
De El Ejido a Lorca: . . , 
trabajo e inm1gracion 

Desde El Ejido al accidente .de 
Lorca. Las amargas cosechas de los 
trabajadores inmigrantes en los 
milagrosos vergeles de la agricultura 
mediterránea 

Desempeño laboral de hombres y 
mujeres: opinan los empresarios 

Imágenes en movimien~o de los 
mineros asturianos 

Desvelando lo oculto: la realización 
de documentales antropológicos 

El discurso del trabajo en el Siglo de 
las Luces · 

ISSN 0210-8364 
42 .. 

··~ . . .. 
·\ 1 

. 42 

REVISTA CUATRIMESTRAL DE EMPLEO, TRABAJO Y SOCIEDAD PRIMA VERA O l 

o 
• . . ~ 

e 19 a o 

EDITORES 



Sociología del Trabajo 
Revista cuatrimestral de empleo, trabajo y sociedad 

Dirección 
Juan José Casiillo 
Santiago Castillo 

Consejo de Redacción 
Arnaldo Bagnasco, Dipartamento di Sociologia, Universidad de Turín. 
Juan José Castillo, Departamento de Sociología 111, UCM. 
Santiago Castillo, Departamento de C. Política y de la Admón. 111, UCM. 
Daniel Cornfield, Work and Occupations. Vanderbilt University (Estados Unidos). 
Michel Freyssenet, CSU·IRESCO, CNRS, Paris. 
Enrique de la Garza. UAM, lziapalapa, México. 
Juan Manuel lranzo, Opto. de Sociología, Univ. Pública Navarra. 
llona Kovács, lstituto Superior de Economia e Gestáo, Lisboa. 
Marcia de Paula Leite, Universidade de Campinas, Brasil. 
Ruth M1lkman, Department of Sociology, UCLA, Estados Unidos. 
Alfon~o Ortí, ~epartamento de Sociología, UAM. 
Andres P~dreno, Opto. de Sociología, Universidad de Murcia. 
Ludger Pnes, lnstitut Arbeit und T echnik Alemania. 
Hel~n ~ai~bird, Faculty of Humanities a~d Social Sciences, Northampton, R. U. 
Jose M· .sierra. Opto. Geografía, Urbanismo y O. del Territorio, Univ. Cantabria. 
Agnes Si.mony, Lorand Eotvos University, Hungria. 
Jorge Una. De~artamento de Historia Contemporánea, Universidad de Oviedo. 
Fernando Valdes Dal-Re. Depart~mento de Derecho del Trabajo, ucM. 
lmanol Zubero. Opto. de Sociolo91a 1, Universidad del País Vasco, Bilbao. 

Dirección de la redacción de la revista 
Revista Sociología del Trab · F 1 . 
Campus de Somosaguas. 28i~ M~~~~~ de Ciencias Políticas y Sociología. 

Editor 
Siglo XXI de España Edito S A . . 
Teléfonos: 91562 37 23 _ ~~sssi 77 ~~m~ipe de Vergara. 78. 28006 Madrid 
E-mail: sigloxxieditores@sigJoxx·ieo"t · · ax. 91 561 58 19 · 1 ores.com 

Suscripciones 
MUNDl:PRENSA LIBROS, S. A 
Ca~tello, 37. 28001 Madrid · 
Telefo~o: 91~3?37 01 . Fax: 9157539 98 
E-mail. suscnpc1ones@mundiprensa.es 

J· 

f 
1 

í ,, d . T: a 42 
NUEVA ÉPOCA 

Primavera 2001 

SUMARIO 

Mari Luz Castellanos Ortega y Andrés Pedreño Cánovas, Desde El 
Ejido al accidente de Lorca. Las amargas cosechas de los trabajadores inmi-
grantes en los milagrosos vergeles de la agriculrura mediterránea ....... ....... . 

Rosalba Todaro, Lorena Godoy y Laís Abramo, Desempe1io laboral de 
hombres y 1múeres: opinan los empresarios ..... ........................... .......... .... . 

Juan Carlos de la Madrid, Imágenes en movimiento de los mineros astu-

3 '{ 

33 

rianos.................................... ........................................ ............................ 65 

Victoriano Camas Baena, Ana Martínez Pérez, Rafael Muñoz Sotelo 
y Manuel Ortiz Mateos, Desvelando lo oculto: la realización ele docu-
mentales antropológicos.................................... ......... ............................... 95 

Femando Díez, El discurso del trabajo en el Siglo de las Luces ...... .......... .... . 119 

C ONGllESOS 

José Sierra Álvarez, El IVº Congreso de H istoria Social: a.lgo más que una 
crónica y mucho menos gue un balance ................................................ ... . 147 

111 Jornadas de Historia Econónuca ele las Relaciones Laborales: Innovación 
tecnológica y relaciones laborales ..... ........................... ··· ...... ·· ·· ··· · · ...... ··· .. . 16 1 

R C 30 Program ancl CaU for Papers 
ISA XV World Congress ofSocioiogy ........... ............................ .................... . 165 



A los colaboradores 

Extensión: Lls rol.iboracioncs .. irticulos o no1.1s no debl'r:in cxn-dcr de 25 pagt
nas mt•c1110~1fiadas a dobk· «<pario (30 lím·as x 70 L'spacios lo qul' incluyc referencias. 
rnadros. ,·1c). y habr.ín de \'enir acompa11ados necesaria111ente de• un resun1en de unas 
dia lín<'.lS. Una copia «n diskene. en cualquier programa de> proccsamicnto de rexros, 
<'S imrr,o;rindible. 

