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Tom Dwyer ::· 

Introducción 

La sociología se encuentra en una posición desde la que puede realizar 
importantes contribuciones aJ análisis de la producción y el control de 
riesgos. Ha sido fundamental en esta área una serie de conceptos de la 
sociología del trabajo que desempeñan papeles importantes en el dia~
nóstico de causas y que pro meten desempeñar en el füturo un rol clírn
co complementario a] de los técnicos y, quién sabe, si la ciencia "progre
sa", si los sociólogos pueden verse ten tados a desarrollar modelos 
predictivos. 

Este enfoque abre perspectivas muy in teresantes para el. desarrollo 
teórico y, probablemente, un prom etedor mercado de trabaj o para los 
licenciados en sociología. 

El Gran Paradigma Occidental 

El "Gran Paradigm a O ccidental", fundado ~or ~escar~es, podría_ser 
asociado con más elementos que sólo con la c1enc1a; podnamos asociar-

". I · d F'J fi c·· ,·,5 Htii11anas Umversidacle Esc.1dual de Campinas. nsntuto e 1 oso ]a e 1en 1., ' · 
13083-970 Campinas. Sao Paulo (13rasil). . 

•Risk and work:A search for a ncw paradig111».Art1culo presi:n~ado ~n el Congreso 
Internacional de Sociología de la Asociación Jnternacío nal .. cle Soc1o lo_gia en Momreal 
(Canadá), en 1998 en el Comité 30,"Sociología del Trab•lJO . Traducc1o n de Armro La
hcra Sánchez. 

S.>riolo,~ín tll'/ 'frnbnjo, nueva <·poca, nt'.1111. JH, invi.:rno de 1999-2000. PP· 3-27. 
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lo a lo que se denomina "modernidad", que podria exten~er sus tentá
culos llevando el espíritu de la razón a rodos los huecos y nncones de la 
,~da occidt'nt.tl. Lo logró con extraordinario éxito en tanto que su po
tencia racionalizado~ ayudó a construir las naciones más ricas j amás 
vistas y, a través de la ciencia y la educación, los más altos niveles de dis
tribución educativa y de conocimiento en Ja historia humana. Esto se 
consiguió mediante un proceso general que buscó aplastar las tradicio
nes y otros obstáculos imaginables para el desarrollo de la razón. La idea 
de razón que se desarrolló comenzó a ser exportada, por imposición o 
imitación, puesto que era universalmente aplicable. 

Una de las razones para la expansión de este paradigma fue la emer
gente capacidad de la actividad científica para e~-plicar y, en sus formas 
aplicadas, trJnsformar el mundo. A medida que la ciencia creció, sus di
versos lenguajes de\~rueron crecientemente esotéricos y distantes res
pecto a los ciudadanos. La ciencia contribuyó a concentrar el poder en 
manos de personas que no tenían un papel en su producción, en los res
ponsables de las grandes corporaciones y de los estados-naciones. Se 
hizo visible un lado oscuro del proceso de modernización, la construc
ción.y la concentración en manos humanas de poderes destructivos ini
~agmados en la historia mundial y la creación del desequilibrio ecoló
gico. Desde finales de los años sesenta ha existido un creciente 
cues.tionamiento en Occidente de la ciencia y de la sociedad en la que 
~an nnportante .Pª~e.l ha desempeñado para su producción . La propia 
idea de unos pnnc1p1os universales de la razón comenzaria a discutirse, 
lo ~ue tendría profundos efectos en muchas parres del mundo 1• En la 
sociología emergió la noción de que el proceso de modernización 
u.evado al extremo ha conducido a la producción de "sociedades de 
nesgo". 

La Sociedad-Riesgo: Un fruto del Paradigma de la 
Seguridad Y la Salud Industrial 

da
Esdiró.nico que sólo recientemente haya sido posible hablar de Ja "socie-

nesgo" J • · d si .Y que e exno e este concepto sea, en parte al menos, un 
gno ·~~ ~mnfo ~e lo que se ha llamado el "paradigma de la salud y Ja 

segun mdustnal". Este paradigma eminentemente cartesiano ve Ja 

1 
Por supuesto muchos libros se han · 

lar importancia es Touraine (l 99?) T: b~n~? sobre este p~CL"So; una obra de particu
- · am ien v~ Gross, Levm y Lew1s (1996). 
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seguridad y la salud en el trabajo como derivadas de la aplicación de 
principios médicos, psicológicos y de la ingenieria a los lugares de traba
jo. Todos estos principios se han aplicado normalmente sin prestar nin
guna atención a aquellos que trabajan en los procesos propuestos en su 
nombre. Ha sido en la transformación de los procesos que pueden de
nominarse como " intensivos en conocimiento" o " post industriales" 
donde este paradigma ha alcanzado su cumbre, como puede verse en el 
desarrollo de medidas de seguridad sistémica para el ejército norteame
ricano y para la energía nuclear que posteriormente se transfirieron a la 
industria. Mediante la realización de estudios detallados de ingenieria y 
de la aplicación de investigación de operaciones y otras técnicas que 
conforman lo que se conoce como "seguridad sistémica", se ha produ
cido un desarrollo de orientación tecnocrática a través del cual ha sido 
crecientemente posible manipular de forma segura grandes cantidades 
de peligrosos productos químicos, de energía nuclear y de productos de 
ingenieria genética. Los tecnócratas reivindicaban haber desarrollado 
mayores capacidades para controlar los riesgos, y la sociedad pública era 
incapaz de determinar qué parte de esa " mayor capacidad" era real y 
cuál imaginaria. Recientemente, no sólo la aparición de accid~ntes e .in
cidentes ha jugado un papel en el socava miento de este paradigma, smo 
que también el trabajo de científicos sociales e ingenieros: Duelos, 
Llory, Sagan, Perrow y Vaughan entre otros, ha desempe~ado ~n in.1po~
tante papel intelectual en este proceso, revelando la ~ual1dad 1mag111ana 
de esas capacidades para construir nociones de segundad. 

Posibles nuevas reglas del método sociológico 

Cuando Anthony Giddens escribió sobre las "nuevas reglas del método 
sociológico" otorgó a la sociología dos tareas, l~, segunda de.las cuales es 
la «explicación de Ja producción y reprod~cc1on de la soe1edad. como 
resultado final de Ja actividad humana» (Giddens, 1996: 185). Sm em
bargo, una de las ideas más poderosas desarrollada re~ientemente en. la 
So · 1 ' h ·d ¡ de "Sociedad-R.iesgo". Las sociedades complejas cio ogia a s1 o a d · d 
han enttado en una fase en Ja que sus futuros parecen . estar om.ma os 
por el reverso de la moneda productiva y reprod.ucava que .G1ddens 

· · · ' ·al La idea de Ulnch Beck busca hacer el objeto de la 111vesagac1on soc1 · . 
es que este tipo de sociedades producen una mayor variedad .de ~entes 

· · ' al · er atta etapa de la lustona hu-para una posible destrucc1on que cu qui · . 
mana; esto va un.ido a la observación (d.esarr~Uada. pnmero en la ob.ra de 
Beck) de que la concienciación y la resistencia a ciertas formas de n esgo 
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se han incn:·mrntado dram;1ticamente entre los miembros de estas so
cil'<lades. Estos conceptos conducen necesariamente a debates y progra
mas de inwstig:ición que traen a primer plano la contribución de la so
ciología (y de disciplinas hermanas) para comprender y evemualm~nte 
descomponer este modelo. De particular importancia es la contribu
ción n.:aliz:ida por los sociólogos del trabajo, y mi apuesta es que la con
tribución en esta área de esta subdisciplina aumentará. 

Giddens y el ries ... l!O 

Antes de embarcarnos en un análisis de la situación acuial, es importan
te comprender mejor el diagnóstico. Anthony Giddens ha presentado 
una perspectiva particularmente coherente cuando habla de «vivir en 
un mundo de riesgos de grave- consecuencias» (Giddens, 1991: 142). 
Afirma que este estado de cosas se ha producido debido a la 

expansión desisremas abstr.m os ¡ ... ] !donde] las condiciones de la vida diaria se 
han ~sforn~ado y l"t:'combinado a lo brgo de áreas espacio-rempor,1les rnu
~-ho mas amplias: estos procesos desJrticuhdos son procesos que causan perple
JlCiad_ ! ... ] b L"Specialización inhaenre al conocimiento experro upone que los 
prop1o_s expertos son b rrnyoria del tiempo gente profana, mientras que el ad
ve~nuenro de los sistemas abstrJcco- i.:onfigura modos de influencia social que 
nad1_e controla dil"t:'ctameme. Es este fenómeno el que sostiene b emergencia 
de rtt>sgos de gra\"es consecuencias 1 Giddens, 1991: 138]. 

Para lucl~ar contra los efectos negativos de esta falta de control lo 
q_ue se neces1t1 es «no sólo su recuperac1ón, sino, en algunas circunstan
cias Y contex-ros, su autorización» (/bid.). 

La hipótesis de una catástrofe i11111i11e11re 

Para Beck: una parte importante del proceso de toma de decisiones res-
pecto al nesgo ha escapad d 1 ¡ lí . . . o e contra po neo y ali:runos nesgas son 
potencialmente tan gra 1d d d . ~ . . 1 es que pue en estru1r la humamdad.Aunque 
existen cuerpos ofic · 1 c. · ¡ d . . 1ª es Y pro1es1ona es ed1cados al control de estos 
nes.~os, much~s no pueden ser controlados al caer fuera de sus áreas de 
accion. Despues de todo u d 1 · · · , no e os prmc1p1os de la economía capitalis-
ta es que los agentes ' . · · . . 'fi . economJCos tienen la libertad de invertir y Jos 
c1ent1 cos tienen la lib rtad d . . . , 

e e mvesngar sm un examen público previo 
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de sus actividades. Este principio entra en conflicto con la necesidad de 
garantizar la supervivencia, con evitar en palabras de Beck «los errores 
que antes o después puedan destruir nuestro mundo» (Beck, 1992: 234). 

Analíticamente existen dos tipos distintos de riesgos: aquellos cuya 
acción destructiva tiene lugar durante un largo peLÍodo de tiempo, y 
aquellos cuyos efectos son súbitos. El primer tipo lo ejemplifican los 
riesgos inherentes a los residuos químicos, la ingeniería genética, los 
herbicidas y los daños de origen humano; el segundo tipo se refier~ al 
uso crim.inal de gases tóxicos, o a los escapes accidentales de productos 
químicos de fabricas, y a incidentes y accidentes en que intervengan ar
mas nucleares. En tiempo de paz, el componente más importante de 
este segundo tipo de riesgos se produce sistemáticamente en el inte
rior de los muros de las organ.izaciones complejas que manipulan pro
ductos peligrosos; Charles Perrow considera que muchos de los riesgos 
de accidentes catastróficos son producidos mediante procesos tan ruti
narios en su naturaleza que es posible referirse a ellos como "accidentes 
normales". El foco de sus análisis se centra en las estructuras y procesos 
que operan en las organizaciones complejas y que conducen a esos rie~
gos. Sin embargo, hacia el final de su libro, el autor reco_noce ~a n~ces'.
dad de trasladar el foco de los esfuerzos preventivos hacia el mvel 111st1-
tucional. Sugiere que algunos procesos, aquellos coi: p_erfiles de 
coste-beneficio particularmente desfavorables y que son d1senados para 
bloquear su funcionam.iento ante eventuales pérdidas del contro_l h~mia
no, sean prohibidos. Es precisamente la ausencia de esas restncc1ones 
institucionales las que generalmente abren la p~erta al desastre. El po
tencial de desastre es exacerbado cuando los 1111embros de la orgamza
ción buscan recompensas individuales ~ grupales: «En nuestro ímpetu 
para obtener fuma cientifica o beneficio pnvado puede que estemos 
preparándonos para el accidente final: de hecho, puede que ya haya ocu-

rrido» (Perrow, 1984: 303). , 
En el contexto organizativo creado por la guerra fría, las fuerzas ª'.

madas de Esc,1dos Un.idos desarrollaron un sistema de at~que nu~lear _di
señado para obtener una respuesta instantánea para castiga'. o d1~uad_1: a 
1 · · s b o' en una detallada 111vest1gac1on as potencias enemigas. agan se em are ' . , , 
d · · · en el fi.111ciomm1ento d1a a d1a de e muchos mc1dentes que ocurneron ' . . . 

· , · ál" · trata 111últiples mc1dentes fasc1-este sistema· su fino y escept1co an 1s1s . . . 
' ¡ J problemas 1dent1ficados en nantes y espeluznantes. Conc uye qL~e «_os . ' . 

l.b d to de orga111zac1ones mcompetentes. Reflejan este 1 ro no eran pro uc ' 
1 

· · 
1 ' · · ·d d ·zacional E reconoc1n11ento os !mutes mherentes a la segun a orgam · . 

· 1 · ' · 11portante paso hacia un fu-de esta sencilla verdad es e pnmer Y mas 11 
, (S 1993. ?79) Estos accidentes deben ser toma-turo mas seguro» agan, · - · ' 
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dos en saio puesto que son los que, en palabras de Perrow, «nos han en
viado se1ialt-s de alarma [ ... l Las sdiales provienen de sistemas tecnoló
gicos y económicos. Son sistemas que las élites han construido y, po r 
t.mto, pueden cambiarse o abandonarse» (Perro\l\', 1984: 351-352). 

Sociedad, rclacio11cs de poder y riesgo 

Perrow ha identificado la necesidad de reaJjzar acciones a nivel institu
cional parJ ~onrrolar el desarrollo de potenciales riesgos de graves con
secuencias; sm embargo, e-sas acciones no se han llevado a cabo todavía 
e-n la m~yoría de los _sectorf'S. Esa inacción traslada la responsabilidad por 
la ~e~~tmdad de l~s cmd1danos. de los trabajadores, del sistema ecológico 
Y e las generaciones futuras a los hombros de los miembros de esos 
centros de trabaj?. sean cienríficos. técnicos o trabajadores de cuello 
azul, donde esos n esgo: s.on directamente producidos y proce-sados. 

Un componeme bas1co necesario para evitar que esos rieso-os con
duzcan ~ desas~s es su conocimiento adecuado, que debe ser::>poseído 
por aquellos b . · ' fj 
b 

. • ien sean cienn cos u operadores de cuello azul que rra-
ajan en centros de alto r. e o s· b . . ' 

d. . . . 1 S::.º· m em argo, el conocumento es una 
con 1c1on necesaria pero fi . · . 
A uell . . no su ctenre para garantizar la seguridad. 
ci~n os cdon conocumemo pueden no ser escuchados en la o rganiza-

º pue en tomar nes<~os porq b . . . 
grupal , E al b ::. ue uscan recompensas 111d1Vlduales o cs. n otras p a ras la 1 . 
d b . . · s re ac1ones entre las personas y los riesaos 
e su tra ajo son gestionad d. · . ::> 

. os me 1ame sistemas de relaciones sociales 
queAson. construidos en términos de relaciones de poder , 

mvel macro Nichols y e ti . · 
erad· · · .· ' . as eman, trabajando en los límites de la icion marxma, han realizad · . . 
mostrar cómo las 1 . d 0 importantes comnbuc1ones para de-

re ac1ones e pode · . 1 . 
res riesgos en las so · dad . d .r ª mve soc1etal conducen a mayo-cie es m usrnal . · . . 
derse al funciona · d es, sus mtu1c1ones pueden exten-

nuento e procesos posrindusrriales. 

Indicadores de las co tr .b . 
y de la sociolo , d ¡° 1bu~1ones de la sociología 
de la socied d gi.a e tra ªJº al conocimiento 

a -riesgo 

Las explicaciones desarrolladas or la . . , . 
rentes grados y experiencias dt ~<!-1cion n~nasta en las que dife

expos1c1on ªlos riesgos constituyen in-
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dicadores claros del estado de las relaciones de poder en una sociedad 
son imprescindibles en cuanto a que constituyen una adquisición im
portante para aquellas perspectivas sociológicas que pretenden com
prender el advenimiento de las sociedades-riesgo. La referencia al nivel 
macro de análisis no se limita sólo a estos autores sino que incluyen el 
trabajo pionero de Berman (1978) en los Estados Unidos, y de Laurell y 
Noriega (1989) en M éxico. El nivel macro también ha sido examinado 
desde orras tradiciones, entre los trabajos sobresalientes está el ensayo 
precursor de Lagadec (1981) en Francia, y la obra de Short (1984), 
Douglas y Wildavsky (1982) en los Estados Unidos.junto a, por supues
to, Giddens y Beck. 

Algunos avances importantes se han realizado en nuestra compren
sión de la producción y control de los riesgos de los lugares de trabajo 
mediante análisis a nivel micro desde los años setenta en adelante; algu
nos estudios tempranos fueron los de Perrow (1984) en Estados Uni
dos, los de Nichols y Amstrong (1973), y los de Baldamus (1978) en el 
Reino Unido, y los de Duelos (1989) y Dodier (1986) en Francia. El re
sultado de estos y otros muchos análisis micro ha sido un legado empíri
camente consolidado y teoréticamente basado en trabajos de campo. 
Este trabajo se ha realizado en una amplia variedad de tradiciones inte
lectuales; de hecho las tradiciones marxista, funcionalista y fenomenoló
gica han desarrollado ex'}Jlicaciones rivales y a menudo complementarias 
sobre la producción empírica de riesgos, y aunque han comenzado por 
examinarlos en los centros de trabajo industriales, sus apreciaciones 
pueden, sin embargo, extenderse frecuentemente a las operaciones de 
aquellos lugares de trabajo que amenazan no sólo la vida humana, sino 
la de futuras generaciones y al sistema ecológico. 

Profundizar en las contribuciones de cada una de estas escuelas so
ciológicas requeriría mucho más espacio del que se. dispo.ne aqu~. Los 
enfoques marxistas predicen que los lugares de trabajo en mdusmas .de 
alto riesgo en el Tercer Mundo van a exponer probablem~nte a la socie
dad y al sistema ecológico a mayores riesgos que el Prm:er Mund?, 
donde sus centros de trabajo se caracterizan por la presencia de movi
mientos sindicales más fuertes que producirán menos riesgos q~e en lu
gares donde las gerencias tengan mayor poder. En la~ perspect1~s fun
cionalisras, normalmente relacionadas con los estud10s gerenciales, l~s 
disfunciones en el diseño o en la gestión diaria de los centros de. trab'.1-Jo 
son vistas como productores de accidentes y ri~sgos. Las aproxima~1~
nes fenomenológicas pretenden com~ren.der como la~ personas pe~c1-
ben los riesgos de su trabajo y las moav_ac1ones que on~ntan sus accio
nes respecto a ellos; también la central1dad de las relac10nes de poder 
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para compnmder t>stas acciones son observadas y teorizadas en algunos 
L"tudios fe1101rn:11ológicos. 

Los sociólogos no tienen el monopolio sobre 
el análisis de los comportamientos productores 
de riesgo en el lugar de trabajo 

Son ciertamente imere.anres los nuevos enfoques que están siendo de
sarrollados en aquellas disciplinas que tradicionalmente se han ocupado 
de los riesgos en el trabajo: ingeniería de seguridad, medicina indusn-ial, 
psicología y ergonomÍJ. Muchos de estos esfüerzos son consecuencia de 
la percepción de la inadecuación del tradicional "pa1adion1a de la seau
ridad y la salud industrial .. que ha dominado el pensami:mo y la prá~ti
ca de los miembros de escas disciplinas desde al menos los años treinta. 
Para u~1a sociología de ni\\~] micro, los enfoques que persiguen hacer re
ferencia. a las ,·oces de aquellos actores sociales que están implicados en 
prodt.1c1r Y procesar riesgos parecen ser importantes. Esta referencia 
co.nsmuye_ una rup~ra con el pasado y parece ser parte de un movi
nuenro mas general interno y e:-.."terno a estas disciplinas. 

Cualq · ral. · · d . · . me~ gene. 1zac10n e un movuniemo como éste afectará no 
solo a la teona a la mv··sti.gac1·0· n ¡ , 1 . . . . . •• . : ~. Y a a curncu a umvers1tana, smo tan1-
b1rn a la acc1on profes1011al 1 ¿· · · · ' ¡ . · a os proce muemos de la 111specc1on e e 
traba_¡o Y a las categorías de c l da · . . 
d, . ausas emp ea s en mvest1gac1ones y esta-

1mcas. En todas partes ] · 1 gal . . bl. . e sistema e persigue controlar los efectos 
pu 1cos negauvos del cornpo · . d . , 
dad b fi . . rtanuemo pnva o orientado a la busque-

e ene c10 o estatus s1end · b.' ·b 
te P da b. ' o ta.in 1en post le que esto eventualmen-ue cam 1ar. 

El sociólogo Charles Perro . (1983) . . . 
humano (ergono · 1 . \\ analizo la mgenieria del factor · nua ang osaJona) d , 
cluían consi.deraci· 1 . ' Y emostro que sus asunciones ex-

ones re aavas al papel d . . 
memos sociales en el l d b . e una sene de importantes ele-
de la disciplina med· ugarl efcrra ªJ?· Recomendaba un reforzamiento 

iame a re erenc1a a l 
gónomos percibiendo l l' . d 

1 
esos e ememos. Destacados er-' os mutes e pa d. · d . . 

feras, han propuesto du al . . ra igma m ustr1al en vanas es-
. . ' rame gun uemp fc . , l principios claves de la d. · 1. o, una re ormulac1on de os 

ISC1p ma Una b' da · · 
debido a que las bases de 1 d. · . r usq_ue como esta es compleja 
cuencia de la emergencia da ts~1p ma cstan cambiando como conse
panorama general del cont e.~uevos ~e.mas. De Mommollin ofi-ece un 

ern ° empinco de la disciplina: 
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Hoy en día b :interior supn.:macfa de las ciencias fisicas y, sobre todo, fisiológi
cas est.1 siendo cuestionada por el auge de las ciencias cognitivas y, en particular, 
de la psicología cognitiva que. gracias a la amplia imroducción de ordenadores, 
permite a los ergónomos de los factores humanos cemrar su atención menos 
en el esfuerzo fisico y má en los interfaces enrre el operador y el ordenador 
[ ... ]Aquí la '"carga de trabajo" implica obviamente una carga mental de trabajo, 
objeto de mucha investigación experimental r 1992: 173]. 

Más allá de este cambio en el foco empírico, las bases para el análisis 
están cambiando. De esta forma, la "rnacroergonomfa" (111acroe1go110111ics), 
la "ergonomía participativa" (participative ergo110111ics) y la "ergon?mía 
orientada a Ja actividad" (activity orie11ted e1go110111ics) buscan proporcionar 
una nueva fundación de la disciplina (MontmolJin, 1992). A pesar del 
carácter 1ninoritario de estos movimientos, los enfoques participativos 
son importantes por la ruptura que prov~can, que ha si~~ tan~?ién s;
!!Uida en la tradición de la "ergonomía orientada a la acnv1dad franco
fona, incluyendo referencias que construyen sus ~nálisis respecto a un 
factor previamente omitido, las voces de los traba_¡ad?res y operad~)[eS, 
como una e.>qxesión de sus percepciones sobre la re~~ad en _q~~ viven. 

En el área médica,Armstrong observó que los med1cos bntam~os le
vantaron una barrera alrededor de concepciones objetificadas de diagno
sis, y que este enfoque llevaba a que sólo las enferme,dades visi~les eran 
definidas como susceptibles de tratamiento. ~n u~ ~rticul? ~ubhca~o en 
los primeros años ochenta observó que el d1agno~ti.c? medico hab1a al
canzado un punto donde «las condiciones de pos1b1lidad de una exten
sión hacia Ja perspectiva del paciente, cualquiera gu; fuera su soport~ 

' · d d · n las u' lt1· mas decadas lo que en s1 empmco, ha comenza o a pro uctrse e ' ' . , 
mismo Gumo a sus ramificaciones sobre las represemac1?nes de los P,ª-
. , · · · I derecl1os de los paaentes y <lemas) cientes, las poht1cas comumtanas, os . . 

h · ·fi d b·o e11 el estatus de los prop10s pacientes» (Arms-a stgru ca o un cam 1 . b · 
trong, 1984: 743). En otras palabras, un médico industnal, o del tra ªJº 
trabajando en el enfoque recogido por Amstrong buscana capturar. ~as 
voces de los trabajadores para emplearlas activamente en la constn~.cc1on 

d l d. e · ' d ] apoyo para el uso de la pers-de diagnósticos. A pesar e a HLtsion e 
1 1 

, · 
,, d el ba de gue en genera a practica pectiva del paciente , Armstrong u a ' . , .. , 

. ·d d"ficada en functon de esa V1s1on. clínica en Inglaterra hubiera st o mo 1 ' . 'fi 
Dodier (1983) por otro lado, desciende a cuestiones espec1. c~s, y en bun 

' · d detalles observac1on;ues so re estudio etnográfico proporciona ensos ' . . 
' ] ' d. d l ..,..,baio se refieren a la perspectiva del pac1en-como a gunos 1ne 1cos e ~·" :.i • , • d · . r , ricos Un intento s1stemanco e mcorporar 

te para const~mr sus e 1~gi1os · . . industrial 0 del trabajo y para 
una perspectiva como esta a la medicma 
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rcmodelar las definiciones de causas de salud enferma fue realizada por 
los modelos sindicales italianos, que, desarrollados desde los primeros 
ailos sesenca. constituyen un hito disc,1nte pero importante (Berlinguer, 
Conti y Smargiasse, 1990; Laurell y Noriega, 1989: 82-95). 

En la ingeniería, De Greene ha observado la necesidad de un 
''cambio de paradigma" para enfrentar los retos de las tecnologías 
complejas. Sus afirmaciones establecen, entre otras cosas, que «los 
equipos y los puestos de trabajo deben ser dise1iados conjuntamente y 
de manera que los posibles usuarios deban ser también diseñadores» 
(De Greene, 1991: 360). En La s11pcració11 de la 111cca11iz ació11, Hirsch
horn desarrolla argumentos compatiblt's con la aparición de dudas so
bn: si u~ fenómeno recientemente emergente, las industrias altame nte 
complejas: puede o no füncionar de forma segura sin tener en cuenta 
a los trabapdores, sus percepciones, acciones y perspectivas. Reflexio
nando sobreThree Mile lsland y otros incidentes nucleares araumcnta 
que «debemos diseñar puestos de trabajo de tal forma que lo; trabaja
dores. puedan controlar eficazmente los controles, modificándolos v 
regulandolos para prevenir fallos y errores imprevistos por los inaenie~ 
ros~. En los sistemas que p 1 b · d :::> 

d 
. ropone. os tra a_¡a ores deben ser cap:tces 

e conformar e integrar · · · ¡ 1 la ca . . ' una_ \'lSion e e o que ocurre en su área y tener 
pandad de realizar acnones correctivas. Los trabajadores deben 

ser capaces de ••comprend l· . 
1 

er as consecuencias de sus decisiones de 
contro ».Para que ocurra esr d · 
· d b . º·ro 0 un conjunto de nuevas considera-

ciones e e ser Integrad ·l d. . • . 
nuevas tecnolo , o en_ e iseno de los espacios de trabajo: «las 
apr" d. . gias ¡ ... ]_ re~_uieren que desarrollemos una cultura del 

di IZaJe, una aprec1ac1on d fc , 
prensión de los cono · · : _enomenos emergentes, una com-

cimienros tac1tos u · · , d 
interpersonales v de . ' na aprec1ac1on e los procesos 

. , nuestras opciones 0 · . 1 . _ 
(Hirschhorn, 1984: 158_ 169) rga111zac1ona es de diseno» 

Mientras De Greene defie~de un" . 
horn fue bastante preciso t> •

6 
cambio de paradigma" y Hirsch-

. , n espec1 car en 1984 1 fc d . 
gracmn entre Ja tecnolog'a 1 . • • que a orma e mte-
. • <• y e sistema soc· 1 . d 1 . 

c1a, es Shendan d que e .b. d 1ª es e a mayor unportan-
' sen 1en o en 1989 . , 

muy franca sobre e) estado del ane: ' proporciona una vision 

El autor ha esrad b · d o tra ªJan o durante muchos -
~s vean los _aspectos más predecibles d · l anos ~n lograr que los ingenit:-
nmos en la ingeniería de clise' Es e comportanuemo humano como ]eoí-. no. una ca , o· 
gemeros vean la tecnoloi>ia . rea aun mayor conseguir que los in-
entre las o· como una mfraestr d 
U personas, un medio a través d 1 al 

1 
ucrura e artefactos situados 

e as Y con cada una, que tamo ~ : cu as personas se comunican enrre 
pcrnute como co · - , nstnne como interactúan. 
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Eventualmente. sin embargo, es esencial que d ingeniero diseñador ele sistemas 
aprecie la responsabilidad por moldear d comportamiento humano. En este 
sentido, el dise11o de un sistema tecnológ ico con el que las personas imer.ictúan 
supone el diseño del comportamiento humano, o, para decirlo futncamente, el 
diseño de las personas [Sheridan, 1989: 90]. 

El análisis d e Sheridan todavía otorga un papel especial a la profe
sión, pero, sin embargo, es un rol estructurado de una nueva manera. De 
forma similar a Hirschhorn, percibe que los profesionales deben alterar 
su manera de concebir las condiciones y constricciones en las que las 
relaciones de las personas con su trabajo son gestionadas. Esas condicio
nes y constricciones conducen a la producción de riesgos. Sin embargo, 
cambién observa las grandes dificultades de convertir a los colegas inge
nieros, prisioneros del paradigma industrial, a una perspectiva que in
corpore el comportamiento humano. 

En los textos citados existe una referencia consistente al conoci
miento, motivaciones y actos de aquellos que trabajan con riesgos. 
Estos auto;es proponen una ruptura fundamental con el paradigma 
industrial. La adquisición de una comprensión d el papel jugado por 
los objetos de actividad disciplinar es vista como inseparable del co
nocimiento y las motivaciones que los sujetos tienen en relación a 
esos objetos. Este principio, común a las perspectivas que se han cita
do, puede ser evaluado como una perspectiva necesaria, pero no sufi
ciente, desde la que construir un nuevo paradigma de análisis de la 
producción y del tratamiento de los riesgos laborales. Como tal con
verge con las perspectivas desarrolladas por la sociología fenomeno
lógica. 

Requisitos formales para la co11stntcción de teoría 

Creo que merece la pena recordar aquí que cualquier ~eoría construida 
desde este nuevo paradigma debe incorporar necesanamen_te los ele
mentos tanto incluidos como omitidos en el anterior paradigma, estar 
claramente estructurada, obedecer los principios de la ló~i~a formal Y 
tener criterios claros de explicación . .Estos son prerreqmsttos para el 

progreso científico. 
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Propuestas de cambio desde las disciplinas 
que tradicionahnente sustentan el Paradigina 
de la Seguridad y la Salud Industrial 

El de taca~o ergónomo británico John Wilson se pregunta si el acceso a 
I<~ ~erspecnva de los tra?;~adores, como se expresa en las estrategias par
nc:_1~~nvas, pu~de Sl'r \'lSto como '"marco y fi.mdamemo de la ergono
n~a (anglos.1.!ona). Este autor defiende su propuesta haciendo referen
cia ~ una .s.en~ de remas clásicos encomrados en la literatura sobre 
Pª.r~1C1panon, mcluyendo consideraciones sobre el papel del conoci
i~uemo Y del poder en los procesos de roma de decisiones. Hace especial 
en:asis e~!ª un~~rtancia del enfoque &ancófono de la ergonomía que 
~n:rndt: ~1s.temancamente caprur:i-r el ~onoci.m.iemo y las orientaciones 
r:n~~I~~I apdo~t'S cu.a,ndo se reabza~ I~tervenciones de diseño. Wilson 
. d ª co

1
nnnuacion u.n proced11111ento de implantación, estable

c1en o que e proceso parac1pativo 

dl'be ser voluntario colabo d b · . . 
gido (pero con un~ d. . r'.1 0~· 5u ~t~n~·o Y ~<imbifo objerivo. relajado, no djri-

" ireccion ) proposiro) , . . di , . . 
permita los colllpromisos v , d 

1 
• imc~~mo. n:muco, fleXJble, que 

embargo, esto no es to<lo- ~nqt 3~ uli et ª creanvicbd. ¡Una exager:ición! Sin 
prort'so requielt' un tien;po ª1 : mpd ª Itl'ratura también observamos que este 

l ac ecua o v qul' los pa ti . d b 
Cl'SO a a información v al co . . · • r c1pames e en tener ac-. . , · nocmuemo expl'rto e ·t , . conocmuemo y experienci ¡ ¡ p 1 · x erno, as1 como suficiente 
selllpeñar d rol de facilitadoª d... ara lograr todo esto, el ergónomo debe de-

,i_ r. e consu tor del '"', d . , . ayuwnte l'n la resolución dt' bl ' b' upo, e consejero tecmco y de 
ab d pro l'mas. as1 como l 1 d . ' oga oyapoyo[Wilson.199J:?S]. e pape e(suttl)educador, 

La ergonomía participativ-' a pesa d 
1 1:. '" r e apare as w1eas generales de refl ·, . cer en cercana armonía con 
d. · li exion establecidas 1 1sc1p nas, tiene todavía q . por os miembros de otras 

.b . , ue construir una . 
tr1 uc1on a una nueva v coh . . perspectiva clara de su con-
). , ereme reflexió d P ma. , n entro de la propia disci-

EI foco de otras propuestas tiene u , 
<?reene ha observado la neces·d d d n caracter menos aplicado. De 
nvo/emo · 1 1 ª e un <cnue c1· · . aona para comprender e . vo para igma cog111-
s1sten~as con una evolución y trfns~CaJar l~ e~1ergentes dinámicas de 
cambio estruc~ral» (De Greene, 199~·rmac10~ irreversibles, y con un 
fic~ltades para imaginar las filosofias · 18?). ~111 embargo, señala las di
meJor ªlos entornos del futuro· c•C .Y d.i~enos que pueden adaptarse 

· on 1ma01na · ' 
i:.· cion se deberían intuir ]os 
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tipos necesarios de sistc::rnas de indicadores». En palabras de Sheridan: 
<e En es~1.1cia lo qu~ se. requiere es diseñar el "sistema social", incluyendo 
las pohncas orgamzanvas, los elementos motivacionales, conjuntamente 
con el dise11o del sistema técnico» (Sheridan, 1989: 94). De Montomo
llin, reflexionando s~bre el futuro de la ergonomía, propone un progra
ma que pueda «reumr los actuales planes de la ergonomía antropológica 
[ ... ] y de esta forma acercarse más al objetivo ideal, actualmente todavía 
en un estado de ilusión, de una ciencia autónoma del trabajo» (Mont
mollin, 1992: 180). 

Estas propuestas han sido construidas, como uno podría esperar de 
~os esfuerzos precursores en diversos campos disciplinares, de forma no 
mtegrada. Sin embargo, al menos pueden retenerse cuatro elementos 
como cimientos para futuras investigaciones sociológicas: 

1. 

2. 

3. 

4. 

La importancia de iniciativas de las ciencias naturales (por 
ejemplo, el dise11o de eguipamjentos y otros elementos del sis
tema técnico) para ser interpretadas desde el punto de vista de 
las ciencias sociales (cómo ese equipamiento es procesado den
tro de los contextos sociales y culturales). 
La importancia de llegar a una comprensión del conocimiento 
de los trabajadores (sean científicos, profesionales, técnicos u 
operadores) en la situación de trabajo. 
La importancia de comprender las motivaciones que llevan a 
los trabajadores a actuar. 
Las dificultades para construir nuevas comprensiones y, siguien-
do a De Greene, la importancia de la creatividad en el proceso. 

Señalando un papel para las Sociologías del Trabajo 

Anteriormente me he referido a las contribuciones de las tradiciones 
funcionalisras, fenomenológicas y marxisras para comprender el trabajo 
Y .los riesgos. Hoy día está claro que ninguno de e~tos e~foques ha ~bte
nido todavía una posición de suficiente preem111e1~c1a para ser~Jr de 
base de una alternativa hegemónica y Linica al paradigma mdus~ial. En 
los Estados Unidos los enfoques funcionalistas han logrado u~1a impor
tancia considerable, mientras en Europa aquellos que se relacionan con 
1~ tradición fenomenológica han tenido más éxito, al tiempo que en La
nnoamérica predominan los enfoques marxistas. L~ que parece cla~o ~s 
la necesidad tanto del diálogo entre las ciencias sorn1les Y aquellas disci-
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plinas que füeron construidas durante el período de dominación indis
cutida del paradigma de la seguridad y la salud industrial, como de un 
mayor desarrollo de la teoría en las ciencias sociales. 

Las llamadas a la renovación realizadas dentro de las fronteras de los 
enfoques tradicionales mencionados en la sección anterior indican la 
importancia de la búsqueda de una dirección fenomenológica. En otro 
lugar he buscado establecer las bases para una teoría sociológica de la 
producción de errores en las situaciones de trabajo que tenga un fünda
mento fenomenológico (Dwyer, 1991). Se pretenden reforzar los refe
rentes sociológicos de nivel macro al tiempo que, cuando se desciende 
al análisis de los lugares de trabajo, se busca integrar los cuatro elementos 
destilados en el curso de la redacción de la sección anterior. Un concep
to clave es que las relaciones entre los trabajadores y los peligros de sus 
puestos de trabajo son gestionadas por las relaciones sociales de rr.1bajo. 
En el corazón de la teoría se encuentra la idea de que los sistemas de re
laciones sociales reflejan las relaciones de poder, que son de tres tipos: 
incentivos, órdenes y organización. Estos tipos se corresponden íntüna
mente con categorías de poder que se han empleado comúnmente en 
la ciencia política y que mantienen un cercano parecido a las elaboradas 
por Galbraith (1989) en su eminente libro sobre la materia. Para co~s
truir la teoría, se ha reunido una considerable cantidad de evidencias 
tanto de autores que trabajan en estos tres enfoques sociológicos como 
de investigación no sociológica, mucha de la cual se ha desarrollado ª 
partir de las disciplinas mencionadas previamente. La teoría se constru
yó de tal manera que la investigación consecuente no pudiera proceder 
sin referirse a los significados que los trabajadores;-sean científicos, pro
fesionales u operadores de cuello azul, mantienen y establecen cu~ndo 
actúan en situación de riesgo, a su conocimiento y a sus 111otivaciones 
para actuar. 

Cualquiera que sea el juicio que la historia haga de estos y ot~os e~
fuerzos para construir marcos microsociológicos capaces de analizar ª 
producción de riesgos diariamente allí donde ocurren, son esfuer~os 
que deben en algún momento nutrirse de las aportaciones de_ ague~~ 
que persiguen reflexionar a nivel macro sobre la sociedad-nesgo .. 
Beck ni Giddens parecen haber desarrollado una relación de este ap~ 
respecto a la sociología, aunque Beck haya buscado estimular Y protegen 
l d. ºd · 1 · b s hace a 1s1 enc1a y a crítica de aquellas profesiones cuyos mJem ro. 
frente diariamente a riesgos. 

5 
S. b nuevo m em argo, actualmente pareciera que pueden emerger . 

1
a 

roles para la sociología del trabajo. En ausencia de un nuevo paradi~ ,1 
, . rían si e 

Y su puesta en praCtJca, Perrow y Beck probablemente pregunta 
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movimiento de las ideas es lo suficientemente rápido para que la socio
logía desempeñe un papel en prevenir ~os desastres que pronostican. 
Sólo el tiempo lo dirá. Lo que es seguro, sm embargo, es que actualmen
te Jos libros recogen tres roles para la sociología: el diagnóstico, la con
sultoría y la predicción. 

Diagnosticar 

U11a peq11eiia historia 

Ricoeur (1960) representó la noción de causalidad que en ti~mpos in~ 
dusrriales operaba de esta manera: «SÍ sufres, si estás enfermo, si fallas ~ si 

· ' ¡ fu d ción del paradw-mueres, es porque has pecado», lo que recog10 a n ª . . ~ 
d . . . 1 . 1. d el trabaio de H eumch ma e la segundad mdustna , crista iza o en y e 

(1959), el "padre" de la prevención moderna de acc1den~es. A_un9u 
H . . , . . d 1 . · es en medidas tecmcas emnch percib1a la 1mportanc1a e as mversion d d d 1 
para garantizar Ja prevención, teorizó que el origen de alre ~- or e 
80% de los accidentes era un error humano. Esta transfor~nac~on, n:o-
d d b d , . extraord111ano ex1to, 
erna y secular de la idea de peca o o ten na . , 1 · 

conduciendo a la construcción de teorías sobre la propension.~ ost ª~~1~ 
dentes y a la definición de la causa de la mayoría de los acci en e 

términos de culpa individual. . d t os errores en 
El intento de definir las causas de los accidentes Y e ºp ~ ro carece 

' · ll ' · problemas nme • ternunos de culpa individual con eva vanos · d lo que 
d gl 1 alid d puesto que to o 
e re as claras para decidir sobre a caus ª ' . siderado 

d tenc1almente con 
una persona hace o no hace pue e ser P~ '. d. ºduos están pre-
como una causa. Segundo, la idea de que ciertos 1d1: 

1
:-'

1 
en otras pala-

dis ºdad re 1cava ' puestos a errar debería tener una capaci P. 'rar a que ocu-
b rfil b. lógico espe ' ras, definir una personalidad o un pe 1~ . , ' ra ver si aquellos 
rran los errores y después realizar una invesa~ac!O~ pda mayor pro-

¡ fi .d tán unphca os en 
con a personalidad o el perfil de m os es E ·po de teoría, a 
P ·, . perfiles. ste a . . 

orc1on en errores que aquellos sm esos - ºdades pred1covas 
P d d tr do sus capac1 d fi esar e su popularidad, no ha emos ª bl a es que las e -
en el área de los accidentes laborales. Un tercer pro emtenderse en tér-
n· · d fr ncemence en 1c1ones de causa llegan o pue en ecue . Donazzi ha rea-. . · ·o· G1useppe 
ll1mos de una sociolooía del chivo expiaton ' ¡ ·pótesis clave es r d ~- pecto cuya 11 . l 
iza o una contribución relevante a este res ' de Jos actores socia es 
que la culpabilidad es situada sobre los ho~ibroste transferida. 
de ' fücilmen menor nivel a Jos que puede ser mas ' 
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Esws objeciones han contribuido a un cambio lento de los modelos 
domin:mtes: aqut'llos que atribuyen prioritariamenre la causa a factores 
imfü·iduales están perdiendo credibilidad. En las dos últimas décadas al
gunas inwstigaciones de alto nivel han construido comprensiones sobre 
las causas que son compatibles con los conceptos derivados de la socio
logía y de la teoría organizativa, destacando los roles del poder y de la 
organización del t'spacio de trabajo en la producción de las actividades 
que c.n1sa11 accidentes. Los ejemplos incluyen la investigación pionera 
de Justict' Mahon sobre el accidente de aviación de un DC-1 o de la 
cornpaiiía Air Nt'w Zealand en el Antártico y sobre la Comisión Presi
dencial que investigó el accidente del transbordador Challenger (Ma
hon, 1981; Rogers, 1986). Sus recomendaciones marcan una transición 
histórica importante en los modelos causales usados en la investigación 
de accidentes. 

Si 1~1e?i~nte el trabajo de Sagan, Perrow o Llory y otros, la sociolo!lÍa 
Y sus d1sc1plmas asociadas p d h · · d. . :::> . . ue en a ora re1vm 1car su pernnente cono-
cmuemo e>..nerto en el e . . d. · · ·r xamen ~ 1agnosnco de las causas de los gran-
des desastres y de los incident d ·d ¡ . . 
1 

. . . es pro uc1 os en as oroa111zac1ones com-
p CJas, este conoc1miemo pued · d d :::> • 

d 
. . d e, sm u a, extenderse a exammar la 

pro ucc1on e otras consec · d d. d, ,
1 

. . . uencias no eseadas de la sociedad-riesgo, 
es e e tratamiento madecuad d 1 .d , . médicos. 0 e os res1 uos toxicos a los errores 

Este tipo de inwsti"'aciones d al 
nes bastante precisas sobre el ro c?n ucen desarro~o de comprensio-
estructuras y proceso . l_Jugado por las relaciones de poder, las 
pleto establecido porsloorga.ruzabc1onales, y por el conocimiento incom-

s nuem ros d ¡ d. · li 
en la producción como en 1 ~,as !Sc~p nas especializadas ranto 

a prevenC1on de nesgos. 

Diag11óstico co111e111porá11eo de la . d . ' . 
pro i1mo11 de nesgas 

El ingeniero nuclear fra1 , . Ll h 1ces convertid . , 
ory a ~lameado la necesidad d d 0 en c1ent1fico social Michel 

que pernutan el descubrí . . de '' esarrollar formas de investiQ"aciÓn 
. nuento e dete . d . º c?mportam1emo en el trab · rmma os tipos de orígenes del 

c1a e 1 b · ªJO, que de111uestr ¡ ¿· , · ntre e tra ªJº prescrito y el b . . en a 111am1ca de la disran-
en que esa distancia es regulada ~r (º ejecutado realmente, los modos 
tuah~enre recrear las condicio!s as per~onas, para favorecer o even
trabdi~J~•> (!-lory, 1986: 319). Este autnecesanas para reflexionar sobre el 
ter sc1plmar , . or apuesta p . . . . . que reuna d1sciplin or una mvesngac1ón m-
soc10logía para buscar explicacio~~odn-~o la ergonomía, la psicología y la 

11erentes a ¡ , as que son hoy en d1a 
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dominames. Pide investigaciones dirigidas por el respeto a las habituales 
realas éticas y deomológicas de la investigación, capaces de ser validadas 
~ . . . , 

y, cuando sea necesario, abi~rtas a una contram~es?w1c1on. . 
Diane Vaughan ha escnto una etnografía h!Stonca en la que anal1~a 

b producción del accidente del transbordador Challenger; su ,e~~1d10 
constituye, en mi opinión, una importante ruptura en ~] anali:1s de 
aquellos fenómenos que hacen tan real el concepto de sociedad-nesgo. 
Esta autora reconoce su deuda con «Charles Perrow y James Short, cu_ya 
innovadora investigación y teorización sob.re las organizaci?nes, los sis
temas técnicos complejos y el riesgo ha ab1ert~ u~a nueva are_a pa~a los 
sociólogos» (Vauo-han, 1996: 466) y para las prmc1pales contnbuc1ones 
norteamericanas ~i1encionadas en este artículo. El estudio de Vaughan 
reúne múltiples ideas de la sociología de las orr?anizaciones, de los es.tt.1-
dios de gestión y de Ja antropología interpretanva. Su relato es esenc!a~-

., ' · · do su mayor men-mente funcionalista en su interpretac1on teonca, sien . 
to la reconstrucción del proceso de coma de decisiones que condujo al 

.d d 1 ,1. · · ¡ · diºvi·dual que normalmente acc1 ente, superan o e ana 1s1s a mve 111 . . . . . d de forma convmcente 
atribuye la causa a chivos exp1atonos, mostran o ' 
1 

. , . 
1 

· ·, tre )as cierzas internas Y ex-a naturaleza s1Stenuca de a 111teracc10n en ' LL · ' 
. d · . 1 ·dente Para lograr todo 

ternas que se comb111an para pro ucn e acci · . 
al. ó cientos de entrev1s-

esto, Vauahan analizó miles de documentos y rec JZ . . . 
::::> • • dores 0 111sntuc1ones 

tas. Su estudio señala el camino para orros 111vesnga . d d -. . , .d de otros upos e anos 
mvesngadoras de la producc1on de acc1 entes 0 . D h h . . omple1as e ec o, 
producidos en el interior de las orga111zac1ones e J' · . fu 
d b 

, . . . b rse en esn1d1os pro n-
e ena estmmlar a Jos 111vesngadores a em arca . 

d 
. . . , . . ortantes y de otro npo 

os similares sobre la producc1on de nesgos imp . 
de errores que se producen en las grandes orga111zac1on~s . requiere 

El . d ,1. . d. . .d , 'a ighan es la bon oso Y tipo e ana 1s1s 1ng1 o por v, l d. · 1tos de in-. · · , o s proce inue1 
tiempo, así como una elevada financ1acion . ~o . ales convin-

. . , d . tenzac1ones cause vesngac1on son capaces de pro uclí carac s· en él . . . . Galr uno de estos caso , 
centes a mvel nucro. El traba.JO de Ester · 1 es ál" . d cumenta1 y en 
examina accidentes e incidentes con base en el an is~ds 0 

·fica ]as causas , . . E autora i enn , ' 
tecrucas de observación y de entreV1stas. sta '. · les ele in-
d 1 · , . d i J " elaciones socia e accidente en termmos del esta o e e as r , . de alto riesgo 
cent· ' d · · , " plantas qu1m1cas 

lVOS, or enes y orga111zac1on en e < • . n'gadores del In-
(G u· . d ·glo los 111ves a 1, en prensa). A co111.1enzos e este si • orrelaciones en-
d . 1 . bl . on fuertes c e ustr1a Fatigue Research Board esta ecier . G oraes Fried-
tr 

1
. . ¡ de accidentes. e :::> 

e amp 1as Jornadas laborales y a tasa 1 leo del poder 
mann relacionó la aparición de accidentes con ~ emp Hill yTrist e , . . . ~ Posteriormente, 
conom1co en la forma del trabajo a pieza. ·ai se relacionaba 

Pe ·b· . , ¡ der empresanc rc1 1eron que una reducc1on en e Pº 
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con un descenso en la tasa de accidentes. Estos estudios pioneros pro
porcionan un fuerte apoyo empírico a la pertinencia de las teorías so
ciológicas del trJbajo de nivel micro para la comprensión de la produc
ción de los riesgos que amenazan actualmente a las sociedades 
occidentales. 

'."ti. hipótesis es que un paso importante hatia la producción del co
nocnmemo n~cesario para controlar los riesgos más importantes que 
amenaza~ la ' '.ida humana depende de los sociólogos para, apoyándose 
en la soo?logta del trabajo, implicarse en la investigación de los impor
~me~ accidentes e ~ncideme~ qu~ se producen en los límites de las orga
mzaCiones compleps. lnvesoganones de este tipo servirán, al ini 1al que 
las de Vaughan Galli )' deni · d 1 . :::.-. ; as para esenmascarar as relaciones de poder 
que estan <letras de las p · · di · . . .. rac_ocas anas que producen lo que los teóricos 
macro op1fican como SOCiedad-riesoo" 

::> • 

Una sociología clínica 

Lo~ efectos die la decadencia del Gran Paradigma Üffidental 
en as C<>11s11 torías y el Etad(l 

La decadencia del Gran Paradi . 
el papel de cierras p fi . gma Ocadental ha supuesto cuestionar 
d 1 d ro es1ones que surg1e e esarrollo capitalista M h ron para controlar los excesos 
penlidos y piden consej~ Euc ~s respon~bles de organizaciones están 
gerenciales y en la ingen·· .

11 
e pasado, este se buscaba en los estudios 

. iena, tamo por el . . 
mspectores gubernamen·A1 la sector pnvado co1110 por Jos 
. d 1 LdJes en esfera • bl" 

gia e as profesiones ha rdl . pu ica. En general, la sociolo-
?es de poder para deformarelxionado so~re la capacidad de las relacio-
area ~ 'fi d a autonorma d · · ... peL1 ca el control de ríes e acc1on profesional. En el 
procesos de toma de decision g~s, Vaughan mostraba cómo algunos 
que e~c~uyen las voces de aqu~~~a an siendo estructurados de manera 
~covidades p~ductivas en nomi~ ~~ogan por_ la limitación de cier-

. 'qU<~ _un~ orientación empresaria] . ~ s~gundad, o, en otras pala
onentac1on tecnica basada en la c ª~~ ª imponiéndose sobre una 

Es casos · 0 mpres1on dº · 1· . ºd como estos, y especialm isc1p mana de los riesaos. 
acc1 emes es cu d 1 eme despu • d . . :::> 
· d '. an o os consultores es e incidentes u otros 
~r e reflejo de los responsables o e~ter~os son reclamados para ser-

d 
erzosdaspara repensar las estructurasrgarulzativos que se embarcan en es-

eman r . y os po meas. procesos, o para responder a 
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Vimos anteriormente que algunos importantes miembros de las dis
ciplinas que han dominado tradicionalmente las actividades de preven
ción han intentado construir comprensiones más completas a través de 
la inclusión de referencias a las dimensiones sociales y humanas de la 
producción de riesgos. Si se pidiera a los sociólogos opinar, sugerirían, 
cualquiera que fuera su orientación teorética, la introducción de pautas 
alternativas de gestión de las relaciones entre las personas y su trabajo 
como medio para reducir los riesgos. La realización de un rol corno 
consultor puede servir corno contrapunto a la sugerencia irreal de Beck 
de reclamar la lucha contra la capacidad de producción de riesgos a tra
vés de la movilización de los trabajadores profesionales que enfrentan 
riesgos a diario. Para Beck, 

sólo cuando la medicina se enfrenta a la medicina, la fisica nuclear se enfrenta a 
la fisica nuclear, la genética humana se enfrenta a la genética human_~ o la tec
nología de la información se enfrenta a la tecnología de la informac1on, puede 
hacerse inteligible el fumro gue se está elaborando en la probeta Y ser evaluado 
por el mundo exterior. Permitir la autocritica en todas sus formas no es un pe
ligro, sino probablemente la única manera de que los errores que antes 0 des
pués destruirán nuestro mundo puedan detectarse antes de gue ocurran [Beck, 
1992:234]. 

La perspectiva desarrollada aquí conlleva señalar un segundo pap~l 
para la sociología, tanto en la consultoría de los responsables orgamzatl
vos como del Estado. 

Por una sociología clínica 

l · dº · al te dedicadas a acri-os miembros de aquellas disciplinas tra lCIOJl, men . · 
vºdad d 1 r nicos para d1agnostI-1 es de prevención se han ocupado e ro es c 1 al J Ch _ 
car fuentes de errores y ofrecer soluciones clínicas. De Bh?P'd ª , ª ¡ 
11 . foques Sien o este e 
enger, la hterarura indica que se ignoraron sus en . d ·al · esgo re-

caso J - · 1 ·ndustnas e' ton ' • resu ta necesario espec1almente en as 1 . · · ficari-
forza 1 ' IJ mprens10nes s1g111 re papel de aquellos capaces de egar a co . . 
vas de 1 • d' d ' 1 s or!!a111zac1ones. o que esta ocurriendo 1a a ia en ª :::. . · ,11 las plan-

Basándose en su trabaio e investigación como mgemero e_d 'd de los 
tas 1 :.i fl · obre ]a neces1 a 
. nuc earcs francesas, Michel Llory re ex:iona s ' sus relaciones 
investigadores de examinar el trabajo de los ge_rentes y r•as palabras es 
con . . d . sin usar esu ' ' , 

sus iguales y subordmados. Lo que estaca, , . de relaciones 
que l d . . . d · e en ternunos ª pro ucc1on de riesgos pue e ser vis ª 
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soá1ks. Je las formas en que se gestionan las relaciones de las personas 
con los pdigros de su trabajo (y con los peligros que pueden producir a 
otros). 

En Bhop:tl. en Norton Thiokel, subcontrarista de la NASA antes del accidente 
dd ~hallengcr. en Tlm:·e Milc lsland y en muchos otros accidentes. las personas 
h'.1b1an dado pasos c~ncrl'tos para advernr a sus superiores organizativos: me
dian~e notas. Y: repmdamentl', mediante informes confidenciales incluso en 
º.cas1onl'S med1ame camp.a1ias publicitarias 1 ... 1 intentaron advertir' J sus supe-
nore' por todos los medios po,·bl l 1 d . 
l
llo ' 1997· 3'71 i l'S ... antes t' que ocurriera b CJtásnofe 

r¡, . .) . 

Investigaciones como las de P , \l h . . la · ¡ d ¡ . · erro\\. vaug an Y Gallt suo1eren que 
s sena es e a arma de esos accid .· . , :::.. fi · ·bl entes ex1st11::ron y, retrospecnv·unente 

ueron v1s1 es en las omanizaci E . . . , , , 
sido anticipadas sin e b" 

1 
o~es: sto nnphca que pod1an haber 

ganizaciones p~Yocarom alrgo, as re aCiones de poder interno de las or-
. , . n a ceguera. 

D1agnost1cos como éstos sullierei . 
consultores e inspecto,..,., b " 1 que existe un rol preventivo para 

da 
'" gu ernamentale , c. · 

mente. Equipados con el con . . s q:1e ~sten LOrmados adecua-
capacidad de dedicarse al ál . . odcumemo tecmco apropiado y con la 
. , an is1s ocume 1•-al 1 , . c1on Y de entrevista d b, , 1 " ·a as tecmcas de observa-
, . ' e rnan poseer h bif d d . tcctar la producción inminente d a i . a es que les pernucan de-

naturaleza súbita o a largo 1 ) e muchos nesgas importantes (sean de 
D P azo ames de e esta forma se pued b que ocurran. 

e 1 ' e o servar un 1 . , onsu tores de se•ruridad 
0 

. . pape para los soc10\ogos como 
teresante escrito donde exa~ª?1za1m~.Jan~es Chriss ha redactado un in
man y Habermas para un; te u~a das implicaciones del trabajo de Goff-
sea qu • d ona e la acció fi · 

b
.e se esarrol\e una sociolo , ¡· n pro es1onal. Este autor de-

esto 1en pued gia ap 1cada , · . , d . e ser una demandas . \' . •) un cammo para hacer 
cion e nesgos. Chriss (1995 ocio ogic~ en la actividad de preven-
Habermas en el área de 1 ) propone clanficar la ob d G ffi 
que pu d . a teona de la a .·, ra e o nan y e e servir co b cc1on com · · . . En la , . mo ase para el d urucauva perc1b1endo 
tituci~:~~c~~~ebuscaría ayudar a aque~~ro~rº d~ un~ sociología cli1~ca . 
rias La . 1· . ~e pueden encontrar dºfi ulgamzac1ones, grupos o ins-

. exp 1cac1on d 1 c tad ¡ versee/zen enf; ti , d e sucesos debería p ~ en as relaciones dia-
tores individa alzan os~ los factores cultu~rsegu1r~e en términos de la 
problemas oruga e~ y psicológicos que nor11-~~· sociales más que Jos fac-

mzauvos d · "1llI1ente ' · · bases no sólo de 
1 

e ese tipo. De es•~ estan 1mpltcados en 
un ro p 1 .... manera Ch · explicación ara a socio\oo-1 . • nss establece las . -.,.a, sino tan b., 1 ien un criterio de 

Riesgo y trabajo: La búsqueda de un nuevo paradigma 23 

Predicción 

Operando dentro del paradigma de la seguridad y salud industrial, los 
practicantes de la medicina y los ingenieros desarrollan estándares en los 
que pretenden confinar las operaciones, prediciendo que cuando las ac
ciones se llevan a cabo superando estos estándares el resultado será la ex
posición de las poblaciones civiles o laborales a "inaceptables" grados de 
riesgo. La ruptura de su paradigma ha estado asociado, al menos en par
te. con la incapacidad de sus mecanismos predictivos para evitar las en
fermedades que fueron diseñados a detectar. 

La sociología reivindica ahora su considerable conocimiento exper
to en la construcció1: de análisis post facto de accidentes, ¿puede esta sabi
duría tan sólo ser desarrollada después del suceso o puede desarrollarse, 

por el contrario, previamente? 
Perrow ha establecido el análisis general de que los riesgos graves 

descansan en la estructura y el funcionanúento de los sistemas, no en sus 
componentes. «Habrá más accidentes en los sistemas; de acuerdo con mi 
análisis, tiene que haberlos» (Perrow, 1984: 348). Desde una perspectiva 
marxista, Castleman (1983) ha observado que los riesgos se ex~ortan 
desde las sociedades desarrolladas a las subdesarrolladas y que esto mcre
;ne~ta:á lo.s riesgos para la vida humana y para e.\ siste~11a ec~l~gico en 
,0s ulnmos en relación a los primeros. E>áste evidencia ~mgmca e~1 el 
area de los accidentes y desastres para sustentar esta pred1cc1on (FreitaS, 
1996).También dentro de una perspectiva marxista, Nichols elabora nu
nierosas hipótesis, una de ellas, realizada con base en un examen postf~c-
10 de las tendencias nacionales de una misma industria, puede convernr
se en una predicción: allí donde «el aumento de la velocidad de 
producción» se hace posible por un cambio técnico q.ue .tien~ como re
sultado la «intensificación del u·abajo» se puede conmbuir a «m~remen
tar la productividad .. . y a incrementar la casa de lesion~s» (N.

1
cl:ols Y 

Annstrong, 1997: 111). Lo que se debe preguntar es si predicciones 
como éstas, reales o hipotéticas no son demasiado generales. L · · ' ¡ ' · · lo que que-, ª pred1cc1ón en sociología es un asunto prob ernanco, . lo 1 

d
5
o demostrado en 1995 en un debate en la A111ericmi Jot1mal t!f S~dClod~d): 
e su~ ·, d J d la capac1 a e 

P d 
1:>.no que las ciencias sociales poseen, e un ª o, '1 d' .6 1 d de re e · _ ¡ d • t 0 a 1 cu ta 
cir sucesos reg!Ulares y de pequena esca a, Y e:: 

0 
r ' prede · · 1 ( , ·' ficarnente revo-

1 . cir sucesos excepcionales y de gran esca a Y e::speci d fi 1den 
~cio~es) (vv AA, 1995). El juicio todavfa sigue, aquellos c.q~ie el eiece-
C!enc1as · l . . ¡· bles en1aozan a n 
·da socia es ampliamente pred1covas Y ap 1ca 

SI d d . , e 11IeJores te01ías, modelos y rnetodos. 
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Lis consi¡,ritientcs reclamaciones de legitimidad realizadas por los so
ciólogos, tamo como consultores o como profesionales especialmente 
cualificados para investigar Ja producción social de riesgos, puede even
n1almente ser discutida si la disciplina prueba ser incapaz de transformar 
las explicaciones teóricas post hocen hipótesis con capacidades predicti
vas demostradas. 

Conclusión 

Hemos \~sto a la sociología desempeñar un papel crucial para subvertir 
e~ sti1111s q110 que se ha construido sobre las bases de los enfoques tradi
cio?ales ?e control de riesgos.Además, este artículo ha propuesto que la 
soC1ologia del trabajo puede ahora ser capaz de funcionar en tres áreas 
Para labrarse · d · ' un espacio e acc1on donde sus capacidades para analizar y 
c?ntrol~ los elementos peligrosos de la sociedad-riesgo puedan condu-
cirla a e1ercer tres for111as ..J:su· tas d . 'dad 1 d' , . ~ . w n e actw1 : e 1agnosnco de las cau-
sas de accidentes y de r · esg b. tal ¡ . , 1, . 1 os am 1en es, e desarrollo de una soC1olo-
g1a c mica y la consr ·' . d h. · · . . rucc1on e 1potes1s predictivas. M ediante Jos 
mtentos de aplicar su c · · 

onoanuemo es como se construir,\n Jos nuevos 
conceptos de causas se d . . 
P b . · pro uc1ran nuevas categorías estadísticas y se 

ro aran nuevas herramientas d di , . 
blemente a polín· d .e agnosnco.Todo esto llevará inevita-

cas e prevención difc , rrollo teórico. erentes Y a nuevas lmeas de desa-

El desarrollo de la teoría está 11 • d 
en las diversas escuel d . 

1 
~van ose a cabo acrualmente no sólo 

as e soao 001a y d ..J: . li h . también en la medicina la ¡:," , e _sus wsc1p nas ermanas, smo 
gar Morin ha observado' q erglononua, la mgeniería y la psicología. Ed-

ue a constru · · · . 
nes entre las ciencias sociales naru caon a mvel general de relac10-
sarrollos teóricos del furu . Y .. rales es una de las claves para los de-

fi ro, en cierto modo . h . ese uturo se están dando 
1 

• •unos pnmeros pasos ac1a 
emergencia de la noción d:~ e~ ~~rea.de los riesgos del trabajo. La 
tes para la sociología del trab .ºªe -Riesgo ha erigido retos excitan-
de 1· · · • ªJo, esperando que pu ..J. d · · · nnovac1on teorica y metod l' . eua a qumr un ntmo 
pliado en las investigaciones y ~ ºGca ;a~az d: ~egurarle un papel am
desarrollo de capacidades pre..J: n. practica chmca, y quizás también el 
1 · wcnvas El fu 

P e~as p~ede en efecto depender d j ~ro de las sociedades com-
soc10logia para ÍOIJ.arse esos e ª capacidad como disciplina de Ja 

nuevos roles. 
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Resumen. «Riesgo y trabajo: La búsqueda de un nuevo paradigma» 
La sociolo¡!Ía se encuentr:i en u11:1 posición desde la que puede realiz.1r importan
tt'S contribuciones al análisis de b producción y d control de riesgos. L1 niptura 
dd .. Gran ParJdigma Occidental'· fi.mdado por Descartes ha conducido al desa
rroUo de:: 1mevas teorías en muchas áreas del conocimienco. Este aróculo pretende 
localiz.1I el espacio del que podria disponer la teoría sociológica en el desarrollo de 
la reconsm1cción del conocuniento sobre la seguridad y la salud industrial.A nivd 
marro, se rcvisat<Ín recientes trabajos dt' Giddens y Beck. Esros autores ignoran vir
ru:tlmeme la mayoría de las obras sociológicas llevadas a cabo sobre la producción 
rt•al de los riesgos, que ocurren en los lugares de trab<ljo, que son los que llev.in a 
Beck a hablar de la "sociedad-riesgo". La mayoría de la investigación sociológica se 
ha n..aJizado dentro de tres tradiciones: la funcionaJista, la marxista y la fenomeno
lógica. Los trabajos des:1rrollados t.:n cada una de esi:as tradiciones realizan diferen
tes tipos de contribuciones a la comprensión de la producción de riesgos. Nmguna 
tradición de forma singular ha logr:ido ser dominante. Desde las ~onter:is ~e las 
disciplinas que tradicionalmentl! se han encargado dd control de riesgos: la mge
niería de seguridad, la medicina industrial o dd trab;úo, la psicología y la er?ono
núa. se están buscando nuevos enfoques par,1 el anáhsis y el control de los nesgos; 
:tlgunos hablan de la necesidad de un nuevo par:idigma.Aquí la mayoría de las re
fl;xiones apunta hacia el desarrollo de la comprensión del tra~aj? y de las pers~'.1as 
trabaJtndo, lo que es compatible con la tradición fenomenologica y ~on la socio
logía del trabajo. La sociología puede hacer importanres contnb~c1.ones en tres 
áreas particulares: el diagnóstico de causas, el desarrollo de un rol clim~o Y, de for
ma especulat:iv;¡, una soc1olom.1 teórica y metodológicamente sofisnc~cb de los 
rirsgos que puede tener cont~ resultado el desarrollo de modelos prc~~nvos. De 
esta forma, se han abierto perspectiv;1s imeres;mtes par:i el desarrollo te~nco Y· con 
probabilid1d, nuevos puesros de trabajo para los licenciados en sociologia. 
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Virgínia Ferreira ::-

1. Las mujeres en Portugal: una situación paradójica 

En 1911 la doctora Carolina Beatriz Ángela protagoruzó un episodio 
bastante ilustrativo de la situación paradójica de las 1mtjeres en Portugal: 
depositó en las urnas su voto para las elecciones de la Asamblea Consti
tuyente. En aquel entonces el derecho al voto estaba limitado a los «ciu
dadanos portugueses con más de 21 años que supiesen leer y escribir y 
que fuesen cabezas de familia». Invocando su calidad de cabeza de fami
lta, ya que era viuda y madre, Carolina Beatriz Ángela logró que un tri
bunal le reconociese el derecho a votar basándose en el sentido globali
zador del plural "ciudadanos portugueses", que incluye tanto a hombres 
coi~o a mujeres. Un ario después la ley füe alterada para evitar.9u~,ese 
terrible precedente volviera a repetirse, añadiéndose a la expre~10n ca
b~z~ de familia" la especificación «del sexo masculino». Ca.rolma B~a
tnz Angelo füe, por consiguiente, la primera mujer votante ~e los paises 
europeos que forman la Unión Europea (excluyendo las mujeres fin.lan
?~)'.a pesar de vivir en un país en el que el sufragio univers.~ sólo sería 
ll1St1tu1do pasados más de sesenta años, después del 25 de abr_il de 1974. 
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Esr:i mt'.·dica era una militante sufragista. fi.mdadora de la Asociación 
de Propaganda Feminista. y el juez que hizo la interpretación transgre
sora Je la ley era el padre de otra conocida sufragista, Ana de Castro 
O~ório, autor.1 de "As mulheres portuguesas» (Las 1mtjeres portuguesa ), 
aut¿ntico manifiesto feminista publicado en 1905. Las historias de est.-1s 
dos mujeres son ejemplares por su dedicación y empe11o en la lucha por 
los derechos de las 1mueres en Portugal. Es posible encontrar en la histo
ria portuguesa numerosos ejemplos de mujeres que marcaron nuestro 
destino, pero, de un modo general, se reconoce que entre nosotros los 
movimientos en defensa de los derechos de la nntjer han tenido en las 
últimas décadas una e:-.-presión bastante más d¿bil que en otros países 
eu~peos, sobre todo en comparación con los de Europa meridional, es
pec1~mente Italia y Espa11a (Kaplan, 1992). 

Esta es la primera paradoja que caracteriza la vida de las nntjeres en 
Porruga~. A pesar de su poca lllO\'ilización política, las 1mtjeres portu
guesas viven en un país dotado de un cuadro juridico-conscinicional de 
lo más avanzado, basado en el presupuesto de la iITT.1aldad entre nntjeres 
Y h_01!1bres. Este supuesto está en \·igor desde que ~e suprim ió un orden 
JUndico que ~resuponía y defendía la subordinación de la mujer a la 
no~ma m~et~lina, Y que le imponía, por ejemplo. la obliQ<J.ción del ser-
v1c10 domesnco Entre 197 4 . 1979 , d . ~ , 1. d · • d 1 d · ) •peno o de 111staurac1on y conso 1-
ac1on e a emocracia p ¡ · . 

,.... .. L d .. , . ormguesa. as mujeres vieron de pronto al te-
'"™ su con 1C1on · l · 
1 . . . sona en vanos campos: posibilidad de acceso a todas 
as tarrer.is profesionales d h d 
maridos a · ¡ 1 1 

· erec 0 e voto, supresión del derecho de los 
vio ar es a correspo d . , 

prolongación d 1 b . 11 en~ia Y a no autorizar su salida del pa1s, 
to constirucion~ ~ ªr poralmatenudad hasta los 90 días, reconocimien
dominios )' aprobace .. 

3 1
dgu dad entre hombres y mujeres en todos los 

ion e un nuev C ' d· e· · la figura del "cab d f; . . . 0 º 1go 1vil en el que desaparece 
eza e amiha ' p d 

dando como si formas · ero to os estos cambios se fu eron 
cia la modernizacio' 11 nen pan.e del curso normal y deseable del país ha-

ecesana para , 
desarrollados y dcmocr.ític As' l nuestr~ entrada en el club de pa1se: 
fue aceptado por el país si os . . 1

. 
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° d~tenn111aron las elites politicas y as1 

Las ' n exigir o ru opo ' 
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de una suene de d""po,.;· il sociedad portuguesa provenientes 
"º ·~mo usrrad · ' 

un modo profundament" p d .... o, son mdelebles y la confi011ran de 
1 1 " ara OJICO y ::>-

que a ey presupone la igualdad · · es ~ue en la actualidad, a la par 
responsabilidades familiares entre lllUJeres Y hombres, tanto en las 
d' como en las p e: . , 1ª se caracteriza entre otro roies1onales y cívicas el d1a a 
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(el horario más largo de la u~) ;. (ii) intensa activida.d económica (una de 
las rasas más elevadas de act1v1dad laboral femenma) mal remunerada 
(con los salarios más bajos de la VE); (üi) escasos servicios de apoyo a los 
niiios, ancianos, deficientes y enfermos: el Estado portugués es el que 
aplica el menor porcent.-1je del Producto Interno Bruto de los ~aíses de 
la UE en QdStoS de protección social (el 19,4% frente a una media euro
pea del 26%); (iv) baja concentración urbana (só~o poco más de u~ tercio 
de la población vive en centros urbanos con mas de 10.000 habitantes); 
(v) escasa modernización de los procesos productivos -buena parte del 
crecimiento del empleo est.-1 asegurado por las industr ias de t~abajo in
tensivo; y (vi) elevados índices de exclusión del consumo~ del sistema de 
enseñanza y de la participación cívica y política - aproxm1adamente el 
18% de las familias porn1guesas vive en siniación, de pob.reza, lo cual 
quiere decir que no consiQUen satisfacer tres o mas necesidades. de las 
consideradas básicas, com; alimentación, vestuario, vivienda, cu1~ad?s 
sanitarios, etc. Se trata, pues, de un orden jurídico igualitario que ~ifi~iJ-

.. d 'al econom1co mente encuentra puntos de contacto con un teJl . o soc1c Y . 
sembrado de obstáculos para la emancipación social de las muJ~res . 

S. . • 1 · d d esa ha rra1do con-
111 embargo, la evoluc1on de a soc1e a portugu e • 

· al ltamente pos1-s1go cambios que se deben considerar, en gener , como ª . , 
n. ¡ · · · · E 1 re texto se analJZaran vos para a s1tuac1on de las mujeres. n e presen · 
al d 1 · · , ar·a' ndolas con las de los gunas e as paradojas de esta s1 tuac10n, campe . · al 
demás países de la Unión Europea. AJ final espero poder clarificar gt.di
no d 1 · . · 1 ., ltantes de las fuerzas e s e os sentidos de los cambios socia es 1esu d 
t ·' · d d niº'uesa a lo largo e ens1on que se han entrecruzado en la soc1e a por 0 ' fu 
1 ' I . , J' . ente esas erzas as u tlmas décadas. Sobrepuestas entre s1 geo ogicam ' 

1
.f: .' . , · dad po 1 aceuca, 

estan en permanente conflicto y generan una sacie ' · 
marcada por múltiples dualismos y segmentaciones. 

2. Paradojas del empleo femenino 

2. 1. Mercado de trabajo y feminización 

Con . . d .ias observadas: a pesar 
d l 

1enzaremos por una de las principales para ºJc. 1·0• n y empleo, 
e a fi, . . . , . d - nza iormac . enumzac1on de los sistemas e ensena ' d. · ni·nacíón. La 

Pers1 d. · • y 1scn1 ' sten 1versas modalidades de segregacion _
1 

1 rápido creci-
entrada . · 1 d labor<u Y e • · . masiva de las muieres en e merca 0 ' c. , 11enos unan1-
nuenr d 1 'J • • , Jos teno1 
n ° e empleo en el sector de servicios soi · cniraciones so-
leme1 t - . las reesrru ' 

l e senalados como determmantes para e 
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ciales ocurridas a lo largo de las últimas décadas en Portugal (AJmeida, 
Costa e Machado. 1994; Silva e Perista, 1995; Lopes e Perista, 1996). En 
las transformaciones observadas han concurrido principalmente los si
guientes factores: por una parte, la aminoración e incluso la desaparición 
de las dift'rencias de invc:rsión en capital humano que desde siempre se 
han Gbservado entre la mano de <>Qra femenina y la masculina, con el 
refüerzo de la presencia femenina en todos los niveles de b ense1ianza y 
de la formación profesional. que en algunos casos llega incluso a sobre
pasar a la masculina. Por otra parte, el aumento de la vida activa de las 
mujeres y la transición hacia un modelo de actividad más continuado, 
con menos i_~termpciones por motivos familiares, debido, en parte, a la 
fü~ne adht-s1on de las mujeres con hijos pequeños a la actividad econo
nuca Y al extraordinario descenso de la fecundidad~. Así, constatamos 
qu: desde_ la _década de los ochenta la población estudiantil universitaria 
esta consmu1da en su mayoría por chicas: en 1997, el 59. 7% de los por
tugueses co~ menos de 30 años que poseían una licenciatura eran del 
sexo fcmenmo Aunqt1e el fceno' n1e d 1 fc . . . , d 1 . . . · no e a enumzac1on e a u111vers1-
dad es extensivo a los res•~·1t , , . . ..... es paises europeos, el caso portugues pre-
senta la paruculandad d · ·· d d , 
1960/61 1 

e su ant1gue a (en el a11o academico de 
atasa d f¡ · · ·• , . ' e enumzac10n era y-a del 31.4%) y de su e:-..1:ensión a 

pract1cameme todas las d 1 • , . 
93¡94 ¡ ·hi . ram~s e a ensenanza. En el año academ1co 

as e cas eran mayona en t das 1 · · · d 1 ense1·1anza , blº 0 as carreras u111vers1tanas e a 
· pu Ka excepto ¡ · -

(400/o) )' Rel·g· - '.T: 
1 

, en ngemena (28%), Educación Física 
1 10n ,. ieo oina (?4o/c) ( 

servar la fce111· · · ·. "" . - ° CIDM, 1998). Como se puede ob-' m1zac1on es mas le ta 1 , , , 
comparando esta . , n en as areas tecnicas. Pero, aun as1, 
otros países constaptaroporaon -entre el casi 300/o y el 40o/o-- con la de 

• mos que es e -r d. -
lance intentaremos int x raor manamente elevada. Más ade-

Al , . . erpretar este fenómeno 
gunos análisis sobre el ro . ·. . . , 

trabajo en Ponugal ¡· . P ceso de fem1111zac1on del mercado de 
se nrutan a as · 

mano de obra (por ejem lo AJ¡ ~Clar estos factores con la oferta de 
Cuando los consideran a! .' d neida, Costa Y Machado, 1994: 318). 
limitan a señalar el pequeñ Cl~ os con la demanda de mano de obra se 
bargo. para que se entiendaº esarrollo del sector de servicios. Sin em-

-1. . mejor este pro h 1 ana IS1s muchos otros aspe t d la . ceso ay .que introducir en e 
1 . c os e soc dad . nan e tipo de demanda d ie portuguesa que deter1111-

. e mano de ob N . . , 
precisamente sobre esos asp ra. uestra atención inc1dira 
d 1 d . ectos, recurrie d , . e a para OJa como in1ía de n o, una vez mas a la imagen 

i::.~ nuestro análisis. ' 

1 Sobre la evolución de la fecundidad 
en Portugal · 

• vease Almeida et al. (1995). 
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La profundidad y rapidez de los cambios han perfilado de manera 
singular las modalidades de inserción de las mLtjeres portuguesas en el 
mercado de trabajo, como ya se ha afirmado (Ferreira, 1992). Por una 
parte. la rasa ele activ;dad laboral de mLtjeres casadas con edades com
prendidas entre los 25 y los 49 años apenas es superada por los países 
nórdicos - es la cuarta más alta de Europa, un 77% en 1997, tras Suecia, 
que ha alcanzado un 87%, Dinamarca con 86% y Finlandia, con un 84% 
(EUR.OSTAT, 1997). En este aspecto, Portugal se aproxima más a la reali
dad de los paises nórdicos que a la de los países de la Europa del Sur 3

. 

Por otro lado, y a diferencia de lo que ocurre en otros países con altos 
índices de ocupación femenina, los nórdicos, esa actividad se ejer~e en 
condiciones y sectores de actividad bastante diferentes y que aproxm1an 
la realidad portuguesa a la de los restantes países de l~ ,Europa del Sur. 
Destacan en primer lu~r los baios niveles de ocupac1on a tiempo par-' o :J • 

ciaJ. Mientras que en Portugal en 1997 sólo el 15,6% ?e las m~Jeres ca-
sadas y empleadas trabajaban a tiempo parcial, en Suecia se registraba un 
45% y en Dinamarca un 34,3%, siendo la media eu~opea _del 38%.Tam
bién es cierto que las definiciones de tiempo parcial vanan, llegando a 
representar en algunos casos 30 horas de trabajo semanal. No obstante, 
ese dato se ve contrarrestado por la circunstancia de que Portugal cuen
ta con un horario de trabajo de los más amplios de la UE (en 1997 la 

d. 1 · d 38 4 11oras frente a las 33,5 me 1a por semana, para as mujeres, era e , • 

J 1 1 , es nórdicos porque la i:asa de: 
Debo aclarar que la comparación se iace con os pais · la regºis . . · 995 · a] 50'Yo se aproxima a -

actividad femenina en Pornigal, que era en 1 superior ' · • de la Europa 
d . • J - d , en Jos resr:mres pa1s1::s • • era a en esos p:uses y es, por lo ramo, mas e eva ª que o/c . d d las más bajas dc 

del Sur, como Esp:uia, Italia y Grecia, que no alcanza el 4o 
7
°• ~e\ 0 

. e iburgo (37%) y 
los países desarrollados, a Ja par de Irlanda (34%), Malta _(-;;/ uxei: •sa presenta si:
Bélgica (39%) A pesar de que, en muchos aspecto.s, l~ soc1e da porrugt.d "'10 de Estado de 

· b d Ja v1genc1a e un mo e m_eJanzas con la sociedad espaiiola. so re to o en ' ' b nre muchos punros 
B , d . 1· J 998) S' observJn no o si:a ' icnestar e apo conaneni:al (Y.1 1ente, •. "' . • ' 0 . · dos fundamema-d 1.r . . , . . ·, 1 . las mu•c:res eswcana . 
e e 11crenc1ac1on en lo relanvo a la s1tuac1011 e e • " • ·. ¡ · ·º11ifiC'tme imph-

1 1 1 • 1 · d d •conom1ca y a 111s1,, · • es: e e evado grado de: impJicaCIOll en 3 aCtlVI a <:: 'o' n con Jas nnue-.. . . , . . • gu !Sas en co111parac1 
canon en l::t acnv1cbd polmca de las mu1eres portu "'(: :r V.. r te las diferencias no se 
res españolas. Contrariamente a Jo que deja entender c_ ia ª ien ' la t.1Sa de acovi-
. · , . . • d 45 mi os S1 comparamos snuan un1cameme en las mujeres con mas e ' . · . ¡ el ITTupo de edad 

dad d 1 ?5 1 34 anos por ejelllp o, " e as mujeres con edades entre los - Y os . d · b,1110s que en Porrug:il, 
, . , d r· vida compro " · 1 
<ll que se regJStran las mas elevadas msas e ac 1 ' ' . s al'in se situaba cnrre e 

E · a dos anos ame • 
~.tas:i era del 8 1,9%, en 1998, cuan~o en ~pan •. • .. 69 .Tenemos además que tener 
74Yc, (25-29 a1ios) y d 65% (30-34 anos) (Vahentc::, 1.998· ) ·sas riene lu!!ar en un 

. ºd d d 1 iweres ponugi.1e . " , en cuent.1 que la más elevada acnv1 a e as 11 ~ d" d Por ejemplo. en el cap1-
contexco aún m:ís dificil como lo revelan algunos in ica lloresb.. ·n 1997 al 50'.V.1 para el 

1 d ' J J tasa no eg.1 ,J " tu o e la cobcrnira de la enseñanza preesco ar, ª · · b ¡ 84% 
E aña se alcanza a e ''· !,'Tupo de los 3 a los 6 arios, mientras que en sp. • ' 

11 
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horas dl' media europea, o las 25,5 corresponilientes a Holanda). Ade
más. en Portugal muchas de las mujeres que trabajan a tiempo parcial lo 
hacen en el sector agricola y poseen cualificaciones muy bajas. En se
gundo lugar. e_n nuestro país, todavía, se observa un füerte peso del em
pleo en la agricultura (cerca del 13%), lo cual ilisminuye los niveles de 
empleo en el sector de servicios, 56% frente al 66% de media en los paí
ses europeos. Esa es la razón de que nuestra tasa de actividad aparezca 
sobrevalorada. aunque el hecho de que la agricultura no esté contem
plada por J;~ norma~ de ~r~fesionalidad no significa que estas mujeres 
deban considerarse sm acav1dad económica. 

1 
Tú1iidarnente iniciada algún tiempo atrás, la feminización del em-

p eo en Porrugr.tl se hizo · , ·d d ¡ ~ . mas ev1 eme urame os anos setenta. Desde el 
~~nto de vista del empleo. la evolución registrada a lo laF~o de esa déca-
ua estuvo marcada por una , , L d 1 . , t:> • 
la ad · · . , , . \t::rua .era e>..-p os1on del sector terCiario y de 

numstracion publica, en parucular de:>spués del 25 de abril de 197 4 
-momento en el que se in' e· 1 .. , 1 . . . 1 

1 1ª a trans1c1on 1ac1a el Estado democráti-
co ,ictua - cuyo corolario fu · · · · d 1 e un notorio mcremento de la feminiz·1-C1on e empleo El · · • 
bl .·, · · sector tercian o ocupaba en 197 4 al 36% de la po-

auon acnva. En 1997 había a] - ' 
empleo se debe al d d canza~? ya el :>6%. Esta evolución del 

escenso e ocupac1on 1 . . 
1974 significaba el 30% de la . . ~ne sector pnmano, que en 
cido a casi un terc1·0 

d alpobllacion activa Y en 1997 se había redu-
. . e su \"· or L e !al , 

mnuzación de Ja pobl ·, . · g 11º5 as1, en 1997, a una tasa de fe-
Al · acton activa del -+5,5% (EUROSTAT 1997) 

contrario de lo que suced·. . ' . 
en los que la crisis pro\"o . 1 

10 en I~ mayoría de países de la OCDE, 
Y la retracción del empl co e el~tancamiento de la actividad económica 

. eo, en orrugal d 1 _ 
registraron pérdidas en la l.· b • urante os anos setenta, no se 
t , bli masa a oral Las e . or pu co despu~ de las . . · normes mversiones del sec-

' ~· nacional · 
la e>..-pansión del consumo d 1 izac1_on_es llevadas a cabo en 1975, y 
segunda mitad de la dé daed sbe~tor publico administrativo durante Ja 

. . , ca e ieron d, 'b . esa s1tuac1on. La imerve11 ·. e conm u1r en erran medida a 
• 1 c1on estatal p . , . . . . t:> 

ner os puestos de traba· h _romov10 m1c1anvas para mante-
p . ~o, acer economi . 

resas e introducir alteraci cameme viables muchas em-
f] . d' ones en la relaci , 1 . ejo irecro sobre el mov· · on sa anal que tuviesen un re-
(R d · uniento de · . 0 ngues, 1988). De hecho 

1 
. cre~cion-supresión de empleo 

de lo ~ 'en as d1rectr , s anos setenta se recocrí ices economicas portuQUesas 
buti c. :yan preocupac· . t:> • vas Y transiormadoras de la 1 . , iones esencialmente redistn-
~ela fordista, que ya habían en:a~~on sal'.l1:ial, muy en la línea de la es-

d
. arques, 1986). Se tomaron enton en cn~1s en Europa (Santos Reís y 
1ato en el a ces medidas · ' . . umemo del empleo c. . cuyo impacto fue inme-

subs1d10 de d 1 iemenmo· fj' ·, d . esemp eo y baia p ·. ~acion el salario mínimo 
:J or maternidad d 9 , , 

e O d1as, además de 
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otros derechos relacionados con la gestación, la maternidad y la asisten
cia fanúliar. Entre estos derechos habría que destacar los siguientes: du
rante la gestación. permiso para consultas médicas, sin menoscabo de lo 
estipulado en el contrato o alteraciones de remuneración ; durante la 
maternidad, baja de 14 semanas, sin pérdida de tiempo de servicio, re
muneración o subsidios; en la asistencia a hijos y otros miembros de la 
unidad fanúliar, permiso para consultas médicas durante el embarazo, 
dos rurnos de una hora por día durante el petíodo de lactancia, prorro
gable por un año, faltas de hasta 30 días por año para dar asistencia en 
caso de enfermedad de Jos hijos e incluso dos aiios de excedencia sin 
derecho a salario. La capacidad de asiJTúlación de estas transformaciones 
por parte de la economía portuguesa era, no obstante, muy limitada, por 
lo que no resulta sorprendente que la aplicación de dichas medidas 
coincidiese con la expansión de la economía swnergida y el aumento 
disparado del mercado paralelo, ocupado especialmente por mujeres, 
sobre todo en sus modalidades más precarias (Perista, 1989). El efecto de 
estas medidas, tanto la expansión de los servicios públicos como el fo
mento de la economía sumergida, acabó provocando una enorme ex-
pansión del empleo femenino en Portugal 4 • . • , 

La transformación operada en la relación salarial ~ que ~dqumo en.~
gunos casos ilimensiones fordistas e hizo más atracnva la mcorporac1on 
al mercado de trabajo.junto al aumento del consumo, presionado cons
tantemente por elevadas tasas de inflación --sólo contr?l~da durante los 
años 90--, acabaron por agudizar la necesidad de mulaphcar las füei~t~s 
de ingreso de las familias , lo cual ayuda a explicar las altas tasas de acnvi-

dad de las mujeres portuguesas. 

2.2. Segregación. prefesional 

S d 
. ¡ · les de secrreQación profe-e pue e ver una segunda paradoja en os mve v v . 

· 1 · , 1 d ¡ b ·ador ya que en Po1-siona y sectonal del empleo segun e sexo e tra ªJ ' . , 
tugal no se verifica la relación entre elevados niveles de segregacio? Y 
elevados niveles de actividad femenina que se observ~n en otros yaises 

al d • cavidad fememna en 
avanzados. En efecto a pesar de las · tas tasas e ª c. , . 
p ' . J c. · al del empleo 1emenmo 
ortugal, la especialización sectona Y proiesion H ¡ d 

Y 
. 1 dos como en o an a o 

inasculmo no llega a alcanzar valores tan e eva 

--; , , 'b e rambién 13 apuesta en los ?J
. Vease Careloso (1996). En este feno111eno con~i uy ¡ .11 dcomercio 111-
Jos s ] · d · el sta de mercac os " ªanos e las mujeres, como estr.1teg1a e conqrn . . 
ter · al • e1· · les de la 111dusma. nac1on, , por parte de los seccores mas rra 1c10na 
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Dinamarca. Si con idl·r.:imos. por ejemplo, las diferencias observadas en 
1.1 dimibución l'ntre los nueve sectores de activid;id (CAE) comproba
mos que. para que Portugal alc.mza e en 1991 una estructura sectori::il 
equilibr.:ida. tall 'ólo d 20.9% de Jo, empleados tend1ía que redistribuir
se l'ntn: Jo, dift'n:me· secrort>s de actividad, mientr::is que en Holanda o 
Dinamarca seria necesario inrroducir cambios en más del 30%. En el 
ca o de b distribución por profesiones, el porcentaje de personas que 
tendrian que cambiar de profesión en Portug-.il seria del 26.5%. en H o
la11da dd 37 .6% y en Dinamarca del 42,2%. Nótese que en todos los 
paí,t'- las difen.:ncias en la composición sexual son más acentuad::is en la 
estrucnira profesional que en b ectorial. dato que podemos interpretar 
como una tendenci.1 dl.' las mujeres a intc·grarse en todos los sectores 
aunque concentrándose en un núnll'ro limitado de profesiones. En 
Suecia. por t:iemplo. donde se pracric:m políricas de discriminació n po
sitiva, obl~~ndo a la existencia de cuotas en el ~ector público para la 
comratac1on de mujeres en pue. to de trabajo ocupados mayoritaria
men~e por ho1nbre . l,1 compo ición sexual de la estructura del empleo 
es mas deseqmhbrada que la porn1guesa. donde la m::ivor concentración 
de empleo femenino se produce precisamente en profesiones en que las 
lllUJl'res son b apla t t · ( r. · · ] .·. . . '~::in e mayon:i 01ic1111stas, enfermeras y persona 
auXJ!tar de servicio~) Si c·o111 1 · • · . - · par.unos a proporc1on de 1mueres en pro-
fesiones con tasas de t- · · · • . 
) emuuzacion supenores al 50%, verificamos que en 1 ~nugal ese valor rondaba el 51% a mediados de la década pasada, 
nuentra que ,11 1 p " U · ' ' 
F . 1 1 

_ t e 'cmo 111do e ta proporción era del 80% y en 
ranci::ic e / ?% (Ferreir.1, l 992). 

Para e>..-phcar esta parado· d . 
1 · d. ' . ~a ten namos que acudir a una serie com-

p eJa e ª'1,"'1.lmemos relacionad - . . , l · . d 
Porrug ' L _ 0~ rnn mu nples aspectos de la soc1eda mesa. as r.:izones profunda d • . . 
mer lua:'.lr dr.. las .. . . e este ienomeno devienen, en pn-

::i" • '" caractensncas d 1 · · 11 
del sector servicio . e. sistema producnvo. El bajo desarro o 

s, por ejemplo m ·1d d .. 
res niveles de segr~ .·. ' l e ec1s1vamente sobre los 111eno-

egac1on, va que se d . ¿ · 
miento está más asociad · 1 trar:i . e un sector en que el ren 1-
riencia fisica. presentaci~nª as ca:~ctensncas de los trabajadores (apa
Ello se debe realmente a q' capacidad para la relación interpersonal). 
. , ' ue uno e los 1 . . l· 

c10nes de servicio es la prod . . e ememos cruciales de las re a-
ucaon de se . d 

sonales pasan a desempeña e .• nn. o -las caracterisricas per-
. r una tUnc1on b' 1· · constituyen recursos interpreta . d _sm1 o 1.ca importante, pues 

. d t1vos e las . d 
sien o uno de los sectores q l 1meracc1oncs. Por otro Ja o, 
P 1 ue emp ea a ma . . , 

ortuga ocupa a casi el 65o/c d 1 . yor numero mujeres -c:n 
D. 0 e as muiere · , 

como mamarca, Francia H la da . ~ s, mientras que en p:.uscs 
B'l · ' 0 11 Remo U ·c1 · e gica ese valor sobrepasa el 80o/c ' ni o, Suecia, Finlandia Y 

()--,su menor expresión debería con-
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tribuir a un menor nivel de actividad de las rnujeres en nuestro país. Este 
efecto acaba, no obst::inte, por ser compensado por el mayor peso que en 
nuestro país tiene el empleo femenino en el sector agropecuario (15% 
en 1997, mienrras que la media ele los países de la UE era entonces del 
-i%) e industrial (3 1 % fi-ente a 30%) (EUROSTAT, 1997). 

Otro factor que contribuye a elevar la tasa de actividad femenina en 
Portugal y, simultáneamente, a disminuir la segregación sexual de la es
tructura del empleo es la baja tasa de contratación salarial que se observa 
en nuestro país (del 72%, a di ferencia, por ejemplo, del 91 % que se regis
tra en Dinamarca y LLLxemburgo). En primer lugar, hay que se11alar que 
lo que podria parecer a primera vista una caracte1ística positiva de la es
tructura del empleo -mayor autononúa de las mujeres portuguesas
acaba por ocultar situaciones no tan positivas: las rmtjeres portuguesas 
son mayoritariamente empleadoras y trabajadoras agtÍcolas indepen
dientes en pequeiias propiedades agiícolas, qu~ mucl:as veces supo1:e 
una actividad complementaria al empleo en la mdustna_ o en los servi
cios. Las mujeres empresarias portuguesas, por su parte, tien?en a alcan
zar esa condición por vía sucesoria o matrimonial (Rodrigues, _19~9; 
Guerreiro, 1996). En segundo lugar, una parte verdaderam~nte s1gmfi
cativa del trabajo independiente, que representa cerca del 2:>% _del em
pleo femenino, oculta situaciones de auténtico trabajo depe1.1?1ente. El 
pago mediante " recibos verdes", el modelo de facturación unhza?o por 
trabajadores independientes en Portugal, es una práctica gener~zada Y 
consabida. El propio Estado recurre a elJa de un mod,? extensiv~. Ui~ 
balance oficial reciente indica que aproximadamente 3~.~00 rra~a.Jado 

. . , d un serv1c10 continuo Y res se encuentran en esta s1tuac1on, prestan ° 
1 

b · 
· d · b · d , t ·o En tercer lugar, a ªJª sien o remunerados co1no s1 tra ajasen a es ªJ · . . ¡ d , 

d . , . p l . s l refle10 en los mve es e tasa e conrratac1on salarial en ortuga tiene L '.) . el 1 . ·b·1·d d d" los sistemas e ca-segregac1ón ya que debido a la poca sens1 1 1 ª e · 
1 

¡· 
·5 . . ' '. . . d . ·ones se sue en ap icar s1 cac1on de profesiones para este npo e siruaci '· . 

1 
d 

. . . . d . . · 1es oficia es e estas 
entenas muy vagos e imprecisos. Las es1gn,1c101 . . 1 • . 1 tá asociado mas que os pro1es1ones suelen referir el estatuto que es es ' al . 

. d Clasificar a ' aU1en como 
conte111dos funcionales que les correspon en . ' "c1 las c::ireas 

· . , d. . y poco acerca e ' ' agricultor o comerciante de generas ice mu 
realmente realizadas. 

2.3. La seg111e11tació11 del e111pleo fe111eni11o 

U , . . . , . . . . . exual de las estructuras de 
n ::i11alts1s d1acro111co de la composicJOn s doia de la si-

e ¡ d , el iesrra on-a para '.) 111p eo a lo largo de las últimas eca as mL ' 
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tuación portuguesa: 111ientr,1s que las diferencias entre las mujeres han 
ido acrecentándose. las diferencias entre mujeres y hombres no han su
trido una alteración comparable. Tal situación indica que tan sólo un 
pl·qul'110 grupo de nntjeres ha protagonizado esos cambios. Ese peque-
110 grupo es el que ha incrementado su visibilidad social, como resul
tado de haber accedido a puestos de trabajo de gran exposición , espe
cialmente dentro de profesiones térnico-científicas. Esas muj eres 
comtituyen hoy día un grupo al que podríamos llamar «mLtjerc·s coarta
da», haciendo posible y dando fundamento a objeciones y com entarios 
dd tipo «sí. pero es que las mujeres hoy en día son periodistas, juezas, 
etc., etc .... ». 

Este tipo de argumentación es producto de la comparación entre 
diferentes generaciones de mujerl'S y no de comparación entre hombres 
Y mujeres; además, olvida que las remuneraciones entre hombres y 
mujeres presentan una tendencia desequilibrada, aun no siendo muy 
ace~ituada. En 1989. por cada 100 escudos ganados por un hombre, una 
n~UJer ganaba solamente 76,70 escudos -en l 993 esta situación empeo
ro, descendiendo hasw los 76, 1 O escudos. En 1995 este valor era de 
76,80 es~udos. Como prueba de los bajos salarios pra~ticados en Portu-
gal, refierase que para .-1 u' Ir· · - · d ¡ · , d. · • ' uno ano Cita o a remunerac1on m e .ta 1
1
11eihisualbera de 108.780 escudos (aprox. USDSS75 al cambio actual) para 
os 0111 res )' d, 8" '"60 d 
( e .).::> escu os (aprox. USDS440) para las mujeres 
CIDM, 1998). Como s • ~ab . ¡ d·r · · · , · ] 

h . e - c. as 11erennas en la mvers1on en cap1ta u mano. o mcluso las d. f¡ · d 
1 

1 erenc1as e contexto de actividad J· ustifican so-
ameme una pequeña pan · d 1 d"fi . , . 
)' fieiiie · (.F . e e os 1 eren. c1ales entre salarios masculinos nmos erre1ra 1991· s 199-
Perista 1996·1.., · 'c -, . amos, ::>;R.ibeiro e Hill, 1996;Lopes e 

' ' ':~ivo e arne1ro. 1997). 
Esta evoluc1on refleia ta1 b., 1 

da ·. d, . J n ien a polarización resultante de la entra-mas1va t: mujeres en las fi . , . 
la persistencia de una elevacJro esion~~ tecmco-.cienrificas, a la par que 
bajo mal remunerad b proporcion de mujeres en puestos de tra-

os, so re todo los . . . , 
en servicios, industria y a icul q~e exigen menor cuabficac10n 
las mujeres rrabaiadoras cogr turad. Segun el censo de 1991 , el l 9% de 

. :i rrespon e d ~ · 1/. 
trab~adoras industriales s· ª ornesticas o porteras y el 25'?-o a 
~ . 111 puesto esp ·fi d · · anad1mos el 15% relarivo al b . ·, eci ca o. S1 a estos porcentajes 

mente que la mayoria de¡ tra ~JO agncola, comprendemos inmediara-
b . as mujeres se e fr . d tra ªJo, salarios de nivel m' · n enta a duras condiciones e 

11111110 y pocas p ~ . . , progreso en alguna carre...., p r . al crspecnvas de formac1on Y "' ro1es1on 
. Las previsiones sobre crecimiento d 

~1a un débil aumento de la de .L de emph~o apuntan, de hecho, ha-
, 1 . manw e profe 1 , 

non, a nempo que el cree· . s1ona es tecnicos y de ges-uniemo más · ·fi . 
sigm cativo tiene su orio·en en 

b 
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industrias que ofrecen bajos salarios y en puestos como agentes de ven
tas, de seguridad y de los más diversos servicios personales (Perista e Lo-
pes, 1991 ). Además, el crecimiento de pequeñas empresas y de formas 
aápicas de trabajo con.lleva una disminución de la demanda de personal 
c:>specializado. Si tomamos como referencia lo ocurrido en este campo 
durante los a.iios ochenta, comprobamos que el empleo femenino ere- __ 
ció sobre todo en las profesiones con menor cualificación. Por ejemplo, ,;v 1..\jTEt,~~ 1 
el grupo de porteros, servicios de limpieza y tratamiento de ropa, y tra::/ <-, .• 1 

bajos afines, y el grupo de vendedores y caj eros aume.ntaron un 52% r ... f) . '2.. j 
un 58%, respectivamente, muy por encima de la media. glob~I del 31 % -· · · ¡ 
(Rece11sea111e11tos da Po¡mla~ño de 1981 y 1991 -datos d1spombles, aun- .\ _,,<:;: 
que no están publicados). , . • .. .. -. · 

El tipo de desarrollo que ha seguido nuestro p~1s es c1ertam~nte 
contradictorio. Al tiempo que se insiste en la necesidad de la calidad 
para triunfar en el mercado global, se ha prowrado mantene; !ª plusva
lía comparativa de la econonúa portuguesa a base de una poht1ca de ~a
jos salarios. Por ello, no sorprende que coexistan sectores donde se exige 
un alto grado de cualificación de la mano de obra con sect~:es que re
curren mayormente a la mano de obra barata y sin cuaJificac10n: D~ntro 
d , d ·bil.dades de crec11111ento e este contexto, no se preven g ran es pos1 1 , . 

1 , . 1 · d. D 11echo un mforme re-para as categonas profes10na es mterme 1as. e ' _ 
1 ciente sobre la situación del mercado de trabajo en Portu~al senala 0 

c.,,, iJ · · d ca un cambio a corto o 11<1g e 1lusono de la esperanza en que se pro uz 
. . ¡ s ·mpresas de forma-med10 plazo más aun temendo en cuenta que ª e . 

1 . , . ' , d . 1 odelo empresana por-c1on reciente no hacen mas que repro uc!f e 111 

tugués más tradicional (Quaternaire, 1997). . d · · trati·vas 
E . 1 fi>s1ones a mm1s ' , l peso del empleo fem enmo en as pro e . . . 

(1 "º . nden a pos1c10nes 111-::> Yo) y técnico-científicas (11 %) -que coiresp~ . . 
1 

ra
b1rntado s1 o compa 

termedias de la estructura del empleo-. es muy ) E de' ficit de 
)/. 19º/. cnvamente . ste . mos con la media europea (30~o y 'º' respe ' . d \Jo eco-

¡ · del ba.¡o esarro 
as categorias intermedias es una consecuencia . d"namiza Jos 
, . . .d 'sana! que no 1 , 

nom1co y tecnológico de un teJI o empre ·c. · d ¡
0 

que ob-
. . , . . . . d oyo a duerenc1a e serv1c1os tecmcos y adnumstranvos e ap ' . · 

99
,..) 

servamos en las sociedades más avanzadas (Ferreira, 1 :l; · nizadas en 
L . , . . ' fi t ' 1 altamente Lenu ' 

as profesiones tecmco-c1enn cas es ª1 '. d 1 restan tes países 
Portugal, una característica que se ha extendi 0 ª 0~0- n de los países 

l ta (a excepc1 europeos durante la década de os noven '. 1·or) (Barinaga, 
, d" fi . . e ón es anter . , 

nor 1cos, donde el proceso de emimza 1 c.e·nunizac1on 
199 , ·de en que esta i1 

4). La paradoja del caso portugu.es :e:i d el alto grado de fe-
data de finales de los afros setenta, comcidien ° cono si.stema universita-
111· · · , · ba en nuestr · l111zac1on que ya entonces se registra ' 



40 Virginia Ferreira 

rio (Rui\"O, 1986). Si analizamos lo que ocurre fuera de las fronteras de 
l.1 UE. comprobamos con sorpresa que situaciones semejantes se viven 
t•n los países del antiguo bloque SO\~ético (Hungría, Ucrania o Rusi:i) o en 
los países de la llamada semiperiferia mundial (Argencina,Turquía o Fili
pinas). El denominador común en ambos grupos de países es la füerte 
intervención del Estado. Lo que más diferencia al segundo grupo es el 
extremo dualismo que caracteriza a sus respectivas estructuras sociales. 
El intm1~n~ionismo del Estado es relevante en la medida en que una 
proporc1.on_ 11nportante del empleo en estas profesiones se integra en el 
sector publico, por lo general menos discriminatorio en el reclutamien
to, a~nqu~ también con remuneraciones mis b<tjas. En compensación, el 
~nCJ~nana.do se beneficia de una mayor flexibilidad en el trabajo y de 
orarios mas red~~1dos, cosa no muy frecuente en el sector privado. To

das estas car:ictensticas hacen atractivas estas profesiones para la mano de 
obra femenma qu • co1110 J\l d '· 1:, nos muestra 1 en es (1997) apuesta fuerte-
mente en la formación escol· . .J: fu ' · . . . ar como mewo ndamental para su mejor 
m:oi:roracion al 1~1t~ndo del trabajo. Por último, el bajo desarrollo eco-
nomico y tecnoloaico h ¡ . . 

l 
, .. " ace que as aCtJv1dades técnico-científicas no 

resu trn competmvas -cu , . . 
P
rod . · ' .J. d . r: '. )a consecuencia directa es una eficiencia y 

uctiviua m1enores coi d dos- p 
1 

· .. 1ipara as con la de los países más avanza-
' or o que estas arnvidad , . tando mcrios . ,,_,. · . es no estan tan bien remuneradas, resuJ-

a .... cti\'dS para la 1 d b más receptivas a la· r: . 
1 iano e o ra masculina y, por lo tanto, 

' • 1emenma. 
Las grandes desigualdades so ·al . · . 

gundo grupo de pars· e r: .d ci es mternas que caracterizan aJ se-
s re1en 0 son ta b. , f; comprender su elevada r: . . . • 111 ien un actor relevante para 

E 
iemuuzacion de 1 r: . , . . 'fi cas. stas desigualdades .

6 
as pro1esiones tecmco-c1ent1 -

se maru estan · ¡ · 
se puede caracterizar co fu ya en e sistema de enseñanza, que 

· 111º pro ndam ¡· · d mujeres parece resporid b ente e ltlsta. El reclutam.iento e 
d 

er so re todo ¡ · . . 
to entro de las clases más al ª una ogica de autorreclutam1en-
na. Ahora bien en una s . tasda.den este caso sobre la población femeni-

fu 
• ocie con . 

pro ndamente selectivo (en 
1991 

un. sistema de enseñan.za efüista Y 
edad~ comprendidas entre los 

30 
ta~ solo el, 12% de la población con 

ensenanza superior), Ja prii . Y os 34 anos poseía un diploma de 
Po 1 1 . 11ac1a en el recl . . . d r as re aciones sociales d ¡ Utanuemo viene determina a 
(F . e c ase y no 1 . erreira, 1994). La persiste · d por as relaciones sociales de sexo 
u nc1a e fue 1 .. n menor grado de independ . rtes azos fanuhares resultado de 

1 1 enqa e , . ' que ª va oración de las com . . cononuca, social y política lleva a 
nadas ·a1 petenc1as de 1 · d. · ' · esenc1 meme por sus r: . os 111 1v1duos estén detenn1-
)'º , d 1 re1erencias .al na . e as empresas no cue ta soci es de origen. Como Ja 111a-
profes1on r da 1 n con una ge . ' d ªiza , as decisiones rel . stion e recursos humanos 

aCJonadas c 1 . . on e reclutarruento vienen 
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determinadas frecuentemente por criterios muy vagos, como "la capa
cidad de integrarse en el ambiente de trabajo" . O sea, nadie mejor que 
un familiar, un amigo o un conocido reunirá esas condiciones. Diversos 
esrudios han puesto de manifiesto que en las profesiones técnico-cientí
ficas las mujeres provienen de clases sociales más altas que los hombres 
(Ferreira, 1994). Dentro de este contexto, se entiende que el 40% de las 
ingenieras encuestadas tuviesen puestos técnicos de dirección, frente al 
20% de los ingenieros, y que más del 80% de esas ingenieras tuviesen 
menos de 40 años, lo cual parece indicar que no han alcanzado esa posi
ción por antigüedad (Carapinheiro y Rodrigues, 1998:150- 151 ). Estos 
datos nos llevan a sospechar, por un lado, que existe reclutamiento fami
liar y, por otro, que estas profesionales provienen de estratos sociales ele
vados. 

3. Desafíos y paradojas de la flexibilidad 

Caracterizada durante mucho tiempo por un acceso limitado a la e~u
cación y a la formación profesional, la oferta de mano de .obra '.emenma 
se ha alterado de un modo radical. Entre las nuevas eXJgencias de los 
puestos de trabajo, la comunicación y la responsabilidad son .do~ c.apaci
dades que se les suelen reconocer a las mLtjeres y que, en pnncipio, de
berían abrirles nuevas perspectivas dentro del mercado ~e t:abajo. P~
seer las aptitudes y competencias requ eridas no ha s1gmficado, 5111 

embargo, el reconocimiento de su cualificación. El acelerado proceso de 
feminización, tanto de los sistemas de enseñanza y formaciói: co.m~ de 
lo~ mercados de trabajo, no ha eliminado la segregación y la ~i~crnmna
cion en el trabajo y en el empleo. Las paradojas de la smiacion laboral 
actual de las muieres portuguesas son el resultado no sólo de que estas 
e r: J · · d 1a cultura em-ransiormaciones coexistan con el 111ante1111111ento e ui , 
P 

· · · b.' de que este muy resana] que les es fuertemente hostil, sino tam ien . , 
e · d ¿· · · · d t . baio en producc1on nra1za a un.a concepción social de la 1v1s1on e ra J _ • . 