Los artíl'lllo< se enviar:in por triplicado: 3 copias c·n papel. 
P.1r.1 las fom1as ,k ci1a y rdcr,•ncias bibliográficas. los aurorc'S deben reminrsc a los 

anículos publicado< en L'Sll' (o en cualquier orro) número de ST. 
l os autores indicarán claramt'lllt' su nombre compk10 y el lugar de trabajo y di

rección que quícrc·n que figure al pil' de su colaboración. 
Deber.in dirigir..c a Rc>dacción de la rcvis1a SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO. Fa

cult.1d de Cil'llcia< Políticas y Sociología, Campus de Somosaguas, 28223 Madnd. 

ST acepta para su e\'entual publicación réplicas o comentan os crírícos a los rrab:lJOS 
que publica. La extemión de tstos textos no dL'br sobrl'pasar las 1 O páginas. 

Tanto anículos como notas o réplicas son e,·aluados por dos expertos, nül'mbros 
dd Consejo de Redacción o extaiorcs a él. 

Los autorl's rcribir:in, oponunamt'ntc, comunicación de la rcc.:cpcíón di.' sus traba
jos, noríficándosd es con posterioridad su eventual act•ptación para la publicación. 

ST lamenta no podt•r mantener correspondencia sobre los textos n:miridos al Con
sejo de Redacción, ni de,·ohw originales ni cliskmes. 

L?s autores recibirán, al publicarse su tt'Xto, 20 separat::is. además de 2 cjt>mplares 
del numero en el qm· se publique su artículo. 

Tod~s los_ artículos .publicados en ST, incluidos los traducidos, son originales, 
salvo mdicaaon contrana, en el momento de ser somc·ridos al ConSCJO di: Redacción. 

Los resúmenes-absrracts de los artículos publicados en ST se recogen en 
ECOSOC-CINDOC y en Sociologiral Abstracts. 

PRECIO DEL EJEMPLAR: 
• Espa1ia: 1.600 ptas. IVA incluido (9.62€) 
• Europa: 1.950 pras. !VA mcluiJo (11 ,n€) 
• R esto del mundo: J 5S 

Socit1l<>j/la dd Traba)(> 
Nueva ¿poca, núm. 42 - primavera de 2001 
Edita: Siglo XXI de España Editores. S. A. 
Príncipe de Verg:ir.i, 78 - 28006 Madrid 
© Sociol~ía drl Trabajo 
¡¡) Siglo XXI de España Editores, S. A. 

Madrid, mayo de 2001 
ISSN: 02 10-8364 
Depósito lcg:il: M. 27.350-1979 
Fotocomposicíón: EFCA, s. A. 

Parque Industrial •Las Monias• 288:;0 T . . el A d . 1 , · ~ OITCJOn e r oz - Madnd 
mpreso en Closas-Orcoyen, s. L 

Polígon.o lga~. Paracuellos de Jaranu {Madrid) 
Pn111ed 111 Spom 

1. 

esde El Ejido 
a accide1i.te de Lorca 

Las amargas cosechas de los trabajadores inmigrantes 
en los milagrosos vergeles de la agricultura mediterránea 

Mari Luz Castellanos Ortega 
y Andrés Pedreño Cánovas ::· 

Invernaderos, 
transparentes carceleros, 

de sol y jornaleros 

(BRUNO JORDAN, poeta de Águilas). 

El accidente como indicio o analizador 

«Doce ecuatorianos mueren al ser arrollados por un tren en Murcia» 1
• 

Eran trabajadores inmigrantes, hacinados en una furgoneta que los 
transportaba como cada mañana hacia alguna finca del campo de Lorca 
(Murcia), donde recolectaban los sofisticados frutos para exportación 
de una agricultura hipertecnificada. Dada la sobrecarga de la fürg~ner:1, 
conducir por la autovía era exponerse a los controles de la Gu.ardia Ci
vil, por ello mejor transitar por caminos o carreteras secundanas. Cual
quier "furgonetero", "enganchador" o "cap?ral" cono~e esas estra
t,agemas. Pero ese día , al cruzar el paso a mvel de la ~mea del tr;n 
Aguilas-Murcia, la furgoneta se quedó estancada en mitad de la ~ia. 
Nunca Uegarían a Jos campos esas manos de braceros pobres que de~1.an 
recolectar lujosos alimentos para Jos supermercados de las global C1f1es. 

* D epartamento de Sociología y Política Social de la .univcrsi.cbd de Murcia. Facultad 
de Economía y Emprt'sa. Campus de Espinardo. M ~1rc1a: E~:via1l : an?r~sp~~um.es. 

Los aurores forman parte cid Proyecto dl' lnvesagacwn. El trab:IJO 111v1S1bl_e .e.n Espa
iia: una evaluación y valoración del Trabajo realmenre ex1srenre, de su co11d1c1011, pro
blemas y esperanzas" (Ministerio de Ciencia yTecnología, BS02000-0674). 

1 Titular de la portada del diario El Pnfs, 4 d e enero de 200 1. 

Soriolo,~ln del Tmbnjo. nueva ~poca, 11(11n. 42. primavera de 2001. PP· 3-31 · 



4 Mari Luz Castellanos y Andrés Pedreño Cánovas 

Este :mículo se plantea analizar d suceso dc·sc.:rito como un indi
cio o analizador para mostrar «cómo tras lo que acontece se encierran 
los síntoma que iluminan aspectos de lo que seJ e l orden social» 
(13ilbao. 1997: 2). Esta mirada " indiciaria'' es utilizada p o r Bilbao 
( 1997) en su anfüsis sobre el accidente de trab<~O, en cuanto que «es 
d final visible de una sucesión de acontecimientos que describen un 
entorno peno~o para determinados individuos» (Bilbao, op. cit.: 2). En 
un sentido similar. Castillo (2001 a) seiiala que «la evolución de un in
dicador indirecto de la situación de las relaciones laborales, como son 
los accidentes de trabajo, dice algo sobre las tendencias de rnedio pla
zo de nuestras sociedades». 

Es nue tro propósito analizar d referido accidente ocurrido e n 
Lorc'.1 (Murcia) el ~asado 3 de_ enero de 2001 , dentro de la lógica de las 
r:Janones de traba_¡o predommantes en la agriculrnra industrial mur
ciana. Solamente así el suceso deja de ser un acontecimiento sin<>ular 
para devenir en indicio o analizador de unas relaciones so ciales "es~o 
es, se tor~a un hecho social.Y esta rt!alidad no puede concebirse ~omo 
al~o fact1co, pues en los hechos sociales «aparece algo que no son ellos 
mismos» (Adorno 197". ? 1) 1 d . , .). - , esto es, a ependenc1a de los mismos 
~espect.o a lo _q~e Adorno llan_1aba l~ «totalidad social objetiva»; proce

er metodolog1co que pernme evidenciar la existencia en los fenó
~~;~'~ºl) .d e «estructuras decisivas del proceso social» (Adorno, op. 

Para este abordaie hemos de d 1 d"fc ~ ' sagrega o os 1 ·eremes elem entos 
estructurames del he h U " . c o que amamos el accidente de Lorca" En 
~n p~111d1er n~olmemo; se analizará la realidad productiva de la a;ri~ul-
ura 111 usrr1a murciana y s . 1 . " 

espacio )' del tiempo ' . u
1
part1cu ar modo de construcción del 

, que unp 1ca una dete · d fc . 
zación social del traba· S .d muna a orma de orgam-
rales dominantes en e~I ºca. egu1 ame_nte se tratarán las relaciones labo-

mpo murciano dest d · , durante las décadas d 1 h ' acan o su configurac1on 
e os oc enta y nove t d. 

chas sociales por la d ·fi · . , d l . . n a, Y aten 1endo a las Ju-
, e mc1on e espac d 1 . 

productivo. En tercer lugar 1. 
10 Y e tiempo en el orden 

. , se ana iza la "furg ,, ¡ 
trabajadores como un · . . , . oneta e e transporte de 

. a msrnuc1on socio! b 1 . 
murciana, desvelando la l' · 

1 
~ ora en la agricultura 

. . og1ca que a constn 1 , 
sus unphcaciones sobre la d . . uye como ta , as1 como 

, 1 s con 1c1ones de t b . d 1 
agnco as. Finalmente se con l . , 

1 
ra ªJº e os obreros 

' c mra con a co · , d tema productivo que h .d nstatac1on e que un sis-
d d

, a conoc1 o una enor . , 
os ecadas como es la ag . 1 . me expans1on en apenas 
. ncu tura mdusrr· 1 . 

viable haciendo conflu· . d . . 1ª murciana, solamente es 
b 

. ir su ten enc1a a 1 . , 
tra ªJº degradados con la r d . , . ~ generac1on de puestos de 

p o ucc1on msmucional a través de las po-
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líticas de extranjería de sujetos sociales vulnerables como son los tra
bajadores inmigrantes 2 • 

2. La "huerta de Europa", una locomotora 
descontrolada 

Entre los sucesos de El Ej ido (Almería) en febrero de 2000, cuando 
todo un pueblo se lanzó a la "caza del moro" 3, y el accidente de la für
goneta de Lorca del pasado 3 de enero, se despliega una línea de conti
nuidad que ha puesto en evidencia - lia lieclio 11isible-- la existencia de 
un específico régimen de e:\.--plotación, marginación y segregación de la 
población inmigrante en los enclaves de agricultura intensiva m edite
rránea. Estos hechos manifiestan dramáticamente la enorme concen
tración de violencia real y simbólica que late en este régimen de margi
nalidad del inmigrante. Al tren que ar rolló a la fiirgoneta cargada de 
trabajadores inmigrantes, proponemos representarlo como una metáfo
ra del progreso rápido, intensivo, arrollador, expansivo que alienta la 
agricultura industrial. Para alimentar esa locomotora es necesario siem
pre un permanente m ás agua, m ás tierra, más trabajo barato, más y más. 