Y reproducción que no se limita a connotar como pos1t1va la prun~ra Y 
n · ' , · , ¡ 11ente a las !11L1Jeres 
egat1va la segunda, sino que, ademas, asocia natura 1 

a esta última. . , , 
S

' ¡ , d J de gcsnon no esten 
o o as1 se comprende que los nuevos mo e os 1 b · 

r d. . d · 1 ción entre e tra ªJº espon iendo meior a las necesidades e arncu ª 
P d 

. J . . . d do que estos nuevos 
ro uct1vo y el reproductivo. En principio, Y ª . 1 · • d 

111 d · ¡ . d 1 tos de mterre <tc1on y e 
0 e os destacan Ja importancia e os aspee · • d d 

cal'dad · ·d ª ·ral y la atenc1on a a 1 de la vida profesional, y de la v1 a en ºene · ' 

11 
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,1 las nt'cl'sidadrs de las personas. podríamos esperar que las mujeres hu
bil'sen obtenido de dio algún bt'neficio (Alvesson y Billing, 1997: 68). 
El t·nfasis pue to en la Ocxibilidad, en la humanización de las relaciones 
de servicio, en la cultura relacional y en la centralidad del tiempo es algo 
que podría facilitar la integración de las mujeres en una nueva cultura 
emprl'sarial, ya que se encuentran, por lo general, habituadas a realizar 
varias t.1reas al mismo tiempo: coordinar Jos tiempos de trabajo y de no 
tr.1bajo,:1tender a las necesidades de los otros y cultivar y fomentar las re
laciones afectivas familiares. Estas potencialidades son, no obstante, tor
pedeadas en su desarrollo, ya que las empresas suelen entender la flexibi
lidad de un modo co1npletamente diferente. Para éstas, la flexibilidad 
significa alargamiento de la jornada de trabajo, a veces con trabajo extra 
no remunerado, disponibilidad total por parte de los trabajadores que les 
permita responder a las exigencias de la ·'producción" y, fundamental-
1~1eme, precarización del empleo. Quien no cuente con total disponibi
lidad, por tener personas a su cargo, es visto como poco flexible y poco 
motivado. 

El trabajador Oexible de los nuevos modelos de oestión tal como es
tán siendo llev·ados a la práctica. tiene, pues, que ser :iguien 'que viva solo 
o, preferentemente, que tenga a alguien que cuide de él. En Alemania 
e>..1sten ~mpresas que sólo reclutan a hombres casados con mujeres que 
n~ trabajen ~era de casa (Müller, 1998). Una mujer entre los 20 y los 40 
anos es considerada por lo ¡ d ·ai ¡ . s emp ea ores como una madre potenc1 , o 
cual, segun la concepción d ·h 1 . . b · 
d d . e mue os emp eadores s1ITTt1fica una tra ~a-
ora e baja productividad ¡ d b · ' 0 

· · • •e eva o a sennsmo no compromenda sin empeno y poco fle -·bl ¡ b . . ' ' 
, • . . Xl e en e tr.1 ajo. Es bien sabido que en Portuaal es practica comente_) . h. . ::.. 

en estado d .. ra que. ~ta pro 1b1do por ley despedir a mujeres 
e gestac1on- exiru 1 b . d 

cintas du"ant ¡ · . · 0 ª as tra aja oras que no se queden en-•. e a Vlgencia de lo · 
do casos e 1 1 . s contratos de trabajo. Ya se han produc1-

n os que as entidad. al 
j·ustificada parad d. es patron es han llegado a alegar causa 

espe 1r a trabaiad · d 
contratación impuestas 0 . ~ . oras que no se Sujetaron a las reglas e 
las denuncias por d·is : . tro ~~idicador de esta tendencia lo constituyen 

cnmmac1on que 11 la . - al dade no Trabalho e no E egan a Com1ssao para a Igu -mprego (C · · , bajo y en el Empl ) orrusion para la Igualdad en el Tra-eo, CITE , presentadas 
barazadas o con baja de mat .da en su mayoría por mujeres ern-
observa que las entidades erru al d. Contrastando con esta situación, se 
d e patron es prefi -os, preterentemente con h.. ( . eren contratar a hombres casa 
b la ljOS y me10 ' . . 1 aneo casa) porque e . . , ;i r aun s1 tienen hipotecada en e 

b ' , n su op1ruon . , , 
esta les. Al contrario de ¡ 'estos son mas responsables y mas 

d o que ocurre l . provee or de la familia los . con as mujeres su papel com0 
conviene en . · . ' , mejores trabajadores. As1 pues, 
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un modelo que en te01ía podría favorecer la disminución de los índices 
dt' segregación sexual de las estructuras de empleo acaba teniendo efec
ws perversos, perpetuando o incluso agravando las condiciones de tra
bajo y de vida de las mL0eres. Resulta ciertamente paradójico que, sien
do común afirmar que la legislación laboral es bastante 1ígida en la 
salvastL1arda de los derechos de los trabajadores, Portugal present~ los ín
dices más elevados de flexibilidad externa del mercado de traba_¡o den
tro de la UE, siniación favorecida sobre todo por los contratos a tiempo 
determinado y por el trabajo temporal (Quaternaire, 1997). 

En la articulación entre el trabajo remunerado y no remunerado se 
encuentra también otra de las paradojas de la situación de las mujeres ~n 
Portugal. Siendo de las que más se incorporan al mercado de ~:ab~jO, 
son también las que cuentan con menos ayuda -no utilizamos s1,qL~1era 
el término «compartir>>- de sus compañeros en las tareas domesticas. 
Los resultados de los sondeos disponibles señalan unánimemente que la 
participación de los hombres se sitúa en torno al 26% (en las respuestas 
masculinas) y al 3% (en las respuestas femeninas) en tareas como coCJ
nar, lavar la vajilla, planchar, ordenar y limpiar la casa_. ~n una ~ncu~~ta 
que realicé a 1.520 personas de ambos sexos que v1v1an en situaCJon 
marital (formal o no) y en que ambos trabajaban fuera de casa, l~s. tareas 

, c. . 1 h b como responsabilidades que mas 1recuentemente citan os om res . . . 
propias son: conducir automóvil familiar en viajes (81 %), limpiar Y cui
dar el coche (75%) pequeñas reparaciones domésticas (66%), tratar 

' d fu d ¡ cocina (52%) lle-asumos burocráticos (54%) preparar asa os era e ª ' ' 
var a los niños a espectác~los deportivos (51 %) Y limpiar losd:apat~s 
(-001) 5 . d , bre todo su 1scont1-:i 10 • Lo que resalta de esta lista e tareas es, so ' , 
nuidad Y su distancia en relación al espacio doméstico. Su caracter esp.o-
rádico resulta d~ la no obLl~toriedad de su periodicicla

5
d .. Los e~pbali~i~s 

º ¡ ,;e las o cmas pu ' en que se desarrollan (el jardín o la terraza, e garaJ ' · ·, de )os 
1 · · ) casa (a excepCJon os estadios y polideportivos) son extenores ª ª 

. d "Métodos y Técnicas 5 Esta encuesta füe realizada en el ámbito de la asignanira e. · 
0 

fue elaborado 
de ¡ . . sable El cuestionan d nvesngac1ón Sociológica,. de la que soy respon ' · 

997 
Iicado en mayo e 

en COJljumo con los alumnos y alunmas del curso 199611 50,/pªa~ ;ada uno) y de b 
1997 U c. · ' del sexo ( 1" ' · d · samos una muestra por cuot.1s en 1l111c1on · fc · ales (obreros 111 us-
e~ad (<25 años; 25-35· 35-50; 50-65), y de cuatro grupo~ P.ro es.1~1:. pequeños comer-
tnale . e: • . ' • . 1 dos ad1111111straavo • . d 1 . s, pro1es1ones liberales y dmgentes; en1p ea ' . b nidos a traves e as 
CJant ·b · tados fueron o te . · • ' es Y artesanos). Los resultados arn a comen • . . , rareas .. . ?» (s1gmen-
respu 1 b. 1 1te las s1gwentes 1 d 1 estas a la pn:gunta wQuien hace 13 in1a mel . !" 'eza y arreg 0 e a 
dose una lista de 93 tare~s domésticas dividid:is en 8 grupos .. 

1m~ad~s con b familia; 
cas.:r . . . d as· compras, cut • , · 

. • preparac1on de las comidas· trat;muento e rop. • . de los asuntos burocraa-
CUidados con las plantas y los animales domésncos; tratanuento ' 
cos .. 

Y via_¡es) (Ferreira, en prensa). 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1. 

1 
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pl·queiio.; .1m·~lo· c.1,em' o de b limpiaa de los zapams. que. de todas 
for111.1'. no tienen por qu~ Sl'r fL'.llizados dcnrro de la propia cas;i, como 
ornm· con limpiar L'I poh-o .. lSpirnr. orden:ir. t'tc.). Se rrara, en r 'sumen, 
ck wc.1' que se c11mplL'll füera de eta y cuyos conrc·11iclos no tienen 
un.1 oblig.itorit·d.1d pn:cst;iblecida. ya que no satisfacen necesidades dia
ri.1' dt' los miembros de la fa mili::i. 

Podt·mos dL·cir que, t·n p.ine como corolario de est;is dos ca r,\Ctl'rÍS

tic.ts. l.l t.1re.1s Tl'.tliz.1Jas por los hombres acaban por tL'ner una visibili
Jad compler,unente diíeremc· Je las me.i de' cumplimiento diario obli
~.1torio. q11e son Je la rt'sponsabilidad casi L'Xdusi,·a de b s rnujc rc · 
(tr;n.11111ento Je b rop.1 per,onal y de c.1s,1 de tL o ,iiario y plani fic:ición 
di:: lm n11:nús, :iJem;Í dl· rorin.ir. limpi.ir la cocina trJs las comidas. e tc.). 
•Ü rrabalho de ~ma mulha nunc,1 t:stj feito>· !"El rr:ib.~jo de' una nn-uer 
nunca acal:w•J chce t'l rc.>fr.ln (y apetl'CL' :iil,idir "Pllt' d hombre' no lo 
hace .. ), porqut' t'l_ cirio dt' L1~ tarL'as que lo componc.>11 e' muy corro. lk-
g;mdo a ~a rrpcndas ,·~r 1·, ,., .. - d' ( · - . · . - .. · "' ~en por 1,1 cocmar. ponc:r la mesa, hmp1;ir 
y color.ir l.1 ,.ajilb, ordl:'n:ir la cocina). 

En l'lltre,-i.;ras ron mti¡ · l - ,~ . b . . c.>re que rra \\}\11 L'n rabnc1s. pude compro-

d
ar qtll'~· t'Sd 1111~111.ª !~l\'Í ibilid:id atem d dt•srino dL.' Sll$ ;1]arÍOS dedica-
os a ga~to d1ano i . , d ' _ ·' rnmv.ir pro unos de consumo inmediato (::ih-

memo, ropa. calz.ido). Exio;r, ti • fi" . . _ 1 . · t · 11 g.isco ~o qut' suele salir de su salan o 
a memuahdad dd a\'l l.t i • · f: · ,·, . . • ;:,uaruen.1 m ;uml/ t'SCllda/ etc - como si ru-

' lt se que ~c.>r penalizada por . . , . ' , 
su tic.>mpo d qui:: ,, , - dc.>Jercer tm:i profes1on, o como si fuese solo 
complemt>ntaria d~ ~a ien ° comprado. Por opo ición, o de forma 
despué-de h:tbt>; r~~andorrlo · d ~alano Je sus compañeros se destin::i. 

1 
• ~ ra o a parte a la q - · pa mente al pacro de gast 6. . ue se cree con derecho, pnnc1-

del pré'tamo hlpote~a . 05

1 
~os (sobre todo el alquiler o la amortización 

d 'd no. a mensualidad d 1 , . , e v1 eo. etc.). El salario d 1 . e automov1l o de Ja ca mara 
mo diario, el del homb e ª mujer desaparece devorado por el consu-
d re permanece ,· "bl . 
uctos de consumo durad E ' 151 e, mcorporado en los pro-

est b' ¡ eros. n caso de d' · ' I , os o ~eros e pertenec... fu 1vorc10, e reivindicara que 
-.n, que eron d ll 

se preguntará en vano adónde fu paga os con «SU» salario. Y e a 
La diferente naturaleza d l e a parar el suyo. 

b · e as tareas a]· das res nene como rt'Sultad re iza por muieres y hom-d o una gran dife . :i . . 
0 por unas y otros con el trab . :ei~cia entre el tiempo consu1rn-

se debe a que los hombres tr ba.J.º do~lesnco. Se podría obietar que eso 
bre o · · d ª ªJan mas ho Ah J cupac1on e tiempo en el b . t'dS. ora bien, los datos so-
no corrob · tra ªJº don ' · d oran esa idea. Si existi 1est1co e que disponernos 
~e h?,ras que las mujeres y los h esebalguna correlación entre el número 
lizac1on d ) b · om res traba' ¡ · · e tra ªJº doméstico co ¡ . , ~an Y e mvel de responsab1-

' ne uinamo 1 s que os hombres porru-
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e:ue;es deberian estar e11rre los má ocupados e11 tareas domésticas; sin 
~mb..irgo.su nin:~I <le p::irricipación. comprobado en un eswdio reciente, 
Jos coloca un lugar por encima del último de los paises de la UE, ocupa
do por b wcina España, el país europeo en el que se registra la tasa más 
baja de acri\'iJ,1d bboral femenina. 

P,1r:i emender esta paradoja del c::iso portugués es necesario tener en 
rnrntJ que hemos vivido hasta h;ice poco más de veinte años en una so
ciedad ref,rttlada por un orden jwídico que convertía el trabajo doméstico 
~n oblig,1ción legal de la 1 m.~jeres. El tradicionalismo socio-cultLJral de 
muchos sccrore queda bien patenrc en algunos sondeos sobre los com
ponmiienros femen_inos considerados deseables. De acuerdo con éstos, la 
mayoría de los encuestado no perdona a una mujer la infidelidad, que ha
ble y se vista mal y que fome o beba alcohol (Expresso, 26 de noviembre 
de 199-W'. En la encuesta sobre la wvisión sexual del trab;tjo, ::i la que ha
damos referencia arneriormentc, rnás de dos tercios de los encuestados 
<lL·clarJn que t'xistcn unas profesio11es más adecuadas para las nntjeres Y 
otr,15 para los hombres (el 70% de los hombres y el 61 % de las n:~ueresf. 
Pero la cuestión es mucho más profüncla y, ~1unque con una expresion 1 ~1 as 
radic;tl en Portug.il , esta paradoj::i está presente en cualquier áre::i geografi
ra Y en todos los estratos sociales. Los estudios re;iJiwdos demuestran que 
sólo la variable "pe1íodo de ausencia de casa de la mujer" posee un efecto 
decernliname en la cantidad de rrabajo doméstico realizado por lo~ hon i
br~, situación que no se verifica con otros factores: cu~ndo la mujer c;a
ba.Ja más o menos horas, cuando gana más o menos o s_1 el ho!nbre esta ~ 
no empleado (Miiller, 1998). Tan sólo cuando la mLljer esta ausenre el 
hombre pasa de la condición predo1ninante de receptor a la de dador ~e 
~idados domésticos. Desde esra perspectiva tal vez se pueda plan~ear ª 
hipo' · d 1 d nenos de 1orma tesis e que las mujeres portLuru esas se tras a an 1 
au¡' . :::> fr t ·s Jos momentos 

onoma, es decir que en Portu!?al son menos ecuen e . 
en qu ¡ . ' ::i . -1· E 11ipóres1s es perfecra-e as mujeres están ausentes del do1111c1 10. sra · . ¡ 
nicnt 'b . ili.d el que caracteriza e e e pos1 le s1 tenemos en cuenta la poca mov a . . _.1_ 
un d d ·ado h rllltaLUl en 111º o general a la mano de obra portuguesa, emasi h 
~us . . ' d, la casa que se a-
. niovu111emos debido a lo extendido de la compra e 1 bita b ' . d · - 1clas desde que os 

al Y· so re todo, a la casi inexistencia de oferta e V!VleI · 
quileres fueran congelados durante los años setenta. --- -'· E . 1 bn:s y mujeres. r.:ahzado 

en 
199

° un estudio sobro: las repn:senraciones sociales ck. 101
1
;
1
. . ma acrivid:id m:ís 

1 d 79 3"' d 'd b e la po 1t1ca c:s L ' • ad~c c1a' , 10 e los encuestados cons1 era a qu ' d 1 15ca \'er a la 111Luer 
ua . a h b 1 ·ci1 no e gL 

P
a · . om res y el 78 4% declaraba que a a soct< .. , ali da de los csru-
l'llCJpand ¡ , . ' 1) ev1s1on actu' z;i din. b o en a polmca (Costa 1992: 97). ara una r . ( 1998) Sobn: las r<~-
V> so re ¡ ' • · V1ct•nt.: · 

pr~e . as rcpr~entaciones sociales de los sexos, ve'as; . 1994) 
lltaciones de la división sexual del rr:ibajo, véase Am;inno ( -
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En una socit·dad sin igualdad material, el paradigma jurídico de la 
igualdad formal da lugar a políticas paradójicas. Sin duda alguna, se trata 
dl· una lógica tquivocada y paradójica la que lleva a suponer que los 
hombres rompanen equitari,ramente las responsabilidades de los servi
cios realizados dentro del ámbito doméstico. En la versión de 1976 la 
Ley Comtintcional refería la insustituible acción materna para con los 
hijos y d valor social eminente de la maternidad. En la revisión co nsti
tuci?nal de 1982 se colocó lado a lado la maternidad y la paternidad, 
equiparando las exigencias del papel del padre a las del papel de la m a
dr~ en lo toc~me a ime.grac_ión profesional y cívica. Cuando se sabe que, 
~ hnal. tan solo una mmona de los hombres comparte las tareas domés
tt~~ o la at~nción debida a los hijos y otros miembros de la unidad fa-
milnr· una aldad fc al ' • 1~1• orm no complementada con estructuras de apo-
yo.ª la familia lo que realmente pro\·oca es el agravamiento de las 
desigual~ad:s .entre los sexos en el plano material. Si bien es verdad que 
el or?:n JtmdK:o instaurado en los años setenta se funda sobre una con-
cepc1on de la cmdadanía u · . rsal. al . . 111\e 1sta, considerar que hombres y mu-
jeres pueden ser producto , d 

fu 
, . res ) repro uctores establece )' probablemen-

te re erza p ·al · ' ' ' racttcas soci e desiguales e injustas. 

4. División sexual d 1 b · 
política e tra a.JO y participación 

No se deduzca de lo dicho has . 
soporte logístico de apo ,

0 
a la~ .aho~ ,que con d1spo.ner de un .~uen 

ya es suficiente 1 Hay ) nsfaccion de las necesidades fan11hares 
1 . . que contar tamb· , , 1 

re acionados con los es . ien con factores de otra mdo e, 
1 quemas sociales l ·d , 1 pape es femeninos )' mas li Y as 1 eologias que definen os 

cu nos segu' n . responsables a los primeros d una norma asumida que hace 
ñe al trabajo doméstico D y coadyuvantes a los segundos en lo que ara-

. entro e este 1 · 
perar que la superación de las desi al p ameanuento, no podemos es-
en la escala micropolitica 

1 
~ dades se produzca exclusivam ente 

b Y en as mtera · res, ya que la sociedad se es cciones entre mujeres y bom-
da~ •. tanto en ~l funcionamie=~e~a~~ to~no.al principio de desigua~-
zacion de la Vida social y p l' · mstttuc10nes como en la or!T:lOl-o ltlca. ::> 

7 Muchos estudios atesrigu -
Hespanha {1993) p an que este so 

• ortugal (1995) yTo....... s·1porie es llluy débil en Portugal V éase 
...... Y 1 va (1998). ' · 
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E! d.esequilibri? absoluto obse~vad? en la di~isión sexual del trabajo 
do.mestt~o se r~fleJa en todos los amb1tos. Precisamente, ese desequili
bno ha sido senalado como uno de los principales condicionantes en el 
grado -bajo- de intervención de las mLtieres en la vida pública y po
lirica. Encontramos aquí otra de las paradojas, la última que será consi
der.ida en este texto, de la situación de las mujeres portuguesas. El extra
ordinario aumento de escolarización e incorporación de las mujeres en 
el mercado laboral sitúa a Portugal, desde algunos puntos de vista, no 
con los países de la Europa del Sur, sino junto a los países nórdicos, sei'ia
lados frecuentemente como aquellos donde las relaciones sociales entre 
los sexos son más igualitarias. A esa evolución no le ha correspondido, 
sin embargo, un aumento de la participación de las mujeres en la vida 
pública y política, particularmente en el gobierno y en los puestos polí
ncos elegidos por votaciones (nacionales, regionales o locales). En 1997 
las mujeres no pasaban del 10% en el equipo gubernamental (entre 1ni
nistras y secretarias de Estado) y, en el segundo grupo, su presencia más 
sobresaliente correspondía al Parlamento nacional (12%). Estos valores 
nos separan bastante de los países nórdicos, donde la presencia de las 
mujeres ronda el 40%, o incluso de la vecina Espa1ia (21 % en el gobier
n~ Y 25% en el Parlamento), así como de Ja medja ele los actual.e: 15 
n~embros de la UE (20% en los Parlamentos nacionales). La parnc1pa
cion de las mujeres en la vida política prácticamente no ha aumentado 
en nuestro país desde hace 20 años (8% en el Parlamento, en 1975, Y 
12% en 1997), lo cual nos coloca en el 11 ºpuesto dentro del conjunto 
de lo~ 15 países, sólo por delante de Francia, Italia y ~recia, todos ellos 
mclu1d?~ en la Europa del Sur, una región con un pa_rro~1 ~ultural ro~na
no catohco que exhibe una facil adhesión a los prmc1p10: el~ pan.dad 
entre los sexos en política en Jos discursos, pero no en la practtca (Silva, 
1993). , 

Existe un relativo consenso a la hora de afirmar que la vida políti;a 
nacio al , . .d Al b . 11a vez que serrun n esta polanzada por los partl os. 1ora 1en, u ' ::o , 
dato d 19 · . . filiados con mas s e 97, casi todos los parndos cuentan enr:e susª , ' o 

0 
en 

de un 20% de muieres (?7 3% en el Partido Social Democrata, 25 Yc 
el :J - ' · ) o se com-

eos/Partido Popular y 24 4% en el Partido Comums~ ' 11 
• 

pr d ' , I' cos El parn-
d 

en e por qué las muieres no ocupan mas cargos Pº it~d ·S · ¡· ta 
o q :J • ·I Parti o ocia 1s 

ue cuenta con menor afiliación femenma es e ' . 1 
-2~.4% (CIDM, 1998). También interesa notar que. fue prfieli~isdameei~tqe uee 
Parndo ·, d 1 u1eres a a as que cuenta con menor proporc1on e n :J , • del establ . , cuota m11111na 
25 

ecio al final de los ochenta como norma, una. . e Ja 
% d · . . : , s directivos, aunqu ' 

P 
e mujeres en la compos1c1on de sus organo 0 · 11ás que 

Uso e , . . d d. 1999 , aun 1 , 
11 practica solamente a parnr e enero e · 

1 ' 
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l'llt' mismo partido haya propuesto una ley en que se exige el cumpli
mi(•nto de un mínimo del 25% para cada uno de los sexos entre los par
bmt'ntarios drgidos en las urnas, si bien fue rechazada en febrero de 
1999. 

Resulta paradójico que las dites políticas de un país con una defi
cit·nt~ y limitada participación femenina en la política se preparen para 
~er pioneras en rstt· campo, ya que en ningún otro país europeo la ley 
impone a los partidos políticos b obligatoriedad de una cuota de muje
res en lo.s p_uesros ··elegibles" (en Bélgica la ley impone sólo cuotas en la 
c?mpos1c1on de las candidaturas). En el caso histórico de los países nór
dicos, las cuot..:S. ~eron el resultado de decisiones internas de los parti
dos. E!1 la rev1s1011 comrirucional más reciente, aprobada en 1997, se 
aprobo una nue\-a redacción del artículo 109, que estipula la obligato
r~rdad de la ~ey en promo\'er la igualdad t~n el ejercicio de los derechos 
c1vJCos y polmcos y la r10 .1: . • . • fu . , wscrunmac1011 en nc1011 del sexo p:ira el ac-
ceso a los cargos políticos T~ 1 • · • • • 

• , • • dJ 1mperanvo consmuc1ona1 no ex.istc en 
mngun orro pa1s de Europa A · d · 1 gua-L.L 1 . . · parar e aqui, en Portugal. están sa va-

•w1.m as cond1c1ones que permit . l d. . . . , sitin · · . . . . en recurrir a a lscn111111ac10n po-
sm mcurnr en mconstiru · l"L d ' · d 1976 . . nona 1ua , aunque la Constitucion e 
ya connene en vanos arríe tl d. . . b 

ese tipo de medidas. · t os 1spos1nones que contempla an 

5. Política y autonomía 

El hecho de haber pasado .. 
cas indelebles en la socieda~r una cnsIS revolucionaria ha dejado m.a~
men dictatorial permiti. po~~esa. El desmantelamiento del rég1-
avanzar prácticamente ~ que . ª~. mnovaciones legislativas pudiesen 

· na! . opos1cion de t d . nac10 • sm que fuese n . • n ro e un cl11na de consenso 
. . , ecesano negociar! . . , como ocumo en Ja veci E • as con la anngua ohgarqwa, 

. . na spana Po 1 . . 
ron que movilIZarse parad c. d · r eso as mujeres tampoco tuv1e-
el al , 1 cien erlas ex 

cu so.º s~ ha conseguido has ' · cepto en el caso del aborto, ~~ra 
muy restrmgida. No hub . ta el momento una despenalizac1on 
· d · o necesidad . 
mtro ucidos con el orden ju 'd· 'pues, de armonizar los cambJOS 
los cambios se produieron den ico anterior, lo cual permite afirmar que 

E di has · ".} repente "d . . n e arcunstanciasl .. Y esdearnbahaciaabaio". 
las mstituci h ' as practicas y el fu · . ".} · d , . ones an quedado nc1onam1ento efectivo e 
nd1camem La muy por deb · d 1 · . e. no coincidencia e a.JO e techo establecido JU-
nvo es el resultado·también del ~~·el marco legal y el ejercicio efec

u ISmo del Estado: por un lado, las 
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~srructuras , las prácricas y las ideologías administrativas tradicionales; por 
el otro, las importantes transformaciones institucionales exigidas por un 
nuevo orden político. Este dualismo del Estado está latente en el fenó
mt'no que Boaventura de SoL1Sa Santos Llama "carnavalismo de la políti
ca", o sea, se asiste a una asimilación mimética de las prácticas políticas 
corrientes en los países modelo sin que los agentes políticos las interio
ricen y las conviertan en prácticas políticas coherentes y duraderas. Des
de este punto de vista se podrán comprender aJgunos comportamientos 
que de otro modo resulta1ían absolutamente incomprensibles, en parti
cular la no aplicación, o una aplicación selecriva, e incluso una instru
memalización, de la ley. Los casos que podrían iJustrar esta situación son 
innumerables. El caso de la ley del aborto es, qué duda cabe, uno de 
ellos. La ley aprobada en 1984 prevé el aborto en casos el~ ma:l forn~a
ción del feto, de violación y de riesgo para la salud de la mujer (mclu~da 
la salud psíquica). Esta ley pod1ía ser potencialmente aprovechada si la 
clase médica se hubiese empeñado en su aplicación o si el Estad~ la h:1-
biese reglamentado y hubiese creado las infraestruc.curas hosp1ta!anas 
necesarias. Como nada de eso ha ocurrido, pocas 1mueres han reali_zado 
abonos legales en PortuQal. En una encuesta realizada en los }1ospttales 

° F ·1· (A · ion ¡nra la por la Associar;ao para o Planeamento da ami 1a sociac ' 
Planificación Familiar APF) en l 991, sólo en las respuestas de 17 de los 
-? h · ' ' h t. do abortos De los :>_ osp1ta]es encuestados se afirma que an prac 1ca · . 
lo 1 . 1 , 1 ,.. 1 . n Como consecuencia, 1osptta es centrales tan so o J os practica · _ , 1 d d , . 990 durante 7 anos, so o es e que la ley entrara en vigor hasta 1 , o sea, ' , . 

. ll - 1998· 56) Este nume1 o se realizaron 397 abortos Jeaales (Maga 1aes, · , : 
1 

d 
· d. º b t' 1ua siendo can es-1? 1ca que la aplastante mayoiía de los a ortos con 11 
nna. 

1
, . ,, 

P 1 " r ación de la po mea ero es necesario esclarecer que a carnava tz . . 
. d , 1 1rramos s1tuac1ones 

no solo afecta al Estado. También fuera e e enc:oi , fi 1 de los 
·1 . S ·ai· t aprobo a na es que 1 ustran este fenómeno. El Partido oci is ª . . , 

111 
régi-

a • h . ¡ ·d le Ja opos1c1on, t 
nos oc enta, cuando era el princ1pa paru 0 e Z'"o/c de mujeres en 

nien inter~o de cuotas que prevé la inclus~~n de u:~n~ sºólo fi.te puesto 
~odas _las. hstas de candidatos pa~a cualquier el:c~ 999 pero a costa del 
n practica, como ha sido refendo, en ene~o d S ta del 111jsmo 

aumento del número de elementos de los organos. le traestantes parti-
pa ·d . , · · oner a os r 
d rtt o que gobierna hoy el pa1s Y quiere 1111~ 

1 
deba entonces, a 

1 
os su sistema de cuotas. Tal vez la propuesta . _e ey ¡se peri1~ita a los ór-
a 11 • 1 ta que es eces1dad de una legitimación sup eme~tar 

1 
t ucturas locales. 

cnn d. d' es en as es r . 
b" os 1rectivos implementar sus 1recrnc .1uy discanc1a-

E.l . , undo aparte, n 
1 numetismo de las elites crea ast un 111 , · cas aenera es 

do d 1 d. . ones econo1111 º 
e as prácticas sociales y de las con ict · 
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(Santos, t 99-l). Los débiles recursos del Estado impide1:_ lllucha~ veces 
que t'Stt' concretice las políticas en las que parece empenad~), a~ t1emp_o 
que los ciudadanos y ciudadanas presentan un alto grado de 111d1fere11c1a 
y dist:lnciamiento de los órganos de poder (Cabra!, 1992). Algunos son
deos rt'cientes muestran de forma sistemática que la división entre ricos 
y pobres st• l'ntiende como el factor principal de diferenciación social 
en Portugal. La imagen obtenicfa a rrav¿s de las respuestas a esos estudios 
retrata una sociedad favorable al régimen democrático, colllo conse
cuencia del rechazo al régimen dictatorial del pasado y, al mismo tiem
po. como se1ial de una relativa alienación ante el funcionamiento efecti
vo del propio régimen democrático. En cuanro a esquemas sociales, y 
preguntados sobre su capacidad para intervenir en la sociedad e influir 
en su desarrollo. un cuarco de los encuestados ofrece una imagen de 
gra~1 impot~ncia y piensa que no posee ninguna capacidad para ej ercer 
tal 111fluenc1a. Ocro elemento ilustrativo de esa indiferencia se deduce 
del porcentaje de personas que declara let>r la prensa diaria -sólo el 
1~~ ~cuand? la media en Europa es del 46%)- . o pertenecer a una aso
CJacion -solo el 18%-, muy por debajo de la media europea (Sch1nit
t~r, 1991). Podemos concluir, pues, que se trata de una democracia dé
bil, _tanto desde el punto de vista económico como político en la que las 

l
desigualdades t'ntre hombres y mujeres no resultan rdevan~es dentro de 
os esquemas sociales de la , d 1 . , a1 . mayona e a poblac1on, y en la que, salvo -

gunas excepciones se p ed · e · l . , 
d . · u e m1enr a ausencia de movimientos auto-nomos e mujeres. 

La e>..uemada polarización d 1 · .1_ li . d 1 ·d . e a Viw po nea porrum1esa por parte e os parn os consntuye u fu b , ;:,-
nizaciones auto' d n . ene 0 staculo para la aparición de orga-

nomas e muieres Las · · · · lame se deparan ~ · tentanvas mc1p1entes con ese ta-
ses colocada po, plor re~dgeneral, c~n una barrera indefinida de intere-

r ospam os )' d n da al · que acaban ocupand , . ' es na enfrentamiento partidan?, 
blicos, al tiempo que odpracncameme toda la atención y el espacio pu-

enota una fuerte · , d c. a excluyente la parn·ci·p . , d propens1on a regular e iori11• ac1on emoc , · La 
breocupación del espacio úblic ranca. , _s repercusiones de esta_ so-
son particularmente grav: en ° de_mocratlco por parte de los parndos 

Sobre todo a partir de la d: pais como Portugal. . 
cumpliendo un papel p . da de los ochenta, el Estado ha venido 
· , d rotagomsta en ) d. . · 

aon e los intereses privados La . ª . ~nam1zación de la organiza-
1986 ha significado u · mtegrac1on de Portugal en Ja CEE en 

d . . , n proceso de re- rr · , , · de 
1110 erruzac1on de las · · . ,., ucturac1on economica y fu . tnsnruc1ones e 1 

ene intervención prepara d 
1 

n e. que el Estado ha tenido una 
agentes sociales participan dan ºd e espacio político. En ese espacio Jos 

n o leiñti ·dad , · d 
o· mi a un modelo pobnco e 
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dt>sarrollo y modernización determinado, en un proceso que Santos de
finl' como «de recreación de la sociedad civil por el Estado», con la cual 
éste conserva una íntima relación política (Santos, 1985). La aplicación 
de programas comunitari~s. pla1~~ea frecuente~ne1:te, de acuer~o con las 
reolas de la UE, la cop::irnc1pac1on de orga111zac1ones de mLueres que 
pt~dan füncionar con colaboradores y rep~·ese~tantes de la soci~clacl ci
vil. Frente a la inexistencia de esas orga111zac1ones, el Estado tiende a 
asumir el papel de promotor, creando un espacio de maniobra amplio 
dd que se pueden beneficiar los grupos sociales más «con:petentes» 
(Mozzicafreddo, 1994). Las organizaciones autónomas de mujeres, cre~
das frecuentemente al abrigo de estas iniciativas, poseen una autonomia 
muy limitada o prácticamente inexistente frente al Estado, dada la esca-

. ·1· ·' lit" ca de la sez de fondos públicos de apoyo y la ba_¡a mov1 1zac1on po _1 ' 
población. En la mayoría de los casos dependen de las subvenciones e~-

. , ll 1 ·0 Estado - convert1-ratales con lo cual la relac1on entre e as y e prop1 
' · ' d·c·onada cuando no do en el principal referente del JUego-- esta con 1 1 ' ' 

subvertida. 

6. Conclusión 

D P Q:a] existe un desfase e un modo general se reconoce que en orru"" . · do 
' · , d 1 ley se haya annc1pa provocado por «el hecho digámoslo ast, e que ª . . ·cada por 

d ' . d ( · ista feminista c1 ' ames e que nos hayamos emancipa o» acnv d J sexos 
M 1 · !lualda entre os 

agalhaes, 1995: 94). El proceso por e que ese~ 1" d d a forma muy 
se ha instaurado en Portugal marca nuestra soc1eda e ~n,de imáaenes 
Par d, .. como una sene "" a OJ1ca. La sociedad pormguesa surge . · dir sobre ella. 
caleidoscópicas que varían según la luz que ~agamos d111~ 1 

os encandi-
C d ¡ · · · s1 no nos eJam uan o a m1ramos desde un cierto pnsma, da la igual-
! 1 · rven de coarta , 
ar por a presencia de ciertos progresos que. si d a difi.unjnar una vida 
~d ante la ley aparece como un velo destma 0 d" tas 0 indirec-
d · 1 · · · s ya sean irec ' iana P agada de profundas djscrnmnacwne ' d en el mundo 
tas n· . . . . l , ero sobre to o h · 1scnmmaciones en la vida socia , si, P . aldad "se nos a 
de) trabajo y de la política. Lo que ocurre es que esa igu · d~ lu¡rar lenta-
Ven·d de haber reru " 1 1 o encima" de un día para otro, en vez . , e, . y atenta con os 
niente y"desde abajo hacia arriba", en relacion 1111°

111~1ancipación de la 
efect d . . · ,, ntes para a e . ·c1 l. os e otros cambios sociales 1mpor..a de indiVI ua1za-
mu· · ón urbana Y f; . , ~er, como los procesos de concenrraci · cencia de lazos a-
Ci~~- El bajo nivel de concentración urban~ Y 1.~ pe~:isestilos de vida más 
Olthares füertes obstaculizan, de hecho, la difusion 
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illlfü·i,lu.tlizado' y má~ propicio' par,1 b emancip,ición de la mujer, aun
qm: 1.1111l'it·11 pued,m .;er \"istos como apoyos logísticos indi pcn. a bles 
p:ir.1 l.1 ,nnonomía l·ro11ómic,1 que !.is mujeres procuran asegu rar en 
nuNros ,!í,u . E\t' b~üo nivel de concenrr.ición urbana es realmente una 
prneb:1 de la poc.1 rxprrsión que enrre nosotros rienen las cbses m edias, 
de ,!onde dlTi,·.1. :.1 su wz. d elitismo propio Je! i tema de en ci'ianza, 
que r•Tl'k ;1 u11,1 buena p.1r1e de la pobbción jown. y. al mism o rie111po, 
el déii1i1 de pu iriom·' inrermedia en b · esrrncruras de em pico y de 
.-u,tlifir,1ción laboral. Profu11dameme lllarc,1da por de. igua!Jades estruc
tur.1b. CJUl' d riC'rnpo y la acción humam se ob rinan en n o hacer des:.i
part'CL'r. l.nocie,IJ.d pomi~ruesa .e caracteriza por un profimdo dual ismo 
que ma1ment· ak:1ad~ J l.ll di te' polític,1' , . . ociak. de la pobbción en 
genLT,11. · 

L~ igu.ildad jurídica en \i gor. en um ~ocic·dad con e. t.i c 1re11cias 
l' COílOílllC:l' \' e1tJ e 'trU ·¡u · 1 ¡· ~ ·1 . . . · • e ra. '>On.1 es. L Jt1r1 mente L' ncuen rr.1 eco en 
bs pr.1cnu<. '>Ociale~ efecti\·J- 1 b .i . . . . '· o <1.\W .1ooprar un 1110 :lelo ele c iud.1da-
111.1 umn'r,:1lm.1 l'' ncc ''2rio ¡ . i· . ,-, 

1 
. · · ~ ere.ir as conu1nones p:11~1 u L:jercicio. lo 

ltlll o JS1. e corre el ne'ºº d . , l c. , . . . et; . d d . ., e qul o e1lcto objcm·os perviertan los 
l'Ctos e ,·;i os y 'L' ,m1plíen a~í las de·igu.ildades. . 
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Res11111e11. «las paradojas de la situación de las mujeres en Portugal» 
En t'Ste texto. procuro rnmpl'l'nder algunas ck las paradojas que 111arc:m b situa
ción de las mujm-s t'll Pom1gal, t.'Spet"ialmente las que n:sult.111 dit sus elevados 
niwle;; de in,c:roón t'n d trJbajo l't'nnmerado. A pes:ir dt• estos elt'vados 1m·eles 
de i111errión. las mujeres poml!:,'l•esas son, de entro? los 15 p:iíscs de b Unión 
Europ.:a. las que tienen menor ap1da de los hombrt.'s en las t.1 reas doméstic.1s Y 
las que meno\ participan en la \~da pública y política. Por otro lado, todo tr:ms
curn• en un cuadro juridico-constinKional bas:ido en el presupm·sto de la igual
did cncn.- nu~ercs y hombres, pero una i¡!uald.1d fon mi no complem entada con 
estrum1ras de apoyo a l.i f:uniha lo que n:almemt' provoca es d .1gr:wamie1110 de 
las desigualcbdes entrt• los sexos en el plano matt'rial. Por dlo, a pcs:ir de la íenu
niZJci~n de los si1temas de <'115eñanza. formación y t'mpleo, persi ten divers:is 
modalid.1dt'S de Se¡:!feg.ición y discriminación. En el :inálisis t'Íecniado se prucu•~• 
<'\1denciar el modo en que algunas dt' bs dt'\i!!11aldades estrnctur.1les que carac
teri~n la sociedad portugut"S.1 conllevan a un; simación muy par.1dójic:i para las 
lllUjt're<;. 

Abstract. 11TI1r Paradoxes of Women 's Sit11atio11 i11 Porwga/n 1111 
a11t·

11111
'rrxami11111ic»11?frl1e .<ir11.11i1>11 of11\1111m i11 Porr11..;11csr .<aácry. especial/y 111/icll 

madr romp.!rciriwlr. is i11l't'Ír11bly pi·rp/e.\·ÍI!~· l~"Cail<c ir u'Í// ,;cccs.<arily rriical so 1111111)' pn
rr1tfo.\'es wludi .<f~)ll, rir.fim s1:~111 . .<imply imp,1,:siblc ro cxplni11. /11 rhis rexr, I scek to,,,,_ 
dcrsramf somr o/ tlrr<e ,,,, d ... · // 

1 
. . . ,r ,,,,, 

. . . . . - rr.i <t''-" ~¡>ma )' r l<'Se 1ms111~ fro111 rhc lu¡zh mtc <!J 11'<1111t -
p.in1npJll1>11 lll rlrc l 1l~1ur 1 -'· ¡ ¡; d · . · · ' are 

1 · "ª"m. "·ªª·•111 111sp11eofrl1e.<emrcs Port11{!11esc 1110111e11 ª"'''"e r 1t><e w/10 üJ11 les.i 'º 1 • ' ' ¡ fa¡' 1 1. · . ,, 11111 º" mrn ros iare ¡,,,,l<c/10/d rtrS/.:.; m1d a/so rhose 11' 10 P t 1e fíl.<r role,,, p11l1/ic Jlld )<)/" . I re A. 1 ' . "d"m/ 
d . . l mm !1~. vi111r <11/ier ha11d rliis /1a11pcm 111ir/1i11 a J"" 1 ª" cous1111111011al jrr111Jl'fmrk ¡, , J ¡ . . ' . . ¡ ·. l('f-

rlir'·.,. rl . . ase º" 11c prrs11ppos111011 or eq1111 /11¡• /mt 111/11c 1 1s 11cr 
'"' 

1
'!7)' JX" y m<1rmalrs f · ¡ r · 17 , ' d d._ 

<Timi11ari,111 sril/ ·• d e, 
111 

rea ije. 1mfore, d!ffm.'111 fi>n11.< ef se(!re)!aticm "" 1~-
JX7R'I, espire 1/1e (emi ·- · .r · • ¡ ¡ · r rrm-

11¡110 a11d e t 17 · 111-atio11 e~ areas S11c/1 a.; read1111J1 et 11mrio1 ' 
" mp OJ711eii1. te danifiuar" I . . { ¡ · . a11d 

S()/1111'11/ariom 11~ · ¡ ·-' n 'º" soug 11 e111pl1as1sc.; rhe 11111/trple 111a 15111> • lle ' llu<>:e ,-on11~11ese s . I 
• ~ety a ro111p ex, 11111/r!fll(etcd rea/ir¡>. 

El . ise - o de ar -e ·actos 
• , o 

tec.1 o og cos 
Sobre la introducción de nuevas tecnologías en la empresa 

Arturo Lahera Sánchez ::· 

Presentación 

, . . , las Ciencias Sociales del 
Uno de los objetos de anahs1s permanente en . s tecnolóaicos 

. , . · d ·' d' nuevos eqmpo :::> Trabajo esta referido a la mtro , uccion e . , suele centrarse en 
1 . , E e al su mteres en os procesos de producc1on. n gen r ' b 

1 
~nización del 

l . . , l ' . tiene so re a or :::>" , • os efectos que la mnovac1on tecno ogtea . d , y en Jos objett-
trab . 1 . . , d 1 dores o trabaja ores, a_¡o, en a s1tuac1on e os opera , · , así siempre como 
ros productivos empresariales. La tecnologia aparee¡~ e los procesos de 

, d er y exp 1car 
un elemento fundamemal para compren . d"bl a considerar en la 

b · f: · prescm 1 es tra ªJO, y como uno de los actores 1111 

realidad del espacio de producción· . , so' ¡
0 

sobre las ca-
E . . . · flexion , no 1 sta unportanc1a requiere una previa re, . . también sobre a 

racterísticas de los propíosfie11Ól/le/IOS tewologicos, smc~ c1"as Sociales del 
' d d . de las ien rorma en que éstos pueden ser aborda os e.s, nirada que pcr-
T b . c1on de una t ra a.Jo, todo ello en relación a la consrruc 

1
, . desde una perspec-nu.ta d . tecno oa1cos acce era los artefactos o sistemas · :::> 

--- . 1 Q:Ía !11. Facul-d. Socio o,, · • So . . . 1 D . arramenro " d . d Calllpus 
ti c1ologo del tr:ibajo. lnvesogador e~ e . ep.Com lutense de Ma n i.s ucni.es. 
d d de Ciencias Políttcas y Sociología. Un1wrs1,da? .. sos~ ! zS@einducms l .s . ba·o de 
e Soinosaguas. 28223 Madrid. Correo electromcflo". . 

1
es teóricas Y en el r_ra s~en el 

El e ·d b hs re exJOr 1 roducovo e~ onte~1 o. de este artículo se asa en ' .. de nuevos mode os P dacción. Para 
, Po de lll1 tesis doctoral sobre la emergenci.i . ta en curso de re ~xto no 
-tctor d , · herr.11111en • • · s a esre r~. 
J e tmpres:is fabricantes de 111:1qu111as- ' . y comentario · •nte su u~nina 1 . r·z:ic1ones d nuev:11rn: • \()·¡ r.tnzo, que con sus observaciones, ma 1 ' ha dernosrra 0 

1
·µndo as• 

o rne ha . . b , rodo me • cump •~ . ..... . ayudado a pulirlo, smo que so n:. . 0 con un novato, . . su artesan1a 
.. ,.~tna al d · oc11n1cnr . nsmmr · . . •qu U no udar en comparor su con . b~ y quiere rra 

0
• lo 

3
mbu1-

e o d , . . ¡ . el que s.1 ~ 'to son s · ¡01 1 e qul' un buen teonco socia es aqu .
1
.d des de este te:x 

e ecru 1 A "bl s deb1 i a b' ª · pc.-sar de su esfuerzo las pos1 e ·~ co ' 
' íllo no podía ser de otra forma, al autor. 

\<i 1 57-89. • •~ía dd·¡¡ . . . de J 999-2000, PP· 
"bflJo, nueva épo,J, nt'.!111 . 38. 111v1crno 
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ri\'a rnmpltja ~~ientada a la intervención sobre la realidad del trabajo y 
su tr.msformanon. 

Dt> \:'Sta.forma. es necesario analizar previamente los enfoques sobre 
la tl'cnologia elaborados por las ciencias sociales para articular una estra
tegia .t,eórica y metodológica que oriente el estudio de las políticas de ¡11_ 

1101'iU1<>11 en los procesos de trabajo de las empresas. 

1. El diseño Y la construcción de sistemas 
tecnológicos 

1.1. Dctrr111i11i>1110 Temo/1ía1·-0 ,·er C . . . rr: / ' . 
• 6 t ' SUS 01/SlnlCfll'IS/l/(l J. CCl/O OJ(ICO 

La tecnología tiene una cJ · fl . 
la sociedad Ah b' ª:" 111 uencia sobre el trabajo y otras esferas de 
' · ora 1en es 1mpresc· dibl tido de es.

1 
· t] . ' . 111 e conocer el recorrido y el sen-
111 uenc1a su on•?en fi I) 

ap~ciación pa ' 
1 

t> Y su n. or un lado, en una primera 
' rece que a tecnolooía · · . . pecie de sendero . ::i·' sigmera una secuencia fija, una es-

necesano por el q l· . d 1 construcción de t d . ue as sone acles han avanzado en a 
29-31). Este proc~oodnpdo de artefa.ctos y máquinas (Heilbroner, 1979: 
sociedad a través de 1 e. esarrollo nene mfluencias (tecnológicas) en la 

os m1paaos de los d' . . , . truyen y su funcio . . 1sposmvos tecmcos que se cons-
1 nanuemo que apa . . 

ª as que la sociedad debe a.da ta recen as1 como realidades objeovas 
Drucker, 1979: 45) Todo P rse (Kranzberg y Davenport, 1979: 8; 
la tecnología, va q~e ésta esto supone adoptar una visión fetichista sobre 
los . , ' tras ser creada . . . d d d Sujetos, acaba independ· . d en su origen por la acnv1 a e 
guir IZan ose de s d un curso autónomo . us crea ores humanos para se-
do t que se 1111pon ) ai· · mas supuestas pauta · 1 eª a re, 1dad social establec1en-
o 1 ) 1 . s me uctabl d · . , ' . . 
1 ~u ~ e .. ~stablec1miemo de osibl es e mn?vac1011, lo que )muta (y 

79· >..'Vui). Desde esta pe p . es alternanvas tecnolóaicas (Noble, 
una deter . d rspecnva po 1 º d , mina a pauta de ' r tanto, a tecnoloaía impon na 
nológica d 1 nuevas rela " . 0

• ' mo e a la sociedad aut' ciones sociales: la innovación tec-
Este acercamiento b d onornamente. 

tecnoló · ' asa o en la ·d gicos como procesos. . cons1 eración de los fenómenos 
to~ ~eben amoldarse, confor:evitable~ ªlos que la sociedad y los suje-
mrnrsmo tecnol' . D una nurada d , ogico. e esta fc caracterizada por su eter-
tua en el estud' d orma el det . . 
conforman 1 io ~ lo tecnológi~o ernumsmo tecnológico acen-
turas , ~relaciones sociales a q~e las cosas-artefactos modelan Y 

Y pracncas sociales a las caract~v:S de_ la adaptación de las esrruc-
ensncas 1 , · mpuestas por la tecnologIª· 

'• 
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'; '""' : , :-·· L\C\\'-:. 
por un proceso autónomo, automático y determinado, c~i1;0 'una fuerza 
impersonal e imperativa (Kranzberg y Davenport, 1979: 21 ): «El cambio 
rw10lógico parece tener su propia lógica, de la que se puede protestar 0 
incluso intentar parar, pero que no se puede alterar en su fundamento» 
(MacKenzie y Wajcman, 1990: 2). AJ mismo tiempo, esta perspectiva en
fatiza su creencia en la capacidad de construir cualquier artefacto que se 
proponga, que se supone siempre será beneficioso para la humanidad, 
ind~pendientememe de sus consecuencias negativas sobre ciertas perso
nas o grupos, que desaparecen del problema Q. M. Iranzo, 1999: comu
nicación personal). 

Desde esta perspectiva, la innovación aplicada a los procesos de pro
ducción y a las condiciones de trabajo requiere fi.mdamentalmente que 
los operadores que trabajan con las sucesivas nuevas tecnologías se adap
ten a esas nuevas herramientas técnicas, puesto que la tecnología es ine
luctable e imprescindible, hay que adaptar al ser humano a la máquina: 
una tecnología implica una detem1í11ada orga11ízacíó11 del trabajo'· 

Frente a esta perspectiva determinista, varios enfoques c1ítico.s a su 
argumentación destacan la necesidad de estudiar el surgimiento e mtro
d~cción de los artefactos tecnológicos dentro del contexto cultural, his
tonco Y socioeconóm.ico en que son diseñados (KJ:an~be,r~ Y Daven~ 
pon, 1979: 8). La consideración de ese contexto soc10lustonco supon 
concebir el desarrollo tecnológico como un fenómeno social, cultural Y 
d~. movilización de recursos, enmarcado y mediado por la c.on~gura
Clo~ de unas relaciones sociales que se reflejan en el propio diseno t~~
~olo~ico (Noble, 1978: 319), es decir, un proceso social de P.reparacio~ 
) habituación o disciplinamiento de las personas que deben mterac.tu~ 
con es . c. . - d de de un des1(!/llO 
h 

os ane1actos o usarlos. Aunque el diseno epen " 
uniano d 1 . . d 1 onstrucrores de ar-' e a toma de dec1S1ones por parte e os c · . . 

tefacto · · h cas1ones m esos 
b
. . s tecmcos, es necesario destacar que en mue as ~ ~ , ' . 1 o ~et:Ivo . 1 d fimc10n estan c ara s 111 os agentes que van a participar en su e 1 1 _ 

o necesariamente establecidos al inicio del proceso, sino que es a o ar -
go de ·i · · ·, donde se aca 
ha. lllu nples procesos de enrolamiento Y negociacJOn ·ente) 
a ~a Por dar forma definitiva (de una manera no totalmente dco~~1e11d11-
reodos objetivos y a las formas de interpretar la realidad, qued.an de con-

os en lo . . , . , son los me ios 
lecució s propios s1stemas tecnolog1cos, que 

1 
establecimiento de 

~sos fines, y que pretenden provocar e --:-
' ' - . . una estr.1ceg1a 

¡,.,__ • i..a •nn · · ecnva supone b · 
... "1Qa ovac1011 tecnológica oriencada por esta persp ' · ación del era ªJº 
~- en el s • . ro y b org:1111z. 1 "<'lpu~ (C upuesto de introducir la cecnologia pnme ' 1 crabajador<.'s a as ca-
~cterístJ' 35tillo, 1996a: 22-51)· es decir "ajustar" o adapr.ard~ os_ os segu'n sus incen::-
.... cas de 1 • . ' - • . d or los irecnv '' ffieu, 1947).ª tecnologia d1senada y selecciona a P 
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unos comportamientos L'Specíficos en los u u:irios de esos dispositivos 
t~ClliCO\. 

Este cir.íctcr humano. social e intencional de b tecnología supone 
(al conmrio que r1 determinismo) b indett'rminacióll de b tccnolo•iía 

;:, 
drnrro de un rnntexto sociohistórico. Est,i posición co11stm({i11ista supo-
lh' ampliar el rango de posibilidades dt• desarrollo de la tecnología, que 
comienza a ser percibida como un conjunto de alternativas que son es
t~ibkcidas egún sean esos objetivos e inten~ses de los diseñadores 2. Por 
t:mro, la tecnología es un proceso social en que los sujetos son p:irre in
tegral de ella, tanto quienes la usan como quienes la dise1ian (Marcuse. 
19-11 : -114). Esta visión requiere, a la hora de acercarse o abordar b com
~rL·nsión de .la co~sr:rucción de artefactos tecnológicos, considerar el 
l?_ntexto social (ongmado L'n un proceso social de creación o co11srruc
non hum.ana) en que la tecnología surge. lo que lleva a b necesidad de 
rccon tnu 1 I · · · 1 d , · r a ustoria soaa e la tewologia, es decir, su dependencia 
respecto a las caract .. n"u· d l · ,i. d ( . . , ' ~ ~ c:is e a soC1eu.a v la or<!éJ.111zac1on) en que se 
de arrolla (Noble, ) 984: xi). · ;:, 

Esta historia del fono' ·ai , 1 . . meno oc1, qut> es b tecnolo~1a. basada en a 
toma de dec1S1ones d, 1 d. - - d · · · d 

. , e os i~ena ores, 1111phca ~studiar d proceso e 
comtrucc1on de artefactos d d l . 

e e e on°en de e as decisiones en que se apo)ran, puesto que é ta . r "' , 

fl . 1 . . 5 coniorman los caracteres de una tecnologia 
que re eJ<i a ideolo!na ( o f . 
caso J s -l. d " c .mo orma de interpretar la realidad, en este ª re.1.1iua de las relacione d b · ' d 1 
de un dete · d . 5 e tra ªJo) de sus creadores dotan o a 

rn.u.na o sentido (Noble. 1979· .· .) ' 
En defimtn"a d d · . · XXII . 

procesos de gé ' ·l'Sde !esta perspecnva, se dt>be hacer hincapié en Jos 
ne 15 e o anefa · ' · cuencias. \'a que · . nos tecmcos más que en sus conse-

1 es ras no se enuend · 1 · cl 1996). De esta fon1 ,1 . _ e.n sm os anteriores (Marx y S1111 1 • 

f1 . , la, e diseno de SLSt , . 1 . , . , eJara, v al misn10 ,.; emas tecrucos de proc ucc1on 1 e-
1 -.empo mold ' la . · · 

debemos pregrunta . eara, s relaciones sociales del rrabaJ0 · 
rnos «por las de . . d s 

CLSiones e diseño con las que: danio 

. l Es nect'!>:lrio aclarar . . -
d1se11o d. ¡ f: que por d1m1ador ~ · , d . d 
b . e osane actos tecnoló<>ic b. enot n e t0do aquel que iim.:rvrene en 
nr por los S"'~i , . " os, ren con el ~ bl · . . · ~ cu-. - · nas tecmcos b ~,u ecmuemo de los ob•envos ·• de funciona · · ten con sus d , .., , · -·is 

d nuento. es decir cu.alq · . eniemos tecnicos o con sus car:icrenst1<-• 
e toma de d · · • uier sujeto 0 ¡ · ' eso 1 , ectsiones en que co ernvo que intervit'ne en el proc 

~:laogia, que en ~l caso de los sistei~:.~od~Ja Y construye una determinada te~-
entpR'S3 los mg · ...., teaucos d d ., , di ·c1of1 so J b . ' emé'ros que o:stabl e pro ucnon podnan er la reL 

os rra 3Jadores 0 · ecen los ele . · clu-
en ese roe muanos, y sus re ~ m.e~tos tecnicos, consulrores. e 111 . 

saieros ~e eso)' ~e tonta de decisiones ~n dntafinmes, si oenen la posibilicbd Je iurerv. ·enir 
· ' cno ogtcos sino d · e niva J d' - nen-sus intereses . ' crea ores de tecn 1 , • os. !Senadores no son meros 1 

1 
elipecífica ~~culares, seleccionando v 

0 
ogia ª parnr de detisiones relacionadas coi 

on, 1983: 18-21). ' construyendo una organización del rr:ib3Jº 
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forma a nuestro~ :i~tcfactos en relación a los elementos profesionales, 
políricos y economJCos que conforman esas decisiones y que se incor
poran a las máquinas>) (13ijker y Law, 1992: 1-4). 

1.2. De fos Estudios Sociales de la Tewología a las Ciencias Sociales 
del Trabajo 

Por ranto. de de una perspectiva ctítica aJ determinismo tecnológico, 
que orulta el carácter societal de los artefactos tecnológicos y las posibi
lid.1des alternativas de interacción con ellos, la articulación de una mira
da reórica que oriente el análisis de las prácticas de innovación tecnoló
~ca de las empresas y sus procesos de trabajo debe tener en cuenta, por 
tamo,d contexto organizativo, cultural e histórico en que se producen 
~ políticas innovadoras. Para crear esa mirada se va a recurrir a las 
aportaciones que el enfoque constructivista de los Estudios Sociales .de 
la Tecnología aporta al estudio de los sistemas técnicos, cuyas aportacio
nes conwrgen claramente con los enfoques ele las Ciencias Sociales del 
~ra~ajo que desarrollan una aproximación no determinista de la tecno
ogia. 

la introducción de innovaciones tecnológicas de las empresas pu~
de s~~ entendida como un proceso en que un grupo social relevm1te, 1.a cl1-
~ccion Y los dise1'1adores que dependen de ésta, establece una sen e ?e 
ob1erivo . 1 . d ·o' n de nuevos s1s-

J s que se pretenden consec:rmr con a mtro ucct 
1e111as ' • ;:, 1 · d · ón de tecno-I , tecmcos de producción . Generalmente, a mtro ucci d 

b
ogia! • entendida como medida or~nizativa pretende hacer frente ª ~a o
e ,,,~ .d b ;:, 1 e es lo irnsmo, 

erri 11111 re del mercado )' del irabajo /111111a110 o, 0 qu fu 
garanti ¡ b · J · 1ano de su er-zar as condiciones de utilización del rra a_¡o 1un . ' · 
IJ de trab . . , . b . fecnvo consegwr 
un r ªJº para, mediante su convers1on en tra ªJº e . ' d ciendo 
o ª1·c J~ntela demandante de los productos que se fabncan,dre (LBI oyer y 
e lílun d 1 · · ,¡ merca o F an o a competencia para sobrevivir en e . pro-
rcyssenet 199 . .d b ·e se plantea un 

ble • 6). Para enfrentar esa 111cern um 1 . ·pios con ina )' d . . . de los pnnc1 
¡05 se a aptan una serie de soluciones, a partil d refleiados 

que es d. - bl que que an :; o· os !Senadores interpretan el pro ema, d decisio-
111Cnts1ad , 'SO de roma e 

nes e 
1 

os en la tecnología. Se abre as1 un proce las demandas y 
Perspn e. que ese grupo relevante puede interactuar concl apareciendo 

ect1vas d bl a plantea O, e ' 1 
así altern . e orr~s grupos sobre e~~ pro em~? _40 . En el caso de a 
fllJpresa ~uv~ de .d1se11o (Pinch y BiJker, 1987 ·,--:8 de ~11110variÓll enfi-en-
1;¡0 su ' ª d1recc1ón y los diseñadores de la µo/Jtica .d s por los opera-

s Persp · . , ¡ 11anten1 a ecr1vas de interpretac10n con as 1 
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dores o trJbajadores sobre la instalación de nuevas tecnolog ías en los 
procesos de ttabajo, lo que hace eYidente la posibilidad de e;..istencia de 
otru soluciones a los mismos problemas a partir de criterios diferentes 
de interprt'tJción: 

Un magnífico ljemplo de este enfoque es el de arrollado por David Noble 
(1978 y 198-t) al analizar histórica y socialmente la inwnción y construcción 
cid Control Num~rico (CN} para bs máquinas-herramienta. Noble muestra 
cómo la ronsrrucci0n del CN se basó en las interpretaciones que los din:'Ctores 
y diSl'liadort-s dt' las i:mpresas usuarias de máquinas-herr:miiema tenían sobre 
sus tr.1baj,1dores, cuyas pericias y cualificaciones permitían sacar la producción 
empresarial, con lo que controlaban el ritmo y tenían poder para negociar con 
b dirección, qui'.' dependía de los conocimientos de los anteriores. Para acabar 
con ~e ~oder se im;rtió en lograr una tecnología que diera lugar a un sistema 
~e maqumas que pudieran producir sin imerwntión humana. o al menos sin 
mtt·rwnción cualificada. lo qui.' permirirfa prescindir de los trabajadores y lo
gm por parte de la dirección el control total sobre d proceso productivo, resul
udo de lo :ual foe el propio CN que pennitía diri <>ir la máquina automática
memt'. Lo n~ipona.ntl.' aquí es señalar que la apuest: por el CN supuso rechazar 
orras mwnc10 · · · , 
. . . l~t'S tt'cmcas que eran m su concepción y desarrol.lo mucho m~s 

n: ntabb) efici~ntcs, pero qul· al seguir reconocimdo la nect·sidad de las peri-
cias y expcnenetas d ] · b · ¡ i:: • 

• · . e ostra a.iac ores llleron rechazadas. a pesar de sus venr~as 
econom1cas v producriv'~ p • fl · b · · · d · ' . . . ""'• orqu1:: no re eJa an las v1S1ones e unereses 0111.1-
na~tes_ de la direwon. es decir. dejar todo el control de los talleres a la direc-aon, sm el cual podia 1 ' , 
. • ~mantenerse os costes que los tr:1baiadores podian oca-sionar rn caso de conílm ·u 1 " . 
p 0

' ser os reguladores efectivos del ritmo producovo. or tanto, en este caso se hac ¡ · , · di 
versas P"ro ·¡ d ll e patente a l':>..1Stencia de posibilidades tecn1cas -. ' so o una e e as s. d u · al . 1 . 
teTe:S<.-s de aquello 1 e esarro o ser diseñada de acuerdo con os m-
siguiendo un sup~dtue. ª_promocionaron, siendo moddada socialmente Y no 

o umco sendero de innovación. 

Esta perspectiva basada 1 . . . 
ker, Hughes y Pinch, 1987) es~ e constmctivismo social de la tewología (~ 1r 
cos como muestras d ' pone acercarse a los artefactos tecnologi-
. e un proceso de · ·, 1 ·, b olu-c1ones técnicas diversas . 

1 
vanac1on o se ecc1on so re s 

un proceso multi"d· ,_con o que la tecnología sería consecuencia de 
ireccional y fl . · bl 

que quedan modelados 
1 

exi e en el disei1o de esos artefactos. 
pretaciones o valores 50~~ e contexto en que se construyen las in ter-

. . d , es.culturales o .d I' . b 1 La exmenc1a e multiples p 'bilºda 1 eo og1cos en que asar · 
d · · · 051 1 des en el d. - d · , · s de pro uccron implica nec,,..,,..: •seno e sistemas recmco 

· . . . ,.,.., iamente la · · • d vo-c1ac1on msenados en un . apanc1011 de procesos e ne::> 
- d a matnz de 1 . ..J: e-na ores, y entre éstos y 5 . re ac1ones de poder entre los UJs 

us usuanos es d · o para conocer cómo las n • ec1r, los trabajadores. Por cant ' 
uevas tecnologías "impactan" en la empresa se 
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deb( e:-..-plicar que están intentando los acto res sociales inscribir en esa 
organización a través del análisis del proceso de toma de decisiones en 
qu( se establece qué características deberían tener los artefactos técnicos 
ainrroducir y por qué tipo de alternativas sobre el problema se apuesta. 
Puesto que los artefactos están referidos a los intereses de diferentes 
grupos sociales que les confieren sus posibles caracteres y formas, las tec
;olo~as se construyen como resultado de los procesos de negociación y 
conflicto entre sus diversos marcos cognitivos e intereses, en un proceso 
incimo que depende de sus respectivas capacidades de presión y con-
1icción para vincularse conjuntamente a través del surgimiento en el 
proceso de una apuesta arriesgada sobre la realidad a transformar. 

Por todo ello es fundamental reconstruir o acceder al proceso de 
ioma de decisio~es, puesto que la selección de una al_tern~tiva_ para !ª 
solución de los problemas planteados por la empresa 11:1phca s1m~l~
neameme el rechazo o destrucción de artefactos o equipos tecnologi
cosalternativos (Hughes, 1988), o lo que es lo mismo, d~ formas al te:-

. · ·d d bl ' de traba10 natwas de mterpretar o entender la reali a pr~ . ematica ' :J 
que se afronta, la producción de bien es y serv1c10s en un contexto 
co.nfliccivo (y capitalista) de organización de los procesos de produc
cion. 

P . d . - ar e interpretar la uesto que no existe un único cammo para 1sen . 
tecn 1 , f] º t formas alternan-º ogia, lo que surge es un debate o con icto en re · . 
\'as d · . 1 bl nas 0 cuestiones e considerar las posibles soluciones a os pro el e ] ºd as 
Pllld · · · de los va ores, 1 e uctivas. Estas alternativas se seleccionan a partir . · 
)' re · 1 es 0 dec1sores t1e-Ptesentac1ones ideológicas que los grupos re evant , . d · ova-
nen b 1 ohticas e mn .. so re el trabajo humano. Básicamente, en as P 

1 
·h y elec-

Clon te J' · ¡ rea es una uc ª .. cno og1ca de las empresas lo que se P an ' . 
1 

a' cticas y 
CJon e . 1 reríst1cas, as pr . ntre esas concepc10nes sobre as carac sus po-
ªctJviciad . 987 <H ?) y respecto a 
1·bl . es de los trabajadores (Woolgar, 1 · - - d' . • A esta irna-
.1 ~ int . , . d pro ucc10n. 
g eracc1ones con los sistemas tecmcos e · da sobre el 
en sob 1 . · , n determ ma • 

lñ..d re os trabajadores se une una concepcio 'pos así como 
"'" o d fi b. · , · y los equ1 • de e a ilidad y aurononúa de las maqumas / ' ica (Consrant, 1Us usu · . · • 1 /tura teCllO og . d 1987- 2 anos, es decir, en relac10n a a Cll . , . . bien a partir e 
una '. ~_7-230) de los organizadores de la produ~CI?'1;10 productivo a 
elirn~IS•on negativa sobre el trabajador c01~10. 0 sra~t los trabajadores 
IOn inar,o bien considerando que los conoc1m1entos e nomía (Wood, 

un re , de su auto 1989). curso positivo a movilizar a traves 
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1 "' L~aim de la i111uwaciá11, disc11o del trabal)·º )' estilo tcmológico .J. .). 

La articulación dt· una estrategia teórica y metodológica basada en 
esta perspectiva ronstrucrivista sobre la innovación y diseño de equ!
pos tecnológicos implica necesariamente acceder, frente al determi
nismo tecnológico, al proceso de toma de decisiones en que se esta
blect'n las características que se pretenden incorporar en los nuevos 
sistemas técnicos de producción,junto a los objetivos empresariales y 
lo medios para const'guirlos 3. Es. por tanto, necesario conocer cuál es 
la lógica que sigue el proyecto de innovación tecnológica empre
sarial y de sus diseñadores (Castillo, 1987: 7; Castillo. 1991 ), lo que im
plica gue, frente a la creencia en la relación determinista entre la tec
n?l~gía y sus impactos s<lcialcs, es necesario reconstruir el proceso de 
~1seno ~e esos efectos sociales (Castillo, 1987: 6); por tanto, en la polí
tica <lt' 111tro~ucció.1~ de nuevas tecnologías en las empresas es perti
~t'~~e la co~s~dmnon de 1.as opciones organizativas sobre la inrerpre
. anon positiva o neganva del trabajo humano qu e pre tende 
m~plantarse o modificarse (Hollard. 1987: 31 ): la tecnología no cleter-
mma por tanto 1 · · • d · ' '. · ª orgamzac1on el trabajo sino que por el contrario 
puede rt'fleJ.ªr :sa \'isión sobre la di\'isión de

1

l trab;tjo que queda incor-
porada al diseno tecnol ' · d ¡ fu · ' · · d d ogico Y e as nnones tareas y :.ict1v1 a es 
que deben desempei]a 1 b · d ' d , _. . r os tra ªJª ores u operadores abrien o asi 
unas opuoncs sociales d · · , . . . , ' . 
d e orgamzac1on v d1v1s1on del traba10 y cerran-o otras. · J 

De esta fonna se pued bl , · 
ca de los d. • d ' e ~ta ecer una metáfora re pecto a la pracn-

isena ores de eqmpos I ' . . vación en 1 tecno ogicos y de las políticas de mno-
, as empresas: actú · . , 

tecnicos (actúan c . ª~ como analistas soCiales y no solo como 
01110 rnoen1ero "l · do en cuenta los bl ~ s-soao ogos), ya que disdian re111en 

. pro emas e mterp ta · b 
JO humano que se re Clones empresariales sobre el rra a-
no sólo elementos:ª ~ramf~rm~r (Callon, 1987: 84-86), combinando 
'al cmcos c1ent1fico , . b ', o c1 es y cognitivos. ' s Y econonucos, sino tam 1en s -

Esa visión o interpreta . , , 
toma de decisiones establ C!~dan que ~1ª la selección de alternativas e~ la 
• · ec¡ a traves d 1 J ' · d d se-no consntuye así el estilo t / ' . e a ogica de proyecto e l . 

. , emo og1co de la d novaC1on (Hughes, 1987· 67) empresa y de sus políticas e 1~-
. '

0 lo que es lo núsmo las opciones orgaru-

' Es decir, seguir a los clise· d . ---
)!1tifia de la "alta reo ¡ · ,. . iu ores allá dónde v.u b . ,1 10-
a111ro ¡ · 'º ogia s111 visi1ar los tieu 1 Y era ajan, ya que «Íl//Clll<lf 1111a 1 

1 

'fJ<J 0)!1a de saló11•1 (L1tour, 1994: 78). rpos )' l1wares do11de se fabrira11 las témims es lu1c1'f 
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uáras y los valores que caracterizan las prácticas empresarial_es respecto 
¡~J incerprec.1ción sobre el papel que los ~~eradores o trabaJa~ores ~e
(x>n desempe1iar en el proceso de producc1on, y sobre las relaciones 111-

Jmtri~es dentro de la propia empresa. 

U. Dise1io y defi11ició11. del usuario: Progra//'las de acción 
e i11temcció11 de máq11i11as y h111na11os 

los artefactos tecnológicos tienen un objetivo de uso para el que han 
~<lo concebidos, estableciéndose en su dise1io las formas en que pueden 
1ermados (y, por tanto, las formas en que no pueden ser usados). ~e defi
nt así un marco o espacio de acción en que los usuarios p~eden mterac
illlr ron los sistemas técnicos y sus características, es dec!f, en el que se 
di.;eña qué posibles cursos de actuación pueden seguir los operadores; 
qué actividades pueden realizar los trabajadores, lo que supone q:1~ «las 
elecciont'S tomadas por los diseñadores pueden verse como dec1:1ones 
lr~rra.d~ lo que debe ser delegado a la máquim y qué d~b~ ser dejado ª 
hiniciativa de los humanos» (Akrich, 1992: 21.6). Los d1senador~s pres
cnben Y constriñen el comportamiento potencial de los ~ra~aJadores 
:º~0 operadores y usuarios de las máquinas, es decir, el cliseno _de los 
cnetactos tecnolóoicos es simultáneamente el diseño de su usuano po-
tenciaJl. ;:,· 

los ,,..ec. fl . d ·' bl ci'do por los dise-fud ''" 1actos re eJan un prograllla . e acctoll esta e . _ 
ores 0 grupos sociales relevantes que intervienen en el diseno, o, ~o 

que es lo · · ( ' ) con las ma-qu· nus1110, mcorporan qué se puede hacer Y que no d 
fin~d de los sistemas técnicos, y cómo se pueden usar, lo que q~e~a e-

1 o, como . . , d 1 . t reses ob1envos e in se vio amenormente a traves e os m e ' J . 
terpreta ·, d ' bl qué acoones 

L cion e esos grupos diseñadores. Se esta ece . 
"<)Clhpeña ' ¡ , . d 1 311os es declí, 
~ d·r ran as maquinas y cuáles los trabaja ores rnm ' 
~~ '~ pu~n~ hz.r. s competencias obliQaciones y tareas que es 
.se le asignan o prescriben riles determinados que deben desempe-

::-__ ___ ~~~~---:-~::=: 
1 • Para ªnali . s de los espacios 

il/ lCción q zar (y tra. nsfom1ar) el proceso de dise1io de los usuanod Y tal conocer 
lliiJ ue se les d . 1 , . as es fun amen 
. tlel"trab. , .eJa como operadores de as maquJIJ, • d . la interpreCJ-

Ciin qllcés a¡o teonco" que tienen los diseiiadores en mente, e~ ecir, ductivo a 
'"""- tos <lesa 11 , . , el proceso pro ' 
~-"'del CUal . rm an sobre lo que se debe hacer Y como en . 1. 5 

reglas y conte-
~concret:ldblecen un "trabajo prescrito'', o lo que es lo nusmo '\in embargo, lo 
.. Sta] es que •mponen al usuario para la realización d~ sus uir:asdor desarrolla en 
~.ll!teracción conocer cuál es el "trabajo real" que ese usuario u 0

1
pc:ra , ·co y prescrito 

-.-: !t i con la t 1 d J 110dc o teon ~ impus . ecno ogía, que puede no respon era 1 
0 ífe1ger, 1994). 
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ñ,ir ;. Del ta forma. la claw en el uso de las tecnologías de producción 
l'~ conocer qué distribución de roles y competencias se otorgan, por 
partl' dl' los diseñadores, a los humanos y a los artefactos técnicos o má
quinas (La tour, 1991 ). así como las limitaciones que las características in
corporadas a est.1s últimas imponen al comportamiento o actividad de 
los ~rab;tjadores-operadores: !•La historia no está hecha de hombres y 
lllUJl'rcs ret·mplazados por máquinas. La historia está hecha de una 
compkta y continua redistribución de roles y funciones, realizadas por 
lazos human.os y no-humanos•) (Latour. 1988: 33). 

. En defimtl~r;i.las relaciones entre las máquinas y el usuario están me
dia~1syor la mterpretaciones sobre qué es la máquina o artefacto tec-
1~~1ogico, para qué sirve y qué puede hacer, configurando al mismo 
n~111P? lo que puede o no hacer el usuario por las limitaciones a su acri
\1dad mtroduc1da~ en la máquina: se crea una definición del usuario y se 
~tabll'cen susyaramerro- de acción (Woolgar, 1991: 60-69): la tecnolo-
gia aparece as1 como un int ¡ . , . 

d 
. ento para a creac1on de SL~etos a Jos que se 

preten e deternunar sus co . . . mportanuemos o «dar forma al material hu-
mano para que rellene un tr b . (M , a 1 ·f: , · . ª ClJº" arcuse. 1941 ). Se puede definir as1 

os arte actos tecmcos co /· ' . . 
/ • 1.• lllO temo oeias SO(lafc.¡ es decir q11e {Jll ~C(l/I pro-
c uor 1111 ca111u10 !'11 el comport . e . ' • ' , . .- . 
discipl" · mmemo 0 acno11 l111111ai10s: son d1sposmvos de 

mam1emo productor 'S d . 
se ha establecido 1 .t e sujetos para que se comporten como 
en el diser1o de la en ~s giuones ~efinidos por ese programa de acción 
. propia tecnolo!na basad ¡ · · ] c aonadas en el p d "' o en as mterpretac10nes se e -roceso e toma d d . . 

(Law y Moll, 199-l· [>" e ec1S1ones por los grupos relevantes 
Por tanto, el d~e~~gd ~shn~ore Y Mulkay, 1992). 

los procesos de trab · . e ~e a~cos tecnológicos y su implantación en 
· ªJº implica smt · d 1__ _1 -nanva metodoló~ d · enz.an o ws propuestas de esta a.itei-.,,.ca, ª optar en la · · , · 

nes sobre el traba· h mnovac1on una serie de concepcio-
1 , uo umano \º ¡ . b . 

mo deara la propia situ . , i os tra ªJadores, a partir de las cuales se 
res , ac1on y condici d d • asi como el rango d . . . ones e trabajo de esos opera o-

e posibilidades Y límites de sus cursos de acción 

~~~;Pod:;::e:m:os~d~e6~n~ir_as_'_b_·~~~~ ----
dades a partir de '-- · 

1 emp~ como un 1 bo · li-
fisico ""' ideas de dh-ersos ª ratono donde se crean nuevas f':'.<I 

esrru;;:;~~: f~rmas de calcular y deª~~ntes o actores que dan lugar a nuevos espaci~S 
su contexto~~ b realidad Pmductiva ~ll!Zar d trabajo, construyéndose prácticas le 
ganización d 1 ndamenta) es que estos pamr de las características sociohistóricas e e 

e os trabajad Procesos sup · , a reor-
0 actores huntanos ores y de bs má ui onen sm1ultane:i111enre un . 05 
creando 

0 
prod .'3 los que se les exioe 

0
q nas, lo que 1111plica actuar sobre los sujer 

uc1endo n '<> UlSCnben fc ·e nro. prer:aciones (o trab . uevos sujetos 50,.;. 1,_ ~ nuevas ormas de comporc:JJIU 
ción empresaria] (MªJOillteórico) de los ""·p'kl!Uados culturalmente a partir de las in~er-

er y O'L "'u os que de ·d 1 11z:i-eary, 1994). ª en os caracteres de Ja reorg.11 
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¡x•rmiridos y prohibidos, endureciéndose las decisiones ornanizativas en 
los nut'rns sistemas técnicos de producción, con lo que, e; definitiva, el 
diserio y el uso de la tecnología refleja también las relaciones de poder 
d.t·nrro de la. empresa _en. la negociaci.ón o imposición de esas concep
oon~ o esnlo tecnolog1co ~mpresanal, que se cosifican en las máqui
lllS.Sm embargo, es necesario destacar que la dirección no puede sim
pkmeme imponer de forma definitiva o clausurada sus programas de 
arción, gesto a gesto, a los trabajadores, sino que éstos pueden construir 
individual y colectivamente más amplios márgenes de acción en su ma
nipulación de los artefactos tecnológicos, adquiriendo en su interacción 
ron ellos nuevas pericias y conocimientos que permiten obtener resul
r.idos productivos incluso superiores a los esperados por los dise11adores, 
desbordando la imagen teórica de éstos la actividad real de aquéllos. 

2· Formas sociales alternativas de innovación 
tecnológica en los procesos de trabajo 

Es~ visión sobre la tecnología, en Ja que se materializan las relaciones 
SOnales Y de poder en los sistemas técnicos de producción para imponer 
y otorgarle al trabajo humano una forma determ.inada, da lugar ª resal
tar (fr~nte al determinismo) la amplia autonomia de las estrategias de 
0rgan1z · ' d 11 ' · (F acion el trabajo respecto a la evolución o desarro o tecmco 

50
re.yssenet, 1990: 3). Las técnicas productivas son, por tanto, apuest~s 

n ·CJales Y políticas que representan implícitamente los fines econo
Hcos 1 b . . . . Ji · ' n A Y ª. orales de qmenes conciben sus co~d1c1ones d~ ap cacio ~ 

e partir de todas estas reflexiones Jos sucesivos Y contmuados pro 
esos de . ' d · ' de cir ¡ auto111at1zación de los procesos de trabajo y pro uccion, es -
' a gradual · . , . ' ·nas suponen uno <l sust1tuc1on de traba.io humano por maqm ' • , .. 

e los obi ' t . 1 d. , . cantes en el análisis de 1 . Je os materia es de estu 10 mas 1mpor e ºd ª Innov · · c. a cons1 e-tand 
1 

aC1on tecnolóaica en las empresas. De esta iormc' fi 
o a tec 1 , 0 . diferentes or-'llas • no ogia como un producto social, aparecen . 
sociales d 990) ¡ 1e es lo nusmo, 

t:strate . e a11tomatizacióu (Freyssenet, 1 o, 0 qL 1 . 1 
ránea dgiasb empresariales diferenciadas que persiguen enfrentar ªd sn~iu -

o le i ·d 1 d a través e con-cenc¡ ncern umbre del trabaio y de merca o, ' . · 
r ones p . :i ¡ ba1adores, as1 

coni0 b articulares sobre el trabajo humano Y os tra . ;' d · 
so res 1 ducc10n es ecir, 

SObre qu· u papel y autonomía en el proceso e e pro . , ' en que 
,. e co111p . I 11a de acc1on " defin 

1 
etenc1as se les otorgan en e prograr ' d. · ·0- n del e a o . d . ón y la 1v1s1 rgan1zación del proceso de pro ucci 
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b ·0 A continuación se analizarán dos formas sociales de automatiza-
tra ªJ . • ' • . . . . 
ción alternativas, destacando su caracrer ap1co-1deal con pretensiones 
simplemente heurísticas para imerpretar y ~alorar las _situaciones reales 
de trabajo. que normalmente son mucho 1~1as complejas qu_e los mod_e
los que intentan delimitarlas, por lo que estos deben ser simples guias 
que no pretendan suplantar la realidad a esn1diar. 

2.1. Sis1e111as Temocé11tricos de A1110111atizació11 

La forma social de automatización dominante en los procesos de inno
vación tecnológica es aquella en la que la lógica del proyecto de sus di
señadores gira alrededor de una valoración o convicción centrada en la 
búsqueda de soluciones técnicas: los sistemas técnicos son los instru
mentos más eficaces para lograr los objerirns empresariales de incre
n~~nto de producti\~dad y calidad, apostando por la progresiva sustitu
aon de la mano de obra por artefactos teci10\ógicos: «Hacer más que el 
hombre sin el hombre» (Freyssenet, 1990: 6-7). 
. Es~ ~onvic~ón implica la búsqueda de una única y óptima solución 
tec~olog1ca posible (011e best 1my) para el logro de esos objetivos empr~
sanales, r_ecuperando así una concepción determinista sobre la propia 
tecn~logia. Esta estrategia de automatización supone la eliminación del 

ficrab~~o humano, al que se considera una fuente de perturbaciones en la 
abiltdad de los procesos d · · , · c1·be , pro ucavos, nuentras que la tecmca se con 

como una garanna &e t . .d d de · h n eª esas perturbaciones que son cons1 era as ongen umano· \ · · · ' 
19g9. 4~) p · ª maquma tiene como fin la total certidumbre Qon_es, 

• :> • or todo ello es•~ e: .al d . . , ¡0• enea • 1 . • ..., iorma soa e mnovac1on tecno v esta exc us1vame t b da · 
temas tecnol ' · n e asa en una supuesta fiabilidad má.xima de los sis= 
cént · d ogicos, dando lugar al establecimiento de sistemas tectlO 

neos e automatización (B .. dt b · · vo 
seria el establecmu· . . . · ro 1er, 1988: 40), cuyo máximo o 0e~c 

. emo utop1co de "C.b · · b " na La-bnca automática'' ¡ una ta nea sm hom res o u . 
da al minimo (No~~.~~~:)~ presencia de los trabajadores fuera reduct-

. < •Mi é~fasis principal i:n desarrollar ~ 
mtenur ser mdepcndient~ de la CNc [Control NumC:rico Computen za 
trol b la ~ necesidad d · co11-

so re producción y su calidad e traba_iadorL-s cualificados que rengar;arios• 
(Burnes, 1988: 11 O); •Somos mu d 'Y que lo usen para negociar sobre sus sa . c:n
d19en a ser prima domias:"no traba.Y elpdendiemes del trabajo cualificado ¡ ... j que)CJ·ov 

89·263)-.s· . ~o e om1n<>n'' " . ,, I ] (Te 11J ' 
h 1. •. 1 rus trabajadores te niol --"bv ' no trabajo de noche .. · ~ . l cer1 ue ga o se m~'--' ,,__ est:an n..... 1 ,. b . • · ~, 51 1a . W><.1piui.an "empi ___ 1 ·""'na a os 1a ncames de maquin...,, . de: 
un mecamsm n _ ' wa os lazos . arte:> 

O• \L4!0UT, 1988-'>4) 5· entre trabajadores por lazos enrrt: p . ·pJi-
. - · m embargo, a pesar de los sucesivos ciclos disCl 
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Esta apuesta social supone un desarrollo de las estrategias organizati
i"JS de carácter taylorista, basadas en la parcelización o división máxima 
d( las rareas de los trabajadores y del control de su actividad para evitar 
su aucononúa en el establecimiento o modificación de los ritmos y re
cias de producción. Los sistemas tecnocéntricos pretenden reducir así al 
~abajador y operador a ser un mero se1v idor de la maquinaria, debiendo 
adaprarse al ritmo y caracteres de ésta sin poder intervenir en él, impli
cando además un incremento de la descualificación de los trabajadores, 
puesto que todo el contenido de las tareas pasa a ser desempeñado por 
las máquinas, a las que se atribuye o incorpora la cualificación: una vi
sión extrema de los sistemas tecnocéntricos supondría que «diseñar para 
idiotas es la más alta e>q>resión de la ingeniería» (Cooley, 1982: >..'Vi). 

Las decisiones técnicas de este tipo de automatización tecnocéntrica 
persiguen la reducción del contenido intelectual y cualificado de las ta
~ delos operadores, que son otorgadas en el dise11o del sistema t~cno
logic~ a los contenidos de las máquinas, lo que al mismo tiempo d1?cul-
1a '·ª intervención del operador para hacer frente a las s1tuac1~nes 
incidentales del funcionanúento de los sistemas técnicos productivos 
~~~enet, 1990: 10-11 ).Todo esto es consecuente o tiene su origen e_n 
b Vl.lion mitificadora sobre la técnica de esta forma social de automatt
za~ón, ya que tiene como premisa que los incidentes o el fimci~?a
nuento degradado de las instalaciones tecnoló0 icas son una excepcion, 
~d · . 0 de ecir, se sobreestima la fiabilidad anunciada por los construct~res 
101 artefactos tecnológicos que no tienen en cuenta la diversidad y 
complejidad de las condicio~es de explotación ("ambiente taller':). que 
Provocan al . . d d 1 1·scema tecmco norm menee que los mCJdentes y para as e s 
~n habituales. Sin embarao esa complejidad requiere en el caso de los 
IJl~identes una intervencÍó~ cualificada de los trabajado~~s para 
f\'!tarlos · · 1atizac10n des-

li 
0 anttc1parse lo cual es minado por esta aucon . 

cua ficad ' . · , a Ja 111cerven-..;· ora, que además produce la desmottvac1on par 
"ºn de 1 

Sin os operadores (Freyssenet, 1990: 1 _S): . . ue la auto-
"'·..: ~mbargo, las posibilidades tecnolog1cas unpltcan q l ' ·cos 
"ld"Zac1ón d · , d · t 11as cecno ogi 
~ternativ pue e ser conducida a la creac1on ~ s!s ei de aucomati-
l.lción , ~s Y no sólo a este tipo de formas trad1c~~nales ue la inter
Venc1·- ngid da o taylorista (Castillo, 1987: 6) pernutiedndo q 

5 
repetiti-

on el , , ¡· ·ón e tarea ~radar vaya mas alJa de la rea 1zac1 

ll¡llOs y de co . . . dores C:stos han des.1rro
D.do hist · . ntrol sobre la actividad y los rirmos de los trJba_¡a ' · ·eron rechazar la 
iu oncanie di . . e les pernun • . pe,,,.is. • nte versas estrategias de resistencia qu . · • n cec11olog1ca 
~- ion. Pn: · • . . b la 11111ovac10 . . 

>Q la s . _cisameme, un enfoque tecnocenrr1co so re . su posible n:s1s-
1< . upres10 d 1 s para evitar 
n~ Yaur 1~ e os operadores humanos y sus grupo ' 

ononua (Grzyb, 1981). 
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O• toiias c .. 11 ...... 1.as exclusivamente en la alimentación de la ma-v,1s \" lll011 • ' u aU< • 

qui;iaria y en una significación margi1~al en el pr?ces_~ de trabajo 
(Hin;ch-Krt·nsen. 1992: 136): ••El potencial _d~ coordmac1?n y co1:trol 
inherl'lfü' ,1 la nut·va tecnología microelectromca hace posible un s1ste
n1.1 más imt·11Sivo de organización científica, enfatizando versiones in
formatiz1das de estudios de tiempos y movimientos para vig ilar de cer
ca los aspectos del proceso de trabajo. Simultáneamente i1:cluy~ la 
posibilidad de un estilo de dirección descentralizado y de relaciones ~1:
dusrriales que permita un alto grado de autonomía local, responsab1h
dad y cualific,1ción de la fuerza de trabajo" (Wolfe, 1988: 139). 

En definitiva, esta forma social de automatización tecnocéntrica se 
basa en una visión y un programa de acción que incrementa la división 
dd trabajo y la descualificación (Schultz-Wild, 1992a: 136). Las concep
lio1_m sociales de los grupos relevantes que dirigen el diseño de la inno
vación tecnológica interpretan el proceso de trabajo desde un punto de 
vista exclusivamente tecnológico. que significa conseguir el m ayor con
trol dd proceso de trabajo mediante los nuevos sistemas técnicos, lo que 
implica la eliminación de la intervención humana o su necesaria adap
tación al funcionamiento de esos anefactos tecnolónicos una vez insta
lados en el espacio de trabajo i (Altrnann. 1992b: 397). 

2.2. Sisremas A11tropocémricos de A11to111atizació11 

La automatizatión de · . . es-
·¡ , . caracter tecnocenmco se basa por tanto, en un 

11 o temolog1co que int 1 ' c. no 
fi bl , erpreta e papel de los trabajadores como 1actor 
s:n~c~t~rturbador de la producción; esta visión ideológica de repre-
., d1 n y recons~cción de la realidad supone optar por la articula-

c1on e una orgaruzaci , d 1 . . . , . hora 
bien frente fc on _e traba_io de onencac1on taylon sta. A 

' a esta orma soqa} d . . , . · , cecno-lógica puede · e aucomat1zac1on, la 111novac1on 
onenrarse por un es ·1 I ' s .. basa en una concepción b 1 tl o tecno ogico opuesto que <::: 

so re os traba· d l · Esta estrateoi al· . ~a ores contrapuesta a anterio r. 
1 . ;,·ª temativa se basa d . . . d .. an que os sistemas automati d e1~ ec1s1ones que cons1 er u 

za os se caracterizan, a medida que aumenta s 

•Si los prod -----
F b . . . uctores de lotes • . . ··bJ s <k ª ncaaon para reemplaza pe9~enos dec1d1eran instalar Sistemas Fk:x• c:d. _ 
tame t d pedi r su colecc1on d · · • · nie .1a 
. n e es r trabajadores 1 l U e rnaqu1nas-herr.1111ic:nta, podnan 111 :i-

na para fabricar los Productos p... . na CoSa es cierta, mucha menos gente sería necC:S ~ 
1 d b . ara emo n qu• su ega 0 se asa en la indUStria d ~-b _nce.s esperemos que las zonas dd mundo e b ,¡3 

en esta actividad · e 'ª ncaaón lub · . ue tr3 a.,· 
1980. 375 Pasara su tiempo y re ib' . . ra resuelto como la gent~ ~ (M rsh· 

· ). ci ua el dinero que necesita para v1vtr" :i 
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compkjidad, por su inestabilida? y po~ la aparición habitual de inciden-
16 imprevistos que es necesan_o gest1ona1~ (Freyssenet, 1990: 17). Esa 
~'t'Srión de lo incidental se cons1de_ra que solo_ ~ued.e ~er r~suelta por la 
Jcruación de los operadores a o-aves de una v1gilm1C1a lllte/1ge11te sobre el 
foncionamiemo de los artefactos tecnológicos avanzados, que, al no ser 
completamente fiables, requieren operadores más cualificados para su 
conducción, a lo que se ai1ade la dificultad de automatizar todas sus 
funciones (que supone, de nuevo, añadir más complejidad y fragilidad al 
propio sistema) (Adler y Borys, 1989) 8 . 

Todo esto supone un rechazo o una ruptura con la visión que sobre 
lo¡ operadores y trabajadores tiene una automatización tecnocéntrica, 
ya que en la visión antropocéntrica alternativa se desplaza la importan
áa o la centralidad del sistema técnico a los operadores en el proceso de 
ll'Jbajo, al considerarse que son los operadores quienes deben piJ~t~r o 
co.nducir la instalación tecnológica para lograr la resol~ción Y ant1opa
oon de los problemas e incidentes caracteósticos e mmanentes a los 
propios artefactos tecnológicos. Este desplazamiento del interés en la 
tn~ovación tecnológica al factor h11111mw implica que es alrededor del tra
b~ador donde se establece la fiabilidad del propio sistema Y pro~eso de 
producción: se establece así una alternativa antropocé11trica en los sist~m~s 
de automatización (Brodner, 1988: 44). El diseño de los artefactos tecm
cos debe facilitar el reconocimiento y anticipación de los problema~ _en 
el Proceso de producción, su identificación, descripción Y resoluci_on, 
pernutiendo no sólo actuaciones reactivas de los operadores, sino_ activas 
y ~a~ificadas (Eichner, 1991 ): «es el trabajador que va a 1:1aneJar ~sas 
maquinas · ll . . . d ·raJ» (Le1te· 1993. 3). quien eva al ennquec1nuento e ese cap1 · l ' . 

En ge ¡ 1 · , . d · ción tecno og1ca , b nera, os sistemas antropocentncos e mnova d 
~ asan y bl . 1 b ·adores centra o . esta ecen una imaaen del trabajo y os tra dJ 
en la ne .d º . santes y ac-
tu ces1 ad de su cualificación como «sujetos pen .bil. 

ant ' · b · 1 1 pos1 1-dad e~» (Brodner, 1988: 45) a los que es necesano a nr e~ ª. . . 
1 de 111· • · . . ara mc1dn en e Pro iciat1va en la valoración y toma de dec1s1ones P,;' . lo 

ceso de d . , . . d 1 . as tec111cos, con que 1 pro ucc1on y en la act1V1dad e os sistem 
1 

. , 
1
co 

e ope d . . . al en e aume1 
de la fi b/ª or aparece como actor esencial Y pnnc1P9

0
. 
18

) que es lo 
ª 11dad del sistema productivo (Freyssenet, 19 · ' 

':-:---_A · d p por kis. • PCs.lr d . . radores y era bap on:s 
r~05 e · 6 i: que exme una tendencia a culpar a los ope _ d • reducir la efica-

~ ine c1 · · d eno pue 1.: 1 . Y hacer 
1 
enc1as de los sistemas técnicos, el propio is 

1991
. 
34

9). La cc:cno o-
~ ll<n"daque os fallos y accidentes sean inevitables» (Greene, : ·da des cognitivas 
yL .... PUcd . . • . -· r 'car las acavt . 
L"l Perici,.d e en cond1c1ones cnttcas consrremr Y 11111 d ·

0
• 11 en que los ro-

"' ..., e lo 113 e acc1 
"

0torg;¡do 1 
5 operadores, es decir, endurecer un prog'.'11 

1 
ecnolonía de forma 

'lit•• s 3 os o d · · -'- e· soonar a t o · ... pera ores humanos les 1111ptli.111 g 



72 Arturo Lahera Sánchez 

que permitirá obtener los resultados buscados por la dirección empresa
rial. Es, por ramo. necesario diseñar o dejar al operJdor un amplio mar
gen de acción que le permita tomar iniciativas tanto en bs tareas de eje
cución como en las tareas de planificación (Wobbe, 199] ). 

Una visión antropocéntrica del equipamiento tecnológico permite 
comprobar cómo los trabajadores actúan colectivamente en la o-estión 
de los incidentes del sistema técnico. De esta forma, es posible ac~eder a 
sus procesos de regulación social colectiva en relación a su intervención 
sobre ~a maquinaria: lo funchunental es que las pericias y conocimientos 
expenennales que los trabajadores tienen sobre el funcionamiento y la 
lóipca del sistema de producción son transmitidos entre los propios tra-
ba1adores Por tant · · d"bl . ~ ·. . . o,es 1mprescm 1 e conocer las estructuras o fluJOS de 
~ transnus10~ d~ pericias, que son las que permiten sacar la producción 
) super.ir sus mc1demes, de ahí que la fiabilidad tecnolócica no puede 
e(1intenderse sm considerar que se basa en la acniación hm~ana colectiva 

erssac, 1996). La adopci' d r: , . e , 
1 

. . on e un enioque tecnocemnco supone rom-
per os yacmuemos de e:-.-n · ~ · d . . 
tra • d 

1 
. . ··renrnc1as pro uctivas de los trab:l_Jadores a 

ves e a supresion de la d b · d"d d . . mano e o ra,que conlleva. portan to, la per-
1 a e un conocmuemo que ·I . . . . d 

producció al"dad. . es e que pernute lograr los objetlVOS e 
n Y e 1 apareciendo · d d perspectiva emp,.,,,.· .'al" (C su caracter contradictorio es e una 

. • _. .. ,an ooley.1982: 68) 
El diseno e unplantación d . . · 

basado en el trab · alifi e un sistema antropocéntrico, que al estar 
ªJº cu cado v en la _, · • · · ¡ nas del operador · 1. b 1 VilJOrac1on de las deas1011es 11111ia-
1mp ica uscar u til" . . , se contemplen los d . na u izacton de la tecnologia en que 

dores y usuarios (C es~s Y1~ecesidades de los trabajadores como opera
abandono de políticas o, .96~: 6), supondría o permite avanzar en el 

as organizativas d · , d a apuesta por el desar U d las e caracter taylorista a trcives e un 
gestión de la pmduc~. 0 

Se facultades creadoras del operador en la 
U on. e pretende d sarro en nuevas pericias fro •por tamo, que los oper.Jdores e-

las condiciones partic la para ª ntar nuevas siniaciones que surjan de 
de los pmblemas dia ~ resd del comexto de trabaio: es en la resolución 

nos onde ad . . . ;i , c. . -· quieren penc1as tacitas que son L1.1n 
---:-:------

., Por ejemplo, en un t:iller de .-
nu clandestina a u mecanizado un · , . - d fc r-
prohib"d .0 lll'll.'Tai10 a Progr.unar 1 JO\ en trabapdor 11ovato ensena e. 0 

del pn:c~~a ¡amb10 de que este último,; .. control num¿rico de su torno. lo que:: ac::ne 
quina· ambos e_ ~ca~1zado mediante el m cuen~e" al primero cómo "ahorrarse., fás~ 
no sóÍ .m . ºl?endo las ......i .. ..t . enor ~~mero de "atadas"' de la pic::za a la n1a-

o sus conocmue · " "&4> uc Producaon · · r;1r 
sin obedecer las· ntos,smo también ob .consiguen conjuntamente n1c::J0

• 

cualificación ..._ lllStrul cciones de la oficina ~en~r en mejores condiciones la producc1on 
uc os t:rabaiad tecruca que Ja ¡i;:-

mi tesis doctoral) ' ores Y para la me· d. suponen un obstáculo parJ • d 
. Jora e la prod . . b d Pº e ucc1011 {tra ajo e can1 
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Jamentales para logr.:1r los objetivos de producción y calidad (Gann 
Stnkrr, 19?3). Estos sistemas centr~dos ~n la fiabilidad que los operado~ 
ro rr.msnmen o extraen del equtpanuento tecnológico es al mismo 
ciempo una ruptura con la tradicional imagen que pretende igualar 0 

moJelar al trabajador a las características de la máquina, es decir, su re
~ucción a apéndice maquínico y su exclusión completa (como objetivo 
bn~) del proceso de producción (FLx-Sterz y Lay, 1987: 44-78): «Vistas 
rn ténninos de la totalidad hombre-máquina, las personas son lentas, in
com~cemes e imprecisas, pero todavía altamente creativas: la máquina es 
el o~uesto dialéctico, es rápida, fiable, consistente, pero totalmente no 
CT\'".lav-a' (Cooley, 1976: 87). 

fan~e ~esta concepción, un sistema antropocéntrico implica colo
ruel obJeavo de la productividad en el uso o pilotaje que los trabajado
res hacen de una tecnología, en sus pericias, experiencias y conocimien
IOi ad_qu_iridos a lo largo de un dilatado período de tiempo, ese 
~~OClm~e~to es, por tanto, la base de la producción y de la consecución 

os obJ~avos empresariales (Paracone y Uberto, 1987: 98-99). 
f De aht que, fi-ente al carácter cerrado de los sistemas tecnocéntricos, la 
0~1ª social de automatización antropocéntrica sea abierta, puesto que 

!e asa en su apertura a la actuación de los operadores para controlar el 
Proceso de trab · An · ·d l ' · ªJº· ibas apuestas son resultado de opciones 1 co og1-
CO-Q¡jtu 1 dad . . d . 1. raes: a una determinada estructura de relaciones lTI usma-
~~ puede seleccionar fuerza de trabajo altamente cualificada para cs
!el ec_er una división flexible y enriquecedora del trabajo, o bien 
· ecClonar fu · 1 t ·1 
.t.·.. una erza de trabaio menos cualificada para 1mp an ar un. 
~1S1on · ·da ~ 

E 
ngi de la organización productiva (Nielsen, 1992: 116). 

nd fi · · . · · • del ~ ninva, el diseño de un sistema técnico y de una organ1zacion 
ne traba.Jo_centrada en el papel activo de los operadores huJ11anos st.ipo
un,cons_truir las relaciones industriales y la división del trabajoª p:irtir <.k 
... sene d al d . . . < 

tecnoló . e v ores alternativos a aquellos basados cn c:I ctcrl1l~~115~_11 ~ 
n~es gtco Y en las políticas recnocéntrícas: los conccptos organiz:icio 
~- antropoc' . • b. ·I u ·o íntcirr:ido ud trab . entncos es tan cen tracios en com J11ar c.: s n 

a.Jo y 1 · , J ' . (SdHiltz-\l/ild 
199 

ª experiencia humana a rraves dc la recno <>W·1 
• 1 • 2b· J86) ., · loc¡1w e lldbaj

0 
h · para lograr los objetivos de produccion, c;>:1 

Sin ~mano se coloca en el centro del di~eño (Lehncr, 1'f) 1 )._ .. 
tetizand 1 . . d . t. in~ t1·cnu 'r\ 

Pueden o, as diferencias entre ambos tipos e ~i s e 1 
• • 1 1 1. entend . . y .,on ·1 ' <· .1 !ecno1 • erse dentro del esquema con'>trucc1vi-.r:i · , 

· ogía· est d . · • , 1 ·11 a "º11' <'P Clones d"fc' os os modelos de automanzac1on re •P0
JJ ' t.:, • .. (I .- , · 

r,~ 1 erente b • ·t ·n»r l' ,1., >.1 •' 
"''ltnt s so re el papel dc:I trabajador y <ill '· i;;ir.tc. '· . . 
~ e.como fu ·í·111rir11 y' oi1111 

ente d 
6 

eme de errores en el enfoque ti: GJ '"' · • · e abil"da . , . . . J'• .·;ad11"'" ,. 1111111 1 den el antropocc:nrnco) q11 1; lo·' 1 •
1
·
1 
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Junort'S de la tecnología tienen 10
• Esas visiones suponen el estableci

miento y la selección de unas alternativas organizativas (control , centra
liZJción y parcdización de las tareas en el enfoque tecnoc éntrico; des
centralización, rerualificación y reducción de la división del trabajo, en 

la opción antropocéntrica), que, a través del proceso de toma d e decisio
nes, acaban integradas en el equipamiento tecnológico diseñado y en la 
forma en que es instalado, estableciéndose simultáneamente en ese pro
ceso decisional también los límites y márcrenes de maniobra d e los ope

rado~ Y trabajadores (un programa de a~ción). Asimismo, es necesario 
enfattzar que este enfoque consrructivista de la tecnolo!!Ía unido a las 
refll":x~one~ ,teóricas de las Ciencias Sociales del Trabaj;, ~onlleva una 
aproxunacion metodológica a la innovación tecnolóo·ica en los procesos 
de produce·' d ¡ ::> , · 
, . ion e as empresas en que se resalta que las carac tensncas 
~~1eas de los sistemas d~ trabajo implantados no e>..-plican por sí solo~ 

orma en que se orgaruza y divide el trabajo (Hollard 1987: 24), asi 
como el empleo de 1 d b . ' · 
· · d ªmano e o ra. o lo que es lo rmsmo la or0 amza-

C1t on ¡el proceso de trabajo no viene chda de forma deten~unist: por la 
ecno ogia. smo que p 1 . . . . 

. ' ore contrario depende de las estrareo-1as Y visio-nes empresariales sobr b. · ' ::> 1 
empresas f; b . e sus 0 ~envos (Fi.x-Stertz y Lay, 1987). De hec 1º' 

que a ncaban prod · ¡jj 1 ' · cos 
idénticos p d d uccos sm ares con medios tecno og1 . 

ue en esarrolla · b ¡ b 11 0 
opuestas (K"hl . . r, sm em argo. organizaciones de tra ªJ 

Esta . o er ). Schnuerl. 1992: 154) 
mdetermmación t r . 11. o 

de toma de decisio ec_no ogica , referida al análisis del proces 
nes ª Parnr de una serie de interpretaciones sobre la 

'" L .. ---- -as \lSJones tecn · · 
poned . ocentnca V antro • . • . su-

ecanurse l"eSpecti1'al!1 · pocentr1ca sobre la innovación tc::cnologic::i ª' 'Lis di . ente por alguno d 1 . . 
d . . con ciones de la co . e os s1gment.:s argumentos: 
ucnon de los íllpetencu int · ¡ · -'· r.t la !'1!-

d '- fi . costes de Pnxluc,..; · 1 _ ernanona rl":quieren medwas pa '. . , 
e ... o nna v b c.b · -.on. u auton · · · fc zac1on ' rd·cla ' "' nea es el ni · unzac1on a través de la in orn1at1 . pe 1 de enipl '- eJor íllodo d ¡ rl · )Jqut: 

, . eos.¡¡¡ auco111atiza · . . . e ogra o. Incluso a pesar de que: 1111P 
}Or numero en las ···-'- cion rapida es la fc . d n1:1-

b) La fi sockuades indUstria] onna de lograr lo mejor p::ira 
• uerza de una es avanzadas. 

sonas que trabaja Esas economía depend d las . . . 1 P"'r
generacionalnien n. pencias surgen de e e . pcnnas y conocimientos de:: ::is ·c.:n 
el bienestar de lo:e. La a~tonuti~ción d las tradiciones y prácticas que se rr.insnllj]ic.1 
1995: 76) trabajadores y su Lbescua]ilida ifica d proceso de trabajo porque d~b 

· "ª d para · · d (W111ni:r. 11 Sin emba comnbu1r a la socieda » 
La rgo, es necesario . 

apuesta o selección d ·'- ina1:1zar el rang d al . I ' aicO· 
truir otras es d · '- . e uctenninadas .b.0 ~ ternattvas del dise1io cecno º"'d _ 
· · ecir,"' •nversi • P<>s• thdad · · o es ocas tecnológicas prod on continuada es tecn1cas supone rechazar Jí-

temativas, con ¡0 que ~ce que se increnienc:~ ::o .de los posibles senderos de las Psº al
La adopción de una t ge1ne;-i un endure,.;~· clificuh:ades de d~arrollo de otr.t as. 

. al ecno ""'• p ~-' •qu•ento de u . . . . bre ocr. potenn es y actuaJes al -~ U,ue darle un na Opc1011 tec111ca SO mjS 
ternaovas o riva] . apabullante liderazgo sobre cecn°1º."' 

es, su adop ·. "''ºra cion tenipr.ina implica su 111 J 
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realidad del trabajo y las relaciones industriales, supone también resaltar 
d carácter político e ideológico d e los fenórnenos tecnológicos, ya que 
d rcsulcado final o el estilo/ marco tewológico de los procesos de innova

tión depende de la correlación d e füerzas d e los ac tores implicad~s, bá
sicamente dirección y trabaj adores, a la hora de enfrentar y negociar sus 

interpretaciones alternativas sobre los caracte res de los equipos tecnoló 

~cos y su implantación organjzativa (Hollard, 198?: 31): . . 
En definitiva, el carácter socia l de la tecnologia esta ongmado por 

relaciones sociales en el espacio de la producción 12, destacando el hecho 

rontinua. núentr.1s sus rivales se escanean: las tecnologías pueden ser las mejores porque 
h.tn triunfado, más que haber triunfudo porque se::in mejores (MacKenz.ie, 1996). La es
~bilización y mejora de esa tecnología implica imponerse como referente sobre el qU.e 
<" ri~ el posterior dise1io (Bijker, 1995: 272: Noble, 1984), por lo que una ~ez puest.1

1
cn 

d. - · ·énclose as1 en tewo o-nurdu rt'duce la gama de opciones humanas ele 1seno, conv1ro , 
1 

. 
gí:11 drtmnina111es (Williarns 1996) que ::i medida que son mayorc:s Y mas .c? 111P ejas 
· . ' ' fi ¡ !las adqmnendo 1111 Dende mas a configurar J::i sociedad y menos a ser con gur.tc as por e: : .' 