La m etáfora de la " locomotora", en referencia clara al modo en 
que Walte r B enjamin representó el progreso descontrolado del indus
trialismo capitalista, nos permi te presentar muy gráficamente cómo 
el modelo laboral y productivo de la agricultura murciana (y por ex
tensión de las agriculturas intensivas mediterráneas) se fundamenta 
en un determinado uso y organización del espacio y el tiempo. Situa
dos en esta perspectiva podemos preguntarnos sobre las formas y sig
nificados del tiempo y el espacio, categorías a las que se añadirá la del 
dinero, en el marco del modelo de trabajo de la agricultura m urciana 
y, sobre todo, desde el punto de partida de las formas de gestión de la 
mano de obra por parte del empresariado alrededor de determinadas 
definiciones y usos implementados en el espacio labo ral de esas cate
gorías objeto de lucha social. Dentro d e este contexto, la p resencia de 

2 En SocicJlogfa del Trabajo son ya varios los artículos publicados que han tratado las 
relaciones de trabajo en las agriculmras 111ce11sivas mediterráneas: véanse Roquero 
(1996) para el caso almeriense, Cruces y Marcín (1997) para el caso de la costa de 
Cádiz y Huelva, y Pedreiio (1999) para el caso de la agriculmra murciana. 

·1 Sobre lo acontecido en El Ejido recomendamos d informe realizado por el 
Foro Cívico Europeo (2000) : El Ejido. Tierra si11 Ley. Iiifon11e de r11111 Co111isió11 /111cma
cio11al de· E11c11esta sobre los A taques R11cistas de Febrero de 2000 c11A11da/11da. Puede: soli
citarse: :i forumciviq ue.c:urope@wan:idoo.fr. 
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inmigrantes, que no es casual sino que obe.dec~ a la confluencia de 
factores y estrategias tanto por parte de los m1111grantes c~mo de los 
propios empresarios 4, y su utilización ~n el campo murciano como 
sujetos socialmente vulnerables se rdaoon~ co~ las formas c01.1cretas 
que adoptan las definiciones, mos y orga111zac1ones del espacio y el 
tiempo en el proceso de producción agrícola. 

La agricultura industrial murciana conforma hoy un sector pro
ductivo altamente competitivo y extraordinariamente desarrollado a 
partir de las posibilidades ofrecidas por el trasvase Taj o-Segura, que 
ha propiciado la implantación del cultivo de regadío y la evolución 
del ciclo hortofrutícola. La producción agrícola murciana se ha 
adaptado con bastante éx.ito a la nueva norma de consumo, que en
fatiza la importancia de proveer al mercado de los consumidores de 
un producto fresco, de calidad y duradero (Pedreño, 2000). Tratán
dose de productos perecederos, el circuito que deben atravesar hasta 
los potenciales consumidores debe ser muy rápido, habida cuenta 
que estamos hablando en el marco de una economía globalizada en 
la que el destino final del producto puede estar muy lejos de su pun
to de origen y hasta llegar a aquél debe mantenerse fresco y no per
der cualidades. 

Por su parte, el capital puesto en circulación se valoriza en el mer
cado según, un~ l?gica que Harvey (1990: 254) define con precisión: 
"~~amo mas rap1dameme se recupere el capital puesto en circula
Cion, mayor s~~ el be~eficio·'. · Las posibilidades de valorizar el capital 
se ven ~n .las ult1111as decadas mcrememadas gracias a las innovaciones 
tecnologKas, en la producción , difusión y comercialización de los 
productos, as1 como a cambios organizativos en la producción en los 
que de nuevo entran las nuevas tecnologías, que posibilitan que atra-

' El presidente de CO\G (Coordin d d 0 . . 
ras) manifestaba en la br . . ª ora e . rg~mzanones Agrarias y Ganade
descontento ame la alrapun101vc·ª1~d1odn Europa ¿.~rana (num. 78, noviembre de 1999) su 1 1 a Y rotac1on del cole t · d b · d · · tes y jornaleros del campo en g ral . e I\O e tra ªJª ores 1111111gran-
Oos jóvenes, por ejemplo) sin ene ,Junto c~n el abandono de activos en el campo 
condiciones laborales v de exis:~ar:ir en q_u~ esta es una movilidad impelida por las 
cultores encontraban; los 1.:.,ba· dna, queJan ose amargamente de que algunos agri-

•• ~a ores necesarios pa 1 1 · · d •porque pasaban por allí• En · 1 ra a reco ecc1on e sus cosechas 
. · primer ugar pensam 1 .• · mgeme colecci\"o de inmig~nt . •

1 
os, ªpresencia en el campo de un 

. •• es, contra o que p d · 
tiene nada que ver con cncont~ 

1 
° na sugerir esta afirmación, no 

• •• rse casua mente cerca d 1 · • · porque s1. Por otro lado la consecuc··. d 
1 

e una exp otac1011 agran;i 
. ' 10n e un a to grad d bil. . que parece convemr a las empresas y 1 . 

1 
° e esta 1dad en d trabajo, 

éstos, en aras a ofrecer contrapar,.;-'-. 
3 ~s ~gncu tores, es fundamentalmente tarea de 

1 · . . "Uii5 suuc1emes en form d . 
anos, rcconocun1emos de derechos 1 b _, li a e contratos, me Jora de sa-

a 0• ..,es undamemales, etc. 
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viesen rápidamente el circuito que llega hasta los consumidores para 
a continuación volver a remitir a la empresa. 