1 
. 

· '- d"fi ¡ d strucc1on y a ternanva 1mpu.,o tecnológico o endurecimiento que 1 cu ta su econ I 
(H gh · d , 11inisca sobre a tecno-u es, 1996). Esto no 1111plica recuperar una perspecnva <:ten. .d 

1
• · eco-

¡oo; . • 1 ttvaC1ones 1 eo 0<>1cas, -,,.i, ya que de lo que se trata es de prestar atenc1on a as 1110 . . "' I ' _ 
· . I I · · n en sistemas cecno o nomiras, organizativas y políticas de los que comro ::in ª mversio d. · t" cas· 

~e ¡ ' d . m.inantes o para 1gma 1 • · , O\, que pueden llegar a convertirse en tecno ogias e ter . ' 
1 

del 
1
,asa-

•Los f: . ¡· d de VISIOl1eS 1Ull13nas ' do arte actos tecnológicos son momentos crista iza os . d r -
0 0 arquicec-

• (Staudenmaier, 1996: 289). Una vez endurecido un deternuna 0 e ise~ s sobre la 
lllra ¡· . , . d 1 ores concepc10ne tecno ogica accua como un determmante e as poseen abrir la caja 
r<lhdJd (CI k . 988) E or wnto necesano ' ' ar·. McLough.lin, Rose y K.ing, 1 · . s, P ' d diseño cecnológ1-
nograPotecnológica y restablecer la humanidad esencial del prodcesol c: a necesana lógica, 
co 1 . b . 1 , eru e a gun ' "· r tanto, as tecnologías no evolucionan ;¡_¡o e 1111P . , d 

1 
odríamos ver que 

""ºque s · d · d" ·' 11prenc11en o as P .. k ... on presiona as hacia una m:cc1on, «COI · fc que son• (BIJ er Y 
"•e!tras t J • · er de la orm::i 
1. ecno Ogtas no rienen necesanamente que s . . . y no en otra. 
'-"ll" 1992-3) , es·i d1recc1on 

1 ;, · ;se debe pn:gumar por que se mueven en ' 
1 

di.os sociales y cu -· Es · . I' · de os esru tu~• mteresame recoger algunas reflexiones e asicas 
1 

. . d .¡ dc:sarrollo tec
'"'es sob la . · • 11 la 11stona ~ . d , noi· . re tecnología. Lewis Munúord d1st1nguia e 

1 10 y su habihd::i , asi 
co·llgtco (1994) una técnica democrática , centrada en el_ serd 1udma~ibaio (con un claro 

mo refi ·c1a ¡ · da es e '" '~ · 
00 en a su autononúa y creativicl::id en as acuvi ll al m:íx1mo la nwi:n-

gen an"'· 1) , • • • d en desarro ar , omfa ción . .-.... na : y una tec111ca a11toritar1a, centra a . . cabar con b ::iuton 
dt J tecnica para lograr el control centralizado que pernunc:raba la mew úlcirna de esw 

Ol sert'Sh 1 10 de o ra.' d ¡ ·daa ~ .... : u111anos: •Con el pretexto de a 10rr.1r 111ª1 fi· . ¡ s atributos e a vi 
""~ cons· . · d. ¡ 1 rrans enr 0 ' d 1 org:i-h '": . 15te en desplazar la vida, o mejor 1c io, et ' uede lo que e . • 
·· .. quina al ¡ . · · d e sobmente q d funcionar llilrno Y co ecnvo mecánico, pi:nmtten o qu 

979 
. 57) «En vez e . 

Puede (M fcord 1 a. · · , un an1-¡ctiv¡ ser controlado y manipulado» um ' b e convernna en. 
lllente c . . . · s el hom re s . . • alunenrnr n¡¡¡,,., . omo anm1al que utiliza herran11enta • ·,s consist1ran c:n , 

r•S1vo y . fu · 1es prop1.. uesrra ti:c-
u11¡ lllá . servidor de las máquinas, cuyas ncioi . as .1 oreadas por n nto 
nic,¡ d qbuma. (Mumforcl 1979b: 160). «Las venwjas gemun. c1' p el s1st<'111a en .un pul -

e ase · • ' · ·wamos to 0 d .. s1ones iu tn d qu cienufica sólo pueden conservarse si 51 . . s liumanas Y ec•_ . e
1113 

• 
e se p · · v •nc1one 1 p10 s1sr ' ' ernucan altern::itivas humanas, 111ter ~ di: las de pro 

(l. !>ara un fi ¡· 1 t. diferentes , . 
"1Umf, rd as na 1dacles humanas tot::i men e . ecnolog1cos. 0 1979 ¡ s1scemas e ' a: 61 ), es decir, anrropocencrar os 
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di.' que una determ.inada tt'cnología significa comprometerse simuli:.1-
neamcntc con un modelo social 13

• 

Por último, es necesario destacar y enfatizar que la distinción entre 
sistt'mas tecno y antropocéntricos tiene un evidente carácter típico
ideal, describiendo e>-.tremos "puros" interpretativos con una pretensión 
heurística para analizar y evaluar las situaciones reales de trabajo, donde 
la más habitual es la presencia de fenómenos de hibridación e incerti
dumbre entre estos dos extremos. 

ll Est . 
~ compronuso queda rdlejado a su wz en b propia publicidad comercial de las 

empresas tabnc:mtes de máq · . 1 · p . 
,.1: • .- d . . umas Y tt'cno ogia. or ejemplo. en el caso de los co11structo-

n:s) W!ICIU on:s de maqu1ius-h~ · 1 . . · · . . -ir.muent1 rue e aparen·r dommamememe una concep-
aon temocentnca a la ho de . . . 

•N . . . ra anuncur sus productos a las empresas cbemes o usuanas. 
tu . u~ Codmp:uu. ª nea el anesano del siglo XXI. Le prt'Semamos el artesano del fü-

ro. un centro e mecnuzad ¡ · · · · fi· -ble capai pod b 0 por conau numenco computenzado que es preciso., ,¡ 
· • ero;o, ro usto fl bl · li · · · centro de 111~3 · d . ' eXJ e, mte gente. Gr.ioas a nuestr.1 creaov1dad, nuestro 

" rnza o ReSaona s rod · · · de una empl'(Sa fab · • ~P. uccion como un cualificado artes:mo» (Anuncio 
. ncame de nuqu1nas h · d ) · Pre-senru permanente del d - ei:anuenta para el seccor de la ma era . •, 

tos comome:idos d 0

1pera or 0 autonomu de b máquina? Una vez programados. es-
. e vo umea pueden. e la • · ¡ re-senc1a del operador M . n mayona de los casos efecru::irse sin a P 

horarios bajan conside eblcanuando de noche o durante el fin de semana, Jos costes 
b . ra emente• (Anun · d - d • ·11as-erra.nuent1 por electro . cto e una empresa tabricante e maqm · 
n h · -erwon. en d que • · or la oc e Y sin b presenciad . . aparece un taller totalmente a oscura~ P 
P · • . e mngun ser hu · . ¡ de la ropia maquilla que fimci mano.siendo b unica luz que ap::irece a 
fluos). ona aparemememe sin operJdores, que son, por tanto, super-

Sm embargo, en contidas . . . . 
con una concepción antropoc~ones. se pueden encontr.1r ex1JOsiciones pubhc1tan::is 
n"S cu~~cados para b fubili~~:ca,en b que se resalta b importancia de los operado
nut~n~acos de CAD IDiseñ & ..: _ _.dios procesos de trabajo: •Hasta la fecha los modelos 
de diseno a b 1 __ .6 . 0 '"'l>ll o por Orde d I , d la fose 
1 PLUU cación v por ú) . na or se tr.lspasaban despues e d 

e P~u llega el mome;;o d laanla 10. al uller para su ejecución 1 ... ] Una vez lanza o 
ra ternune el p . e rga "°'era ¡L.__ 1 fr•"'do-. . rograma mtrodu ·d --r para e unador: esperar a que a e;;..-· . 
~~~cinuemos son destinados~ :r IJ Flresadores altamente cualificados con amplios 

Operac~1 se aprovecha meior la - Sll1lp ~observadores 1 ... j Con nuestro producto) 
no tener u " 'lCJ>enenm d J · · do ;1 

1 n control en~·-' · e personal en el taller pernut1en 
en e CNc, pudi d . '""'quier mom d • . d ra y 

.1:_ en ° trabajar simuJ · emo e lo que acontece en Ja fre~a 0 
mcwante una Prn<>M . • . t:aneameme I . • :rr;1n1:!5 
sistemas CAO/~~.,)·· nucion orientada al ullen en a preparac1on de otros prog ra de 

e · (Anuncio de una empn:!sa vendedo 0 1110 vrmos J · • . • o 1mponan 
antropocentnca tiene 1 . te es el endurecim· • jea o 
puede ampliar r . en e diseño de las 

11 
• • lt~nto que una visión tecnocencr ue 

dores humanos {rra~~ !'C3lmente los pos¡~qumas comercializadas e instaladas. lo qra-
ªJº de campo de mi tesis ~~rsos de acción otorgados a los ope 

U\X.'{Ora)). 
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Ponanto,el cambio tecnológico presenta opciones para la organización 
dd rrabajo,dependiendo la selección de algunas de esas opciones del sis-
1enu de relaciones industriales de la empresa (Dankbaar, 1989: 99) y de 
i-0; intereses y marcos cognitivos de los grupos relevantes que toman 
pme én el diseilo. Por todo ello, tanto desde el punto de vista del propio 
procoo de toma de decisiones, como desde la relación entre dirección y 
itlbajadores, la innovación es un proceso de 11egociació11 tecnológica 
ICa.itillo, 1987], en el que se discuten, imponen o establecen una serie 
de.acuerdos (o desacuerdos) sobre las claves de interpretación de los ob
f!Ji·o; émpresariales y los medios técnicos y organizativos para conse
gu~os. Ahora bien, bajo condiciones capitalistas de producción, la po
!tSio.n del capital y de los medios de producción confieren a .los 
propietarios y directores de las empresas el derecho a definir Y orga~1zar 
~roc~o d.e producción: el trabajador cede su autono1:1.Ía a ca1:1b10 de 
., salario, siendo sus tareas heterónomarnente establecidas. La mnova
~n tecnológica es, por tanto, una iniciativa empresarial basad~ ,en la 
b squ.eda de una estrategia competitiva que refleja la interpretacion de 
ili realidad concreta del trabajo y la producción, que puede estar en co~
icto con la visión de los operadores o sus representantes sobre los _n~1s

lll0¡ probl · · ' olomca emas Y la forma de abordarlos. Esta negoc1ac1on tecn :;> 
Puede ve d e d' · 'n exclusiva-"' rse, e 1orma muy restringida como una iscusio . 
•
11tnte( · . ' . . . 1 d' -o e 1111-.1._ .:cnica, referida a los limites o pos1b1J1dades en e isen. 

t'14lltacio d l' · s decir sobre 1i .n e unos determinados artefactos tecno ogicos, e ' 
1 es pos1bl l. el logro de os o1i·. · e ap 1car elementos técnicos concretos para 

~·ttvos en . . . , , . , ·or que otra, ec-
cft~. 1presanales, o s1 una soluc1on tecmca t:S meJ 

En el p . . . d lóaica, se pro-duc roceso de diseño y en el establec1m1ento e su ::> • 1 
e una luch . , . . al que van a guiar a 

coll¡r... . , a o conilicto entre las v1s10nes o v ores . d cir la 
"ucc1on . 1 . , . . oducovos es e ' !ecnol . e imp antac1on de nuevos sistemas pr ' ·ones 0 ogía s . . . iterpretac1 

de ~,._. urge también de las diferencias entre esas !1 
• , rrabaia-

J. .,~IStenc· b · 1,. (direcc1on Y ' 'J' 
~~) b la asada en ellas: los grupos socia es n con-. Usca · , e· ulares en u 

i Junio de 1 n .m1plantar o mantener tecnolog¡as par icd fl der sus inte-
~ (l) .. rek aciones socioeconómicas y laborales para. e en 1·0 rmente, ' 'º~ er L v10 anter ulla tecn 

1 
Y aw, 1992: 1 O). Por tanto, como ses diferentes 

.., o o!h d · ·ficar cosa 
r•talasd· .t>'ª Y sus características pue en signi raccerísticas 

IStJnt bl · ' dose sus ca os actores participantes, esta ec1en 
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definitivas t'n un espacio de negociación que, en d caso de las empresas, 
es moddado 011>anizativamente, ya que es la estructura de relaciones in
dmrriab la que provee a las partes en conflicto de diferentes oportuni
dadt'S o limites para d.1r forma a un problema o a una tecnología con
forme a sus modos de definir e interpretar las situaciones productivas a 
abordar (Bruheze.1992: 140; Law y Callon, 1992: 24-25). 

Por todo ello, dentro de este contexto político del proceso de toma 
de decisiones en que se invierte o apuesta por un determinado modo 
de .organizar el trabajo y su relación con la tecnología, es decir, de distri
buir ta~as y su~ c~nrenidos entre las máquinas y los operadores huma
nos, es 1111presrmd1ble para avanzar hacia el establecimiento de sistemas 
de automarizalión e inno\·ación tecnolóoica antropocéntricas un com
prorni~o. sodal cnrre los actores que base::>la utilización de las máquinas 
en acnvidades cualificadas y recualificadoras de los operadores (Freysse
net, 1990: 16) H_ 

Por ~m.o, puesto que la tecnología supone un instrumento en que 
se matenahzan 0 se ¡· . . . ] 
d 

. rea iz:m pragmancamente determmados va ores 
e mterpretación de 1 · d · 1 . 

. • 0 m ustr1a y lo laboral. es necesano conocer 
como acaban estable ·· · d 
d J · • cien ose unos valores sobre otros en el proceso 
e mseno que es el ob· · · 1 . ' ~eto principal de análisis para comprender as 

estrategias y característi d 1 • . . • 
tecnolo' · d 

1 
cas e as palmeas Or<Janizativas de innovac1on 

g1ca e as empresas D ::> • 
riormeme 1 . . · e esta manera, como se establec1a ante-

' as aproxi111ac1one e • · o-céntrico constit · . 
1 

5 ~ enioques tecnocentnco y antrop 
contrapuest uman a ternat1\·as tecnolóoicas basadas en valores 

os, que acaban e d ·d ::> o de trabajo. n ureci os en la organización del proces 

El enfoque tcrnocéntric 
11ología social que re 1. __ . l 0 s~~one una opción o apuesta por una rec-
1 C114Z4 a paro . . d es 
o mismo, pretende la la . , cipaCTon e los trabajadores, o, lo q~e 
en los procesos de trab::u Cion ?.e la capacidad de influencia de ~st~s 

~ 'Y tambien en el propio diseño tecnologt-

" u na perspectivas· lilar ---
N11nu (')...ª . .. m es la seguid;¡ 1 u· '6 a '"'ª ~·.~ 111~<1llo11 del Trabajo de la · .. por e bro Verde sobre Coopema 11 pa~ r 

una organización del trabajo más fl Conus1on Europea (1997). que pretende favo.~ce 
re_s como las exigencias producn· exidble que satisfaga tamo los deseos de los rraba_¡ado
ves de elevadas ~--•·fi \'as e la co · 11 crJ-

d . 'U<l.ll c;iciones de . 1 mpecenaa en los mercados rodo e 0 ª no e trab · · .uta prod · · ' cor-
b 

. . 3JO, ast como de altas ~ctn1dad, de alta calidad de un buen en d 1 
tra ªJº diferente . . . remunerac¡0 S ' . · • n e 
de losº"'" d pernunra mejorar 1 •. ~la . nes. e supone que esta orgamzac.1° .0• 11 r-ra ores y fi ""'., Clones !abo 1 . · pac• 
en comprobar , omen~r una mejor calidad raes, incrementar la paroet •ncrJ 
empresas . ~omo se reahzar.ín en la • . de los productos. El problema se '~ ):15 
flexibles tyodque uresult1dos reales se Prodpra:~ca las negociaciones entre los acro~S de:: .:< 

• o e o en la .. UCJran en la . • npr.:,,..... 
del trabajo y 1 re CJon a las incerp . estrucrurac1on de nuevas e1 . . . ón 

os Programas de acción a -i-~taaones que se endurecerán en la divi.s• ~s 
~p. , u111 .. · enar por los operadores y sus m ag 
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co. Por el contrario, los sistemas antropocéntricos implican favorecer Ja 
p;rticipación de los trabajadores en la vigilancia activa y en el control de 
lúi procesos de produc~i?n. Esta partic!pación, en términos de trabajo 
rn el taller, supone movilizar a los traba_¡adores como agentes de fiabili
i!Jdde los sistemas técnicos. 

Por un lado, el diseiio y la organización de los sistemas de produc
lión c~ntrados en la valoración de las capacidades del colectivo de tra
bajadores implica considerar a éste corno un factor productivo (de ahí el 
té.m1inofactor l111111a110), es decir como un elemento de trabajo que, a tra
ro de sus conocim.ientos, experiencias y pericias, permite gestionar y 
obtener la producción en mejores condiciones de productividad y cali
.hd:d trabajador sería así un 111edio de producción útil 15• Ahora bien, por 
Oi10 b~o,j~nto a esta valoración de los trabajadores en los sistemas an
illlpocentncos, éstos no sólo serían un medio productivo, sino también 
kll ~ ' • . 11 en.:'1111511105 en cuanto que forman parte de un proceso social de 
P~ucc1?n Y distribución de bienes y servicios. Optar por su interven
~~ auconoma y su implicación en la gestión del proceso de trabajo 
e su~on:r también su participación real y efectiva en el proce-

so de diseno · · ' d 1 • ' • d · ¡ . , Y orgamzac1on e os sistemas tecrucos, es ec1r, su 
po~cion en la interpretación de la realidad del trabajo . 
. sra perspectiva implica un problema de distribución de competen-

OJs entre la d" · • ¡ d fi · · ' d 1 1recc1on y los trabajadores respecto a a e mc1on e as 
~togfas, 0 •• 1,o que es lo m.ismo, establecer quién tiene derecho a 
298) ar! ~Uien tiene derecho a participar (I3ijker y Law, 1 ~92: 
~- d.Asl nnismo, la tecno)oD"Ía es un elemento potencial de conflicto 

' ~n e as d. fi ;:,· . 
!<!hre • 1 erentes partes pueden e:>..-presar y reforzar sus concepciones 
111,_ como conseguir una organización eficiente, algo en lo que es su-
.. ..,11ente . . 1 d. -
IOllJ.1 de d p~r~nente la participación de los operadores en e 1seno Y 
11n.· . ecisiones (Cressey y Martino 1991) desde un enfoque antro-
~~~ ' ' . 
lllient que reconozca que los operadores son creadores de conoci-
~ (l'~ue~peno, que es un recurso valioso para incrementar los resulta-

t. s Y _Y Ch el te, 1988). 
1. i;sra parti · · · ¡ · · t de ~ lói>i d cipac1011 en el proceso de diseño y en el estab ecuwen º .. 

t>•Ca el pro , · d, ¡ innovac10n 
ttcnoló · yecto, que establecen las caractensncas e ª d 
1. gJca pued . . , . d · ' nás eficaz e i<i nue ' e contnbmr no solo a una mtro uccion 1 ' . vas tecn ¡ . . . bl · d su unplan-

0 ogias que penmta reduc1r los pro emas e · 

~ . 
~f'1l p ternitnos d fi b' . . s· b:irgo esta apro~·mia-
r~,¡_ ,Uede 0cu1 e a ihdad, flexibilidad y poliv:11enc1a. 111 em • 1 6• b"J'd·id huma-

"l'I !° tar Proc d . . , b . Jos que a a i • , 
~ ~ll1J se b esos. e mtens1ficac1011 del tra :IJº• en , Jos 0 eradores p:ira 
~1r saca 1 asa en un mcremento de las cargas y tensiones de p 

raprod ., 
ucc1011 (Cattero, 1996). 
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cación, sino también una mejora de las condiciones de trabajo de los 
operadores. e incluso una mejora de las relaciones laborales (Martina, 
1987: 154). Se requiere así la implicación por parte de los trabajadores 
en la toma de decisiones.entendida como un reequilibra1niento entre el 
poder de la dirección o el capical y la mano de obra, lo que supone re
chazar las visiones tayloristas y tecnocéntricas hegemónicas en la orga
nización del trabajo. Frente a una participación centrada exclusivamente 
en el puesto de trabajo, donde una mayor implicación de los operadores 
supone aprovechar su conocimiento y e:Kperiencia para incrementar los 
~ultad?s p~u.ctivos y econónúcos de la empresa, aparecería una op
non mas ~?1b1no.~ que tiene como objetivo que los trabajadores to

me~ ;imb1en deru1ones y puedan rebatir las interpretaciones de la di
recnon. 

Es~a visión se basa en una concepción de la participación centrada 
en d mcremento de la dcmc>cracia i11d11strial, entendida como un con-
trol 1gualitario de las fue d d ·, d. · ' 
1 . rzas e pro ucc1on por parte de la irecc10n Y 
os trabajadores o sus repre · d. 1 · 1 1 · . . , semames sm ica es, con iguJ acceso a a 
mvesngac10n la infi · · · . . , • ormac10n Y recursos que permiten una real paru-
cipac1on en la to d d · · . . ma e ec1S1ones (Botsman 1989· 133)· es decir, in-tentar que la partici . , . , . - ' 
Ja font u! . , d pa~i_on de los trabajadores ten<!a más que ver con 

l ac1on e decmo ' I º 985) A parn· d .nes que so o con su eiecución (Cole, 1 · · 
r e esta perspecn "d . J 

que consi·d · va emocranzadorJ" se articulan enfoques 
eran que las p J' · d d surgen como u · . . . 0 ltlcas e participación de los opera ores 

. na 1ruc1anva em ·al d. · . . ¡ o-ducnvidad y la calidad· P;esan mg1da a mcrementar a pr 
su poder y debilitar a 1· no. so~ mas que una ofensiva directiva aumentar 
memos de mon·va .. osfisdmdicatos al definir la participación como ek-

1.1on, elidad · · · , d · 
~xplotar de manera sutil 

1 
difi e unphcac1011 en la empresa, es ecir, 

sm alterar en el fond 1) erente el conocimiento de los operadores 
· 0 e proces d a que sigue estando e. 1 . 0 e toma de decisiones en la empres ' 

d' ·, xc us1vament b · la d Ja ireccion (Stern, 1988· F . e ªJº autoridad y perspectivas e 
blece una auro110111ía co1;tro~~tas1a, Clawson y Graham, 1988), que esta-
1992) 16. a a sobre los trabajadores (Beirne y Rarnsay, 

Todo esto· li . imp ca s1mul , 
an:factos tecnológicos al tanl e~eme abrir el proceso de diseño de Jos 
lect11JO) co ecnvo d 1 · d cv-' que se convertirí , e os trabajadores (o al traba; a or 

an as1 engmpo l ble-re eva11te en la selección y esta 
,,, F 

rente.' a este enfc 
los beneficios em ~ue que da prioridad e<: a 
una ¡>aspcctiv.i lre~es como objetivo ci: los de~~hos de los trabajadores frc:~i~ll 
ternati\'ameme las poliv.i contrapuesta 1 •• que ~f~rtic1pación, cab.: destacar cai~ .,1_ 

neas p•...: · . \1 co .. urn" la . ¡ g•1.uar º ~uCJpanvas y de: . "' ancenor) qut! puec t! 
innov.ición. 
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ámienco de valores y estrategias que orienten la innovación técnica, bá
g('JJJICOte centrada en la mejora de sus condiciones de trabajo e impli-

' ración y control del proceso, así como en relación a su recualificación. 
llipondria,por canto, influir sobre las decisiones y la planificación y mo
ik~ción de la organización del trabajo en el momento clave: en la selec
"·~1 dd ''hard111are" y el "seft111are", y e11 las i11terpretacio11es sobre el papel a de
~m('1lar ¡x¡r/os trab~¡adores (de m1e110, e11 el disáio de los programas de acció11 e 

' c~11.Jaió11mtre111áq11i11as y /111111a11os) q11e son la base de la propia i1movació11 
¡·,1wh~ica (Beirne y Ransay, 1992: 31). Intervenir en la toma de decisio
!k'l técnológicas supone dar forma al espacio de trabajo, a los conteni
&is de las tareas, al empleo de la mano de obra, es decir, diseñar no sólo 

' en cénninos técnicos, sino también y fundamentalmente en términos 
h.umanos (Deery, 1992: 231). 

Ahora bien, para articular una estrategia antropocéntrica desde la 
rt~ctiva de los operadores y usuarios de la tecnología es necesario 

, que. ~tos accedan con garantías y posibilidades al proceso de toma de 
ikruiones, pero siempre desde las primeras fases del diseño de los arte-
&non 1· · d d .. ecno og1cos: «Las negociaciones sobre los procesos e a apta-
oon de nuevas tecnologías deben empezar desde las primeras fases. Las 
comulras d b d · · e en llevarse a cabo antes de que las decisiones de a qumr 
: nu~o eq.~ipamiento tecnológico hayan sido tomadas, y en la fase 

6llani~cac1on, hasta su instalación y uso» (Baldry y Connolly, 1986: 
... Teniendo en cuenta que incluso con una tecnología instalada, 
:cen_opciones en la organiz~ción y diseño del trabajo, esto es mucho 
ll!lJJ evide~te si esa división de tareas atribuida entre tecnología Y hu
itien OS~etiene en cuenta en las fases previas del diseño, que es precisa
cio te onde se establecen o endurecen las características o interpreta-

nes sob l . . , 
l!Jtpl re e papel de los operadores y el tipo de automat1zacion ª 

· antar. 

l!JiJ~ tra.nsformación de las condiciones de trabajo (y vida), que va 
lle1>i,.;o mas allá de la búsqueda de una compensación por los efectos 
1. b""Vos de I · · · · ' de 
l\ll traba· ª 111novación tecnológica, en Ja que la part1.c1pac10n 

' der!as ~ad~r~s en la negociación tecnológica se ha reducido a defen-
~ cond1c1 d ¡· erar los ijlllites d ones e trabajo existentes supone amp 1ar o sup 
decir,su e ese plano productivo de los 'sistemas antropocén tricos, es 
la t Petar la n ·d . 1 d de conectar 

•111111a11 • ., eces1 ad, enfatizada por los emp ea ores, . , 
~ 1.~11Qon d J · d ptac1on a neces'c!a e trabajo con la eficiencia o una mejor a ª ' . 
~lasco~d ·d~s competitivas del mercado, visión en la que la mejora 
l\oL• 1c1ones d b . , fc 1 t ral (Altmann, •uer y~. . e tra ªJº es tan solo un e ecto co a e • . . 
Pa ·• iv1e1) 1992 .. , d · ··t Ja part1c1-CJon d 1 ' : 365). Frente a esta vmon pro ucwm a, < • , 

e os tr b · d · c1on y su ª a.Jadores en la lógica del proyecto e mnova 
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diseiio supont' abrir una nueva ár~a de act!vidad 17 a los_ o~eradores 
medi:mte un programa de int1uenc1a que arttcule el conoc1m1ento co
lectivo de los trabajadores desde el dise1io hasta la introducción de los 
nuevos artefactos tecnológicos i:i (Lorentzen y C lausen , 1987: 166). 

Conclusión 

La utilidad de articular una mirada teórica y metodológica que haga 
converger el enfoque constructivista de los Estudios Sociales de la Tec
nología y los enfoques de las Cientias Sociales del Trabajo, que en oca
siones parece que no se transmiten recíprocamente sus esquemas teoré
ncos Y resultados de investigación, reside en permitir seguir el proceso 
con~pleto de innovación organizativa y tecnolóo--ica en las empresas, es 
decir, abre la posibilidad de acceder de forma e~haustiva a las políticas 
~ecno~ó-~cas Y su reflejo en los procesos de trabajo, puesto que su objeto 
e a~áhsts abarca desde la toma de decisiones respecto a los fines pro

ducnv?s de la empresa hasta la implantación real de los nuevos artefac
tos o sistemas tecnológicos. 

17 
La panicipación a · . . _ , . · · or 

Part d ¡ b . cnv;i en d proceso de diseno tecnolo<>1co y orga111z.1rivo P 
e e os tr.l 3Jadores v . , " · · neo 

técn· · . ' sus representantes requiere que estos posean el conocnnie . ico necl~no no solo p -al 1 , · ducir 
por 1;i di~ · · . · ara e\ uar os efectos de las nuevas tecnologias a mrro . 1 .. cc1on, smo para en d fl. c;ap1c1 
cultural 'd . ' caso e con 1no. poder enfrentar el imporranre • . , pose1 o por kx mgeni · rac1on 
técnica que van lllás allá de 1 ems, asi co~o para diseiiar esrrategias de con~es . n los 
trabajadores !Jluv l. . d os saberes empmcos y dt" oficio que realmente oene 

• 1 muta os para . · (Deery, 1932:225) A tod • contraargumemar las decisiones directivas . . 
. . · 0 esto se anade el p b' d , . , ¡ paroc1-

panon de los t:I;Jbajado . IU •t'ma e como lograr la cooperac1on Y a • l s 
trabajadores panicipar;}' e\~tando su desentendimiento (¿quieren realmente rodos 0 

1~ Un claro..; l. ·d . 
- .Je111p o el establ · · d •l d1s.:-
no de los anefactos h . ennuento de un progr:una que abarque des e e 

. , · asu su 1111pbnta · · fu d ¡.¡ .:111-
presa bntanica Llú!S Aei: non e el realizado por los trabajadores e. 'd _.

5 rea1· ospace en la segu da . ba•a o•~ 
izaron un plan en que se esu . n rrutad de los años setenta; los tr.l ·~· or la 

empresa (que suponía l't! . blenan nuevos artefactos y productos a fabricar P ¡ '_ 
"'. . . convernr su ca , . b' . tecno o 
,,.co~ que sat1sfü1eran necesidad . racter asicameme mi.litar en productos orrt: 
ecologico, generadores d~ es_soc1ales.como órganos médicos artificiales, trJnsp) . sí 
com ' energia ba · d s · '1 0 procesos de trabajo de , rau, transporte y ayudas a discapac1~ 0 ··· fo-
~ientaran la creatividad e imp~:~er antropocéntrico, basados en tecnologias que·orJ 

1 e lasbcondiciones de trabaio ... ~cion de los trabajadores, su recualificación Y Ja nit:Jquc: 
ostra a•ad (p " · •1.>uo esto su • I' · a en 
ñ " . ºre: ara C\<itar los des .d poma, por tanto. una a pu esca po 1oc. disc:-

o, ~rgaruzanon Y gestión d '- pi os ma51vos) establecieron toda una a"'enda de. · n 
sacrificar b bº · e 14 Producci' d " bajO si 
ley.1982·W: renta _ilidad económica on, .e la tecnología y del proceso de r~I (Coo-

, 3Jllwnght Y Elliot, ¡9g2j:ro dota.ndola de un amplio carácter socia 

+ 
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De esta forma, esta mirada interdisciplinar considera fundamental 
entender la lógica de los proyectos empresariales de innovación, o, lo 
que es lo mismo, los insa-umemos y valores sociales que orientan el di
seiio técnico, todo lo cual queda em11arcado en un proceso de negocia
ción, no sólo sobre los fines empresariales y los medios tecnológicos a 
emplear, sino sobre todo respecto a las interpretaciones sobre las relacio
nes industriales y el papel que los trabajadores-operadores y su actividad 
d~ben desempeñar en el proceso de producción. 

Por lo tanto, estos enfoques sobre la consideración del fenómeno so
ti.tl de la tecnología establecen estrategias complejas para conectar ese 
procrso decisional e ideolócrico de diseño tecnológico en las empresas 
con las formas organizativaten que los sistemas técnic?s de producció_n 
son aplicados en Ja práctica, teniendo en cuenta que estos no son m~s 
que una cristalización o endurecinuento de las visiones sobre la orgam
ZJción del trabajo que tienen los grupos relevantes que establecen la ló
~ca del diseño. 

Por último, esta mirada, al establecer el carácter político, cultur~l _e 
ideológico de los estilos tecnoló<ncos de las empresas, abre (o hace visi
ble) la posibilidad de una partici~ación real de los a-abajadores en el_ e~
tablecimiemo de esa lógica de consa-ucción de los artefactos tec~o~ogi
cos de producción no sólo para permitir la adaptación de estos ult1m~s 
a los · ' . · ¡ 1e·iora de las cond1-. usuarios reales, smo como herram1enta para a n J ' . 

Qones de trabajo y respecto a su control de los procesos de traba}~· d 
En d fi · · · nder las poht1cas e . e mtiva, ambas núradas pernuten compre ' . , d 

inno ·' c. ilºta Ja creac1on e un vac1on tecnológica empresariales, lo que iac 1 .. 
aborda· , . , d , trear las v1s10nes sob ~e metodolog1co que sea no solo capaz e ~,is . , funda-

re lo tecnológico de dirección y trabajadores, smo cambien Y . · la 
rnentaln 1 r dad que pernuta ' lente construir intervenciones sobre a rea 1 

' b · dores 
lldnsfo · • ·d b. ·0 de los tra a.Jª · · rniac1on de las condiciones de v1 a Y tra ªJ 
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Resumen. <<El diseño de artefactos tecnológicos. Sobre la introduc-
ción de nuevas tecnologías en la empresa» 

El objeco de esce artículo se centra en la construcción de un marco teórico y 
metodológico parJ abordar las prácticas de implantación de artefactos tecnoló
~cos en los procesos productivos. Por un bdo, se tendrá en cuenca una discusión 
epistemológica en relación a la forma de construir el conocimiemo sobre la tec
nología por partt' de las ciencias sociales, es decir, sobre la definición de las carac
terísticas de lo temolc~~ico. Por otro lado, se planteará a continuación una reflexión 
!Obre cómo analizar dos modelos {típico-ideales) de experiencias y prácticas 
concretas de introducción de nuevas tecnologías en las empresas: sistemas tecno
churicos y antropocéntricos de producción. Se destacarán las decisiones por 
hs que se aplican las visiones y marcos de referencia alternativos que los diseña
do~ de los siscemas técnicos y de las políticas de innovación tienen sobre las 
compecencias que deben desempeñar los trabajadores y las máquinas, es decir, 
~pecto a qué atribuciones otorgan a los equipos técnjcos y al f actor /111111a110, 
todo ello en relación a la participación de los trabajadores en esa toma de deci
gon<!S. 

Abstract. 1111ie desig11 of teclmological devices. Notes 011 the fotrod11ctio11 of 
7)¡· . new tec/1110/ogies» 
u u _artrde sceks ro dc11e/op a rlzeorctica/ all(/ mct/1odolo,~ical fra111c111ork Jor 1111alysi11J! tlze 
':Y ~r wlud1 red111ological droices are ir11rod11ced i11to pod11ctive processes. TI1c 11111lror bc-

~:u Y consideri11g rlrc cpisremoloJ!iml debate s11rro1111di11,l! 1/zc 111ay i11 111lric/1 k11owle~~e 
"""11t 1ed1110/ · / d·r. . . ,r rlit ~ 15 co11stmcred i11 tlzc social sciC'11ces, 1/1111 is, tire debate 011 t rc 'b llllt1011 C!J 11a1111e or «ti ¡ ¡ . · / · to an,,~. ~ re lec 1110 01¿1ca1". He goes 011 to co11s1der r re 111ost approprrarc way 
~-tst IUI\) ~·d I . < • I . . 
iirw .11 ca -ryptcal) modcls oJ experic11ces of tlze i11trod11ct1011 o{ 11cit1 tec/1110 '~'c.' 

compames· tc / · · d · ·...,., 1• • / • srar riiig . • r moccrunc a11d a11tlrropom1tric syste111s of pro 11ct1011. 1a,,:111,1¿ as 115 -
fC<rt"'' tire q1tes1io11of111orkers1 participario11 i11 rlrc decÍsio11-111aki11g proccss, tire alltlror 

esº" tire de · · ¡ · · · · d ''IQ/fa nsrorrs )'11\~ belri11d rlre applicario11 of tlic co111rasr11(1! 11t510115 ª" co11ccp-
ª"'l.'l1wks ti / · · 1· · / {tire fi111cr;0 'Í rar 1 es1J111ers of tec/111ical systems a11d i1111ovatto11 po roes 11111e '? 

rl/ltipr,:~1~ wvrkers a11d 111ac/1i11es, tirar is, of tlze role 1/zey assi)/111 rcspectivcl¡i, to redwiml 
a11d tire human factor. 
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struct ra soc ·al y 
• rec uta1n1ento ae a mano 

.e 

J. Rosa Marrero Rodríguez ~:-

•El 10/itl'llJ!a tiene privilegios sociales precisos y ejerce funoones concre
tas en lo referente al empleo de la canoa.Así. selecciona a los co111pa1ieros 
que navegarán en la canoa y tiene el derecho nominal de acept.1r o re
chazar a quienes le acompañen en la expedición.T.m1bién aquí el privi
legio pierde mucho de su valor por las muchas restricciones que la reali
dad impone al Jefe. Así, de una parte, sus vcyola {parientes maternos) 
tienen, según todas las concepciones mdígenas del derecho Y la ley, un 
gran derecho sobre la canoa.Adem~s. si un hombre de rango desea ir en 
una ex-pedición y no existen agravios especiales en su contra, dificilmen

te podrá ser excluido» [Malinowski, 1986: 130]. 

A partir d J , · . 1 1 · 1 oceso de recluta-. e as practicas empresan a es re aovas a pr . 
nuento de la mano de obra pretendo analizar algunos de los mecams
rnos de interrelación que e~ el acto de la contratación, se desenca?enan 
entre las ' c... t que Jos mves-. empresas y la estructura social. Es muy 11 ecuen e · 1 tlgadores si · 1 . . 1 c. d baio aarupando a os ¡ dº . nteticen a d1vers1dad de a Olerta e tra :.i ' ::> . • 
n 1v1duo 1 1 d 5 atnbutos (sexo, 
edad s que a componen en torno a a gunos e su ' . . 

Profi · ' ·5 · ' os viene 1111puesta 
en ' es1on, procedencia etc.). Esta clas1 caCion 11 S niuch . ' d' · así Jo hacen. u Pers _as ocasiones, dado que las fuentes esta isncas d leo 

Pect1va · )' . d [errantes e emp no- 1111p 1c1ta acerca de Jos busca ores u 0 · d"viduos 
, presenta . d fc nnada por Ill I 

con a .b una estructura social atonuza a, 0 '. . 1998). Sabe-
tn Utos, pero casi sin conexión entre ellos (Gavlía, 

~ , . C i1 us de Cuajara, Uni-
1·%d.idd ttaniemo de Sociología Facult;1d de Econonucas,_ ª1 p d@ JI c~.Agr.1dt•z
co llll co e La laguna, 38071 Sanc.1

1 

Cruz de Tenerife. E-mail:JD.!iarro -¿;e;;ri:i Cuesta 
OJtd.i. T~t1uelntir1~s de Jorge R~drígt1ez GuerrJ,juan S. León_ Sla1d1cal11r~yc·lutallljento dt> b 
"'-- O O . J • J SOCl'I e ~ . "'<llOde b ngina: •Las dimensiones e111presan :i Y ' 

0 ra U · '~., · n estudio de caso». 
"·~ 

ª drf 7;,1t, · 9 1 117 
ll)o, nueva época, núm. 38, invic·rno <k l 999-2000. PP· - . 
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mos, por ejemplo, que las rmtjeres tienen más probabilidades de estar 
dese1~1pleadas que los hombres y los jóvenes que los adultos. 

Sm embargo, es frecuente arrastrar este enfoque individualista inclu
so cuando se pretende afrontar c~ticarnente la~ propias estadísticas y hay 
un esfuerzo por abordar el estudio de las relaciones laborales desde una 
concepción netamente sociológica: los individuos se sitúan o pertene
cen a grupos y clases sociales, los cuales condicionan las posibilidades, 
acciones y pensamientos de aquéllos. Así pues, el estudio de las políticas 
de contratación por parte de las empresas debería tene r mucha más rela
ción con la reflexión teórico-empírica más general de la estructura so
cial. Por ello, me propongo analizar con un cierto detenimiento los pro
cedimientos de contratación de la mano de obra, con el objetivo de 
mostrar que es insuficiente un análisis económico-mercantil en el estu
dio de los procesos de reclutarn.iento puesto que las fantilias y los grupos 

sociales condicionan profundamente este acto. , 
Parto de los siguientes presupuestos. Primero, las fórmulas a rraves 

de las cuales los individuos se incorporan a las empresas influyen en. la 
dinámica interna de las mismas· semmdo, esta sociología del empleo oe-

' t:> b . ara poner 
ne una dimensión econóntica (incorporar fuerza de tra a.JO P d e 

d . · · ocia! da o qu 
en marcha un proceso de producción), una 1mensi~n s . ' orado, 
las clasificaciones sociales influyen en el tipo de traba_¡ador mc{r1aruani, 
en la modalidad bajo la cual entra o en el puesto ª ocupar] , la or-
1988), y una dimensión jurídico-política (por cuanto el e~p er~i; de un 
ganización del trabajo están reglamentados Y regulados). d Pªna invesci
material empírico de referencia, como son l~s resultados ~ ~1aria a co
gación realizada en el sector turístico de la isla de Gran . ª os utiliza-r los mecan1sm 1 
mienzos de los noventa, me propongo ana izar . conservar e 
dos por trabajadores y empresarios para conseguilr 

0 
de reciuca-

, d · · ' eral de acto , al 
empleo 1• Primero hare una escnpc1on gen . . , realizare -

· b contmuacion, 11-
nuento de la mano de o ra en este sector y, a ciales y ei 

. . , d ponentes so ue 
gunas reflexiones sobre la conJunc1on e com , . plantear q 

· · · M. propos1to es · rru-
presanales que co111c1den en este proceso. 1 fc mal e ins 

· · ~nremente or . 11 su el acto del reclutanuento, mecarusmo apare influido e 
· d · l e encuentra d por mental para las 11eces1da es empresana es, s . sobre ro 0 

. , d. , . 1 . dad Circundante, cstructurac1on y 111am1ca por a soc1<! . 

------~----~---------:--:--=:=:;-;~ . ¡(cft1-' , t1i11á1111ra e _ 
. . 1 da ÚI csrn1rt1tra ) GrJll 3 

1 Esta investigación concluyó en tesis doctoral, aru ª ,u·co ra1tario. En 1 111¿ di: 
mercados tle trabajo dr las actividades de servicios: el caso ~e~ s~aor 111

.: ~s de San Bart
0 ~ pJaz:is 

naria, la actividad rurístic:i se concentra en los municipios sun::n i:al de 133.8 I .51110 )' 
. . . b . . . b nen 1991 un ro , de'furi 

T1ra_¡ana y Mog:rn.Am os mumc1p1os suma a . (Consc:jc:na 
-hotelcr:is y extrahoteleras- y en 1997, 134.245 pl:izas 
Tr:insporces, 1sTAC:). 
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hi ni:cesidades de las unidades familiares, encardinadas éstas, a su vez, en 
lli pauras de jerarquización social más amplias. 

Dado que la empresa resulta un espacio sociotécnico muy definido 
y h t:Srructura social es demasiado amplia y compleja para los objetivos 
de este trabajo, me resulta de más utilidad el concepto de red social para 
abordar las relaciones entre conocidos en la consecución de un empleo 
o de un trabajador. Espero que esto no afecte a los aspectos teóricos que 
doarrollaré en la segunda parte del artículo. Conviene, no obstante, rea
lizar algunas aclaraciones antes de continuar. La primera es que cuando 
se utilice la noción de red social, no se hace sólo metafóricamente, lo 
que -incita a ver determinada estructura como un sistema interrelacio
nado, lo que ya va implícito dentro del concepto de estructura» (R e
quena Santos, 1989: 139), sino también en un sentido analítico, que lleva 
ª '.describir como personas o grupos a los nudos de una red Uo que l im
plica que entre ellos los vínculos (unión entre nudos) existentes cum
plen una serie de propiedades que repercuten sobre los diferentes aspec
tos de las relaciones sociales entre los actores de la red» (ibídem, p. 138). 
Para que una red se sustente es necesario que haya situaciones regulares 
entre los actores. 

Si entendemos a los individuos como puntos o nudos y las relacio
nes que se entablan entre ellos como líneas, a éstas se les pueden asignar 
~>alares concretos, dependiendo de sus características. De hecho, la idea 

R
e red está tomada de la temía matemática de los grafos (Loza res, 1996; 
eque s . · na amos, 1989). En los estudios de redes soCJales se ne nen en 

cuenta as · ·d ~ . pectos tales como la morfología de las nusmas, su contem o, 
ot ~CC!onalidad, duración, intensidad y frecuencia. De aquí se deducen 
ros comp 1 la red O\e u onentes como son las posiciones de os acto~es en . 

"" qd ena .santos, 1989, 1991 a) . A este respecto, voy a considerar dos o
rvs e po . , . d por b siciones: centrales y periféricas que vendran deternuna as 

tllayor 0 ' · d En el 
ronte menor posibilidad de acción de un actor detern1;ma 0

· 

Por Xto de esta investigación las posiciones centrales estan ocupadas 
aquellos · dº . . ' d d va a llevar a rabo el in tv1duos situados en la empresa on e se ' . , d. 

ttcca ( reclutamiento, que toman Ja decisión final de la conrratacion, i-
elllpre · . . G fe de departa-

lllento) las sano.Jefe de personal) o indlfectamente e . d. .d . p . . d los lil 1v1 uos 
que de osic1ones perifericas serán las ocupa as por 1 t 

ntro o fu rados a pues o. 
So era de la empresa conectan o son conec ·¡· Ycons . d o voy a ut11-

Qr el ciente, y debo advertirlo desde ahora, e que n 
concep d . so puesto que 

lllt re,,,·. , to e red social en un sentido muy nguro ' _ . •111ttre 1 . d n como meca 
n~tlJos d a 0 que los propios entrevistados consi era eral a 
1n e red · . fiere en gen • ' 
--¡UeUas s· . Utan11ento en las empresas y que se re ' 1srante ituac1 , menos coi . ' 

ones donde se recurre de manera mas 0 
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a personas cercanas para obtener un empleo o conservarlo (situa · 
que p ed d 1 . , c10nes u - en escon er una re ac1on permanente en el tiempo de a d 
d d · ) 1 1 yu ªº epen enc1a_, as cua es son usadas por los empresarios en el momemo 
d~l reclutanuento. Aunque la visibilidad de las redes y los campos rela
cionales que provoca es baja, tiene interés utilizar este concepto porque 
posee muchas ven taj as relativas al intercambio de información y a los 
comportamientos sociales de los individuos. 

1. Las redes sociales de reclutamiento en el sector 
turístico 2 

En el sector turístico canario. la política em presar ial de reclutamiento de 
la mano de obra está basada en rrran medida en las redes sociales

3
. Uno 

de los principales 1necanism os d~ inserción de los individuos en las em-
1 ario füe-

presas hoteleras que surgieron en los sesenta en e sur granean . . , d 
ron las redes sociales, utilizadas de forma distinta según la posici_on / 
cada individuo en la unidad familiar )' en la estructura social. Esto 

1111.P i-s . d S a 111WO 
ca, para muchos de estos futuros trabajadores, que los conoci 

0 
' ' Jos 

y familiares servían de vía de conexión para su acceso al empleo en 's-npresas cun 
hoteles, complejos de apartamentos, restaurantes Y otras ei esta-
ticas que se estaban construyendo. Y también que e~ros_ co~1ra~t0~acro
ban organizados internamente de manera no alearona~ sigu~en ° edad, 

d 
· ' · 1 ' ¡ ( l soCial a-enero, nes e estructurac1on socia mas genera e ase , ::::> 

procedencia, etc.) 4 • es como 
La totalidad de estas redes contribuyó -junto a otros fac~~ajo inte-

la cercanía geográfica- a consolidar un mercado local d~ ~~ s curisri
grado por San 1:3artolomé de Tirajana, Mogán Oos rnuntcipioa que Jos 
cos), Ingenio, Agüimes y Sama Lucía de Tirajan a, de cal 111aner 

-------------------~-:-:~~ . . c:J,1 ·1 rc:n 
' . . . . . · .. fu 1 • · ca abierta din gi . ' ¡0 su-
- La tecruca utilizada en esta 111vest1gac1on e a entre. vis · te arocu d · dj untan en c.:s ' d rc:s e: 

concretos (Alonso, 1994). M uchas de las notas a pie que se a . . y rrabaja o 
ponen extractos de las m ismas. Las entrevistas se realizaro n a direcovos 
tres ho teles y tres complejos de apartam entos. . . vesCÍ'"''cioJ1C:

5 51~: ' • · · · ' C· da vez m as 111 ;,- d , rc:C l 
- N o umcam ente en este secto r 111 en esta reg1on. ª . · 1id·1d e:: s - .. . . . ¡· da •se 1te en Ja actl\ • 5antO 

brayan la d1mens1o n no form al pero msmuc1ona iza pre 1 
997) R.eguena ' 

ta miento de Ja m ano de ob ra. Véase, por ejemp~o, Lope et al. ( 
1 

' , f.111 
(1991 ) , Rodríguez G uerra et al. ( 1998), Santos Sanchez et al . . (19

98
\ . ó vc::nes bus0! de: 

• Por ej emplo, en esos aiios era m:ís frecuente que las mujeres yhos J bres goz,1b<
111 

. . - l , d . . , . s q ue Jos olll 
en sus conocidos y fumihares a V1a e 111serc1on , mie ntra , ljcario. 
una m ayor permisividad social para desplazarse y buscar em pleo t:n so 
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cmpr~sarios y los rrabajadores buscan empleo o trabajo preferentemen
re ~n esta zo~1a. Debid? a las car~ncias de mano de obra cualificada y al 
roo dd capital extranjero o pemnsular de algunas propiedades, las em
pit'S.15 también desarrollaron otras formas de reclutamiento que se ini
¡iJb211 en los hoteles de Las Palmas (ciudad comercial y portuaria que al 
menos desde el siglo pasado, disponía de algunos hoteles) , en las cade~as 
horelaa~ ~en la misma actividad turística (a través de los extranjeros 
que decid1an permanecer en las Islas) . Estas dos últimas fórmulas se 
rmnrienen hasta la actualidad. 

También se subrayó en esta investigación la importancia de los jefes 
de departamento en la organización de las cuadrillas de trabaio en la 
ru.tlífi ., . :J , 

raaon Y promoción interna, en el reclutamiento y consolidación 
m!a empr~sa de la mano de obra. Es probable que el peso de estos 
pu~ms este relacionado con una de las peculiaridades de la actividad 
~nra: los departamentos desempeñan objetivos y fi.mciones muy di
~ms,que van desde la administración hasta la limpieza o la elaboración 
lifi co~das, Y que afecta también a aspectos variados como son las cua
m:aon~s, los ritmos, las formas organizativas, etc. Por esta razón he-

1 rons1derado · dº ºd . . J J¡¡ d . que estos m 1v1 uos ocupan posic10nes centra es en 
re es sociales el ¡ · · , g¡¡ co .d e rec utarn1ento. A su vez, los trabajéldores recurnan a 

noq os f; 'li ~idad lb 0 airu ares para asegurarse un empleo o una mayor esta-
foncio ª ~ral. En lo que sigue desarrollaré con mayor detenimiento el 

na1111ento d d . . , . , lit mano d e estas re es sociales en relac10n con la contratac1on 
IJ]os n e obra, en el contexto socioeconómico de comienzos de los 
i.. ovenr;i. Po 1 . . , . . d lll neces'clad r tanto, a descnpc1on se realJZa desde la perspecnva e 
1~ta el q1 es de la empresa, con lo que esperamos que no se pierda de 
dis porJ~ef~l~c_hos de estos contactos forman parte de redes consolida-

Seob n~ihas a lo largo de los a11os. 
servo qu - - c. d ~!lona! e, ante una nueva contratación, el empresa n o o Jeie e 

· 1 se en&ent b · · d' · 10• osJ·er d ª a a vanas posibilidades: el !NEM el eqwpo Jrectl-
~ 1es e d ' . rectores d epartamento, los trabajadores, los jefes de personal Y los 
;ide k e

111 
e Otros establecimientos, la prensa y la propia bolsa de traba

fliesio a cuhr~sa. La elección de una de estas posibilidades depende del 
1~ ·• rir lo qu · d c da , cton.E¡ . ' e supone que se activará una o vanas re es en ª ' 
~de red tiempo de búsqueda varía dependiendo a su vez de la can-
tl!rre es activ d , e traba·ad ª as, de su calidad y de la relación en cada momento 
trcan~ al~ ores-puestos. En líneas o-en erales se activan las redes más 

TtiJ t Puesto d :::> ' • • , c. · 
:..' 110 qu· e que se trate entendido en su d11nens1on proiesio-
rijtd Iete de · ' 4 tn ser .. cir que los puntos más cercanos a un puesto vacante 
~de1. "'nto 1 J • 

ia lllisrn os otros puestos de ese departamento como os pues-ª categ ' · ¡·dad cm-ona sitos en otras empresas. La transversa 1 ' 
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presarial que surge así se pone en m.archa sobre todo para J 
' al .' • ' os puestos 

mas < tos, qued~ndo el resto d el reclutanuento vinculado a Jos traba'a-
dores de b propia empresa. ~ 

Para los p_uestos directivos, es más frecuente que las empresas recu
rran a mecarusmos formales: los anuncios d e prensa o la movilidad c~eo
gráfica, en el caso de las cadenas; llegándose incluso a internacionJizar 
el reclutamiento, cuando la propiedad es extranjera. Para la contratación 
de j efes de departam ento o mandos inte rmedios, se acude a orros em
presarios, j efes de personal,jefes de departamento de la misma empresa 
o profesión. En el caso de los puestos más b;.ijos, se activan las redes de 
los trabajadores d el departamento afectado y de los restantes, coordina
dos en todo momento por el jefe de d epartamento 5 . Todos estos recur
sos son jerarquizados por las empresas dep endiendo, a su vez, del tipo de 
hotel y departamento implicados. 