Para valorizar este capital es preciso una organización espacial efi
ciente y atender al tiempo de rotación socialmente necesario. En 
muchos otros sectores productivos estos cambios rápidos y que incre
mentan la aceleración dentro del proceso productivo, se ensamblan 
con el tiempo de rotación socialmente necesario a través de la moda 
y la obsolescencia plani ficada de la producción (tiempo de vida pre
meditadamente restringido del producto) que hacen que el tiempo 
de vida dd producto sea mucho más corto y, como consecuencia, se 
estén colocando continuamente nuevos productos en el mercado. En 
el caso de los productos agrícolas mediterráneos, se trata de alimentos 
cuya norma social de uso es el consumo fresco, combinado con cier
tas propiedades que hacen que esta cualidad de lo fresco se mantenga 
perdurable el mayor tiempo posible hasta su consumo. . , 

Por otro lado y como clave del éxito de este sector, la producc1on 
agrícola murciana ha entrado de lleno en lo que constituye un m~
delo de agricultura industrial radicalmente distinto al modelo tradi
cional, levantando un complejo entramado de factorías vegetales de 
producción frente a las antiguas explotaciones agrarias de la agricul
tura tradicional que se caracterizaban por adecuar la p.r~ducció~1 a ,u_n 
tiempo cíclico regulado principalmente por las cond1c1ones cl11nat1-
cas, y a un uso extensivo del espacio. 

En el modelo de la agricultura tradicional, el trabajador contratado 
externamente de la explotación era integrado socialmen~e e implicado 
moralmente a través de toda una serie de rituales colectivos, tal como 
afirma Thompson «puede exhibirse una buena ca~tidad. ?e fo!kl~re y 
hábitos rurales como evidencia que confirma la sat1sfacc1on ps1qmca y 
las funciones rituales -por ejemplo, el momentáneo olvido de diferen
cias sociales- del hogar de la cosecha» (Thomps?n, 1984; 2.48-249). 

En la agricultura industrial, sin embargo, el tiempo c1chco d~ la 
producción ha sido sustituido por el tiempo lineal, y al uso extensivo 
del espacio se opone ahora el uso intensivo del mismo. Conforn~e 
penetran las relaciones sociales de producción capitalistas en la agri
cultura se produce una racionalización del tiempo de rotaci~n del .ca
pital traducida en ruptura con la estacionalidad de los cultivos e. 1111-
plan tación de tiempos gestiona~os se?ún ~~rámetros , d~ la fübnca a 
través entre otros factores de la 111tens1ficac1on tecnolog1ca. 

se' produce también u'na radical modificación. ¿e la organi.z~ción 
espacial, fundamentalm ente a través de la creac1on y extens1on de 
factorías vegetales como "f.1.bricas racionales" (Pedreño, 1999a) den-
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tro de las cuales se implanta la organización serial de la división d el 
trabajo, al tiempo que la producción se inserta en el complejo_ enc_ra
mado de redes de circulación medi:mte transporte y comu111caoo
nes. así como en redes de consumo. Como afirma H arvey, «( ... ) las 
modificaciones en las cualidades del espacio y el tiempo pueden sur
gir de las operaciones con fines monetarios ( ... ) siempre es posible 
obtener beneficios (u otras formas de ventajas) alterando los usos 
y definiciones del tiempo y el espacio» (1990: 254). A través de los 
nuevos cultivos intensivos de la hortofi-utícola, la configuración de 
un régimen empresarial con importante protagonismo de las grandes 
unidades de producción, la rápida mecanización e intensificación del 
trabajo, la expansión de la condición salarial en la realización del tra
bajo agrícola que hace declinar en buena parte el tradicional trabajo 
familiar, y el espectacular crecimiento de la productividad, queda 
constituido un sistema de producción industrial de productos agríco
las cuyo uso del tiempo y del espacio se representa en esa locomotora 
descontrolada ... que arrasa con rodo lo que por delante se le pone. 

3. Las relaciones de trabajo 

Habi~ndo em:ado Y adaptado de lleno a la lógica de la globalización, 
la agnc~ltura mdustnal murciana se levanta, en su forma actual sobre 
una rad cal d. ·· ' ' · ' .. , 1 con~ 1cc1on en ~uanto a los tenmnos en que se realiza la 
gdes~on empresarial del trabajo ya que, si tecnológicamente se puede 
ectr que se trata de una ag · 1 d 1 · 1 , . ncu tura e s1g o X.XI, laboralmente esta 

situada en el XIX pues rep d · . . , . . . • ro uce conrmuamente las viejas practicas de 
e~en.tuahdad JO:nalera y vulnerabilidad del trabajador a través de bajos 
s~ ,anos, ausencia de contratos, inestabilidad en el , 1 .. 
c1on etc (Ped • 1999 t: mp eo, preca11za-

' d . b reino, c) . En suma, caracterizándose por emplear 
mano e o ra a a q . d e 

E 1 ue se pnva e sus derechos laborales básicos 
ne contexto de un mercado ab· . . . 

necesidad de red ·, d terro Y competmvo, la imperiosa 
ucc1on e costes p · ¡ 

venido a recaer sob , ¡ 1 ara ?3rantizar a competencia ha 
n: e e emento traba10 y d , d , 

trabajadores socialmente más fi-á .1 :.i . ' entro . e e_ste, sobre los 
junto con las mujeres, conform;~ es como son los m~rngrant~~ que, 
por el tejido productivo a , 1 do~ de las catcgonas 111ov1hzadas 
status y la situación desve~~~o a que¡ ª aprovechado la debilidad de 
colectivos para implementar ~o~a en. a ~structura social de estos dos 
rales y de organización del proe ermdma abs ~ormas de relaciones labo-

ceso e tra ªJº· 
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La gestión de estas categorías socialmente vulnerables se realiza de 
acuerdo a unas pautas sobre las que gravitan unos determinados usos 
del tiempo y del espacio. Estas prácticas son a su vez contestadas y 
objeto de la !~cha social por parte de los grupos implicados que pug
nan por modificar las reglas del juego tratando de tomar cierto con
trol sobre sus propios usos del tiempo y el espacio, de valorizarlos o 
modificarlos en algún sentido, para ganar autonomía y control sobre 
su propio trabajo y en consecuencia sobre su misma existencia, pues 
lo que ocurre en la esfera laboral influencia directamente lo que ocu
rre en la esfera social y vital del individuo. 
' Junto con la movilización de categorías socialmente vulnerables 
como mujeres e inmigrantes, la introducción de determinadas tecno
logías de producción ha venido a descualificar simbólicamente el tra
bajo de los jornaleros del campo, a partir de lo cual se han asentado 
estrategias empresariales de desvalorización obrera. 

De unos u otros modos, presentes en el caso que nos ocupa, el tay
lorismo dispuso a los cuerpos obreros bajo la disciplina del cronóme
tro, los estudios de microtareas y movimientos, la prima salarial, etc., 
hasta que se completó la expropiación de los saberes obreros y se supe
ditó el trabajo a los designios de la racionalidad instrumental, y la estan
darización del trabajo alrededor de la cadena de montaje, según el 
axioma de que «reduciendo la tarea de cada hombre a una simple ope
ración y haciendo de esa operación la única ta rea de su vida, necesaria
mente se incrementaba la destreza del trabajadoP> (Biggs, 1996: 46). 

En el contexto laboral en que nos movemos, por su parte, cual
quier posibilidad de negociación de Jos términos en que se objetivan 
estas prácticas empresariales es dificultosa desde el momento en que 
en muchos casos no hay relación laboral formal y directa entre la em
presa y el trabajador jornalero, sino que ésta ocurre a través de "inter
mediarios", que operan a modo de subconrratas e introducen al tra
bajador en el círculo de la eventualidad. 

Espacio y tiempo, dentro de este contexto de prácticas empresa
riales de gestión de la mano de obra, se configuran como fuentes del 
poder social y objeto de luchas. Esto significa, en primer lugar, que 
((aquellos que definen las prácticas materiales, las fo.rmas y sign ifi;~
dos del dinero, del tiempo o el espacio establecen ciertas reglas bast
eas del juego social» (Harvey, 1990: 251). La situación ?el colect_i~o 

·de inmigrantes en cuanto a su control y poder sobre la 1mplantac1on 
de determinados usos del tiempo, el espacio y el dinero se define por 
un umbral máximo de incertidumbre, dadas las condiciones de infor
malidad en que se desarrolla su relación de empleo (dependencia de 
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" interlllediarios". discrecionalidad empresarial en la determinación 
dd salario. con pr~'senc ia i111portame del destajo, etc.). La situación de 
vulnerabilidad social extrema de los trabajadores inmigrantes los lleva 
a estar sonKridos a un doble mecanismo de e:-..-plotación: por un lado, 
sobreexplotación de su fuerz:l de trabajo; por otro lado, sobrealquile 
res raciales en condiciones ínfi mas de vivienda. 

Estas prácticas materiales así como los significados del d inero, del 
tie111po y del espacio implicados en las mismas, no han sido definidos 
o i111plementados por todos aquellos agentes sociales a los q ue invo
lucran, sino que lo han sido en virtud de diferentes y desiguales posi
ciones de poder en la estructura social, lo que retroalimenta a su vez 
la posibilidad de incidir sobre las prácticas materiales, las fo rmas y sig
nificados del tiempo y del espacio propio y/o de los demás; u na posi
bilidad que se configura, pues, como un factor más dentro del con
junto de factores que conforman la posición de poder de u n g rupo 
social dentro de una deter111inada estructura social. 

Pero, por otro lado, estas defin iciones y prácticas no vienen dadas 
de una vez por todas, sino que son objeto del cambio, del conflicto y 
la lucha social por redefinir o implementar nuevos significados. 
Como observa ~arvey, «los desplazamientos en las cualidades obj e ti
vas de espacio y tiempo pueden realizarse y a menudo lo hacen, a tra
vés de la lucha so~ial» ya que_. como especie de ley social, «invariable
me~ne_ los cambios en el tiempo o en el ordenamiento espacial 
red1s~nbuyen el_ poder social modi ficando las condiciones de la ga
nancia m~netana (en fo rma de salarios, beneficios, ganancias de capi
tal Y cuest10nes semejantes)» (Harvey, 1990: 252). 

En el caso q~e nos ocupa. si atendemos a lo que ha sido su p roce
sb~dde construcción histórica, captaremos la dinámica de cam bios h a-

1 os en cuanto a la d 0 fi1·1·1c·' d 1 · d l . . . e ion e tiempo y e espacio siendo de 
esta forma posible compre d , 1 l ' . . , n er como se 1a legado a una s1tuacion 
como la preseme en el camp · ",1 .. d . 0 murciano, que produce sucesos como 

e aco eme de Lorca" del d 3 d . . , . pasa o e enero. Podem os establecer 
una suces10n de d1feremes e d. 

. d b . . , sra ios en cuamo a las prácticas v relacio -
ne s e tra ªJº con relac1on 1 . . ' . uJ . d . ª as estrategias de acumulació n de la 
agn c tura 111 ustnal murciana. 