La diferencia entre las empresas investigad:is radica en el número de 
b . ·' /alter 

redes con las que estén conectadas y en el g rado de com mac10n ' -
nancia de las mismas con las redes formales. Es m ás frecuente que l~s es
tablecimientos alojativos pequeños (apartamentos) y gestionados d~~c-

1 · · ¡ · 1 · l las redes soci<ues, ta.mente por e prop1etano 1agan uso casi exc us1vo e e bi-
mientras que los hoteles (individuales o integrados en cadenas) com 

la conrrata
nan dichas redes con los m ecanismos formales. En cuanto ª . 1 ses 
ción de personal directivo la frecuencia en el uso de las redes socia e Jos 

' h 1 s que en 
menor en los hoteles individuales y las cadenas o te era bl" gado, de 
apartamentos. La crisis turística d e finales de los ochenta ha 0 1~ 1ª rres-

d . poner ' ~ 
todas formas, a muchas empresas pequeñas y me ian_as ª . d lo que 
· , · d , fes1onaliza as, non en manos de sociedades explota orcis mas pro fc }es de re-

implicaría un incremento del recurso a los mecani;mos ,ºr_m~s invesci
clutamiento para puestos directivos (asunto que solo proXlnl 

gaciones podrán verificar). . ~ Jos deparca-
También se pueden establecer algunas diferencias ei~tre El área de 

mentas en cuanto a la gestión de la política de recluranue~t~~ la gober
pisos es el que más frecuentemente utiliza las re~es, ª ~~es )C.iscencia de 
nanta y de las propias limpiadoras, siendo ademas us~ _.;~para Ja e1~i
un listado de mujeres que ya han trabajado con antenon ª. nen el r111s-

I. dos no ne 
presa 6 • En el resto de los departamentos estos 1sta 

11d h bh1n co . 
. . d . . , d , l1paileros q ue a [ ) nadie: 

> «[ ... ] de cocmero para abajo es por m e 1ac. 10n e;: c~i ¡ cocina ··· 1 "° 
. . d . - 1 d ce es en a , uc:,, 

J. efe ( .. . ] cuando falta algmen, el Jefe don e primero o 1 yo porque 
1 . di do voy a ser 

mete a nadie que vaya a ser un lerdo porque e pelJ ll ca . . 1 511 
. fc d . ) 11rJ•11 

voy a tener que hacer el trabajo» Qe e e cocma · b ·ado y cern .J, JJ1os 
· d - - · , y~ han era ªJ' , ·co u-1 '' • Tenemos una sen e e seno ras y senontas que;: " ' . rrarar, Jogi · 

. • 1 b . d . . os otra vez con contrato porque la ocupac1on u ap o, s1 neces1tam -
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1 mo peso. Hipotéticamente se podría plantear que esta situación en el 
~"(a de limpieza_ no e~ independiente_ del carácter descualificado que 
pra d empresanado aenen estas fünc1ones, lo que, a su vez, mantiene 
;roción con la construcción social androcéntrica de la cualificación 
Dtx.1991). El reclutamiento de los trabajadores cualificados de las 
~"(J.\ de recepción y cocina activa a menudo las redes de los j efes y di
rectores, con lo que parcialmente se equipara esta contratación a Ja de 
kii cargos directivos 7• 

Para comprender la imporrancia de las redes sociales de recluta
mirnro en el sector turístico canario se han valorado tres aspectos. Pri
~ero,que esta actividad es relativamente reciente, puesto que el turismo 
et masas se implanta en las Islas en la década de los sesenta (Béthencourt 
\IJ.isieu, 1995). Segundo, que se introduce en un territorio cuya activi
.hdproductiva principal hasta ese momento era la agricultura, con una 
ru!rura del trabajo y códigos morales y de conducta radicalmente dis
!l!lto¡a] turismo. Esto obligó, en cierta medida, a las familias y a las em
presas a establecer un conjunto de nexos sociales, que no podían ser más 
que u~a continuación de los existentes, caracterizados por actitudes pa-
1tillal1stas E · · · ¡ · • . . · 11 este sentido, conviene considerar que e turismo como 
<(!Jy1dad e , · d 1 · d · 1 . conom1ca se desplieea en una reo-ión don e a m ustna 1ª 
trnido hº , . . º º . 1 . . 
cu! JStoncamente un papel poco importante, nuentras que a agn-

tura tanto de exportación como de subsistencia ocupaba a la mayor 
t~de: población,junto al com ercio en las ciuda_des media_s Y capita
Ptese p bable, por tanto, que las prácticas paternalistas estuviesen _muy 
>:e nt~ en las relaciones laborales. Por último, señalar que el tunsmo 

001'lene d d · , d J · licidad de l'<p· 1 es e muy pronto en un sector aluv1on e mu np 
Ha es, lllás · . al 1 sas tienden a utij¡,, 

1 
rentistas que inversores, con lo cu as empre 

"'r os me . 
1,. camsmos más rentables y menos costosos. 
ivnentr.is 1 . 1 . cipal meca-

íll.il)¡ que as redes sociales se convierten en e pnn . , d ,1 0 Para el ¡ . . - d · lantac1on e tur~,,, d rec Utanuento en los pnmeros anos e nnp ' . 
1 '"º e 11 d , d. sigUJentes, en 
·ll\ co . iasas, y se consolida a lo largo de las eca as b 1 

lll1enz d torno la ora 
~ los noventa hay que situarlo en un en _ 
~ · 1 ~' nc1a a toda . , e siempre v:imos a o 
.~ conac¡d s aquellas que ya han pasado por aqui, po:qu pode sc:1ior:is 
tu~ 1·ez ¡0 qu. e bueno por conocer, si Ja gobernanta ya nene un_ gru qué v:imos a 
·~ · es expr · , ¡·d pues par:i 
1. r: [ ... ] d h · ico como era el trabajo, le han cump 1 º· ~· d "tios presr.111-
-. ~ e ech ¡ ¡¡ una sene e ~ 
,. lervjc1·0 ° 1ay una serie de personas que ya evan ¡ de apart:tmen-
"·, s eve 1 . O fc de persona ' ; ncua mente cuando era necesan o » e e 

Q:¡~li gente n1 . -eros que me conocen y 
lle.,.,. e llama por co111pa11eros porque hay cornp.in JI ·s111os Jos que re 

'!)¡ ,,., a un · ' [ 1 e os nu I ¡ "·~ taíz d nivel medio o aleo por Jos direccorcs ··· son oce roda la gen re ·· •g., e eso ta bº. . que se con 
' 1tde e . 111 1en por la asociació n de coc111eros 

oc1na). 
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presidido por el desempleo y la reestructuración prod . . . 
V"l -~ tad l f] .b. . , . u ct1vo-orcran1zan-

c e sen a e n a ex1 1hdad numen ca y funcional po. 1 ° · . dº . , e , 1 o que se unpo-
n~ una cierta 1scr~c1on a la h ora de equiparar la funcionalidad de 
d.1~has redes en los diferentes momentos históricos.Veamos a continua
c1on algunos aspectos que se derivan de esta descripción general. 

1.1 . L.as posiciones centrales de la red:jr;fes de departm11e11to 
y directores 

Una cuestión de gran importancia se refiere a los individuos que actúan 
como posiciones centrales en las redes sociales de reclutamiento. Son 
tres los puestos que cumple n dichas funciones: el empresario (o el direc
tor), el j efe de personal y los jefes de departamento. El jefe de personal 
realiza el reclutamiento cuando existe este departamento o, en su defec
to, el director del establecimjento. Habitualmente, y con la excepción de 
las subdirecciones, la selección cuenta con el criterio y la opinión dd 
jefe de departamento correspondiente x_ 

El jefe de departamento es una figura centrJl en el proceso de reclu
tamiento, siendo la excepción las cadenas hoteleras con una esrrucrura 
organizativa muy centralizada. Las razones son varias. Por un lado, orga
niza el área de trabajo v las cuadrillas que lo componen, lo que hace que 

, , . d el nuevo 
sea una persona idónea para fijar las caractensncas ·ll le 
trabajador 9 . Por otro lado, su situación e n la empresa Y fuera d~~ ~ci
coloca en una posición mucho más privilegiada que los cargos! ~e Jos 
vos. Nos referimos tamo a su extracción social, n-iás cercana ª ª ~ de 
trabajadores, como a su proximidad 6sica y profesional en el procbes1efi-

ctos e1 
trabajo 111• Para la empresa, es evidente que todos estos aspe 
cian y economizan el proceso de reclutam.iento. ------. ---. ---.------. ------. ----d-.-_-d_o_a_que d Je!'e de 

" «A primera vista yo doy un s1 o un no pero siempre supe ita ueda su:Jera ª 
departamento lo entreviste y le haga b correspondiente prueba [ ... j Y ya q 
la decisión del jefe de departamemo~ (Jefe de personal de aparc::um:nros). a con10 s<' 

1 fr de la person, • b ··ir 
'> «[ .. . J siempre es convenieme que d que va a estar a enre , V'J a crJ •U· 

suele decir el pastor que vaya a t:Star detrás del ganado sepa con que genre 
[ ... l» (Representante de Feder.1ción de empresarios). licen "fiil;1fl

0
• 

1 1 1 • b bien me e ro )' 1" uf ... ) yo como conozco el secror ce 1osre ena asrante ' 1 en el pa 
hace falta un j efe de cocina" y yo conozco mucha geme que h~i que~:ic 010c110, yo co
son grandes jefes de cocina, y más bien la imerrelación esci func1on:in ° 11 

nozco, tú me conoces ... » (Ex jefe de:: bares). ce chiOS Y 1 ~1<' 
•Las camareras ya me despreocupo un poco más, la gobernanrn ~ono inrerc:s:i. 1111r.

1 

dice:" ésta la podemos coger", pero siempre la referencia es lo que mas nos 
éste ha tr.1bajado aquí• (Directo r de apartamentos). 
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El srgundo nudo importante de las redes de conra t ¡ d . . . c. e c o son os rrec-
rort". empresanos o jetes de personal. Esta vía se titili· ¡ 

• e za en os casos en 
q:ie una empresa necesita reclutJr a un subdirector J·ec.e d d 

b 
· d · • 11 e epartamen-

ro o un rra <lJª or muy cualificado y Ja política en1p1·es" · ¡ · 1 . . . ' . "na que rrge os 
memos del mercado mterno no permite los ascenso 1 J. · E' · · · d s o os rm1ta. sta 
o una posrc1011 entro de las redes sociales de r·eclu•·a · t fi . . . , ... m1en o que o ·ece 
In max11nas garam1as de confianza -para la empr·esa d ¡ 1 . . e ' e - y e acceso a 
emp eo -:-par·ª· el trabajador. Pero mientras para los actores más vincula-
dos a ~a drreccron,_ esta garantía procede de la capacidad de estos " nudos" 
~ra \dar por los mtereses de Ja empresa, al seleccionar aJ trabajador más 
rbrienre en cada caso pa 1 b · d d. , d 
1 

• era mue 1os tra a_¡a ores 1cha garanria arranca 
e pod~r que supone ostentar un cargo o una propiedad. 

¡Lo5 J~fes de departamento ocupan posiciones ~entrales en la red de 
rec utamrento a . d b . , . 

e pamr e su tam 1en centralidad en la organjzación del 
proceso de trabaio · . J · . . 

. · :i , nuentias que os empresarios, directores o Jefes de 
personal lo son p d. · ¡ ·, , 

J 
• or su 1recra vmcu ac1on a los nucleos de poder que 

otorga · d 
d d 

ª prop1e ad o el cargo. Probablemente si ampliáramos el estudio 
ereeshb ' · ' irab . d' ª namos de localizar nuevos nudos denb·o del colectivo de 

dad ªJª lores, puesto que algunos de ellos, dada su estabilidad o antigi.ie
""'n' en ª empresa, Y I o sus buenas relaciones con la dirección concen
"" an caract ' · lomis be?sricas que los harían susceptibles de convertirse en tales; 
rica 

0 
mo e~ ~a plantear respecto a personas con relevancia social, polí

~d .. ec~n1onuca en el entorno de las empresas turísticas estudiadas. Las 
,, socia es s · d 

ci~ pe e ext1en en a lo largo de la totalidad de la estructura so-
ro resultad · ·1·d · b · 1 o local· I ' e mas utr 1 ad, para los mtereses de este rra a_¡o, anc ar 
rzar as en . . 

doresd 
1 

puntos concretos como son las necesidades de trabaJa-
e as empresas. 

1.2 La 
. CO/'/flí f . I J fi ª aaon (/e amiliares 

~1Uch 
bajado~ e:~ipresas favorecen el reclutamjento de familiares de los tra

s ·Esta práctica es una consecuencia lógica del uso de las re-

11 

~ •! ... ¡ ª n1í llle · · · · b · d s 
;¡~.ue fst.1r;í

11 
tod •nte;esa que vengan a cr.ibajar familias, fo1111hares de 1111s ~r:i ap ore 

<:;¡ illllo hotel os mas comen ros, ahora lo que 110 haré nunca es que escen todos ei~ 
r:¡- (Direcr~~~~ha familia, de acuerdo, pero cada u110 en su sirio, rodos JLmros, 

111ª 
«s ···I antigu recursos humanos). 

. ~ an1ente , · ¡¡ d curn y enron-.ltí-A_ '-"tay habl se entraba por cm1a er.i un río 11110 y er:i Je e e co , ' . . 1 · ~ ·-J¡ ando d 1 - ' . • b · b aqu1 conocia .1 ..... ¡. (Ofi . e ano serema y cinco f ... J 1111 tio que tr.i ªJª ª · 
cial de concabilidad). 
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d es sociales como m ecanismo de reclutamiento. La presencia de varios 
miembros de una fa milia en una misma empresa puede ser beneficiosa 
para la empresa y para los trabajadores. De un lado, éstos se ven obliga
dos a rendir en el trabajo para que la empresa confíe en ellos y tam
bién en los que puedan ser recomendados a través d e sí. Su rendi
miento actual es una garantía laboral colectiva y de inversión de 

futuro. 
De otro, la empresa se asegura la fidelidad de un grup~ (doméstic~) 

en una sola jugada: perm.itir la contratación de familiares '-. El efe;cco s1-
nér1,.ico es evidente. Para la empresa y para los trabajad~res. Para e~cos s~ 

0 d " · 1 · b ' l co y relacional añade como ventaja el increm ento e capita sim o 1
_ 

d s ··rvir como futuros 
que supone estar conecta os en una empresa Y e . . . , l . 1J CYOS o co-
co n tactos de otras personas, ya sean familiares 1nas ejanos, an b l· 

. d M , 1993) En estos casos, ,1s 
nocidos (Martín Criado e lzquier o artm, · . , ¡de 

l. d 1 to soC1al mas aenera 
empresas no están m ás que ap ican o ~ supues . . bas:dos en el 
la fortaleza y obligatoriedad de los vmculos fam1hares, D' ez de 
' . E l . 1996· Requena y l 
principio de reciprocidad (lzqu1eta tu am, • 
R evenga, 1993;Valero, 1995). c. . .li .... res pero en 

· l ración de ia1111 " Hay einpresas que pernuten a contra . d r un paso 
d D ra procuran a 

áreas o departamentos separa os. e esta mane xplotación 
adelante en el eJ· ercicio del control, a través de . un~drna~ordee f:amiliares 

· 1 u nci enc1a de las posibilidades de las redes soC1a es. ª coi 1 eJ· ercidos ha-
li 1 s y los contro es dentro de un área hace pe grar as norma . . , pueden crear 

b itualmente dentro del mismo, debido a la dis,tors1on qduealte,..,,r la orga-
d .d. E te pue e '" ·r 

el lenguaje y las pautas del mun o cot1 iano. s . , "no mercano . 
nización formal del trabajo en favor de una acmac1o~rnente dosífica
Por ello el recurso de los familiares debe _estar adecuab. el eiercicio ra-

, l ' . 1 o entur ie 'J 
do para que la presencia de la og1ca socia n 

' l ' · ·al rsonas cional de la og1ca empresan · · 1 ~ encia de pe , 
l b. ·· d d que genera a pres . s que 

Precisamente a am 1gue ª . . · s conflicnva ¡ 
muy cercanas en un espacio mercannl y las s1ruacioneresas a adoptar a 

ueden provocar es lo que ha llevado a algunas ~mp t 3 Este plancea-
p . d 1 trada de los nusmos · 
conducta conrrana, negan o a en ~ 

-------------:---~:-:;~=:-;~:;-;;;:;~;. c:ncras. dado no e 
. f: T d 1rro o vienc:s recomen in'º qu 

11 .. ¡ ... ]si tú en el hotd x no nenes an~ ia e1 e trabajan ahí, conozco c lc:vo ge-
eso está claro, entran los lújos de los crabaJadores qlu bien porque es un re 

, . , yo l 1 en parte o veo de trabajan.jóvenes, mas Jovenes que. . .. trabaja 
racional( ... ]» (Ayudante de cocma). b . 11i madre, ahora . .' •s qLt( 

ne o «Ya está muy dificil porque l~ empre~ª. donde ~~a ª~01 donde haya fanuh:; c11os 
1 ya no quiere familiares tra ªJªn • b ·3 11do c 

gobernanta y a gen~e esta , ieren que haya famiEares mi ªJ 
tengan un cargo mas o menos as1 no qu 
[ ... ]»(Parada) . 
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miento es una excepción en un panorama repleto de interrelaciones de 
amistad y familiares _entre lo~ tr~bajadores. Sin embargo, estos casos (que 
desde el punto de vtsta cuahtat1vo son excepcionales pero que no sabe
mos cuán representativos lo son estadísticamente) nos dan la posibilidad 
dt ahondar en la reflexión sobre la significación de las redes sociales de 
!fdutam.iento. 

La mayor parte de las empresas contratan a familiares de los trabaja
dores, pero aquellas que mantienen unas formas or!!anizativas más in
fumtales, basa_das históricamente en un tipo de contr~I directo por parte 
del empresano, en las pautas paternalistas de los directores y jefes de 
de~a~memo y que, además, suelen tener un tamaño pequefio y una 
posicion no central en el entramado productivo, encierran la posibilidad 
:~rerar lo que es su costumbre: la contratación de famjjiares. Mientras 
~ emp~esas logran combinar (con mayor o m enor acierto, desde la 

f'trspecnva mercantil) el uso de mecanismos formales e informales de 
conrrol, la presencia de estos últimos puede tener un efecto productivo 
mayor que e d · · uan o, s1gmendo la costumbre o estando sometido a una 
extrema dis · i·da 
g crec1ona 1 d empresarial las redes sociales de reclutamiento 

1 eneran más probl · l · ' · ' al m ·_ emas que so uc1ones a la contratac1on de person 
1rncro, 1993) L . . . 
ese!,. d · os comentarios de los entrevistados son, en este sentido, 

.. ece ores p · contrata . , ' uesto que se trata siempre de empresas en las que la 
Cion d f: ·¡· deestra . e anu tares ha sido una constante y parte de un conjunto 

la.Aquíte~as muy vinculadas a un sistema de gestión empresarial direc
CUanro es interesante recordar las reflexiones de Granovetter (1985), en 
mente ya qu~_Ias redes de relaciones sociales penetran muy irregular
una !lata~~ ifere~tes grados en la vida económica, por lo que no son 
derekcio na suficiente para la confianza. Llis experiencias continuadas 
furura qu n~ personales marcan una senda de colaboración y confianza 
IOb e,s1 se romp d . . 1 . tetod . 

1 
e, pue e crear un ambiente contrano a as· mismas, 

%es,,.,~ si os restantes métodos de control tienen un papel marginal 
" "uctura or . . . 
ror otro ¡ d garnzattva de la empresa. . 

~e k unidad a º• :~ ha constatado también, a lo largo de las entrev1s~s, 
liticon ºtras [ª111.~ar funciona coa10 un núcleo que mantiene relac1~
%res y del anuhas, vecinos y amigos, a partir de sus miembros partl
~~ estable c~nstructo institucional que supone. El tipo de relaciones 
.'-'ltt ce lllfl , , . . 

• 199Q· C , uye en las redes que genera y en sus caractensticas 
~ teddep' Uco, 1996). El aprovechamiento y posibilidades que tenga 
"ilo enden b · d. · 
~- Yunidad d ,so_ re todo de la pertenencia de clase de ~a_da 111 iv~-
rl e un Punt º111esnca.Así, cada individuo y/ o unidad fam11.iar const~
" re~. o en m d. 1 . 

"CSSQcial . e 10 de una red, lo que da lugar a una gama amp 1ª 
es Jerarquizadas entre sí. Por lo que los individuos no son 
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iguales ni m anejan la misma cantidad de información· 
mism 1 ¡ · ' , no ocupan el 

. . . o~ ~gar en. e escen ;m<? ~~cía! y laboral, ni tienen las mism as proba-
~-1l_1clacl~s de ~ll~Jorar su p_os1 ~1~n en cada una de las redes. La jerarquiza
c1on de las red1:: s y de los 111d1V1d u os en e llas también va a condicionar su 
entrada en la empres;:i 1 ~. 

1.3. La i1!for111alizació11 de los rana/es Jor111ales 

Ya se ha comentado que las empresas turísticas también recurren a los 
canales formales de contratación (ll\.TEM, anuncios de prensa) , pero riene 
inte rés subrayar la dinámica sociaJ que esconden. En primer lugar, no 
hay que olvidar que, en muchas ocasio n es. cu ando los empresarios de
claran hacer contratos a través del INEM, suponen dicha acción puesto 
que la legalidad así lo obliga. pero este acto es la conversió n en formal de 
un acuerdo realizado previamente a través de las redes informales de re
clutamiento. El paso por el Instituto form;:i parte de b conversión de un 
acuerdo informal en legal , desde el punto de vista jrnídico. Se puede en
marcar en este tipo de conducta el que la mayor parte de las conrra~a
c!ones del_ INE~-sean 11~111.inales y no genéric~s. En_ el d_iscurso ~~1P::~~ 
na!, una ~1:uac1on q~e 1l~1srra claram ente l~ ~nefic1e_nc~~ del IN.t:.~sa de 
comratac1on de las 11111p1adoras. Dada la rap1da van ac1on de la e 

. , 1 . roducente 
ocupac1on, se argun~:n~ q~1e para las emp~esas resu ~ conn ap A uél 
realizar la contracac1on umcam ente a rraves de las v1as fonnales. q o Q(l-

tarda varios días en contestar a la solicitud de empleo, por l~ _qu~ 11 
e; la 

rantiza la suficiente flexibilidad y rapidez a que los de~equihbnos_ 
0 

de 
tasa de ocupación obligan 15• Se comprende ahora mejor el r

1
ecu

1
_i·s,pia-

b · as 111 ' 
muchas empresas a la creación de una bolsa de tra ªJº para 
doras. ,ne' rica 

d f( rrna gt: 
En los casos en que las empresas recurren al INEM e 0 

. col11º 
pueden darse dos situacion es. En una primera, el INEM, fun~1

1°
11:ías ¡11-

el último recurso, tras una búsqueda infructuosa a rrave~ de as )ecrivo 
formales. En el segundo, se trata de sondear a un determma~od cos posi~ 

· , ¡ ) s candi ato profesional ante una nueva contratac1on en a que o ' 

~ 
. - rrabajó.:11 Xl···lfc: 

H «1 ... 1 yo conocía al jefe de personal desde hace van os anos, que . U:1111Ó» a.: 
• . d " f: ·1·d d ~ ' nrrar d me me conoc1a y la entreVJsta, 1g.11nos que cu ve ac1 1 a es pa. 0 e • 

...,11 Jo 
de reservas). ¡11corp0 • • _ 

15 «En el caso de las camareras es especialmence imporcmte que se I opc:f3d0 

más inmediatamt:nte posible, dado el poco margen de maniobra que> dan os 
res Turísticos» Qefe de personal de apartamc>ntos). 
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b\>s no terminan de convencer a la direcció M d. 
· .1. 

11 • e 1ame el grup d rersonas rl!Vlauas por el Ol"Qa11isrno oficial se d 'd . O e . . al u] 0 c., ec1 e s1 los candid t 
iclonn es res tan conven.ientes '6. Es tambié fr . e • a os 
Jrsronfianza hacia las personas inscr1ºtas ni rec~ente una actitud de 

' e en e nst1tuto· 1 ¡ · · 
iil~·ace a este semim.iento es que en un . · a og1ca que 
~bilidad laboral, los individuos ;ualifica~~~~~~t~ con _desempleo y fle
cL!T en paro, y si es así, son traba ·adores o e m e1.cado n~ p_ueden 
.\lgo semejante podemos dec1· . d~ 1 p co fiables o conflictivos r7_ 

· 1 e recurso a 1 . · .\mbas vías son utilizadas p · . al e os anunc10s de prensa. 
. . rmc1pc mente para Ja ¡ ·, d 
i!J«Oros e intermedios lo h , I e e ~e ecc1on e puestos 
tk!!Ji y son considerado~ or ªe~e~1 mas ~ºs hoteles i_ndividuales y las ca
mulaslenr.1s y/o caras. p resto del empresanado como unas fór-

Un proceso de individualiz . , d . . 
rr~ce de reseiiar se fi ª1c1on e las relaciones mstitucionales in-
. · re ere a a conexió · 

rnnnpalmente las escuelas d . . n empresa-sistema educativo, 
de obra cualificada h "d e tunsmo. En un contexto en gue la mano 
red ·d ª si o escasa la sal.id d , 

UCJ O de egresad al ' e e a e Ull numero relativamente 
~ . , os anu es ha favo .d 1 . . e Opo de contact 18 D e e rec1 o a 111st1tucionalización de 
rm os · e tal man . 

1 

Presas turísticas ¡ era que, para muchos dJrectivos de 
"•~· , a recomend · , d ¡ . 
~'V)cenrros de ense- ac1on e os profesionales vinculados a 

1 
~re1emplo durant n~nza resulta una garantía. Téngase en cuenta que 

FormaciÓn Profe e_ e alcurso l 991 -92, de un total de 43.845 alumno~ 
r.iercad ¡ sion en el con· · ¡ ( 
· 0 ocal de trab . d uumo reg1ona 3.131 alumnos en el 
º.J!Ja_de "Hosrelerí a,¡o . el sur g rancanario), sólo el 4 1 % cursaba la 
Ctnt.lje a y tunsmo" E 1 b" , e 

ascendía al 9 l% d 
1 

· n a zona o ueto de estudio, el por-
, 

0 e os alumnos (ISTAC, 1993). 

~1· •'l"·gu¡; u tin10 
•.1~1 n recur . extremo la ofic. d 

'·frnos nn1os a la fi . ma e empleo, sobre rodo los cocineros que no st: 
r rontr;¡ o Cilla de> l ;:, ·l ... ¡ en la t.~r [ ... ¡~ Uefe d , emp eo, aunque comratar lo que nos manden no 

' nJ:iy pror . Ptactica al e p~ rsonal de hotel). 
· •ts10 1 estar los . · 

~,. •G escu na es r ... ¡. Uefe d ~ocmeros tan escasos los que están en el /NEM no 
¡..,_'ro el¡ Y tamb¡ · e pnsonal de hotel) . 
<:::~ n el e11 personal 
=~ rl ·O\despe /ector, buena 

1 
'. meme porque con los aiios [ ... ] rengo bastantes 

.. :41¡gtn i. 1gados por to·~~ ac_iones con la federación de empresarios [ ... / tengo 
~ '()inhrti.a~'~.nos llama

11 
ª.~ ª: islas, b relación es personal[ ... ] los propios direcro

\~~ tú dir/ lidos" y llos! 111a11da1~e un mailing con unos cuantos alumnos con 
"'Ode la ~11enre a u ~s selecc1on:m1os alumnos, otrns veces dice: " no, selec

Uela deTiun .ª unmo que tÍ1 considt:n:s que es buen esnidiante" [ .... ]» 
nsmo). 

~-------~----~----~--~~~---
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1.4. La i11temacio11alizació11 de la actividad t11rística )' 5115 efectos 
sobre el rec/11ta111ie11to de la 111a110 de obra · 

AJ incorporar a extranjeros, las empresas h an consolidado una forma 
m ás d e reclutamiento, con lo que han trasp asado las fronteras del m erca
do local d e trabajo e internacio nalizado a b fue rza de trab<tjo que se in
corpora al sector. Este proceso es paralelo a la nusma internacionaliza
c ión d e la actividad nuística. H emos o bservado dos procesos distintos. 
En e l primero de ellos, tenemos el caso de las cadenas hoteleras o com
plejos de apartamentos de titularidad extranjera qu e, siguiendo su po1í
tica empresarial, movilizan a empleados cualificados, m andos intenne
dios o directivos desd e sus países de origen 19

• En este caso, la red ~e 
activa fuera del núcleo turístico. A pesar del interés teórico de estas si
tuaciones, no cuento con m aterial empírico suficiente para dete~erme 
a estudiarlas, pero no está de más com entar que en las circunstancias ac
tuales de fomento empresarial de la flexibilidad geográfica Y de expan-

1 
, d d. -'1s esfüerzos a 

sión de las cadenas hote eras a otros paises urge e JCar m , 

las mism as. . ·d d · d1. · d d ovih a in -
El segundo caso es d1ferente. Se trata e un caso e m . 1 . · ( b d 1 es britámcos, 10

-
v idual y aglutina a los extranjeros so re to o a eman ' ' 1 1 

fi 
. . t en las s as. 

landeses) que deciden quedarse temporal o de movamen e . 
1 1 ampbo pero 

Aquí el cúmulo de componentes personales y cu tura es es '. 1 Islas 
. d h · conocido as 

en muchas ocas10nes se trata e personas que ,m 1 socio-
como turistas y, atraídos por el clima, las diferencias cultura ;~:qase en 
económicas entre sus países y Canarias, optan por volv~rd. ~ inde-

. · · d . ·d al den cons1 erars 
cuenta que estas dec1S1ones 111 1v1 u es no pue ·r corno . 1 ra va a serv1 
pendienremente del hecho de que .s~ propia cu ru .'. ' .dad con pautas 
capital cualificacional, dado que los idiom as Y l~ fa1!11

h an en este 
1 

" , d. " b a1e 1n1po rtante d 
Coinportamenta es nor 1cas son un ag 'J 1 resaria o, · · e emp ' 
S
ector 20. D esde luecro, esta vía ha resultado pos1t1va pa.ra U vez esra-

0 . , d 1 isma na 

P
uesto que no h a de invertir en la formac1on e a 111 

1 · aJ s de reciu-. · 1 s redes oc, e 
blecidos en las Islas, este colect1vo se mserta en a. . 

esa el ::id.Jiu-
. ¡· , so en esta e111pr '' - que . 

i•> «(·Quién di ge al director?) Ya eso lo e ige en est<: ca J"d den los cuarro anos ¡3-

nisrrado~ únjco que no está ni siquiera aquí. hahdado Ja cas~~: l~n elegido eJlos ~1r~~u
yo he estado que Jos tres que han estado Jos. alnalpue~to, e b:1scan Ja persona e 

r l uizá orque son empresas de cap1ta . en1an y s 3-

~:::e d~ .ell~s» Q:fe de personal de complejo de apartamenc~~~. de su crJbajo i:n Ale¡;<l~ 
21 • «[ ] les mista el ambiente de trabajo y cuando lsbe c:u~ o animador[ ... ]" (Je 

··· ,,,- . · h al ' puesto 1 re com 
nia o en Inglaterra escnben a ver s1 ay gun 

reservas). 
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wnienco o en otras paralelas también locales pero co111 , · e , ' puestas UJuca-
menre por ioraneos. Tomando como referencia Ja Encu t d . p bl 
.. d e . d 1996 es a e o a-

(1011 e ananas e , se observa que mientras en ¡ · · ¡ · . ' e COl1JUnto re-
gional os nacidos en el extra11Jero constituían el 5 1 º" d ¡ 1 . . . , . . , "º e tota , en los 
mumnp1os runsticos estudiados representaban el 13 8º" s B 
1 

, d r· . 1 O ' /O en an artO-
Oílle e JraJana y e 11 % en Mo!:cin (del total de na ·d ¡ · 13 o · '=' ' · c1 os en e extran-

.1e~: e 9,7% nacieron en Europa, mientras que en San Bart 1 , 
d ,;i% y en Mogán el 64,J%)21. o ome son 

2· Las dimensiones empresarial y social de las redes 
del reclutamiento 

2.1. La • f l ' I 111 erre acwn eutre lo formal y lo hifOrmal 

Varios aspectos . . . 
ción , merecen ser analizados a la luz de la antenor descnp-

' as1 como de otra . . . re~ones ~ s mvest1gac1ones realizadas en otros sectores o 
redessoct~pa~olas. En pr~mer lugar, el adj etivar como "informal" a las 
~ca se d. ª .es e reclutam1ento. H abitualmente en la literatura socioló-

istmgue entre c. al · · los prime grupos torm es e mformales, entendiendo que 
nes a lo Jaros sdupoi~en un conjunto constante de posiciones y relacio-
. rgo el tlemp · ¡· · , · noriz.ado 

1 
. . . o, que cnsta iza en normas escntas y esta mte-

nea111entepor os mdiv1duos; mientras que las segundas surgen espontá
estable. en torno a las primeras y tienen un carácter m enos firme y 

Por ejemplo 1 f; 6n~es de 1 _'e amoso eAlJerimento de H awthorne llevado a cabo a 
lllanas conos ª?ºs veinte, que dio paso a la Escuela de Relaciones Hu
ten~ J~s gr Stato .la importancia que en las relaciones inrraempresariales 
el cornpor~po~ mformales.Y al resaltar la influencia que éstos tenían en 
(MouzeJis 

1
ª
9
n
7
liento laboral, consolidó la dicotomía formal-informal 

niu h ' 3· Pe 19 e os so ·, 
1 

' rrow, 90). H a llovido mucho desde entonces, Y 
una Priine cio ogo~ consideran que dicha distinción sirve sólo como 
'!Ue · ra ªProxi · ' J 1 · rigen mac1o n al carácter de las normas y de as re ac10nes 

en una o . rga111zación. 

~ (ji¡~ Presen . d ------- ------------. 11¡u... cia e extra · · · or d • lo lión '><ta su p 11.1eros y peninsulares en las empresas runsocas es may " 
COi¡¡ ºOi Uevaría eso porcentual en la población activa. Entrar en el análisis de e~ca c~es-

o el rl;. _ ª o eros de . · • cos d1 recnvos ""'l11rs
0 

¡· . rroteros, dados tanto su 1111porwnc.:1a en pues 
Po It1co q 1 _ ue e acompana. 
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Es bastante frecuente también que las relaciones formales enrr ~ · · · 
engloben relaciones más individuales. ya que d J:uego de lo loc·1c::l if;nst1tuc1ones 

· · d · · · · - • · avort·ce esta 
comc1 enc1a_, rn<?~m~en~o d~ individualización de las relaciones insntucionales 
Y de formalizac1on mst1tuc1onal de relaciones individuales al mismo tiem
po j ... J lGrosetti y Mas, 1993: 151 ]. 

Así pues, estoy partiendo de la idea de que las redes sociales de reclu
tarniento son informales sólo en la medida en que no existe un registro 
escrito y legal de las actuaciones que las engloban. Pero están sometidas 
a normas y generalizadas a una gran parte de la población estudiada. Es
tas redes sólo pueden ser consideradas como " informales" a través de 
una aproximación muy superficial al estudio de los mercados de trabajo 
o de la estructura social española: diwrsos escritos muestran el grado de 
extensión de aquéllas como una de las formas más importantes de co
n ectar la oferta y la demanda de empleo (Requena Santos, ~ 99 ~ a; 
199lb).Y es que este mecanismo se encuentra de tal manera inst1tucIO
nalizado a través de los a11os y probablemente en muchos de lo~ sectores 
productivos, que denominarlo como informal parece insufic1e1~te, ei~ 
tanto que dicha institucionalización tiene unas normas que la n gen ) 
unos criterios para su aplicació n. Este rnecanismo de reclutamiento esta, 

pues, institucionalizado_ y_ ~odificado. . . . a uda 
Puesto en esta pos1c1on, e l estudio de las redes sociales nos Y 

tanto a un mejor conocimiento de Ja dinámica de los mercado~ de tra-
. d 1 a social espa-ba JO como d e algunos de los componentes e a estruc tur . d. ·-

1 · 1tre in tVI ñola. Se puede entonces adjetivar a estas redes o re ac10nes e~ na 
duos como informales en el sentido siguiente: no constt~u~en·~di
organización formalmente constituida y reglamentada a traves e c 

gos escritos. 

2.2. 
. . . d . L J?roceso LAs dimenswnes empresanal y sooal de las re es en e 

de reclutamiento 
· er . , . En pnn1 

En este apartado se van a tratar tres aspectos problematicos. jentO· 
· · c. J de recluratn lugar la funcionalidad de los mecamsm.os 1111o rma es 1 e en-

' 1 l ' . . 1 . strumenta s Nuestro planteamiento es que a og1ca raciona e 111 
1 sicua-

1 1 · 1 so en as cuentra atravesada por factores sociales o cu tura es, 111.c º. . 1 conse-
ciones m ás típicamente m ercantiles, donde resulta pnontart~ ~ores, Jt1S 

cución de la máxima rentabilidad. En principio, para los crabaJa barac:,1 la 
redes sociales reducen el coste de búsqueda de empleo ya ~~ie ª b;e Jos 

· · · c. 1ac1on so movilidad y los desplazamientos, y proporciona m.1orn 
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puntos v.icantes (R.equena Santos, 199 1 a). Para los empresa1-1·0 
d d . .d · s supone 

un menor gra o e mcera umbre en cuanto a la fiLierza de t. b · · . . ' ' ' 1a a.JO que 
ronrrata. Este mecamsmo de recluran11ento tambie' 11 es u . d ., . na sue1te e 
@npensac1on a problemas derivados de la propia natural d l 

. • . , < < e < eza e a re-
~(100 salanal.A rraves de la confianza depositada en ·iguell 

. . • < e . os que reco-
nu~ndan al nuevo trabajador el empresario asegura 111e·o l 1 

'. < e J re contro so-
Df\' la mano d~ º?~ y la predisposición para el aprendizaje de las tareas. 
Para muchos md1v1duos, hay una continuidad con su vida ·d· fi' , con 1ana o 
:~~rspecro a ormulas de inserción laboral tradicionalmente urili-

Pero en este proceso t ' d 1 J 
1 • :~ ª raves e cua se ponen en marcha las redes 

iOí l es
1
" no hay -probablemente no puede haberla- una infor;·nación 

romp eta del pan ora l · .. ma contractua para nmguno de los actores Este 
!5tendaiades sólo parcialmente funcional. El desajuste entre ~ferta ~ de-
rnan e trabajo y la se · , d 
iO los trab . d ' gmentacton e partida ele ambas, hace que tan-
cias 

1 
ªJª ores como los empresarios "paguen " por las consecuen-

ieganvas del d · · d ""ha· d ' pre 011111110 e esta forma de contratac1"0' n Los •• ~a ores d b ' ' · · 
desemple e en escoger empleos que no les gustan, continuar en el 
ción?? l 

0 0 accede~ a puestos cuya categotía es inferior a su cualifica
'rc:co~ º~=n~presanos también se ven perjudicados.Tul es el caso de las 

enU<tc1ones" d . 
pleado co '.que pue en obligar a la contratación de un em-
que l'alora~ 1un~ cua~ificación o aptitudes insuficientes 23. También hay 
miliares son ~s Sltfiua~iones en las que las relaciones entre conocidos o fu-
~1 z· msu cientes l bl 'dll':I '. para reso ver pro emas personales y/o labo-

Quizá si ab d 
0hteneruna ~r amos el problema desde una óptica distinta podarnos 
dutarniento 11leJor perspectiva.Y en el análisis de las redes sociales de re-

, se trata de una posición de observación donde no sea úni-

~ 
Ción bboProp1a diná111i-:-c-a -:d-· l------------ -------
tl1N. b . . t.Jl. Cuanld , e as redes sociales contribuye a profi.mdizar en la scgmenta-
'""'l d1dad s lllas redes · · ·d 
'l:ll....· es de a d Y contactos tengan unos 111d1v1 uos o grupos, menos 
''n(.'¡¡ · L • cce er a u 1 , . • · 

¡~J . ~ «ibora] s fr • , 11 emp eo tendrJn otros. De esta manera, Jos Jovenes sm 
~n~l!lúedad en ei u en 11las el desempleo y la temporalidad, y Jos individuos con ma-

• o q mercado de b · il'<iyb¡¡ ue ocurre tra a.JO acumulan m5s contactos. 
~-1.Jrj enano te qu des q~e a veces te viene una recomendación que sin ser digamos 
~ltol nenes qut: he ª 

1
111as re111edio que hacerle caso una recomendación di: un pro-

~ eccj acer o l J . • , • . ' ¡ · ·cnp º.ltlr gent 1 ··· ªveces por la v1a poht1ca [ .. . ¡ creo que es un ma canuno 
~' ,tes1011a] [ ... ¡~ (~~:omendación salvo que sea la recomendación muy concrera 
~é .J entonces ircnor de aparthotel). 
r~ en un . . a ese nivel 1 , , 1 • . 

l lJJj 11no q • e no conoce a mogollon de gente f ... aunque n11ra, yo 
~ Ya éJ l Ut> l'] 111e • · ' ' · ) "'-0<.n ••• ]tú 1 . recomendo y resulta que al final (el empresano me Cll!:,"1-

"'tUea ª o 111e1 J 1 ' con el otro y la ,or enr;:1s recomendado por una persona y resu ta qui: e no 
pagas tu• (Ayudante de cocma). 
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cament~ la empresa ,sino tambiét~ las estrategias .d~ las fam.ilias y Jos gru
pos soc1al~s (en I~ b~squ~da de Vlas para sobrevJV1r y mejorar en un en
torno soc1oeconom.ico siempre cambiante) los elementos a anal.izar. Es
tos grupos utilizan las relaciones con los otros como un elemento más 
para garantizar su espacio social, incluso en aquellos ámbitos aparente
mente más formales como son las relaciones laborales. La seguridad que 
se garantiza el empresario con el recurso a las relaciones informales es 
tan importante como la economización de recursos que implican para 
el trabajador, así corno el mantenimiento de pautas de supervivencia o 
de promoción social para los distintos grupos sociales. Un empresario 
puede evaluar negativamente la contratación de alguien que le ha sido 
impuesto o "amablemente sugerido" en un compromiso social que no 
ha podido eludir, pero el grupo social al que pertenecen el recomenda
do y el recomendador no lo definirá de la misma forma. Por ello, ~l ca
rácter instrumental de las redes sólo explica una parte del fu~1c10na
m.iento de las mismas y de sus implicaciones: lo económico se asienta en 

los compromisos sociales. . . 
Las redes sociales de reclutamiento son, desde una perspectiva ms-

. - b · d s Pero la com-trumental func1onales para empresarios y tra ªJª ore -
. , ' . . 1 . t, eses puramente 

prens1on de las mismas atrav1esa y sobrepasa os tn er dife-
mercantiles de los individuos y nos obliga a siruarlos e~ .un planbol 

1 
re-

b . d L c. 111has enta a1 
rente.Tanto a empresarios como a tra ~lJª ores. as 1ª1 ' 1 . po 

. · · · ·d d en e aem · 
laciones con otras fam1has, relaciones con connnui ª men-

. d 1 c. ·¡· b leo en un rno Muchos de los nuembros e as 1anu 1as uscan emp 
1 

. etc.). 
. c. . , . . nda co ea1os, 

to dado así como otros recursos (1111ormac1on, v1v1e ' :::> deci-
, . . c. d d , ento toman 

Los empresarios,Jefes de personal y Je1es e epart,lm d Jos cuales 
siones relativas al reclutamiento de trabajado:es, ª. algun:~~aborJles o 

Puede que ya conozcan de otros empleos, situaciones . nalidad 
. d . . dan una rac10 di 

familiares. Ev1dencemence escas ec1s1ones guar ' 1 ropia -
· · b · d ¡ d ción pero a P d orientada a la efic1enc1a del era ªJº Y e a pro uc uerte e 

. l . d .. d d · cadena unas 1 námica de relaciones entre os 111 1v1 uos esen 1 · erior y e 
· · , fi 1ente e inc continuidad tal, que se mterrelac1onan mas uerten 

exterior de la empresa. . . individuales 
Esto quiere decir que el conjunto de las relaciones mter bajadores, 

alcanza una funcionalidad empresarial (control sobre los ~'? n externa) 
~iuste a las órdenes de la empresa sobre la base de la obligacio nsiderado5 

:.r • d J ·aies Pero co · 1a y también para los nuembros . : os grupos soci . · el ue func101 .~ 
éstos como un.idades. Es la fam1ha o el grupo d~ an11gos . q ción de di 

Con1
o elemento supraindividual de presión hacia la con:inua 

. d , ccetera. 
chas relaciones, sean de anustad, poder, camara ena, e 
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[¡; rda~ones están contextualizadas específic~mente y se alteran 0 desapare
cmsegun con1extos de ta.l manera que se considera al actor a partir de la inte
n¡ción con otraS partes del contexto de la red o, al contrario, no es considerado 
iinoescá incluido en un contexto relacional dado [Lazares, 1996: 113]. 

Los actores participan de situaciones gue implican a otros indivi
duos que son, ~~ntos de. referencia para él. En este sentido, no se puede 
drrener el a~ális1s e1: acciones concretas sino en las relaciones que se en
ubl.m connnu~ o d~scontinuamente con otros, porque estas relaciones 
llln las que ptuan e influyen en el comportamiento futuro. Siendo co
hm·me con este planteam.iento, estamos obljgados a traspasar los límites 
~be~1presa Y de las relaciones que ésta entabla a través de empresarios 
l tr.lbaJadores, y plantearnos analizar la estructura social en su conjunto. 
Son las relacion 1 · d. · d · . es que os m 1v1 uos mantienen las que nos ayudan a si-
ma1 bajo una . 1 nueva perspectiva os componentes de instrumentalidad 
que supuestamente están en la base de los procesos de reclutamiento. 

Pero el sajet h , . 
OÓnj ¡- O no .ace Untcamente Jo que la definición institucional de SU posi-
l"OS ob~lep.lca. El Sujeto ocupa su posición: utiliza a la empresa en estrategias cu-
• J ovos no 1 d 1 ~bem h son os e a empresa. Para comprender las estrategias dentro 
tll!;¡tegi~~ ay que. ~omprender el !i_1gar g~e ocupa.n en el ca1~1po ~en eral de 
quierdo M promocion Y reproducc1on social del SLIJetO [Martm Criado e Iz-

aron, 1993: 136) . 

La segunda . , 
CUal deb cuestton se refiere a la idea m.isma de funcionalidad, la 

e ser tambi' · J · l ' d lllanera di . en socia mente definida. El empresario eva ua e 
un cono .

5
dtlnta el coste y rentabilidad de una contratación si se trata de 

C! Oof: l l!Juchasd 
1 

ami tar que si no lo es (Prieto, 1993). Primero porque 
~lllenr: ( ca~cte~sticas de ese trabajador son sopesadas social y cul
tual en una ap~r~enc1a, disciplina, confianza, edad, estado civil, ere.), lo 
Puesto qu 

1
ªcttvtdad de servicios como la turística debe ser subrayado, 

q· e a rela ·' · · d 0n, resistiéndo cion mterperso~1al forrna parte de la propia pro uc-
11l.rque la rel . , se ªser burocrattzada Oones et al., 1997); y segundo, % ac1on c ( 1 . . b. , 
1 ~.depend· oste sa ano)-rentabilidad (beneficio) tam ien es re-
ij te~ción iendo de la estrateo-ia empresarial seguida (¿cómo calcular 
nOci~- coste-be fi . b d º 
· "US ah ne c10 que supone pasar de contratar me iante co-
i~ertidu"'bacerJo lllediante el recurso a los anuncios de prensa, con. la 
""ues .. , re g . r 

que en · ue generan pero, al m.ismo tiempo, con las potencia 1-
1 • ,, Cierra') r '"'llp -. r'n¡l crversio " . , ttc¡1 lates y . nes que se producen en los procesos de contratacion 
· n 31111gos p d ¡ · ·t ·ones 0 son tal oco cualificados, uso informal e as tnstt uci ' 

es desde una perspectiva más global, donde podamos 
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ubicar a los individuos en su entorno familiar y social. Se podría plan
te~r que los efectos de las redes sociales de reclutamiento sobre Ja diná
mtea organizat_i;a y so~re la cuenta de resultados de las empresas depen
den de la relac1on de dichas redes con otros componentes internos tales 
como sistemas de control, cipos de tecnología y producto, estrucnira de 
puestos y caracte1ísticas de los mercados internos, etc. Pero también de
pende de la fuerza que las redes sociales tengan en cada ámbito y de sus 
características. Por tanto, para comprender los procesos de contratación 
de la mano de obra debemos analjzar tanto el proceso desde b perspec
tiva empresarial como desde la perspectiva de bs famjlias y de las diná-
micas sociales más globales en las que se sitúan. , . 

Aquí entramos en la tercera de las cuestiones, y es el marco analt_nco 
que utilizamos implícitamente para analizar los m ercados de n-aba_¡o Y 
aspectos concretos de los m.ismos, tales como éste que nos ocupa. ~I 
subyugador paradigma de mercado nos obliga a observar los ~1,1ecam~
mos informales de contratación como una suerte de pervers1on de ª 
lógica racional imperante en la empresa. Puede ser interesante, en este 
sentido el planteamiento de E. Minoione (1993). Este autor propoi~e 

, :::> • d d '!Ctu ~-
u na complejización del paradigma de mercado en las so~ie ª ~ ' . a~i-
les a partir de un marco teórico que incluya a los mecarnsmos. ,e r~~ la 
lación basados en la asociación y en la reciprocidad. La ex~enswn r lo 

, d · 1 d. h 11eca111smos, P0 
econom1a de mercado se pro uce sm anu ar 1c os 1 e re-

fl . , , · d. e: obre el asunto qu 
que se propone una re exion teonca uerente s 

nemos entre manos. ~ . t;.1Jran ele-
. · · · 1 1 · puesto que me 1' 1 En un ejerc1c10 parcia mente especu anvo, . . t Para e 

. 1 1 'a lo s1QU1en e. . 
mentos para consolidar e argumento, P antean :::> •• d d curíso-

. . . , . . cia de la acnv1 a . 
caso canario, la apanc1on y creciente un portan . d por Ja 1111-

. ' · caractenza 0 
ca se produce en un contexto soc10econonuco < • , ríos y no 

. . d 1 1 . --ntre prop1eta 
Portanc1a de la agricultura, don e as re ac1ones e 1 ·ones per

. . al. ¡ · d · esaltar las re aci -propietarios son patern 1stas, o que nen e ª r_ 1 . nes persona 
sonales entre individuos de diferentes clases soc1~es (re _aci~ , poder y de 
les J. erarquizadas que ocultan o desdibujan las ?1 f~rencl ias enediados de 

· d ¡·b t d smdical 1asta 1 bra-acceso a los recursos). La ausencia e 1 era . . nista su 
d U d 1 Estado mtervencio ' de 

los setenta,junto al escaso esarro o e . . las relaciones 

Y
an también el peso que pueden tener I_as fa1111h~sdY_ .d os. Las carac-

. d · de Jos 111 1v1 u d pe-
ayuda en los meca111smos e supervwenc1a . 1 .-dominio e d 

ten'sticas de esta nueva actividad, donde se aprec1da e prde nc1· a reiarivad_e 
· d · ' 1 epen e ' · i-

queñas y medianas unidades de pro ucc1on Y a .b que el sin 
las decisiones de los Operadores _Turísticos, contn u~e~ ~,enor que ~~ 
calismo y las asociaciones profesionales t~ngan, un ;~:én condiciona 
otros entornos productivos, y que, ademas, este tan 

f,structura social y reclutamiento de la mano de obra 111 

i"rcl peso de las propias redes. En este sentido, si para las familias es más 
Úttibl~ acceder a fórmulas individuales, disminuyen las posibilidades de 
exiensión del asociacionismo sindical o profesional, puesto que les 
r"-ulta más facil buscar empleo entre los conocidos que acudir a organi
rniont'S formales, distantes y racionalizadas. Este procedimiento se re
rroilimenta, en canto en cuanto la fortaleza de los lazos familiares y co
munitarios debilita los de asociación. 

De esta manera, se aborda de manera más compleja y menos füncio
l!!füta los procedimientos a través de los cuales las empresas reclutan a la 
!l!lllo de obra, acto en el que se condensan la necesidad de racionalidad 
~presarial (minimizar los costes, maxil1Uzar la producción, maxim.izar 

control sobre la mano de obra) y las estrategias familiares para situar a 
iUi nuembros dentro de la estructura productiva enmarcadas en las es
ir~regias diversas de los grupos sociales a los que ~ertenecen (o querrían 
ftnenecer). Los empresarios y trabajadores entran a formar parte de 
~e Juego, pactando, pero también luchando, para lo cual utilizan los re
~ 9ue l'.15 propias redes les proporcionan: los empresarios consiguen 
~or nnpli_c~ción, pero los trabajadores pueden conseguir una mejora 
cue:~~~diciones de trabajo o salariales, precisamente por tirar de la 

A , .ª5 redes a las que están conectados. 
or ultimo al . , 

ik estd . . '., gunos aspectos que deben ser reconsiderados despues 
Dado exposicion, tales como la morfología y el contenido de las redes. 

' ~Jeel~u~ nuestro punto de nura ha sido la empresa, da la impresión de 
d: IJ.¡ fai~? contenido de las redes analizadas es la provisión por parte 
lluillleca .1as de fuerza de trabajo. Nada más f.:'llso: las familias desarro-
,, ll!smos de s . . . , . l ' constitu upe~1venc1a y de relac1on socia y en este proceso 
ffesasaPoye~ 1'.15 redes. Estas pasan a tener funcionalidad para las em-
'- . stenon Alg "d , d 1 . 4Jerarqu· . , · 0 parec1 o ocurre con Ja morfologia e as mismas. 
· 1zac1on d 
ílllanto e entro de las redes y de las redes entre sí no es azarosa, 
~ · . 11 cuanto 1 1 ·fi · · ' d d eing10 soci 

1 
as e as1 ~ac1ones sociales basadas en el genero, e a , 

ª Y procedencia ordenan a los individuos dentro de ellas. 