En un primer momento s d 
aceleración del ritmo de 10; e pro uce, co~no_ hemos descrito, una 
ción agraria hac1·a lo . 1 . pr_ocesos econom1cos - la transforma-

s cu t1vos mt"i1s1· . ºbl . 
l1 d d 1 . ... vos es pos1 e pnmero con la 

ega a e trasvase Tajo-Segura , 0 .' , ' 

España a la Comunidad E , ' ~ se::,undo, con la mcorporació n de 
conom1ca Europea q . . 1 a unos mercados 111uy . . . ue ga1ant1za e acceso 

compctmvos- al · . ' tiempo que persisten y se 
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reproducen viejas prácticas de gestión empresar ial de la mano de 
obra a través de la eventualidad, precariedad, desregulación, etc. Aho
ra, sin embargo, escas prácticas aparecen despojadas de los seculares 
mecanismos de integración propios de la agr icultura tradicional. Al 
mismo tiempo, los trabajadores de la agricultura industrial se ven so
metidos cada vez más a la disciplina del cronómetro con objeto de sa
tisfacer las necesidades de cumplimiento con los estrictos tiempos de 
llegada del p roducto al mercado. 

En un segundo momento, comienzan las luchas de los obreros del 
campo por elevar sus salar ios por un lado, y por el reconocimiento de 
la figura contractual del fijo-discon tinuo por otro. Entre 1987 y 1989, 
sucesivas huelgas generales en el campo m urciano tuvieron como ob
jetivo el reconocimiento de los contratos fijos- discontinuos en las re
laciones laborales. Esto hubiera supuesto un revulsivo para la reorgani
zación de las relaciones sociales en el espacio de trabajo, implantando 
un control obrero sobre el proceso de trabajo y erosionando al mismo 
tiempo el poder de los encargados a través de la constitución de una 
relació n laboral directa entre trabajadores y empresa. Si se hubiera lo
grado hubiera supuesto Ja eliminación de la eventualidad, e ini~iado 
un camino de profesionalización y reconocimiento de las cuahfi.ca
ciones de los asalariados agrícolas.Y lo que es más importan te, hubiera 
sustituido las prácticas d iscrecio nales de encargados. a la hora el~ recl~
tar personal, imponer los ritmos de trabajo o los sistemas de mcen:1-
vo-castigo en el trabajo por una negociación directa e~1tre ~os t_r?baJa
dores y la em presa. E n definitiva, hubiera sup~esto la 1mp!1cac1on del 
empresario en las condiciones labo rales y de v1d_:i del traba.iador. 

En un tercer momento, hacia finales de los anos ochenta, se prod~1-
ce la entrada m asiva de inmigrantes marroquíes. El tejido empresarial 
hace u na p rofusa utilización empresarial de esta mano de obra para 
romper con las reivindicaciones laborales de los o?reros del can:~º· Se 
produce una intensificación del tiempo de traba_¡o, Y l a~ cond~ciones 
salariales no son consensuadas con este colectivo a traves de_ nmg~?ª 
· · · b · t · s de1·1·vadas de la ma111pulac1on 111stanc1a smo que se o tienen ven a_¡a , ' . ' . . J . 

de las condiciones de ilegalidad de la mayona de los mm1grantes. I o r 
último se produce una o rdenación del ter r itorio, de tal modo que el 

.' · · d · do c.L1era de los pueblos donde colectivo de mm1grantes que a s1tua i
1 

' • • 

habitan los ciudadanos y cerca ele los campos do~de t~abaJan, al~Jados 
en " inrraviviendas" y en cond iciones de chabolismo · El modelo de 

d 1 ros insalubres en los que se alojan 5 Existen numerosos casos e ene aves Y gue · . 1 d 
1 · d d ·s y empresa nos 1an mosrra o m-decenas de inmigrantes, ante los cua es auton a ~ · 
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relaciones laboralrs con respecto al uso de mano de obra inmigrante 
se c:mictcriza también, como vemos, por externalizar las condiciones 
de rt'producción de la m.rno de obra a los yropi?s !n.migrantes, los 
cualc encomrándose en situación de precmedad JUnd1ca ante la Ad
ministración espa1iola (vía Ley ele Extranjería) , y soportando condi
ciont'S bbor.iles precarias. no pueden más que desarrollar estrategias 
para la mera supervivt'ncia en un medio hosril en el que se enfrentan a 
las manifestaciones xenófobas del enromo circundante y a la indife
rencia nada neutral de las autoridades económicas y políticas locales. 

Las situaciones de conflicto entre inmigrantes y autónomos han 
dt' explicarse por el uso que el empresariado hace de la fuerza de tra
bajo inmigrante, pues como se1iala Bologna (1999: 37), «la inmigra
ción conlleva siempre un descenso de los estándares de la calidad del 
trabajo. si no ¿por qué el capitalismo la habría im·enrado? ¿sólo para 
hacer frente a una escasez de mano de obra? La "xenofobia obrera" es 
una forma distorsionada de añoranza por mejoras salariales y por re
gulaciones normativas conquistadas y después perdidas; es la expre
sión distorsionada con la que se añora la pérdida de ciertos niveles de 
civilización. Liquidar el tema con expresiones como "eo-oísmo ., es 
una zafia s~mplificación. la "xenofobia obrera y popular"~s un pro
blema end1abladameme complejo». 