IJ. 
RRcapítu/aci' . l . 
de las 

1 
. 011· as redes sociales en el contexto acwal 

1 1.. re aciones fainilíares sociales )' laborales 
' '-Oí ca b· , 

l\ia] lll Ios social 
~ CSen el es Y económicos pueden debilitar el peso de las redes 
~ 

1
d.ir nuevactob ~e la contratación de mano de obra. Pero otros surgen 

t41 l' os nos 1 s ~ ·en pr· a estas fórmulas de reclutamiento. Veamos a guna 
IJ¡Os 1111er lu°" ·1· ¡) 1 ue • t>"r, con respecto a la estrucnira fam1 1ar. or 0 q 
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1 ... ] en d transcurso de los últimos treinta ai1os 1 . . 
bast<lnte profundo de las estructuras f; ·1· . ' 1demos as1st1do a un cambio 
ft d 

ami 1a1es y e hoo-ar q ~ .,.._ 
m amentalmente en la multiplicac1·0· i 1 . , dº . ue se ma111nesta d ·, 11 e e numero e bogare . 1 

Íl~c~~:~~n~~l dtamaño medio, familiar, junt? con un paulatino pe~¿' i~11~e:a1~~: 
d e lo q~e po~namos denonunar nuevas formas de convivencia 

~~~S~~~J. del cambio social experimentado por nuestra sociedad lValero: 

. Si_n embargo, pese a todas las transformaciones acaecidas, la forma 
prmc1pal de ho,gar si~1e siendo aquella formada por el núcleo y los hi
JOS. Y, lo que mas nos mteresa señalar aquí, pese al incremento de nuevas 
fc:>rmas de hogar (unipersonales, familias monoparentales, etc.), las rela
ciones entre las personas de una misma familia se mantienen a través de 
múltiples contactos y ayudas mutuas, que van desde las visitas periódicas 
hasta la ayuda económica o en caso de enfermedad (Del Campo, 1994). 
En el caso canario, habría que apuntar que el 64,7% de los individuos 
vive en un hogar formado por una pareja con hijos (véase el cuadro 1). 
Así pues, las transformaciones profundas de la estructura familiar no ha~ 
anulado el papel de las ayudas familiares en la provisión de recur:os: Mas 
si tenemos en cuenta diversos cambios sociales como el mantenmuento 
del desempleo y la reducción de la intervención estatal, que profundiza 
la desigualdad social y obliga a las familias a estrechar los lazos para rnan-

tenerse 25. 

Respecto a los cambios laborales, diversas investigaciones apuntan 

h 
. d . . . ·zado entre 

ac1a un nuevo marco pro uct1vo-oro-a111zat1vo caracten ' 

l d tral
. . , d . ::. 1 · · to del desern

otros, por a escen izac1on pro ucnva, e mante111m1en , i-
pleo, la flexibilidad numérica, funcional y salarial, acomp~ñados ~ P~:ro 
didos por innovaciones tecnológicas (Castells, 1996; Cas~llo, 199 ~lítica 
ac~rrea una mayor competenc~a ~orlos puestos de trabajo Y una ~11 este 
mas acentuadamente credenc1alista por parte de las empres.as. b e ]as 
sentido hay dos tendencias contrarias respecto a su influencia ,so ~nra
redes sociales de reclutamiento. Muchos trabajadores intentaran r vario 
bilizar más su capital relacional para acceder al empleo, Pª1: conse;resas. 
o ascender profesionalmente, al tiempo que muchas pequen as ei;~ zación 
sometidas a la tiranía de los efectos negativos de la. descentra 

1 

· al-
' . . . 1 en CanarJ'1S 
25 En este senodo. es espeoalmente preocupante que, por eJernP.ºj • te miencr:is 

gunos autores calculen que el 44% de la población escé integrado socia ~en cé' e.)(cluid
0 

el 46, 1 % se encuentre en una posición social de vulnerabilidad Y el ~·9 "es s 113curJ.l~
(Barroso 1997). Esta clasificación utiliza varios indicadores: niveles de mgr~so ' ¿¡scanc1a 
za y dis~ibución del gasto, sicuación. lab.oral y oc.u~acional, niv:l~s educa~~f:.~cióll ró
respecto a los recursos sociales y samcanos, condiciones de la v1VJenda Y 
pecto a la red social local.Véase el cuadro 2. 
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cuIDRO 1. Población según clase de familia. Canarias, 1991 

Clases de familias 

-Ho;¡ares no familiares ..................... .... .... .. . 
rb;¡ares con una persona ............... ... ...... . 
Ho;¡ares con dos o más personas ... ........ . 

1 -Fam:tias sin núcleo ......... ..................... ..... . 
-Familias con núcleo ......... .. ....................... . 

Parejas sin hijos ............................ ........... . . 
Parejas con hijos ....................................... . 

' ~~~~~~~ ~¡~~·:: : :::::: : :: :::: :: : :··· · ·· · ·· · · · ····· ···· 
-Fam1iasdedos o más núcle;~· ::: :: ::: :::: :: : : : 

lt.ai .................................... ···· ···· ···· ··············· 

1 f...t¡.,~1.\C (l991). 

53.731 (3,6%) 
45.352 

8.379 
19.808(1 ,6) 

1.223.588 (81, 1) 
120.648 
976.1 18 

17.174 
109.648 
212.408 (14.1) 

1.509.535 

CU.IDRO 2• Distrib · ' d ........__ uc1on e la población canaria por estratos, 1991 

Grupos 
---- Número % 

lnlegrados-----------~-=-----~--
Estratos 

\lu' nerables 

Excluidos 

Capas superiores 
Capas medias 
Capas bajas 
Precariedad 
Marginados 

167.304 
489.961 
409.297 
279.337 
147.885 

{,~ 

~ ........................ ..... ........... 1.493.784 

(1997) a partir del e. d • ) . ' . . cnso e 1 oblac1011 yV1v1cmbs de.: 199 1 dd IN E. 

Roducti 

11 ,2 
32,8 
27,4 
18,7 
9,9 

100 

COllJo Va, Verán la co . , 
~ Una ventaia dº . ntratac1on de personas de confianza y cercanas 
or el ~ a 1c1onal 26 

tnttan¡ad contrario Otr . . 
~h1:, o Produ . ' as empresas con posiciones más estabks en d 
."'l!lca ·, ctivo y/ c. . . , . tllaJ,,, CJon de¡ 0 tonnas orgamzat1vas mas depend1cnrcs de b 

·•ient os trab · d · e, con fco ªJª ores, de un capital humano puesto al d1a. v. rmas o . . . . , 
, rganizat1vas que condensen en su mcenor llll'-

~V~ 
·tn~igni6cativo artí . 

Zldas sí, pe culo de contr-Jportada publicado por El P.ds (·1-·l- 'l'>). t1 

ro por turnos•. 

-



114 J. Rosa Marrero Rod , nguez 

canismos más formaJizados d e control sobre la ina 1 d b d , . d. e ' 1 o e o ra eberan 
pr~sc~n Ir o no depende~ tanto d e las re d es sociales d e reclutai~iento ~1 
A smusmo, se ven b en e ficiadas por los incre m e ntos d e niveles ed · · 
formales d e la pobla ción y por las p o líticas formativas cie la Ad. itu1_c~t1vos 
. , p , br . e e 1 mstra-

c10n_ ~ u _17a. Por poner un ej e mplo, tras la reforma d e la LOGSE, en la 
plamfi_cac10'1'1 del mapa de la formación profesional can aria, la familia 
profesional Hostele ría y Turismo"-junto con "Electr icidad y electró
nica" y d espués d e " Adnünistrac ión" - son las m ás ofertadas (C o nsejo 
Escola r d e Canarias, 1997). T ampoco h ay que p e rde r d e vista una carac
terística del e ntramado productivo esp añ o l, el tam atio m edio de las em
presas, que probableme nte tiende a favorecer la p erman en cia de las re

d es social es 28
• 

Por todo e llo, es muy probable que las red es sociales perduren como 
un ele m e nto importa nte d e las políticas e mpresariales d e reclutam ienc_o 
y organización d e la m ano d e obra, por lo que d eb e remos seguir anah
zándolas tanto d esd e la posición e mpresar ial como m ás n e tam ente so
c ial. Sobre todo. te niendo en conside ració n un aspecto fi..mdamental: las 
transformacion~s laborales y familiares se estructuran en torno a ejes de 

desigualdad social, que las red es sociales tie nden a mantener. 
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Rt5umen. <\Estructura social y reclutanúento de la mano de obra» 
.\pmirde las prácticas empresariales relativas al proceso de reclutamiento de la 
rnno de obra. el objeto de este artÍculo es analizar algunos de los mecanismos 
itimerrel.ición que, en el acto de la contratación, se desencadenan entre las em
¡m:i;y li estructurJ social.Se toma como referencia empírica parte de los resul
t.OOS dt una investigación realizada a comienzos de los noventa en el sector tu
ri.l!lco de. la isla de Gran Canaria, sobre todo aquellos aspectos relativos al 
~rouruento .de contratación realizado por las empresas. A continuación se 
~una sene de reflexiones teóricas orientadas a mostrar q~1e el estudio del 

,-Ia!l!Jemo de mano de obra por parte de las empresas reqmere tanto de un 
lJl.íJ,11 descl 1 . .. . 
kis e .ª pos1aon empresarial como desde la postura de las fumilias y de 

gruposSOCJales a los que pertenecen. 

Abstract 11So • 1 n~· 1 • ªª stmct11re a11d labo11r recr11it111e11t11 
'
1
\11 1 ª11 cxmuinatio11 ,r I , · . t(~ill"~ '?J emp oyers pract1crs 11111/i respecr to labo11r rec111it111eut tlzis ar-
- J'!CS so111e of tite 11 • / • k . . , 

lt,')¡ a <ompa 
1
. iccnmsms 111 '111g co111pames all(/ tlze social stn1ct11re t!zat s111fare 

. "Y llTCS a11 emp/o 77 . 1 . ( ~<im 1heearfy 
1990

_. . yee. 11s mia ys1s < m111,; 011 tlze res11lts ef rescarclz rarried 
~lot/1d1;riuo ldlll tlie isln11d ef Cra11 Ca11aria, a11d above ali 011 the .findi1igs re/a-
~ .L. "' proce tires ndopted b . 77 I . l•11Ur11iüi/ imp/' . , . Y co111pa111cs. 1e mlf ior J?.Oes 011 to co11s1der so111c ef 
~:i.11 1cat1ons oJ 1/115 1 . I : •lakacco11111 ofi/ _. . resenrc 1, s11ggcst111.11 t iat tlze st11dy ef labom rcm1it111c11t 
áJlgrJt1ps 10 u~iidi 11 iebp/0)111011 ef both c111ploycrs rhe111sel11cs al/(/ oJ tlze jamilics a11d so-

1ey e 011~. 
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Introducción: El concepto de pluriactividad rural 

En las econonúas rurales de ciertos países 1 europeos existe una crecien
te importancia de actividades no aararias, a la vez que los propios activos . o . 
agrarios son cada vez menos dependientes de la agricultura. Las socie-
dades rurales se han visto afectadas por dos series de procesos, unos que 
h~n afectado de forma directa a la actividad agraria y otros que han te
~ido ~na fuerte incidencia en la población rural. Como consecuencia 
el Primero, la actividad agraria ha tendido de forma continua hacia su red ·, 

uccion y, en cuanto al segundo se constata una primera fase füerte-
ll1ente infl · d ' · da ¡ uenc1a a por la crisis de la actividad agraria y una segun en 
; ~~e l~s _procesos d e la población obedecen a otra lógica diferente a la 
e ias crisis · · 

c1; d ' agra nas. Estos procesos están configurando una nueva soc1e-
a rural en 1 · · · d 1 · 1 han ·d ª que, sm ne!!<lr la importancia y el peso e a agricu tura, 

1 o su . d b d . 
unas rgien o y asentándose otras formas de activida no agrarias, 

Veces co 1 · · 1 · d d ral di cional. Co 111P em~ntarias y otras alternativas a a soc1e a ru tra -
nota d 111º es obvio, la Sociología Rural europea ha tomado buena 

e estos procesos y, com.o consecuencia de ellos, ha fijado un nue-

~-----~~~~~~~~~~~~~-
tan1ent:J~s~r ~e Sociología Rur.11 de la Universidad Complutense de Madrid. Depar
de Soniosagu ociología II. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, U.CM. Campus 
niauI.ipas (l'v\. as_. 28223 Madrid; y Doctor en Sociología. Universidad Autónoma de Ta-

1 "' exico) res . • "ºs refi . ' pect1vamente 
erunos sob d . 1 d ' . S..-;010 , . re to o a Francia y a Europa me 1terranea . 

• ~IQ rf,.¡ T, b . 
rn ti/o 

· ' nueva época, núm. 38, invic:rno de: 1999-2000. pp. 119- 134. 
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vo campo de reflexión que tiene como objetivo analizar 1 · · · 
1 

· · d d as mterrcla 
ciones existentes entre as acnv1 a es agrarias y no aararia , -

fl
. d . º . ' s, as1 como lo· 

nuevos con 1ctos que pue en surgir entre los antiguos y J i 

d 
, Ell h d d 1 · · , os nuevos resi-

entes. o a a o ugar a la apanc1on de nuevos e 

1 d 
" 1 . . .d d . " . onceptos, entre 

otros, e e p unact1v1 a agrana que tiene como fin"l.d d l" . . . , d 1 . " 1 a ana izar la 
part1c1pac1on e os miembros de los hogares aarario · · . . 1 . . , . ' º ' s en act1v1dade1 
extenores a a propia explotac1on aarana con el fin d ·b · . . . . . o ' e contri uu al 
mante1111111ento de la v1ab1hdad económica de la - J ·' . 

(B 
R " . ' exp otac1on agrana 

. ate1:~an y ay, 1994: 2), o el de agricultura a tiempo parcial" (ATP) 
s1tuac1~n que hace referencia a sistemas de producción en los que la ex~ 
P!otac1on n~ representa para el empresario y su familia la actividad rin
cipal (Altch1son y Aubrey, 1982;Albecht y Murdock, 1984· Anon j989· 
Arnalte, 1980 y 1985; Blasco, 1979). ' ' ' 
mul7t j.erga de nomb,re~ para reflexionar sobre esta realidad se ha ido 

d phcando en los ul~mos años, intentando abarcar una realidad que 
ca. a vez se h~ hecho mas compleja. "Pluriactividad rural" "agricultura 
a tiempo parcial" " · 1 · ' · ' .. d d ' exp otacion mula-trabajo", "agricultor con orras ac-
avi ª es generadoras de i a· " " · 1 la · 

1 
. ,' 11oresos ' agncu tor con dedicación parcial a 

' propia exp otac1on" so 1 1 do (G ' 1 'entre otros, a gunos de los nombres utiliza-
M!cK.i~s~on, 1~8886:C77 Y 1990: 161; Etxezarreta, 1983 y 1995; Bel! y 

~ on, ; ruz et al. 1986) 
La discusión teó · h ' · . término , nea ª puesto de mamfiesto la ambigüedad de 101 

s, as1 como la pluralid d d .d J . intento de d fi . . , , ~ e contem os que subyacen en calld 
e iuc1on El term " . ul . . l" una medi·d,, b. . · mo agnc tura a tiempo parcia no e5 

" o ~et1va de ) J · · · · tanto a situa · ª P unacnv1dad, ya que puede hacer referencta 
ciones en las q 1 · 1 · · 1 · casos en q , ' ue e agncu tor nene otro trabajo como a oi 

ue este no traba· . ' . plemente po '~ª ª tiempo completo en la agricultura, sun-
rque su expl · ' , · puede refc · 

1 
otacion es demasiado pequeña. El ternuno 

enrse a reparto de t . . 1 gresos con ·d , d areas entre diferentes actuac10nes;a ostn· 
' si eran ose ATP 11 d 1 renta disponibl 

1 
~ague a que obtiene menos del 50% e 

3 

permite el empf' 0 da taman.o de la explotación (explotación que.no 
que está en d eo e un activo a dedicación completa). Es un téruuno 

esuso por ent d _r. ¡te en el de pi · . . en erse que se puede incluir penecramet 
unact1v1dad re , Lol otros términos " , 

1
< ' • presentando un caso particular de este . .. 

dades" serían ' ~xp ?tacion multitrabajo y agricultor con otras acni:· 
' mas utiles pa r . al . ph· 

car necesariament 
1 

~~a ana izar la pluriactividad agraria, ' 
1
n

1 
'· 

del trabajo en la e ª. participación familiar en otras actividades,aden~<ll 
minos "diversifi pr~~1a,,explotación. Lo mismo podría decirse de los.ce~-

. cac1on y " 1 · ~1110· 
n1111os, que ha fc . P unactividad" que son dos conceptos· 

d 
cen re erenc 1 . , . . .1 pro· 

ce entes de fi. 1ª ª a generac1on de inaresos ad1c1onaie
5 

. 
ientes extra . . . º 1 , 111J10 ' -agranas. Sm embargo, mientras e ten 
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Plunact1v1 a 
. ·11 ·, "lia sido utilizado en un sentido restrictivo, aplicándose 

"d vers1 cac10n e • , ~ e 
1

te a actividades basadas en la utilización de los propios recur-
un1ca111 1 · d · sos de la explotación agraria, para ~roduc1r nuevos pro uct.os agranos o 

grarl
.os (Shucksmith y Wmter, 1990: 429; Mackmnon et al., 

extra-a ' . , · fr ' 
1991: 59); el concepto de "pluriactividad", co~1ad? de1l, t~rm1~0 ~~c~s 
"p/t1riactivité", más amplio, y engl.obante del .termmo d1v.e~s1ficac10n , 
describe a aquellos hogares agrarios que realizan otras activ1dades, ade
más de la agricultura, sean éstas dependientes de nuevos usos_ de l<:>s re
cursos propios de la explotación o de actividades extra-agrarias e mde-

pendientes de los recursos de la explotación . 
Pero estos conceptos, ta.l corno se entienden, suelen ser inadecuados 

para estudiar la "pluriactividad rural" (Fuller, 1990: 367); son conceptos 
excesivamente agrocéntricos, al considerar exclusivamente la "pluriacti
vidad agraria" o el fenómeno de la diversificación de actividad e ingre
sos de familias cuya actividad principal es la agricultura. Por eso, este 
mismo autor precisa la definición, dada en el proyecto Arkleton sobre 
c~mbio estructural y pluriactividad en Europa (Ful.ler, 1990), enten
diendo como tal «a la combinación ,junto con la actividad agraria en la 
explotación, de empleo en otras explotaciones, actividades para-agríco
las ~~mo transformación, o actividades no agrarias en la explotación, o 
actividades exteriores. Incluiría, pues, aquellas actividades no necesaria
;e~te remuneradas con dinero, pagos en especie, intercambios y acuer-

os informales». 
t Además del equívoco anteriormente señalado, hay otros dos aspec-
hos que a~ec~an a la esencia del concepto de la "pluriactividad" y que 
laªº co~stJ.tu1do objeto de discusiones frecuentes. El primero se refiere a 
cadconsideración de la pluriactividad, bien desde el tiempo dedicado a 

a una de 1 · ·d d ció . as act1V1 a es que se realizan, o bien desde la remunera-
pro;. Y el se~~tmdo, a su vez, alude al carácter familiar o individual del 
dedi 10 ;rabaJo que se rea.liza. La pluriactividad medida desde el tiempo 
cons~~ 0 ª. l,os diferentes trabajos daria unos modelos diferentes que si la 
regla ªeracion se ha~e desde la remuneración. Conviene resaltar que por 
larial ;:,eneral l~s acnvos agrarios perciben una menor remuneración sa
dustr'i;~r el nusino trabajo realizado, que si el trabajo se realiza en la in
dicien~ t c~1stru_~ción o los servicios. Obviamente esta situación con
cuenr:: e~ v.· or~c1on de la pluriactividad. Generalmente se ha tenido en 
por la se ~1111teno de la ocupación por encima del de la remuneración 

nc1 a razó d · · · so a los d n e que existe una mayor dificultad para tener acce-
equív~c at?s de las rentas de las familias agrarias y rurales. El segundo 
. o viene det . d 1 . t1rse a la f: .

1
. · ermma o por a umdad de análisis que puede refe-

' am11a o ¡ · d. ·d 1 · · a m 1v1 uo; a a fam.1ha agraria o a la familia rural; al 
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titular de la explotación o a cualquier otro individuo de la unidad fonu
liar; al que trabaja en la explotación o al gue no trabaja en ella.Tradicio
nalmente los estudios han estado ligados más gue nada al titular, pero las 
investigaciones más recientes se centran en la fami lia por entender que 
el objetivo de la explotación familiar es suministrar empleo a toda la fa
milia (Fuller, 1983 y 1990; Buttel, 1982), fenómeno que en la actualidad 
est1 en entredicho. 

En Espa1ia, la agr icultura 2 , como sustento tradicional de la econo
rnia rural, est1 perdiendo rápidamente una importancia que recuperan 
los sectores no agrarios. Además, el peso de las pensiones y otras prestJ
ciones sociales en la economia rural es mayor gue en la urbana 3• Como 
consecuencia del envejecimiento de la población rural y de las prefe
rencias de la 1mtjer y de los jóvenes rurales por actividades no agrarias, 
las primeras participando más en el sector de servicios, y los últimos en 
la construcción y la industria, en la década de los noventa la accividad 
agraria ha devenido en una fuente secundaria de ingresos en el medio 
rural, representando únicamente el 15% del total de los ingresos rurales. 
Por otra parte, en la sociedad agraria tradicional los ingresos de las fami
lias rurales estaban muy circunscritos a la actividad del cabeza de familia, 
existiendo una clara diferenciación entre las familias que vivían dr la 
~gricultura, la mayoría, y las familias gue dependían de otras fuentes de 
mgresos 4 ; la diversificación ocupacional ha introducido en las fanuhas 
rurales nuevas y diferentes füentes de in o-resos, de modo que ya no exis
te una di:tinción clara entre familias ag~ias y familias no agrarias,sie~i
do l? 111ª~ común una situación híbrida en la gue las familias ~granas 
perciben mgresos de sectores no agrarios, y las familias no agranas ren
~~1; )~enras que proceden del sector agrario (García Sanz, 1997: 320 Y 

Por lo tanto, como consecuencia de la diversificación ocupaciord 
de la eco~~n.lÍa rural y de la reducción de la importancia de la agricul
tura, el anahsis de la pluriactividad rural debe ir más allá del conceprode 

! Cuando se habla d .. . . 1 1 t . 11 '(ctor 
ag l. . ' • e agncu tura se excluye expn.:samente todo o wc311 < • • . • 

roa nnenrano E n el - 1985 1 . ·11 . ,. d<' ¡xr>º nas q ue · ano os activos de este sector eran 2,07 nu 011<• .
11 

e; 

Co' n' r<:!predsenraban una tasa del 15 3% y en '1996 solamente lo hact'n 1,2 nu on .. 
3
una tasa el 8,7%. ' ' • . 
Durante 1995 la u ·b • · rio )' P"'. 

quero con ¡ . 
1
• E comn uyo a la financiación de los sectores agrJ l ?í{• ' ª cannc ad de O 85 b'll 1rr.1r ( -en el conjunto d 1 • ' . 1 · ones de pesetas, que vinieron a represei · n hi;CJ 

c::l 50%. e ª rema agraria Y en algunas regiones superaron o se acercaro 

4 Generalmente el •r el 1 infn:ct1(U-
te contabilizar • g upo e artesanos y almmos notables. aunqu.: no er. 

enrre estos al . ,,. 
· · gunos prop1ecarios de tierras. 
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. . . . " o del estudio de la pluriactividad ruraJ en tér-
"pluriacnvidad agraria '. (l-., . t l 1990) La " pluriactividad rural" 

. en te a()'ranos '-e1s e a., . . . 
minos p~1ram ºc. . - o i· ntersectorial que debe incluir la partl-

~ alrnente un 1enome n ' . 
e~ es~1~~11 de los miembros ele las famil ias rurales, t~n to agrarias co1'.1<? n~ 
c1pa . act·1 vidades ()'en eradoras ele ingresos, diferentes a la act1V1da 
ª"ranas, en ' 0 · · ·tal ara 
d~I cabeza de familia, siendo este h echo d~ una 11:~portanC1a cap1 , P, ' 
entender Ja diversificación ele las econom.1as fam1J1,ares rurales. Mas aun, 
la renta de la mayor parte de los hogares rurales esta cornpleme~tada por 
ingresos que no proceden del t.r~bajo (Fuller, 1990'. 36_7); ademas, es 1~11-
portante el porcentaje de familias rur~les cuya. prmc1pal fuente de in

gresos son las pensiones y o tras prestaciones soCiales. 
En este trabajo se pretende explorar todos estos extremos, resalta~d.o 

las continuas interrelaciones que se dan en la familia rural entre la activi
dad agraria y no agraria, así como la incidencia en la repercusión que 
todo ello produce en la estructura de la renta. Si el objetivo q ue se pre
tende es el mantenimiento y/o la recuperación de la sociedad rural, se 
pecaría de miopía si sólo se presta atención a los problemas de la familia 
agraria y a sus procesos de dive rsificación, dejando de lado todos los 
campos nuevos de trabajo que están surgiendo. Tanto la actividad del 
mundo rural com.o la fuente de ingresos se han visto sometidos en los 
últimos años a unos fuertes procesos de diversificación, que se han desa
rrollado unas veces corno complemento o como desarrollo de la propia 
actividad agraria, pero otras veces al margen de ella. Conocer estas nue
vas tendencias resulta imprescindible tanto para evaluar el presente y el 
~uturo ele la agricultura, como del propio mundo rural. Es esta perspec
tiva globalizadora la que se ha tenido en cuenta en este trabajo en el que 
se val~r~ no sólo la actividad y las rentas agrarias, sino los otros campos 
de actividad y de ingresos del mundo rural. Se inicia, también, un apun
te entre las interacciones de ambos, campo que sin duda al21.ma será de 
un extraordinario interés en las investigaciones de los pró~imos años. 

La pérdida de importancia de la agricultura 
en la economía rural 

Aunque el mu d 1 d fi . . , 
110 0 1 

. n ° r:1ra se e ne y d1ferenc1a, todav1a, del mundo urba-
e111~ r ª 1111P0 rtanc1a Y peso específico del trabajo en la a()'ricultura sin 

argo, el mundo ru. 1 ~ , d , d . º , ' 
una fu 1 ª t:sta ca a vez mas esagranzado y en el cobra 

' erza cada vez mayor la p · d · ·d d , 'd. ·fi ' ' resenc1a e act1v1 a es mas 1vers1 cadas, 
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que surgen como alternativa a la crisis de la actividad agraria (García 
Sanz, 1994a y b). 

En contraste con la pérdida de importancia de la actividad agraria 
' 1 1 'd · d en Ja econ?m1a rura , 1an 1 o ~urg1en o o~ros sectores, unas veces comple-

mentarios y otras alternativos, al propio sector agrario. Un sector e 
·' b b n auge es la construcc10n; este sector a sor e proporcionalmente a un 

número mayor de personas activas que el propio medio urbano. Mien
tras en los municipios de más de 10.000 habitantes el porcentaje de acti
vos en la construcción es inferior al 11 %, en los municipios rurales este 
porc~ntaje asciende al 13,5 o 14,_3%, según se consideren los municipios 
mfenores a 2.000 o 10.000 habitantes respectivamente. El crecimiento 
de este sector en el medio rural aparece vinculado a la modernización 
de ~?s puebl?s, 9ue afecta a la mejora de las viviendas rurales, la recupe
racwn de ed1fic1os abandonados, la dotación de infraestrucn1ras de abas
tecimiento, saneamiento y equipamientos viarios, entre otros. 

La industria rural, vinculada tradicionalmente al artesanado y orien
tada a la transformación de productos muy puntuales como el hierro.la 
madera o ciertos productos agrarios, es un sector que parecía desmante
lado como consecuencia del éxodo rural, pero en la actualidad se ha ido 
recuperando recobrando un protagonismo creciente en la econonúa 
rural. Esta recuperación de la industria rural aparece motivada por dos 
h_e,chos; uno de carácter endógeno que se relaciona con la recupw
c10n/adapta · ' d 1 · ·d .1. da cton e a acttv1 ad del artesano rural, mejorada y auapra 
ª las nuevas demandas, y otra, de carácter externo consecuencia de los 
proce~os de difusión o de desconcentración de l~ actividad industrial 
(Garcia Sanz, 1997: 167). La primera se está aeneralizando en el mundo 
rural menos desarro]J d , ¡ · d :::> .' • ' de 1·11-
fl . a o o mas a eja o de los c1rcu1tos o areas 

uenc1a urbana y ¡ d , . ¡ ·ur-
b , · : e segun o es caractensttco del mundo rura pen 

ano o mas prox.i 1 , li 5 ano 199S) . · mo ª as areas de expansión urbana (O va err. · 

Finalmente el se t · · ll d y ab-
s b , • c or terc1ano es el que más se ha desarro a 0 
or e mas mano d b b b asado 1 e 0 ra, so re todo femenina habiendo so rep 
argamente a las act' · d d . ' · · · ne-
nº d 1 O 

• • ivi a es agra nas tradicionales en los 111umc1pios 1 . 
res e 000] b. ¡ uru-

. · · 1ª itantes, y estando a punto de igualarlas en os ni . 
cip1os menores de? 000 ¡ b. 10)' 
de · -· 1ª ttantes. De ser un sector complenienrar 

soporte a la acti · d d . , · y en 
muchas zo vi ª agraria esta alcanzando naturaleza proP'ª. . 

• nas es ya . . . . 1a ac-tividad . un sector alternativo e mdepend1ente a la proP agra na. 
. La creciente <lesa . . , . . e a los 
Jóvenes y ¡ . granzacion rural ha afectado pnnc1pahnent . _ ª as mujeres· ¡ dio ru ral, optan prefc • unos Y otras, cuando se quedan en e Ille ,11 erentement . . . 1 · 11eros l e por act1v1dades no agrarias, os prn 
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. · , n e industria y las segundas en los servicios. Unos y otras 
la construcc10 ' . - . . d 1 P e 
• ·ta una explotación agrana para seguir VIv1en o en e u -
ya no neces1 n · l · 'dad · o 
blo, circunscribiéndose predominantem ente a ac~v1 agrana a var -

es y personas m aduras (García Sanz, 1997: 174) . No obstante, en _los 
~timos años, según ha demostrado García Barto_lomé, se ha produc1d_o 
un cierto rejuvenecimiento de la actividad agrana, com? conse~uenc1a 
de ]as políticas comunitarias orientadas al e~1pleo ag_r~no (Garc1a Bar
tolomé, 1997) con el incentivo de las jubilac1ones anttc1pa?as: 

Pero la actividad agraria no sólo ha dejado d e ser la pnnc1pal füente 
de empleo en el m edio rural, otro tanto ha sucedido con los ingresos. La 
pérdida de importancia de la agricultura se acentúa aún más, como con
secuencia de la menor remuneración de la actividad agraria respecto a 
las actividades no agrarias. Así, en el medio rural los ingresos de los ho
gares, donde la actividad del sustentador principal no es la agricultura, es 
un 25% superior a los ing resos de los hogares agrarios. 

La agricultura ha pasado a ser un sector marginal en la econonúa ru
ral, representando únicamente e l 15% de los ingresos de los hogares 
r~rales . Por el contrario, las pensiones y otras prestaciones sociales cons
tituyen el 29% de las remas de los hogares rurales, siendo ya la principal 
fuente de ingresos. Sin embargo, la economía rural se basa principal
n:eme en las actividades extra-agrarias (construcción, industria y servi
ci~s), que en los municipios menores de l 0 .000 habitantes representan 
mas de la m.itad de los ingresos totales, exactamente el 56% de los m.is
mos 6. 

d. Por otra parte, la distribución de las rentas rurales presenta marcadas 
iferencias en la geografia nacional; pudiendo diferenciarse hasta cuatro 

modelos 7 . 

al 
El_ modelo de la zona norte es e l que se acerca más a la media nacio-

n · Sm embargo esta ' b h , 
fl • area es astante eterogenea ya que en ella con-

uyen dos Co 1 · · ,.¡_ d - ' 
. 1 mmua es muy agran zadas y envejecidas: Galicia y Astu-

rias, con Otras d C 'd d , . • os omun1 a es: Pa1s Vasco y Navarra, donde los 

5 s ' 
activosea~m ~os datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de l 996 el 4? 6% de los 

',,,ranos tenía 1 d 40 - ' - · l'd1d deJ·l b 'I . . ' 1 menos e anos, el 54% entre 40 y 64 años y 3 4% superan la 
,, 1 1 ac_1on (MAPA, 1997). ' 

Una maozación de esr; fi · ' 1 . 
el sector a · ª ª rmacion resa ta la gran m1portancia que si•!Uej·ugando 

. 'grano en el proceso d di ·fi . . · · . . . " vas actwidade ra1 e versi c.tc1on por la gran relac1on que oenen las nue-
7 l s ru es con el sector agrario. 

1 os cuatro 111odelos que hen di fc • d 
_as Comunidad A . ios . erencia o son: 1 ). La zona norte, compuesta por 
u . es utonomas de· Asnir C b · G -" · ltenor for111ad A . · ias, anta n a, •wc1a, Navarra y País Vasco. 2). El 
3) E ' • 0 por: r.i"on la Ri · · C till L · · l sur que se co "' 1 ' ' ºJ'1• . as a Y eon, C:isnlla-L1 Mancha y Madrid 
&anja medite . rresponc e con las Comunidades de Andalucía y E.\.tremadura 4) ~ 

rmnea, compuesta po . o_, - 1 e . . . 
r. ª'"uuna, a omumdad\hlé'n<.iana y Murcia. 
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inarcsos extra-agrarios, sobre todo los generados por la industria, son 
:::i 

111ás importantes. 
La franja mediterránea presenta un modelo bastante desagrarizado, 

así como el menos dependiente de los ingresos que no proceden del 
trabajo. En esta zona las activi~lades no _a_gr~rias supone1~ dos tercios de 
las rentas rurales, dándose un cierto equ1ltbno emre las diferentes activi
dades no agrari~1s. 

Las zonas sur f' interior tienen estructuras de rentas bastante simila
res. En ambas los ingresos procedentes de la agricultura son muy supe
riores a la media nacional, así como los que se obtienen de las pensiones 
y otras prestaciones sociales. Por el contrario, las actividades no agrarias 
tienen una importancia mucho menor. Aunque entre ambos modelos 
se pod1ía diferenciar el mayor peso de la agricultura y de las subvencio
nes del Estado en el sur, y el aumento de los ingresos generados por las 
actividades no agrarias en el interior. 

En conclusión, el noroeste y sur español forman parte de una Espa
ña rural todavía muy agrarizada y con una parte importante de ingr~os 
que no proceden del trabajo. Por otra parte, la España interior, aunque 
compartiendo muchas de las características de los anteriores espacios, 
está perdiendo su reciente pasado agrario. Finalmente, en el resto del te
rritorio peninsular las formas de actividad no aararia constituyen la base 

• • :::i 

mayontana de la econonúa rural. En este sentido, se1ía deseable que ~n 
las zonas menos desarrolladas el interior el sur y el noroeste, se siguiese 
el modelo de desarrollo, más 'fundamen;ado en actividades no agrarias, 
de la fi_·anja mediterránea. Este modelo podría ser tomado corno un 
buen ejemplo para el füturo del desarrollo de esas zonas. 

Pluriactividad y diversificación de ingresos 
en el medio rural 

En la s~ciedad rural española los ingresos de los ho<!ares se caracterizan 
por la d1 · f.i · , :::i raks no 
d 

versi cac1on de los mismos, de modo que los hogares ni ' .1.
1 ependen de una fi , . . , 1 h res rur.ul-. uente umca de mgresos. As1, en os oga 

encontramos ap · . · ·d d no aCJra-. .' ortac1ones agrarias, aportaciones de act1v1 a es ::> 1 • 
nas y aportac1one . al . . . . , d 1 . . aresos e e 
1 1 s a.Jenas trabajo. La d1vers1f.icac1on e os Ill., tor 
os 1ogares rural · -1 1 ·tentic 
P 

· . al es es simt ar a la de los urbanos cuando e sus d·n 
nnc1p, es un t b . el . . roce L 

de 1 . ·c1 ra a.Ja or agrario o los ingresos del 1111s1110 no P . :p11 
a actw1 ad s· b d pnncl . 

• 111 em argo, en el caso en que el sustenta or 
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. .d d o aararia la pluriaccividad de las familias rurales es 
realiza una act1v1 a n º .< ' 

mayor. el sustentador principal es un trabajador agrario, 
En el caso en que < • ·d d · 

un 17% de los ingresos familiares pr?ceden d_e act1v1 a es no agranas, y 

1 O% de pensiones y otras prestaciones sociales. En este caso, las rent~ 
un el r la acti·v1·dad aarar ia ascenderían al 73% de las rentas fam1-genera as po < < < e :::i < • • • ~ • 

l. . e mo se viene comentando, se dan importantes d1ferenc1as tern-1ares. o . . · , d · 
toriales. En este tipo d e hogares la d1vers1ficac1on e ingresos es mayor 
en el norte y mediterráneo que en el interior'! sur. En ~I norte sobre~a
len los ingresos por pensiones y otras prestaciones soc1ale~, e~ cambio, 
en el Mediterráneo, en los hogares cuyo sustentador pnnc1pal es un 
agricultor, predominan Jos ingresos derivados de actividades no agra
rias. 

Los hogares rurales menos pluriactivos son aquellos en los que el sus
tentador principal realiza una actividad no agraria, procediendo práctica
mente la totalidad de los ingresos, un 92%, de actividades extra-agrarias. 
Solamente un 2% de los ingresos de estos hogares proceden de la agri
cultura y un 6% de las pensiones y otros tipos de prestaciones sociales. 
Aui:que, territorialmente, el sur presenta el mismo perfil que la media 
nacional, la actividad agraria, como fuente complementaria de los ingre
sos de este tipo de hogares, es más importante en el interior. El norte tie
ne la mayor diversificación de ingresos de estos ho!:rares debido a las ren-

o ' 
tas proce_dentes de pensiones y otras prestaciones sociales, mientras la 
menor diversificación de los mism.os se encuentra en el Mediterráneo. 

Cuando el ~ustentador principal es jubilado, un componente im
~o~tante de los_ mgresos, un 19%, se genera por la realización de activi
..; e~ n~ agranas, Y otro 5% de los mismos, de las actividades agrarias. 
terntonalmente la d. ·5 · , d · · d h ' mayor 1vers1 cac1on e maresos en este apo e 
ogares se encuentra en el norte, donde los hoga~s de los j· ubilados tie-

nen un complen · · as' tento unportante de sus mgresos en la actividad aararia 1 como en las acti ·d. d · . . 0 , ' ti vi a es no agra nas. Por e l contrario, el Med1terraneo 
ene una estructura ' d. ·5 d · can m - 1 . mas ivers1 ca a, nuentras el interior y sur se acer-

. as ª a media nacional. 
Fmalmeme los hog . 1 - . . 

con lo b ' ares rura es mas plunacavos, al ürual que sucede 
s ur anos son aquell 1 1 . º principal · ' . '. os en os que os mgresos del sustentador 

. • sm estar jubilado p · d al - · . , c1al. En e t h • rov1enen e • gun npo de prestac1on so-
s os ogares la suma · el 1 · . . agrarias (ind . conjunta e os mgresos de act1V1dades no 

·b ' ustna construcción · · ) c1 idas por ' . · Y serv1c1os es superior a las rentas per-
d 1 prestaciones social 1 fu d . . . e sustentado . . · es, a ente e mgresos mas m1portante 

' r pnnc1pal E 
rentas procedent d 

1 
' · . n este caso, son también considerables las 

es e a agricultura. 
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En este tipo de hogares destaca, por el import~ntísimo peso comple
mentario de los ingresos procedentes de la agricultura, el sur. Esto se 
debe a la importancia que tienen en esta zona de Espaiia, nos referimos 
a Andalucía y Extremadura, las prestaciones sociales por desempleo en la 
agricultura.Así, en 1984, debido al carácter estructural del paro agrario, 
se crea en Andalucía y Extremadura un sistema especial de prestaciones 
sociales por desempleo consistente en: i). un subsidio de desempleo, 
percibido entre 90 y 300 días anuales por aquellos que pueden probar 
haber trabajado durante más de 60 jornadas anuales; ii). un Plan de Em
pleo Rural (PER.) , e iii). un plan de Formación Ocupacional Rural 
(FOR.) (Yuste Moyana, 1991: 204-208). En estas regiones los hogares en 
los que las rentas del sustentador principal, sin estar jubilado, proceden 
de prestaciones sociales, son esencialmente hogares agrarios, y son hoga
res en los que las prestaciones sociales por desempleo, que deberian ser 
una fuente complementaria de las rentas familiares, se han consrirrndo 
en la principal fuente de los mismos. Por ello, no es de extrañar que en 
Andalucía y Extremadura los ingresos agrarios de este tipo de hogJres 
sean tan importantes; siendo dificil diferenciar Jos hogares agrarios de 
aquellos donde la principal fuente de ingresos son las prestaciones socia
les por desempleo. 

Por otra parte, el análisis de los hogares de destino de los ingresos dd 
m~ndo rural, teniendo en cuenta su füente de procedencia, permite se
guir profündizando en la diversificación de ingresos y pluriactiviclad niral. 

No todos los ingresos aenerados por Ja aaricultura tienen como 
des~ino hogares en los que Ja actividad del su:rentador principal es la ' 
agricultura. Hay un 26% de estos iiiaresos que son percibidos por hoga
res no agrarios. En el análisis territo~ia1 la nota disonante vuelveª :star 
en ~l sur, donde, debido a las razones aludidas anteriormente, casi un 
tercio de los · d . ho~Jres d . ingresos proce entes de la agncultura van a parar ª ~ . 

beilpe.~dientes de ayudas del Estado, diferentes de las prestaciones por JU
ac1011. 

Por otro lado · , . bl d l s ingr~sos 'se aprecia como una parte considera e e 0 . . 

g~nlerados por las actividades no agrarias un 19% de los ingresos uidui
tna es y un 23o/c d l . ' .b.d por ho-

. 
0 e os ingresos de los servicios, son perCI 1 os . d 

gares agranos y p h . . 1 :J·ubila 0 

0 ·b or ogares donde el sustentador pnnc1pa esta . :_ 
rec1 e otras ayt d d 1 E . , la d1v~n1 fi . , 1 as e stado. Mientras en el Med1terraneo ' di-
caCton de los ina . . d . l 1a)'º r 

ve ·fi . , ;:,resos m ustnales y de servicios es menor, ª 11 '. I' 
rs1 cac1on de 1 · 111nsu ª'' 

donde 1 h os mis1:1os se encuentra en el interior Y sur pe 
1 5 

in-

gresos . ods o~res agrarios reciben un porcentaje más elevado de o 
111 ustnales. ¡ 

Por otra parte u 15º/ d d l ayudas dt' 
' n /O e los ingresos procedentes e as ' 
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TABLA t. d los hogares agrarios y no agrarios por Ingresos e ... 

Tamaño 

< 10.000 
> 10.000 
ESPAÑA 

tamaño del mumc1p10 

Agrarios 

100 
100 
100 

f 11m1c: INE/ EPF 90/91 (Ebbo rJción propia). 

No agrarios 

125 
139 
140 

Estado van a parar a hogares donde los ingresos del sustentador princi
pal proceden de la actividad. 

Finalmente, si consideramos la procedencia de los ingresos de los 
miembros de las familias rurales, en la tabla 2 se aprecia cómo en los hoga
res de munjcipios de menos de 10.000 habitantes la füente más común de 
ingresos son las pensiones, de modo que la mjtad de los hogares rurales tie
nen algún miembro que recibe una pensión. Este porcentaje es muy supe
rior al que se da en el mundo urbano, donde únicamente el 38% de los ho
~res recibiría ingresos de esta naturaleza. La segunda füente más común de 
m~resos son los servicios. Así, más de un 28% de hogares tiene algún 
nuembro que trabaja en los servicios. En el medio urbano el porcentaje de 
hogares donde alguno de sus miembros trabaja en los servicios se eleva al 
52%. Por otra parte, la agricultura e industria forman parte de la actividad 
de un porcentaje sinúlar de hogares rurales. En el 23 y 22% de los hogares 
r~irales algún miembro está trabajando en la agricultura e industria, respec
tivamente. Finalmente, el 12 % de los hoeares rurales tiene al2'Ún rniembro 

:::> :::> 

TABLA 2. Porcentaje de ingresos de los hogares por sectores 

Municipios Municipios 
< 10.000 hab. > 10.000 hab. 

AGRICULTURA 
··············· 15 21· 3 4* INDUSTRIA 

CONSTRucclóN' ........... 20 28 20 26 
SERVICIO ........... o 14 7 9 

PENSION~sioríl'O's':::::: 26 37 48 61 
29 22 

TOTAL. 
················· ············ 100 - 100 100 100 

Fucml': EPE 1990 < , • 
.,. O . . ' 1 1 ) 91. G"rna Sanz. 1996;299 wadro 78 

llUtlendo h s , .· · · 
• · P~ ruioncs Y otras prcstaciotll.'S sociales. 
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trabajando en la construcció~1, y el _15% tiene algún n~embro percibiendo 
ingresos por prestaciones s?c1ales d~ferent~s de l~s, pensiones. 

Por Jo tanto, se aprecia una cierta d1spers1on de los ingresos de las 
pensiones por todos los hogares rurales, y una tendencia hacia la es
pecialización, cuando los ingresos proceden de la actividad, agraria 0 
extra-agraria. En estos casos, los miembros de la unidad familiar que ge
neran ingresos lo suelen hacer en el mismo campo de actividad que el 
sustentador principal. 

Conclusión 

En España, el peso de la agricultura en la actividad e ingresos del mundo 
rural está sufriendo una rapidísirna erosión, como consecuencia de la 
pérdida de importancia macroeconómica de la actividad agraria y de los 
procesos de modernización que afectan a este sector. Tradicionalment~ 
la crisis de la actividad agraria se solucionaba con la emigración, pero en 
la actualidad están surgiendo nuevas alternativas de actividad al trabajo 
agrario, que están contribuyendo a la recomposición de la población 
rural. La industria de transformación de productos aararios la construc
ción, l?s_ servicios de hostelería, restauración y otros,~on nu,evos camp~s 
de act1V1dad que configuran un mundo rural cada vez más plural Y m35 
diversificado. 

Debido a la creciente diversificación ocupacional del mundo rur;il, 
los hogares rurales no dependen únicam ente de los ingresos generados 
por una sola actividad, la realizada por el cabeza de familia. Cada mieni
bro del hogar y t b"' 1 · · · d e: 1a c1da , . • am 1en as mujeres rurales, participan e 1orn ' ' 
mas 111,tensa en la configuración de la renta rural, siendo también cada 
vez mas plural la fuente en la que se generan los ingresos. Así, tanto los 
hogares ao-rarios 1 - . . · ·d d oener.1-d 0 ' como os no agrarios participan en act1v1 a es o 
~ras _de remas, diferentes a la actividad desempe1iada por el sustentador 

prmc1pal contribu d d . - ·, d las eco-, ' . . yen o e esta manera a la d1vers1ficac1on e ' 
nom1as familiares Ad , 1 1 ornple-. ' · emas, as rentas de estos ho~res se sue en e 
tar con ingresos "' . . d d pro-
d . E que no proceden del trabaio o de una acnV1 ª d 

1 ucnva n este ·d 1 :i te ~ ª 
d · semi o 1ay que destacar que una parte importan . d 

renta e los hog al d bien ~ 1 , . !ares rur, es dependen de las ª)'Udas del Esta o, 
as que se derivan d 1 . d de orr.LI 
Prestac· . e as pensiones o bien de las que proce en 

11
_ 

10nes sociales E apor, 
· ' · n uno y otro caso estas ayudas son una ' 1 • c1on complementa . . , dc:n ( l 

las dife .. na muy importante a los i1wresos que proce 
rentes act1v1dades económicas. "' 
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pturiactivi 

, . tivos son los agrarios y aquellos don~e los 
Los hogares mas plunac d ·nc1·pal proceden de prestaciones 

· · J • del sustenta or pn ' · · 
ingn::sos prmc1pa es . Por el contrario, los menos plunactt-

d . fc tes a las pensiones. · ·d d 
sociales 1 eren ' ' d d 1 cabeza d e fam.ilia realiza una acttv1 a 

Jl s hoaares on e e ' ' , · 1 
vos son ague o. :::i' . d . b. e n la construccion o bien en os 

·a bien en la m ustna, ien , no agran , 

serv~~i~~~ersidad regional del mundo rural español tiene s~ pl~macif n 
1 ,com osición de las rentas rurales. En el norte y _Me~1terraneo os 

~~ª;:sos e~án m enos agra rizados y, por tanto, menos d1vers1fi_~ados; e: e~ 
in~erior y el sur la dive rsificación es mayor como lo es, tamb1en, l_a ª~1;1 
rización. Esto parece dar a entender que pluriactividad _Y a~;anzacw_n 
son variables d e un proceso que tiende hacia la des~granzacion Y h~cia 
la especialización productiva e n sectores no esp~c1ficame1~te a~ano~ 
Parte del norte, sobre todo País Vasco y Cantabna, y Med1terraneo s 
encontrarían en esta segunda fase, núentras sur e inte rior aún escarian en 
la prim.era. . 

Finalmente, también es necesario destacar que a pesar de esta diver
sificación de rentas de los hogares rurales, superior a la de los ho~res ur
banos, existe una tendencia a Ja polarización de las rentas familiares en 
torno a la actividad desempe11ada por el sustentador principa~. Así, e_n 
los hogares agrarios la fuente básica o principal de ingresos sera la agn
cultura y en los no aararios otras fi.tentes de inaresos procedentes de ac-
. "d :::> :::> d 

tiv_i a_des no agrarias. Entre la aportación de ingresos del sustenta or 
pnnc1pal y de los otros miembros activos de la unidad familiar hay un 
pequeño margen, que en los hogares agrarios se completa con ingr~s~s 
procedentes d e actividades no agrarias, y en los no agrarios, con activi
dades agrarias. Unos y otros, ho!:lares aararios y no aararios, suelen con-
~ e :::> :::> :::> 

on ~1,na c~ntidad importante que procede del Estado, bien en forma 
de pension, bien como ayuda o subvención. 
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Resumen. «Pluriactividad y diversificación de ingresos en el medio 
rural esp añ ol» 

En las economías rurales europeas existe una creciente importancia de actii1di
dt's no agranas, a la vez que los propios activos agrarios son cada wz rneno;Jt. 
pendienrt's de la agriculrura . En Esp;uia , d peso de la agricultura en la mi1ididt 
ingresos de las áreas rurales está d~·creciendo rápidameme, como conseruenái 
de la reducción de la importancia macroeconómica del sector agrario y de b di
versificación ornpacional de la sociedad rural. El peso de la agriculrura,el tnJi
cional sustemo de la economía rural, está decreciendo r.íptdamente, com1rtiin
dosc en una fi.iente secundari:i de ingresos. En contraposición, los secron.'I no 
agrarios están creciendo. Com o consecuencia, los hogares agrarios no son 
mono-activos, o dependientes en una sola fu ente de ingresos; sino que depen
den de ingresos provenientes de v:irias actividades, agrarias y e:-¡¡ra-agrarÍJs.A_q. 
mismo, la mayor parte de los hogares tiene ingreso que no proceden del 1TJbJ¡o 
complcr.1ndose las rentas del trabajo con transferencias sociales (pension<.'5.sub<i
dios de desempleo. etc.). Por lo tan ro, la d1sti11ción entre hogJres agrJrios yno 
agrarios en el medio rural es confi.1sa; siendo el nuevo patrón una situación hí
brida de hogares agrarios participando en actividades extra-agrarias y hog.ir~no 
agrarios que completan su renr.1 con el trabajo en la agriculrura. En esre arnculo 
exploran~os las interferencias producidas en los ho¡prcs rurales entre las acn11di· 
des agra nas y extra-agrarias, así como la incidencia de estos proc~sos en d nun· 
tenimiemo de la viabilidad económica de los mismos. 
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El presente artículo tiene el objetivo de apreh ender los distintos aspec
tos que envuelven lo fem enino en un mercado de trabaj o en transfor
~11ación Y su vinculación con el agravamiento del fenómeno del trabajo 
11:fantil, lo que repercute en un marco más amplio de las relaciones so
ciales. En_ el caso de un país como Brasil, asolado por una profunda crisis 
que al ~lls_mo tiempo es política, econó mica, cultural, puede establecer
se u~ ven1ce entre esa crisis social y la producción imag inaria brasileña, 
f:rt~c~ilarmente la del cine, tomando como elem ento conducto r de la 

1nat1ca la pe!' l e ¡ d p < e l CU a entra o Brasil, de Walter Salles J r. 
ara empez·1r es · b 1 · d · ' cine , < • pertmente preguntarse so re a propia pro ucc1on 
matografica q 11 , bl , . al , d h" , rico d , < ' ue ego a ser em ematlca en el acru peno o 1sto-
~ un pais como el Brasil del Plan R eal 1, atendiendo a si efectiva-

::- Profeso r · - . 
Católica ele Siiou~~:1:1tano Y lll fl,(/ister_ en -:m:opolo~a por la_ Po ntific ia _U niwrsidade 
ra_. nda en C ien · E) : Y pro fesora u111vers1r.1n a, 111n(!1stcr en C iencias Sociales y docto -
R.t c cias oht1cas en 1 · u · · ' d 1ª ayowaa, ¡ ? 60 ( · a nusma 111vers1dad , respectivam ente. R ose Segura o : 
T •Central do 0 -tpartam enro 88), Sao Paulo - SP, CEP 05018-000, Brasil. 

raducción de Ar·ra:Jt : ª precarizai;:ao do mercado de trabalho na era da aldeia global». 
t Se con . , ie t'rez. 

en 1994 occ con este non b , 1 1 el . . . • , . 
, que estable -. . 1 re e Pan e estab1hz.1c1011 econonu<..-a puesto en m archa 

cio un s1sten 1·1 de b " · · 1 1 1 1 Soci ,1 , " • · ca111 10 pantan o enn-e a nueva monee a, e rea , y 
' og1a de/ 1 i-alia ·o 

!/ • nueva i:po . . , 
ca. n u111. 38. invierno de 1999-2000, pp. 135-146. 
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mente busca discutir cuestio nes relacionad~s a las ~roblemáticas socL11e1 
en la medida. en que es un pro~ucto de l~ mdustna cultural cuya fin~'. 
dad es exclusivamente mercantil y hedomsta. 

La película de Salles Jr. obtuvo un gran éxito de critica y público a 
paso por los diversos festiva.les i~_terna\ionales, o?t~niendo imporuni~ 
premios, entre ellos la no111111ac1on al Osear. Su eXJto nos lleva a pellilJ 
en la profündización de las desigualdades sociales, constatables no só!o 
en Brasil sino a nivel planetario y que nos hace creer que, en cierta for
ma, la realidad social descrita en la película puede ser extrapolada a dJ. 
versas partes del globo, aunque en cada una de ellas con dimensionesdi
ferenciadas. En ese sentido, Ce11tml do Brasil es una cinta de curio sociil 
evidente, pero, en el cuadro general de la producción cinematográfica 
brasileña, constituye una excepción. 

~a manera en que el director aborda la crisis social está cargada de 
reahsm_o, lo_ que se percibe facilmente en el retrato de los protagonims 
de. la h1stona. Central do Brasil comienza narrando la historia del perso
naje Ana, madre del nií1o Josué, una mujer que no consigue comunicar· 
se c?1

'. su marido que desapareció hace años porgue no sabe ni leeriu 
es:nbi~ Y'. po~ eUo, recurre a una escribidora de cartas, Dora, profesora 
pnmana Jubilada que está instalada en una estación terminal de tren, 
Central do Brasil, que conecta el centro de la ciudad de Rfo deJaneiro 
con los barrios periféricos. 

bl
. Vale la pena recordar que Río de Janeiro fue la capital de la Repú-
1Ca hast 1 · · · d ¡· ª os m1c1os e los sesenta cuando füe transferida a Bras11ª· 

causando a pa ti d ¡ 1 ' ·5 ., dd ' r r e ague momento una profünda mod1 caaon 
mercado de rrab · 1 ¡ ' fu · do 
d 1 ªJº oca , pues casi toda la burocracia estatal e sien 

esp azada a la nue . al c. d , , ero de 
d va caplt< te era] lo que provoco un gran nurn esempleados. ' 

Dora entiende · . 'd d or oO sólo e 'b su nueva act1v1dad como una neces1 a Y P 
cad sen e ca:tas para sus "clientes" analfabetos cobrando un n~al por 

a cana escrita R ]' ' · bila· 
ción d c. · ea iza esta actividad para complementar_ su.JU d 

e protesora gu h . ' 11110 e 
136 re-1 . ] .'' e mue as veces no alcanza el salano J11111 d 

1 ,ues va or f( · , 6 e 
Mercosu '(A 111

. enor al recibido por los trabajadores de los país 
Est _r . rg~mma, Paraguay, Uruguay). 

e ep1sod10 no · . 11 mer-
cado de tr b · s remite a los problemas de lo fernemno en u . ª a.JO en tran c. · , d ser ap{l: ' SL0rmac1on, cuya complejidad pue e 

el dólar. Con r ··i 
bra ·1 - este plan se inauoi · f: . . · d en la Po 10' si ena, en plena co p-1ro una ase ab1erramente privanza or:i 

110 
di 

Wa 1 · ' nsonanc1a 1 · 1 Const'I .1 's 11ngton co010 po 1 • con as directrices dictadas ramo en e " n ~110 
nuevo ¡ . r e FM 1 a t · d 1 · or.K'º ore en internacio 1 1 

' ' .raves e a cual se busca la plena 111corp · 
na g obah:z;ido. 
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Cen . . , se hace de las asperezas vividas por. l_?s 
hendida en la descnp~1on qufce d por la profunda reestructurac1on 

. d ~ Ja pehcula, a ecta os .1 . 
protagomstas e . .. . te olobalizado final de m1 emo. 
dd proceso productivo_ ~,n es fec~ al sector productivo, provocando alt~-

Dicha reestructuracd1on ª. , o en las relaciones sociales entendi-
. la pro ucc1on con1 ' . , ¡ 1 

raciones canto e~ , Jia Se u ede destacar la evoluc1on de .ª emp ea-
das de forma mas amp j l , d 'ces de desempleo experimentados 
bilidad, q~e se pl~sn:a en b os a ~s m ]los años noventa, período en el que 
por la mt1Jer brasl~lben~alsopars~ :o se~ ep~oclamado com.o la solución de los 
el proyecto neo 1 er, · · alización 
males del mundo -expresión .más aca~ada de, la m~er.nac1on aíses 
del capitalismo a partir del declive de la 1deologia socialista de l_os, P . 
del este de Europa a partir de los años ochenta. Son todas ellas du:ianucas 
que dan cuenta del recrudecimiento cada vez mayor de los conflictos en 
una sociedad que muchas veces tiende a cegarse por el deseo. d.e ven
ganza, no consiguiendo pensar en respuestas innovadoras para hd1ar con 
lo que se le hace insoportable. 

Recordemos un instante la secuencia en la que un joven es perse
guido en la estación que da título a la película, y es sumariamente ejecu
tado por la seguridad privada en las vías de la estación, después de haber 
robado un objeto de al!!Ún vendedor ambulante o de cualquier tran-

, ::::> ' 
s~unte. Además de explotados, los niños y los jóvenes brasileños estan 
siendo asesinados en conflictos armados y en masacres planificadas 
como "limpiezas", cada vez más recurrentes. 

~umenta así, por tanto, el coro de la punición, cuyo blanco prefe
renci~I es siempre la parcela de población en la que el desempleo asume 
tonalidades dramáticas, de un danvinismo social cada vez más intenso. 
. En.t;e los resultados de esa globalizaciÓll perversa 2 se percibe una 
irrupc1on de u . bil 'd d . , . , E . na socia l a que se encuentra tamb1en en gestac1on. 

P
sto puede ser verificado en un cambio de las relaciones sociales que 
or mucho tiem da , , . 

les po que ran presas de las cateO'onas de las clases soC1a-
, pero que v· 'l · ::::> 

rearti 1 ienen, u t1mamente,ganando nuevos sttjetos y, sobre todo, 
~cu and? nuevas prácticas sociales. 
este fenomen 'ali 

actitudes . d' 'd 0 ~e maten, za en una realidad que refoerza valores y 
que se 

111 iv~ uahstas (en el sentido de un comportamiento egoísta) 
normalizan i· , d 

cuando s f: ' natu.ra izan ose, tal corno se encuentran en Dora, 
ra. La p ' e 

1110 ~ de los clientes necesitados de sus servicios de escribido-
rotagonista no 1 

cartas en un . , cump e con su parte del negocio, guardando sus 
Ca.Jon en Iui-...r d · l d . . 

--. ' 5" e enviar as a sus estmatanos. Irene, su ve-

~ Paulo E 
p 31 dgar R.esende D ¡' ¡ 

· . • csq tos ta .~lobaliza(ac>, Sao Paulo, Edicora Vozes, 1997, 
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· también profesora y cómplice, cuestiona su comportamiento a pc-cma, , . . 1 1 . , d 
sarde participar en el r itual d1ano de_ ectura ~se ecc1on e cartas. 

Dora expresa con una buena doSJS de realismo los aspectos autorita
rios de Ja utilización de su saber frente a aquellas personas que represen
tan un (~ran contingente de analfabetos. Encarna así, con toda su fuerza, 
Ja profi.~1da crisis social que vivimos ~ que es reforzada por una estruc
tura mediática imbecilizante, caracterizando el actual proceso de globa
lización. 

Según Ja Investigación Nacional de Muestra Domiciliaria (P~~D) 
realizada en 1996 por el Instituto 13rasileño de Geografia y Estad1st1ca 
(113GE) , en Brasil, el grave problema del analfabetismo alcanza al 14'7% 
de la población y tiene su mayor incidencia en una de las regiones más 
pobres del país: el nordeste brasileüo, escenario en el que transcur~e la 
mayor parte de la pelicula, con su interior árido y miserable, arroja la 
mayor tasa de personas que no saben ni leer ni escribir, que llega a supe· 
rar el 26'6% frente al 8'9% de la región sur. 

Cabe subrayar, además, que el nordeste del país también es, de algu
na manera, la expresión más profunda de Ja compleja problemática que 
envuelve las cuestiones educativas y laborales que ha de enfrentar l~ po
blación nordestina; ésta se sigue viendo obligada a emigrar hacia los 
grandes centros urbanos (principalmente para la región sudeste), donde 
un mercado de trabajo saturado desde hace bastante tiempo no asume, 
no ya el gran contingente de inmigrantes procedentes de todos los lu
~;es del Brasil, sino tan siquiera las demandas de empleo de una pobla
cion local en constante crecimiento. 

Contrastando con la realidad nordestina la región sudeste -en la 
1 · · · ¡ ' 1ra los cua se 1mc1a a película, concretamente Río de Janeiro- preser 

menores índices de analfabetismo del país, en torno al 9'9%, conforme 
con el mismo informe estadístico realizado por el IBGE. . 

I?esde este ángulo se hace relevante abordar Ja cuestión de la nnpodr-
tanc1a de la d · , edora e . e ucac1on, que puede ser entendida como prove . 
ª
1 
rticulación de ideas y diálogo, posibilitadores de nuevas prácticas socia
es que se co · · bil"dad Pero. . nv1erten, a su vez, en una nueva forma de socia 1 ' · , 
al mmno tiemp ¡ . . . ndo cu) ª . . o, o que se percibe es que v1v1mos en un 111u · _ 
exigencia est.1. c da , . . , . especia 
l. ª vez mas orientada al conocinuento tecmco . . r 
n ado y al mism . . , . b . ·s inser¡¡¡ 
a al ' . . . 0 tiempo generahsta, que lo umco que usca t: te de 
f1~os 1~1dividuos en el mercado de trabajo independienteinen ¡;. 

c_ua qlu1er libertad de elección para el des~r;oll~ de una actividad pro~ 
s1ona . ' 

Además al ob duce un 
en mas . '. tenerse un conocimiento instrumental se pro_ de: l:l 

. ca1a1111ento de 1 ¡·dad . . , . ·1 ·on1sra ª rea 1 a partir de una dmamICa 1 usi 
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0
¡·
1
bei·,.1 ya gLte «en e l universo del trabajo en el capitalismo 

Po 1t1ca ne ,u, e JJ 
.' ~ne·o se eviden cia una procesualidad múltiple» que eva a contempor.. . h . d 

'"'SO que tanto cualifica como d escuahfica la fuerza umana e 
<!Ul1 proc-. ' 

b . .l 
tra a.JO» . · · , d ¡ ¡ 

Dentro de esta dinámica se constata que la precanzac1on e as re a~ 
ciones ele trabajo se convierte en un fenómeno global, e n el cual «la casi 
totalidad de los países capitalistas avanzados ven decrecer los ~m~l~os, 
asistiendo a un aumento explosivo de las formas de subproletanzac1on a 
través de la expansión de los trabajadores parciales, precarios, tempora
les, subcontratados, etc.» 4 • Esta situación puede ser observada en las acti
vidades de los personajes de Ce1ttml do Brasil: Ana; los hermanos de Josué 
que se quedaron en el nordeste; Dora; el camionero solitario; e l vigilan
te de la estación de tren. 

Los desdoblamientos producidos por el analfabetismo nos dan la 
posibilidad ele observar la dificultad, si no la imposibilidad , para incor
porarse al mercado de trabajo formal de todos aquellos que no nivieron 
a:ce~o a la educación, sobre todo si tenemos en cuenta gue sabemos lo 
di~cil que es conseguir empleo incluso para aquellos que han sido esco
larizados. H ace ya tiempo que es posible percibir que las empresas van 
aum~_ntando la exigencia de escolaridad para la contratación y manu
tencion de su cuadro de empleados. Los e levados índices de desempleo 
Y la con tundente eliminación de puestos de trabajo incide en el aumen
~o d~ los desocupados y en el consecuente agravamiento de la compe-
enc1a para consern ·¡¡º 1 . , 1 . c. d 5 '" runa reco ocac1on en e proceso productivo en 1ase 
e transformación t · 1 d d B .1 . , ' ema exp ora o en F11ll !Vlo11ty y que en Central o 
ms1 tamb1en est.1. apuntado. 

A partir de la d fi · · ' d ¡ 
que b . ' e mcion e IBGE, analfabeta es toda «aquella persona 

no sa e m leer n · .b . . 
cono s· 1 escn 1f una simple nota en el idioma en el que 

Ce». m e rnbaro-0 d , d 1 , a1c. bet1·5111 e o ' por etras e as estad1sticas referentes al an ia-
o tenemos t b ·, 111 de lee .b. am ien e amado analfabeto fimcional, que es capaz 

r y escn ir pero q . d 1 Para Jo , u e es incapaz e comprender aquello que ee. 
' sue, su madre y h 1 . provist.IS d 

1 
. sus ermanos, as palabras escntas se tornan des-

e cua qu1er significado, pues, para ellos, nada e.>..-presan. 

·' R º M icardo Amunes «M d 1 
arques (org.) J\-f .. d. d un ° e o trabalho. precarizayao e desc:mpn:go•, en Rosa M . 
• füid., pp. JS-~~~ " e tmba//111 e• cstabili;::a(ac>, Sao Paulo, Educ, 1997, p. 36 . 
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La mujer y el niño en el mercado de trabajo 

Otro aspecto que se encuentra relacionado con las actuales transforma
ciones del proceso productivo se hace patente por medio del «incre
mento de la fuerza de trabajo, un contingente e.Kpresivo compuesto por 
mujeres, lo que caracteriza otro rasgo relevan~e de las transformaciones 
en curso en el interior de la clase trabajadora. Esta ya no es más "exclusi
vamente" masculina, ya que convive con un enorme contingente de 
mLtjeres» 5. 

En Brasil, esa masiva entrada de mujeres en el mercado de trabajo 
puede ser percibida sobre todo a partir de la década de los sesenta, acen
tuándose todavía más en los años setenta, lo que desencadenó una mul
tiplicidad de factores constitutivos en la conformación de formas parti
culares de sociabilidad que irrumpen a partir de mediados de la década 
de los ochenta. Más allá de esto, es apenas en la década de los noventa 
cuando se puede verificar su maximización, lo que comienza por en
gendrar más alteraciones que certezas en la racionalidad cerrada del ca
pitalismo contemporáneo. 

Lo que está siendo efectivamente cuestionado es la centralidad del 
trabajo en el proceso de producción y en la acumulación de riqueza. 
Por lo tanto, esto no sólo se reduce a una discusión sobre el cambio de 
par~diginas para comprender el problema, sino también a los cambios 
verificados en el proceso de acumulación cada vez más desvinculado de 
la p d ·, · · d ro uc~ion social para anclarse en la concentración proporciona ª 
por el capital financiero especulativo. 
. Este nuevo espectro de relaciones de trabajo está directamente aso

~iad_o_ al aumento creciente de mujeres que se convierten en cabezas de 
amil~a (24% del total de las familias brasileñas, índice superior al de ai'ios 

anteriores)6 con10 ,) . d , · · 110 , . ' es e caso e Ana, madre de Josue. Las h1sronas coi 
esta se repiten pLP , 1 1 . ndo . . • es son n.uc 1as as mujeres que se quedan espera 
not1c1as de sus ·d ¡ ' 1 

b d 
man os que abandonaron las reo-iones pobres de pais ei 

usca e traba· d' . . , d º . b ' ·UO, mg1en ose a los polos más industrializados, y, sm em-
argo, en la mayoría d 1 · · · · fc ' o po-
i ' e as ocasiones n1 s1qmera reo-resan, enomen 

pu armente conoc'd " . º ,, 
E . 1 o como viudas de maridos vivos . . 

sa creciente p t' · · , d ba10 · d ar 1c1pac1on de las muieres en el mercado e tra '~ ' 
asocia a a su co d . . , d J d na 11 icion e cabeza de familia, viene generan ° u 

5 /bid., p. 36. 
'' Fue · ( · ·. - 1 me· nvest1gac1o N · . u ·1 no 1 ( 

Geogr:ifia y Esrad'ist' ' ( 11 acional de Muestra Domiciliaria/lnsmuto rasi e 
- • 1ca PNA1>/iuc. ) V 18 . . 

·E · . • 1998, R10 de Janmo. 
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laciones familiares vinculada a los reor ena-
transformac~ón de _Ias_ re ue por su parte, generan nuevas formas de 
mientos soc10eco~1o~cos ~ la,familia. . 
sociabilidad en el intenor d '. e compone el proceso productivo 

d e este mosaico qu l , d 
Corno ~ar~e ·1 de111ás nos remite directamente a peno o 

, 1 b o 10fant1 que a e ' • . • 

esta e_ tra ªJ . d e Cen;ral do Brasil. Vinícius d e Olive1ra, que mter-
antenor al rodaje ', b . aba de limpiabotas en un aeropuerto 

pdreRta ,ª) dne1uj~~:~:Oºc{~~~~ ~~o~~ó al director de la pelí_cu~~· Waltefir Sa-
e 10 ' · l S U J nt10 una uerte 

llesjr. , ofreciéndole sus servicios. A1 mirar o, a es r. si . ~, y ·_ 
presencia escénica y lo invitó a hacer una prue?~· qu_e convirtlo .ª 1 

nícius en el niño Josu é . Efectivamente, pocos nmos t1_enen o t~v1eron 
la misma suerte, pues la casi totalidad de los que necesita~ ~rabapr pa~a 
complementar el presupuesto familiar está so1'.1_etida a pesnna~ condi
ciones de trabajo. De esta m anera, muchos nmos se ven obligados .ª 
abandonar la escuela presentando enormes dificultades para dar conti
nuidad a sus estudios, lo que agrava considerablemente el problema 
del analfabetismo. 

El número de niños analfabetos en Brasil en la franja de edad entre 
'IO Y 14 años de edad es de 1.753.445, lo que indica que una parcela 
considerable de ellos tienen una entrada precoz en el mercado de traba
jo, lo que nos lleva a creer que 

[ ... ¡ hay un proceso de exclusión de los jóvenes y de los 'viejos', que no en-
cuentran espa · l d d h · · 

1 
. . : c10 en e merca o e trabajo; paralelamente a esto, ay una cnnu-

na mclus1on d · - l · · d d 1 ' vi 
1 

. e nmos en e proceso productivo, produc1en o una e as mas 
0 entas manifestaciones de precarización del trabajo 7. 

de ~0111? consecuencia de esto, se pone de m.anifiesto la imposibilidad 
experunentar . . l ' ¿· fi c. . , , tica .. . vwe1:c1as u 1cas undamentales para la tormac1on cn-

y creativa de lo ¿· .d El b . . c. il " - , . L . tiene í d' s m iv1 uos. tra a_io i11Lant en n..menca auna 
Uones nd · ic~s~ elevados, alcanzando aproximadamente la c ifra de 40 m.i-

e nmos c · ·, d por d.iv ' onv1rt1en ose en motivos de campañas promovidas 
ersas organiza . vilizar am !' c1ones no gubernamentales, cuyo objetivo es mo-

crisis. P ios sectores de la sociedad para revertir esta situación de 

Entre estas in. . . 
Abrinq po · 1 • iciat1vas tene mos la desarrollada por la Fundación 
~s fijado e~ 

1
°s derechos d e los niños, que c reó un sello de calidad que 

Infantil. Un os pro~ucros de empresas que no emplean mano de obra 
a vez mas la . , d 
~ , reg1on nor este de Brasil detenta los mayores 

ll>irl., p. 36. 
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índices de ni1ios -también entre diez y catorce años en edad- que es
tán trabajando; según el l'NAD, eran J .612.126 en 19958

. 

En el caso de los ni1ios que, como en el ejemplo de Josué, perdieron 
sus familias y terminaron en las calles, la problemática no está circunscri
ta al trabajo, sino a la marginación social más amplia; y, en la mayoría de 
los casos, existe un proceso de desterritorialización cuyo límite es el ex
terminio provocado ya sea por la policía o por los grupos paramilitares. 
Mientras tanto parece ser que vivimos una guerra civil 1110/ewlar 9, en la 
cual las bandas se matan entre sí, motivadas por ajustes de cuentas rela
cionados con el consumo de drogas, principalmente el crack. 

Realidad cinematográfica e imaginario social 

Esta realidad social expresada en la película, sobre todo a partir de la in
mersión representada por el viaje emprendido hacía el nordeste brasile
ño, denuncia cara al público extranjero una complejidad socioeconómi
ca compuesta por los peores indicadores de calidad de vida, como el 
el~vado índ~ce de analfabetismo, pero también por el menor rendi
miento salarial mensual que es aproximadamente de 136 reales frente a 
250 de la media nacional. Para los brasile1ios esto no es una novedad, 
pero seguramente la película captó algu nas dimensiones de esa relación 
perversa y la expuso ilustrativamente al gran público. 

Entre la_s ~liversas cuestiones abordadas en el guión de la película se 
p_uede perc1b1r el proceso de globalización, y consecuentemente, lacre
cient~ desterritorialización que obliga a las personas a dejar sus lugares 
de ong~n en busca de trabajo, cuestión también trabajada por medio del 
persona_¡ e de Ana. 

E~ta~ p~rsonas constituyen un verdadero éxodo provocado por di
c_ha dt~~mica, Y es pertinente recordar que vienen del nordeste del Bra-
sil reo-ion ma d 1 · ' · ¡ · ' ::o ' rea a 11stoncameme por las frecuentes sequías y por a ari-
dez de sus paisajes; lo que es retratado de forma brillante por la 
fotografia ~e~ filme en sus diversas panorámicas, pero que más alJá de su 
aspect~ ~stet1Co confiere a la población autóctona una vida no siempre 
tac? poenc;a. Eso nos remite a una escena donde Dora y el camionero 

esar estan en un re t el · , de s aurante e carretera y en la pared que sirve 

" Fuence:World 13 k , _ . . . . . · "lia-
. ¡¡ · an • 1Nl\1>/1UGE9o (lnvcm=non Nacional de Mm·scra Donuci 

na nsnruco 13rasilel d • G · "''" ' ' 
·• 1-1 M E 10 e eografia y Escadística). 

· . -nzensberger Gir" e· ·¡ s- I . - ¡ ~ ?6) • .rm 1111 , ao Pau o, C1a das Letras, 199::> (pp. ::>-- · 
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al do Brasil: eme Y P 
eentr . 

e ntran ve mos un cuadro de un artista 
· 1e se encu e h 

fondo al escenano e~ q_L a cascada con abundante agua y mue o 
local en el que el pa1sa_¡el es u~ d d del ambiente adverso del lugar, pro
verde, contrastand.o con a read1 a de superación de esa tan sufrida vida 

d . ta forma un eseo c.1 d 
yecrando e c1er' , b . 1 "bles efectos de la permane nte ia ta e 
de aquellos que estan ªJº os tern 

agu~l argumento original, yuxtapu~sto ad u;i. domi~~o ~:~~~:~~~~~~= 
nica cinematográfica, c~:mfiere a la c mta . e JOven ¡re . rés des erta-

ble calidad lo que en cierta m an era, explica el enorme i_nte . 1 p d 
' ' ' . fc · l al de eme de mun o, do por esta película en diversos estiva es Y s as , . 

incluido el codiciado mercado norteamericano Y su poderosa maquina 

de entretenüniento. 
Es todavía recurrente una interpretación de la realidad norte Y nor-

destina brasileiia que afirma que el m.ayor problema del pueb_lo del serta~ 
-castigado permanentemente por la sequí~- e~ s~ creencia de que s1 
la providencia divina no interfie re en el destmo trag1co de su pueblo, to
dos estarán condenados a morir de sed y hambre en el interior de la caa
tinga 10

• Es significativo d e lo que estamos afirmando, por ejemplo? cuan
do Dora y josué son recog idos en auto-stop por el camionero 
evangélico César para ir a la " tie rra prometida" del Bonzjesus do Norte, Y 
s: puede leer en la visera parasol del camión la siguiente frase: «Con Je
sus voy siguiendo mi camino». 

La ''.i?dustria de la sequía", que generó una estructura burocrática 
~ue fa~1l_1~ el desvío d e recursos para el beneficio de intereses privados, 
unp_osibthta que haya cualquier inversión efectiva para transformar esta 
rea~i~ad. En realidad, estas estructuras son fuentes enriquecedoras de 
pohticos locales, los llamados "coroneles'', que alimentan con estos re-
cursos sus d l. 1 . · re es c 1ente ares-electorales. No dejaremos de acertar s1 pen-
sarnos que l d · d · · · · d p e estino e las mvers1ones para estas regiones gestiona as 

10ºr~~s representantes políticos normalmente no llegan a beneficiar a la 
c 1 ad por ellos "asistida". 

un ~º~·más que nunca, este tipo de análisis se ha vuelto apropiado para 
la di~°-!:1nto más amplio de la sociedad brasileiia, sobre todo a partir de 

usion del receta · 1 · ' · l · , d al · turale d . . ' no ec es1ast1co para a superac1on e cu quier na-
para l:a 1 e c~~sis Y de la consecuente explosión de empresas evangélicas 

sa vac1on. 

In~=~--------------------------
b Cami11~a· ve ~e .. 

ar. listos, coi~iú. g tacto n car.icteristica del nordeste de Brasil, formada por pequeños 
Diccionario da~~lente espmosos, que pierden las hojas durante la larga estación seca, del 

' ingua Portuguesa Aurdio Buarque de Holanda . • 
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Brechas para otras f orinas de sociabilidad 

U ·1· ¡ Ja conceptualización del filósofo francés Félix Guattari, se t1 1zanc o . , . d . d 11 
d 1 .1tear que el persona.Je de Dora esta sien o a travesa o por una pue e p a1 ' . . , d ¡ · 

· stancialidad que la aprox1111a al de Josue. Eso se a por a mterac-c1rcun . 
1 

, 1 ·-
ción y por Ja procesualidad que envuelve s1mu taneamente a nmo y a la 
escribidora de cartas en la trama. Cabe destacar que ese proceso no pre
senta linealidad, ni tampoco una relación directa de ca~sa y e~ec~o .. La 
relación establecida entre ellos ocurre como una especie de dma1111cJ 
cruzada por elementos que muchas veces pueden parecer .c~mradicto
rios, pero que pueden producir formas inesper~das de afect1V1d~~· 

Eso puede ser percibido cuando Dora decide rescatar al nmo de la 
custodia de los traficantes de órganos y huir con él para Bo111 Jesus ~o 
Norte, la tierra natal de la familia de Josué. Ella está buscan~o 1.11ucho .mas 
que al padre del muchacho. Busca, en esa jornada, su propia s'.n.gulandad 
y también una forma de reencontrarse con su pasado traumaaco, por la 
propia relación dificil que tuvo con su propio padre. . 

En esa diáspora de retorno, al encuentro de una referencia an~:stral 
perdida en al01'111 luet?r de la miseria nordestina, la "vieja" y el nmo se 

;::,· ::>'" , · les 
encuentran obligados a desarrollar alguna actividad econom1ca ~-ue 
permita continuar con el viaje. Escribiendo cartas para la poblacion loj 
cal, Dora y Josué terminan por mostrar cuán duro es el pro?lema de 
analfabetismo y de la marginación social en el interior de Brasil. 

Esa situación nos transporta al inicio de la cinta, aunque en un mo
vinúento contrario. Antes de la fuga ella estaba en Río de Janeiro Y es
cribía cartas para personas que tiene~ familia en el nordeste Y ahora, ~or 

1 d 1 · · d destino un go pe e suene, ella y el niño se encuentran en e smo e 
1 
d 

que anteriormente era el de las cartas que el.la escribía en la Centra. ºd 
B ·1 E b. d acntu rasi · n ese momento, el personaje de la escribidora cam 1ª e' 
e i11 n d. d , . . el correo. ' 

1 
e 1atamente espues de escnbtr las cartas, las pone en de 

Ser atravesado por el azar, en este sentido, es ser llevado al centro. 
un ac t · · · o ]euze sino on ec~m~emo smgular. ¿Y qué es la singularidad para e 
un acontecmuento ideal? 

o mejor· es u · . . . 
1 

ue caracren-
. n COI1Junto de sm!!ulandades de puntos smgu ares q . , · a o zan una cu , · :::. ' 

51
colo<11C· 

' rva matemattca, un estado de cosas fisico una persona P }'¡ .0~ 
moral. Son p . . , ' dos nuc ~ -· untos en retroceso, de mfleXIon, etc.; desfiladeros, nu ' 

------;-1;--1 ;F.~G:-t-ta-w-a r-:-i -:-\<-1·--,-. -----------_ - .- ¡ -Edicor.1 Voz(;, 
1996. '

1 
•rropol1t1Ca. Cnrtoxrriflas do Desrjo, 4" ed. , Sao P.1u o, 
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Central do Bras . 11· . , etc .. puntos de lloro 
. , de ebu ic1on, , "bl 

fu . , de condensac1on, ustia puntos sens1 es, 
·entras; puntos de s1dond y salud; de esperanza y ang , 
e , de enferme a 
Y alegna, . 12 

, suele dec1r . , 
como se:: 1.d d que llevo a una so-

d 1os la casu a I a bl .da 
Es de esa manera que er:ite n :,d esban ca las certezas preesta ec1 s 

·, bil1"dad entre los personajes qlu l"beralismo que supuestamente se 
c1a d or e n eo l , , p tr p arte 
y largamente propaga as p , ti ca y milimétricamente. or ~ ·~ . l d, 
Plantea controlar todo matefima esa ruptura de la actitud 1mc1a e 

q ue con irn1an ' l · ón del tra-entre los aspectos . . , de esa lógica de exp otaci . 
Dora se detecta una contrapos1c1on - . . ar ya que al acoger y cuidar ~ 
bajo infan til, de la que ~lla lle?'1. a pa1 t1C1pill~nes de niños tanto en Brasil 
Josué lo aparta de la realidad VlVlda por ml d de sus familias por distintos 

, . L . que desvmcu a as ' 
como en Amenca atina, ' , _ "bl de explotac ión y, conse-
motivos, pasan a vivir las formas n1as ten I es 

cuentemente, de socia.bilidad. lizar una apreciación sobre los 
Este rasgo de la cmta nos lle~a ª ~~a , lia sobre las transfor-

elementos catalizadores d e una discus1on n1as a~1p ' d esde los 
d 1 . d d ontemporanea que van maciones en curso e a soc1e a c . ' · l h ca la 

d · epercus1ones socia es, as cambios en los procesos pro u c t1vos Y sus : . 
1 

1 baliza-
configuración de nuevas territorialidades mtroduc1d as por a g 0 

ción. , 1 
No obstante el hecho de que en el capitalismo contempo;a1.1eo. ~ 

relaciones sociales hayan asumido una carac ten sn ca ca ' ' · da vez mas tndiVl-
dualista, cosa que se refleja sobre todo en las relaciones de traba~o, C~ll
tm/ do Brasil apunta también otra posibilidad, a sabe r, incluso en situacio
nes adversas existe una brecha para una acritud solidaria, aunque sea 
aisladamente. 

Seguramente no se trata d e buscar propuestas h egemónicas, p~ra 
con.tra~oner al proceso individualizante que se de riva de la actua.l logica 
capitalista; sino más bien de trabajar en la dirección propuesta po~ ,el 
cantante, compositor y escritor brasileño Caetano Veloso en su cancion 
Fora da Orde111 de su disco Estrangeiro: «yo no espero el día en que todos 
los ?0mb~es concuerden. Tan sólo conozco a algunas armonías bonitas, 
posibles, s111 juicio final». 

~-~~------------------------~~~~~~~~~~~-- C. De!euze U . d . 
' >._~rea <> S<'1111do, 4' t'd., Siio Paulo. Editora Pc::rspc::criva, 1998, p. 55. 
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Resumen. «Ce11tral do Brasil: cinc y precarización del mercado de 
trabajo en la era de la aldea global» 

El presc:me aróculo aborda las cuc:sriones relacionadas con las rransformac1011es 
del mercado de trabajo brasilc1io, como la inserción de la mujer en d proceso 
productivo, así como el aumento del fenómeno del trabajo infantil. Esta reíle
x1ón se lleva a cabo a partir de los argumemos prc:sent.1dos en la película de Wal
rc:r Salles,Jr., Ce111ml dú Brasil, que expresa la problemática que atravit:s:1 Brasil, 
país asolado por una pro fonda crislS política, social y cultural. 

Abstract. «Central do Brasil: film a11d labo11r market i11sewrity iu tlie 
age of tl1e global villa ge» 

'n11s artidc explores 11ario11s aspccts ~f thc 011goii(f! d1a11ges i11 thc labo11r 111arkc1 i11 Brnzi/, 
i11d11di1!1! thc i11cúrpomtio11 cf 1110111c11 i1110 prod11cti11c aai11it¡\ mul rhe risc i11 child l11bo11r. 
'n1c 1111alysis dcvclopcd has /JC'C11 i11spircd /Jy thc CentrJl do Brasil, !Mi/ter Salles Jr.'s rc
cc11tjil111 thm depicts thc prefo111ul i111pac1 thar the wrrc111 social,political, a11d wlr11ml ms1s 
is /11111i11.sz 011 thc co11111ry. 

LIJ3ROS 

J 
, Castillo (editor): 

Juan ose 

El trabajo del futuro, 1 999 162 PP· 
Madrid, Editorial Complutense, ' 

JUAN MANUEL I R ANZO':· 

D l d, ?5 y ?6 de J. unio de 1998 se celebró en la Sala de J~nta 
urante os 1as - - , . . 1 , d l U nivers1dad 

de la Facultad de Ciencias Poht1cas Y Socio ogi~ e ª e" 
Complutense de Madrid, un "Seminario lnternac~onal .Compluie~sd 

/ sobre el tema Los ciencias sociales del trabajo en el cambio de siglo: el tra. ªJº e 
. . . , - 'n·1ero de las pr1111eras f11t11ro. Este semmano reumo a un pequeno nu . 

autoridades mundiales en ese ca1npo, quienes expusieron ante sus cole-
fc · · d es locales gas y un pequeño y selecto grupo de pro esores e 111vest1ga º.r 

un artículo en borrador avanzado, elaborado a partir de versiones pre
vias y circuladas entre los participantes y, en la ocasión, discutida~ i!'1 si tu. 
El presente volumen, El trabajo del futuro, reúne la versión de~mti~a de 
los textos allí presentados, enriquecidos con los debates y discusiones 
mantenidas. 
. La ausencia inesperada y a última hora de dos profesores norteame
nc~~1os ha reducido la participación en el libro a una singular represen
tacion de los grandes países industriales europeos (Castillo y Valdés de 
Espa~a,Wisner de Francia, Brown de Gran Bretaña, Schumann de Ale-
111~111ª Y Bagnasco de Italia), confrontados con una representación de los 
paises latino · · d · d · 1· ·' 
( 

< americanos en sempiterno proceso e m ustna izac1on 
Antunes de B ·1 D l ' · fi · ' •1 ras1 Y e a Garza de Mexico). Esta con 1guracion no 

sEo 0 pone de manifiesto el papel de bisao-ra intelectual y política entre 
uropa y A , · . :::> • 

e ~ < menea Latina que pueden tener las instituciones acadénucas 
spanolas sino · h 

Soci 1 , que, mesperadamente, confirmó un continuo Derec o-
buc· º ogia-Antropo(tecno)logía capaz de producir, a partir de contri-

1ones muy het ' b. 
to, algo ero$eneas en cuanto a metodología, enfoque y o ~e-
sobre el qu~ ~e apr~x1ma mucho a una visión y diagnóstico unitario 
i11ayor ~stupid.o mito del fin del trabajo y el tema de investigación de la 

re evanc1a del trabajo del füturo. ----:;. D ::=~~-------------------s·,ct· eparta111ento de S . 1 . . 
' 

1ª· 31006 Pamplona. ocio ogia, U111versidad Pública de Navarra, Campus de Arro-
s,. I 

<rro ,~~ín ild. . 
I'ral>aJ<l, nueva \.• l . . • , . 

1 oc.i , num. 3~ . nwicrno de 1999-2000, pp. l-l7- l 54. 
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Lo primero que nuestros autores distinguen son d?s .acepciones de 
<trabajo> sobre una de las cuales.suelen habe.rs~ especializado con pre
ferencia. De un lado estí el traba_¡o como act1v1dad transformadora del 
mundo y, en particular, esa forma especial de actividad por cuenta ajena 
que es el empleo asalariado (obviando toda actividad doméstica, cole
gial 0 voluntaria) . De otro lado está el trabajo como valor, como acción 
social cargada de sentidos, a partir de cuya elaboración los agentes ela
boran identidades biográficas, individuales o colectivas. Comencemos 
con la primera de ellas. 

Como señala Castillo en su ataque al mito del fin del trabajo (mito 
que tomado por religión verdadera influye en todos los niveles de toma 
de decisiones sobre el capital social), asistimos aquí a la enésima resu
rrección del mito de la modernización: antes o después, todo el mundo 
tendrá un trabajo escaso en horas, limitado en esfuerzo y vinculado a las 
tecnologías de la información (sobre condiciones de trabajo, remunera
ción y protección social se habla mucho menos: una cajera de super
mercado que se limita a pasar códigos de barras sobre un lector láser, y a 
cobrar, seria un buen ejemplo del trabajo del futuro para alguien como 
Rifkin). Pero la globalización no es una tendencia clara, sino la extrapo
lación de algunos rasgos aislados a un universo futuro ficticio. Como 
Australia, también el tercer mundo tiene su out-back: gran parte del 
mundo islámico, el Sahel, el África tropical, Ja India o la Latinoamérica 
rurales, el int,erior de China .. . La densidad de la red global en estas áreas 
es mínima; Africa tiene menos teléfonos que Tokio. Ámbitos similan~s 
pu_eden señalarse también en el primer mundo; las condiciones de t~
ba_¡o Y empleo del personal de servicios (se!hlridad, telefonistas, limpie-. . o , . 
~ª· m~nte111m1ento, etc.), de las empresas líderes en disei'1o inforrnanco 0 

111,ge~iería _no difieren mucho de los puestos de atención telefónica al 
pubhco-chente "aligerados" (subcontratados) por las ~ndes empresas 
de te! · · ' . 0 

· (d ecommucac1on o de venta de bienes de consumo masivo erer-
gent~s, alimentos básicos, teléfonos móviles, etc.) o de los trabajadores 
acrranos ca..J·a v , · · · · d r de 0 

. ' 1.1< ez mas 111LIJeres e mnugrantes del mecaruza o secto 
recogida de fruta h 1· c.. ·, d M · por . Y orta 1za 1 resca para la exportac1011 e urC1a, 
ejemplo. 

En resumen el fi. t , , , . . , que el 
• 1 uro aun no esta aqu1; antes bien, parecena 

pasado vuelve y e11 t d 1 d. . . , , d 1 rocesos . ' o o caso, a 1stnbuc1on geocrrafica e os P es dispar. , o 

Es el mexicano E · D 1 . . on las , · , ~ nnque e a Garza Toledo qmen muesna c 
mejores estad1st d. ·b · d · dus-t ·-1 1Cas ispo111 les que aunque el empleo asalana .o 111 

ndJ Y en parte tambi' t ' · · . . . · , . Europa N , . en ecmco y adm1111strat1vo d1s111muyo en . 
y oneamenca entre 1980 19 ' , Josa•o-y 95 (en especial en los paises ang · ~ 
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J J. Castillo. . C d, Australia 
. . d E ta dos U nidos, ana a, 

r antonomasia: Rein? ~nt o, ~o a escala mundial . Si bien est,o 
ne~~~va Zelanda) aumentodsm .e1:~~~rlaboral (incluyendo la economrn 

~gnifica tan sólo qu~ ¡~ pro L\~~~:~ca) no creció tanto como la d~man
no registrada y la actiVJd~~ do dial en plena explosión demografica y, 
da efectiva de una poblac1~1~ n1dun n' ple o sim1ifica también que las co~-

. · ' ¡ · "ac1on e e t ' ::;,· 
por tanto, requm.o a cre, d u ed e n corresponderse por oscuros ven-
tracciones del primer mun o p d 
' · ¡ cales en el tercer mun o. l 

cuetos con exp~ns~on~~ o . ntado en números absolutos a esca a 
Incluso la smd1cac1on ~~ aume, d em leados, lo que muestra 

global, aunque no en_ :elac10n al num~ro e p ubsim.üente endureci
la creciente indefens1on de los empleados Y el s . :;' M , ue el fin 
miento de las condiciones de trabajo _Y de contrat:,acion. l ª\ qbal es la 
del trabajo lo que parece estar ocurnendo, esto s1 a ese~ ª g 0 .al ' 

fc al bl · to a beneficios soc1 es por sustitución de empleo orm , esta e Y suje di . , 
el empleo precario, informal e incluso autocreado ~e larga ~ra cio~ en 
el tercer mundo. La población potencialmente activa no d1spondra de 
empleos más llevaderos y de más actividades de ocio sino que se profim
dizará la falla entre parados más o menos discontinuos y empl~ados s~
breexplotados igualmente más o menos discontinuos. No habra u_na di
solución de la diferencia entre el ocio y el no ocio, sino al contrano una 
mayor diferenciación y una peor consideración del trabajo como füente 
de riesgo directo, inseguridad , alienación e insatisfacción personal. 

El brasileño Ricardo Antunes lleQC\ por otra vía a una conclusión si-·¡ :;:, 
mi ar: en los países más industrializados ha h abido una medida impor-
t'lnte d~ «desproletarización del trabajo manual, industrial y fabril; hete
rogen_eización, subproletarización y precarización del trabajo» (p. 43), 
esp~cialmente mediante la transferencia del empleo al Tercer Mundo, a 
mujeres que i , d al d d b · 

d
. ngresan en nLm1ero ca a vez mayor < merca o e tra aJO, 

me iante la in , · ' d 1 · · · l · l . • f; e mers1on e a actrv1dad y el uso extensivo de una eg1s a-
cion avorable l fl 'b ·1·d . . ca . . e ª ª exi 1 1 ad / mse<rundad del empleo. Para Antunes es 

si111ot1vodeh·1 ·d di · 0 fi l fin d 1 
1 an a a unagen de un fin del trabajo que siani que e 

e a produce· ' · i. · :::> • 
Y se . . , . ion sociaunente orgamzada de valores de uso, de bienes rv1c1os uttl 3s y 1 . 
que trab . . c.:: • ª m1agen de la fabrica a oscuras, poblada de robots 
una b;1. ~dandsm descanso, quizá bajo la somnolienta responsabilidad de 

!:,« a e repa · ' 
alarmas no . racion Y mantenimiento apenas atenta a las inusuales 
pita] parar es

1
_mas que un disparate, pues, ¿qué legitimidad tendría el ca-

. ec amar un benefi . . da . , . - . n1eril y la fi . . . c10 s1 to su aportac1on es un diseno mge-
d, e nanc1ac1on pa . 1 ' ia; no nüs 

1 
, ra construir o . No más que las patentes hoy 

' · que os presta b · · · no es necesar· < mos ancanos. Prec1sainente el trab~o huma-
ca , e lO para la transfo . , d 1 , b" l ' . ' nc1as que ¡ h ' rmac1on e a energia 10 ogica en mer-

uc en en h p 1 , d 1 
e a estra e mercado por obtener demandas 
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que igualen o superen la oferta y precios que sobrepujen los costes; es 
decir, para asegurar ganancias. Porque, a diferencia de las inversiones en 
capital fijo o las deudas financieras, la amortización/reproducción del 
capital hmnano se externaliza fi.1era de la economía monetaria al Estado 
y la familia. Es para favorecer esta mayor explotación del trabajo que, 
cada vez más, el obrero "responsable" asume junto a las rareas de pro
ducción, otras de supervisión y reparación, mantenimiento, coordina
ción con otros e incluso se le solicitan sugerencias de organización y di
seño, al tiempo que se reducen los niveles jerárquicos y técnicos e 
ingenieros pasan cada vez más tiempo en la planta de producción. 

No obstante, lo dicho hasta aquí es más una descripción del presente 
que una prospectiva de futuro. La marca del trabajo asalariado ha sido su 
"flexibilidad fi.mcional" (polivalencia) y su " flexibilidad numérica" (pre
cariedad) . Por supuesto sin olvidar la indisponibilidad de empleo para 
muchos millones de personas que desean tener uno.Junto a estas consi
deraciones Richard 13rown realiza una audaz propuesta:¿ Por qué no in
dagar en las contradicciones del sistema la posibilidad de un futuro con 
pleno empleo (¿quizá con jornadas reducidas?), trabajos normalizados 
(más exigentes pero más interesantes, con prestaciones sociales mejor 
~dministradas y más distribuidas) y con "buenos" trabajos (según el viejo 
ideal del artesano o el profesional autónomos o del empleado involu
crado en la gestión responsable de su empresa)? 

Michael Schumann parece haberse planteado una cuestión próxima 
; ua1:do d~sc~ibe las formas participativas de organización del trabajo 
ennquec1do en algunas empresas alemanas durante los años ochenta Y 

el re~orno e!; los métodos tayloristas durante los noventa.A pesar de que 
la primera formula había producido, mediante acuerdos neaociados so
bre rendimientos y objetivos específicos, el desarrollo de los recursos 
hL~1~1an?~· la reducción del tiempo de producción, el incremento de la 
utiltz~c1.0~1 ?e la maquinaria y la mejora de Ja calidad, no obstante, la 
auto-mic_1anva, la participación, la responsabilidad y el acuerdo razona
do han sido sustituidos en la búsqueda de incrementos inmediatos de 
Product" "d d 1 1 ., ivi ª por e aumento de la J·erarquía el control y la exc usion 
de 1 · · ., ' 1 . ª pamcipacion. ¿Por qué ha ocurrido esto cuando es obvio que e 
sistema taylorista desperdicia y destruye innecesariamente recursos can
to humanos como naturales? 

d La respues~ ?e Schumann sugiere implícitamente que la economía 
de transformacion material y la economía de servicios de rrata111ienco 
-~ personas Y de información debe competir por las fuentes de inver-

s1on con una econom' fi · , , · d que 
c... ta 111anc1era, esta s1 plenamente globaliza a, Y 

01rece con frecue · ' i:i-ncia espectaculares beneficios a corto plazo. La ten' 
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fillerte esto es aprovechar los rendmuen-
. esas es muy ' ' n 

ción para las empr ' lazo de los métodos tayloristas aunque se se~a c_o 
tos elevados a corto P , d. 1 En cambio apostar por d1senos 

tancaran a me 10 p azo. , d 
certeza que se es . 1 or c.or111ar recursos hum.anos que pro uc_en 

d en especia P LI ' · , b " innova ores y, , . descubrir que en un su ito giro 
d . · ~ tos es arnesoarse a 

buenos ren 11111en d 1 . º. e ha abierto bajo los pies de la em-
especulativo del merca o a tierra s ' e 

la demanda se ha esfumado. . , b 
pres~~ último térm.ino, Schumann se pregunta s1 el mo?el~ alem~n ~a-
d 1 t "-,ta cali"dad-alta cualificación- altos salanos debe mev1ta-o en a erna ¡,u C · L • • " • 1 
blemente hincar Ja rodilla y asimilarse a lo que ha ~ons~,twdo pr:m~ro e 
modelo de Asia Oriental y luego de Estados Um?os: . compe~encia _en 
precios (no siempre pero a menudo con calidad d1scut1ble)-baja cuah~
cación-bajos salarios". Si se considera q~e muy ~ronto esta ,segunda vta 
va a ser transitada con decisión por Ch.ina, Rusia y los Paises del Este 
europeo (respaldados por la abundante financiación cuyos réditos ~e
gura su excelente capital humano) parece poco sensato que Alemarua o 
cualquier otro país industrial avanzado pretenda competir con estos paí
ses en el terreno donde poseen sus ventajas específicas. 

En suma, Schumann parece entrever una economía dual con países, 
sectores y empresas que producen bienes y servicios sofisticados a costes 
elevados, con mano de obra cualificada y obterúendo por ello altas ren
tas, ?puesto a un mundo de países con sectores y compañias basadas en 
la hipe,r~xplotación de la mano de obra y la competencia en precios. El 
cate_drat1co de derecho Valdés Dal-Ré da pábulo a la sospecha de que 
esa imagen de füturo es tácitam.ente asumida por los agentes sociales a 
:sctla global. Cuando repasa la evolución de la legislación laboral espa
n~ ª ~~r~nte las décadas democráticas constata no sólo una creciente 
~¡ rmisivi?ad hacia formas de contratación más inespecíficas en cuanto 

conterndo d · ·d d sión . ~;;u act1v1 a , a su duración y a los motivos de su suspen-
dor 'sibn<: t~11:b1en que el Estado, cada vez más, se sitúa como un regula-

su s1d1ano q · h"b nego · 1' ue se m l e en cada vez más aspectos frente a lo que 
sez-f:ac

1
.
1
en asl pa~tes, capital y trabajo.Valdés denom.ina este proceso "lais-
re co ect1v " · 

dan a co r d 0 Y ,tiene como consecuencia que las empresas tien-
leales 11/

50 1 ar un nucleo fuerte de trabajadores estables, cualificados y 
ientras el grado d · · , d l ·11 1 arrastrand ' . e precanzac1on e resto de la plantl a se e eva 

Y sindical 
0 

c(oncomitantemente ventajas econónlicas (menores salarios) 
l es menor o· . "d e l11ercad d 

1 
con 1ctiv1 ad). La misma dualización que se da en 

cesidades ~ e . as empresas se da de nuevo dentro de éstas y no por ne
sino porquee :Juste coyuntural a variaciones pasajeras d; Ja demanda, 
111 se cree que es · · · ercado cu . . . · una estrategia segura de superVIvenc1a en un 

ya mestabil d· i ·d 1 ac y opac1 ad produce pavor. 
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Estas fracturas duales producen efectos per~e~sos como el de una ju
ventud muy cualificada pero que se :a ~escap1tahza_ndo paulatinamente 
al 110 encontrar oportunidades de ejercitar y ampliar su formación, en 
contraste con una población laboral adulta en ocasiones con una gran 
sabidu1ía de oficio (a menudo, tácita) que sufre dificultades en su capaci
dad de adaptación y reciclaje profesional, muchas veces porque la direc
ción no reconoce su cualificación elícita y puede decirse que 'técnica
mente' ni siquiera hablan el mismo idioma. La legislación puntual que 
intenta paliar estos defectos no va a contracorriente ni desvía el curso 
principal de unas leyes que favorecen cada vez más el ajuste inmediato 
entre las necesidades operativas de una empresa y su capacidad de con
tratar la fuerza de trabajo estrictamente necesaria para solventarlo en el 
menor tiempo y con el menor coste laboral posibles. 

Aunque las múltiples combinaciones de las dicotomías arriba ex
puestas configuran ya una imagen bastante plural y compleja del pró
ximo füturo, Alain Wisner se ocupa en su artículo de recordarnos que 
la realidad es aún incomparablemente más compleja. Su artículo, de 
una claridad y belleza pedagógicas inigualables, se limita a se11alar tres 
fenómenos puntuales pero cuya relevancia hace estallar como un casri
llo de fuegos artificiales la complejidad futura del mundo que tratamos 
de atisbar. 

En primer lugar,Wisner destaca el ámbito de la transferencia tecno
lógica. Una larga historia de confusiones y fracasos ha puesto en eviden
~ia ~-~e _diversas causas geográficas, biológicas y nutricionales, cultura~es, 
lin~1st1cas, etc., han ocasionado el bajo rendimiento, el rápido deteno
ro e mcluso el abandono de ambiciosos complejos industriales doloro
samente ~agados con las exiguas rentas campesinas, la venta apres_urada 
de materias primas no renovables o con un insaciable endeuda111 1e~1,to· 
E_n s:gund? lugar se observa cómo las cadenas jerárquicas de gestJon, 
diseno_ Y_ ejecución funcionan sobre principios y valores localmente 
muy distmtos. El trabajo de P. D'Iribarne es subrayado por Wisner por 
haber _I?grado mostrar cómo la cultura de empresa americana se basa e.n 
la noc1on d li · d e de1e e cump miento de un conti·ato siempre que ca a part ~ 
~laro ~ qué aspira de la otra; los Países Bajos, en cambio, subordinan la 
literalidad de los · · . · ' dondt! . contratos a contmuos procesos de renegoc1ac10n 
len cada mstante se trata de conciliar intereses e identificar lo mejor para 
os cooperan tes· p '1 · F . . fi · ·11iento • ' or u timo, en rancia, es vttal para el unc10na1 

de las cadenas de co · · , . . 1 respeto 
"d mu111cac1on y mando el conocnmento Y e 

el honor" de J d. · · , d es pro-
c: . os 1st111tos SLljetos en los grupos rangos y or en 
1es1onales a que pe t L . . ' open1-
. • 1 r enecen. as tmd1eto11es locales para asegurar co , 

cion Y ealtad sigrue · d · · ! ·los mas n sien o cruciales para el funcionamiento e e 

153 
·11 El trabajo del futuro 

J Casti o. b 
J. · 1 Wisner a re 

. ·vos modemos. En terce~ uga~-, . 
complejos sistemas organizat1 diversidad tan compleja esta en contmua 

. de Pandora: toda esta , 1 algunos de los elementos de la caja l zón son so o · . · 
evolución, la narural~z~ Y a ra a escala lanetaria la dinámica es 1mpr~~1-
la arquitectura orga111~at1va. y trafiada a Tailandia y la construcc1on 
sible Oa industria textil fran~esahse • e desplace a Laos con la su ce-

~ fi ontenzo aceques .
1 

d') 
de un nuevo puente r b . . d . gobiernos francés y ta1 an es -
siva consternación de los tr~ a.Jª. ~~sJe futuro es que la Comunidad 

Si Wisner aventura algun ªut1s ºd tener que emplear toda su 
b . , 1 Estados rn os van a 

Europea y tam :en . os d. 1 , . de presión para evitar mediante 
capacidad economica Y 1P omatica · e 

1
·ncluso policiales la fuga 

. 1 · fi ales presupuestanas ' medidas arance anas, SCc ' }" · TIO apetecen SUS 
de empleos de sus territorios a otras loca 1zac1ones, c~i . . , e 

d , .. ontener la mrniarac1on qu sectores financieros. Y, para OJ!Camente, c ' :::> 

opta por los empleos marginales locales. 
Por último, Arnaldo Bagnasco escribe por extenso so_~re alg? ~~ 

otros autores sólo han elaborado en menor medida: la acc1on social e 
trabajo como füente de identidades colectivas y movimientos de m:ns
formación social. Sin duda, en las décadas recientes se ha produc~do, 
como consecuencia de la dispersión, diversificación y heterogen~1_za
ción de las ocasiones y condiciones de empleo y tra~ajo, un deb1~ta-
111iento de la identificación de los individuos potencialmente a~t1vos 
con alguna clase social. No obstante, si la unión hace la fuerza, la disper
sión y la globalización no tienen por qué debilitar la identidad, conCI~~
cia Y actividad de clase. Es preciso tan sólo que las estrategias de ~cc10? 
se adapten a las nuevas condiciones. Por supuesto es mucho mas ractl 
~ara_ los parados franceses ocupar sus oficinas de empleo y a sus grand:s 
sindicatos paralizar el país a favor de la jornada de 35 horas, mucho mas 
que para los obreros/as orientales reivindicar sin temor a la violación de 
~us derecho~ ~umanos y laborales internacionales, una mejora salarial o 

e su~ cond1c1ones de trabajo. . 

.~10 e~11bargo, aunque el dominio de las transnacionales y la global1-
zac~on distancien la actividad económica tanto del Estado como de la 
sdoc1ieda~ civil, dicha actividad debe radicarse en alguna parte. Y el caso e os d · · 

. istntos industriales muestra que las redes locales de empresas ne-cesitan bl · · 
dades esta e~er vínculos de con~o~di~ y coopera~ión con l~s ~uton-

y poblaciones locales para 1n1rum1zar el conflicto y ma..xim1zar las 
~~tor~unida~~s de aprovechar súbitas ocasiones favorables de mercado. 
tr · a ª ocas1on para la formación de nuevas ao-rupaciones y alianzas en
.e ~)uyas inquietudes y objetivos esté la mej~ra del trabajo del füturo. 

trab ~ra concluir con unas brevísimas impresiones, parciales y todo, el 
a.Jo del füturo se distribuirá de forma desigual por el planeta; habrá 
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más empleo asalariado -especialmente manual- pero también más 
desempleo; Ja proporció n de mujeres empleadas fuera del hogar ser:í 
cada vez mayor aJ tiempo que se intenta erradicar el trabajo infantil; 
las activid,1des se polarizarán posiblemente entre un extremo cualifica
do tecnológicamente sofisticado, bien pagado y socialmente protegido 
y otro polo que, típico- idealm ente será todo lo opuesto; las actividades 
de transformación material cederán rápidamente espacio a los servi
cios de tratamiento de la información y de atención a personas (aun al 
coste de la proletarización de muchos sectores de estas actividades) por 
efecto de la desmaterialización de la economia, producto de una crisis 
ambiental que contempla el creciente agotamiento de los acervos de 
materias primas y el deterioro y desbordamiento de los sumideros de 
desechos y polución. La investigación de las ciencias sociales del trabajo 
se enfrentará, en consecuencia, a un inmenso reto: investigar etnográfica 
y ergonómicamente al trabajador en su actividad y desde ese punto 
central analizar los efectos de ésta sobre su identidad personal, su vida 
doméstica, sus vinculaciones asociativas, etc.; y, hacia arriba, las relacio
nes con los miembros de su misma organización productiva - en la 
cooperación y en el conflicto- y las tramas de empresas en el ámbito 
local y mundial. O, más bien, 'global', el escenario de las innovaciones, 
los conflictos y las reorganizaciones colectivas del futuro. 
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