En un cuarto momento. que se desarrolla a lo largo de toda la dé
cad.a d~.l~s.noventa, se abre.paso!ª visibilidad espacial del inmigrante. 
La .111v1s1b1l.1dad laboral y ex1stennal del inmigrante comienza a dismi
nmr a parnr.de tres ~ituacio.n~s fundamentales: la regularización y lu
cha por la Cll1dadama, la re1vmdicación de vivienda y de otros dere-
chos de protección social·\' 1 e ' · d · · , . , . os 1enomenos e racismo y xenofobia 
popular. Estos ulnmos son ¡0 s c. · . . . , u11C1ememente conocidos como para 
extendernos aqm sobre el! S ¡ 

h . . . os. o arneme apuntar que las condiciones 
que an pos1b1litado los brot ·s d · d . . • El Eº"d , e e racismo uranre el 111v1erno pasado 
eN~ JI 0

1
estan presentes del mismo modo en la región de Murcia. 

o es casua , a efectos de fu · · · ¡ ncionamiemo Y reproducción de los dis-
cursos socia es v las estrategias , . . 1 ·c. · ' . . empresaria es, que brotes de racismo y 
man11estac1ones re1v111dicativas de los trab . . . 
rran en el mis1110 •st d. E ªJadores 1111111granres ocu-e a 10. s en este mo d . 
trabaiadores lucha po . . memo cuan o el colectivo de 

~ r participar en la d ,fi · · · 
el trabaio y modificar 1 .· 

1 
e 1111c1on Y uso del tiempo en 

~ a ex1stente uchand b., 
mente por la adquisición de auron~ , 0 tam 1en conseCL~ente-

1111ª Y control sobre su propio tra-

diferencia d~rame largos a1ios, plantdndose sólo . . . . . 
ame la pres1on y el conflicto social , . reciememenc.: la cuemon vivienda 

en potenna que se deriva de estas situacio nes. 
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bajo. Se alcanzan ciertas conquistas laborales, manifestadas a través de 
la eliminación de las discriminaciones salariales, la inconform idad ha
cia Ja disciplina temporal impuesta, la lucha por el reconocimiento del 
Ramadán, período en que los inmigrantes musulmanes trabajan me
nos, no acuden al trabajo, etc 6 . Junto a estas peticiones, se comenzó a 
negociar la concesión a los trabajadores inmigrantes de permisos en 
circunstancias especiales, como el falleci miento de un fam iliar o alum
bramiento de la esposa cuando éstos residan en el país de origen. 

Quizá la prueba más palpable del paso de la invisibilidad a la visibi
lidad se encuentra en el siguiente párrafo extraído de la prensa local, y 
que refleja cruelmente sin pre tenderlo lo que ha significado hasta el 
momento el empleo de mano de obra inmigrante en el campo mur
ciano y la presencia de este colectivo en numerosos pueblos de la re
gión, concretamente en este caso en el municipio de Torre Pacheco, 
que alberga a una población de unos tres mil inmigrantes, en su mayo
ría marroquíes, en un municipio de no más de diez mil habitantes: 
«Pero con el paso de los años los vecinos se han dado cuenta de que 
no se trata de máquinas que se pueden guardar en un almacén cuando 
se termina la jornada laboral» (diario La Verdad, 21 de mayo de 1999). 

En un quinto momento, y estado actual de la cuestión, se produ
cen respuestas empresariales. Por un lado, un debate social amplio 
que busca racionalizar las condiciones de vida de los trabajadores in
migrantes: legalidad, abordaje de la cuestión vivienda 7 , reducción de 
la eventualidad a través de mecanismos variados que van desde la 

'· Diario La Opi11ió11, juevc:s, 17 de diciembre de 1998: •En. concreto, ~n:tenden una 
reducción de la jornada laboral diaria de dos horas, un~ al com1enz.o de b JOrnada Y ~tr.l 
al finalizar la nusma ... ». ATIME (Asociación de Traba.iadores Inmigrantes MarrogLBes) 
propone también gue est.1s horas extraordrnarias de descanso pueden n.·~uperai;sc bien 
ames de iniciarse el Ramadfo o posteriormente. por lo gu~ 1~0 se alterana d compuro 
anual de tiempo de rrabajo efectivo y tampoco la product1v1dad gener~l en el sector. 

7 Se buscan soluciones al problema de la vivienda y se pro.ponen formul~s (basra 
ahor:i nunca llevadas a la práctica) r:iles como gue «los ayuntamientos mantuv~ er.m un 
pargue de viviendas en propiedad, incluso prefabricadas, y que se las o ín:c1aan en 
régimen de algmler a las empresas» (manifr:scaciones del presidente de la pacron~l 
l'ROEXPORT) . Desde ocros :ímbicos, como el sindical, se insiste sin embargo en el peli
gro de converár t'Stos enclaves en guetos aislados de las localidades. en q~1e se ase1.1ta
rlan, donde se reproducirían e n poco áempo las condiciones de hacmamu:nto dei:iva
das de la pervivencia de siniaciones de exclusión.A tr:ivC:s de estos enclaves, ademas, se 

· • • · 1 b 1 ocia! de la íuer¿·1 de tra-rt•forzarían las rc11denc1as a la segmcntac10 11 ermca a ora Y s · · . • . • 
bajo. Ornrriría de modo similar, com o abordamos en <?,astella.nos._ Garcia, Millan Y 
Pedre1io (2000) , en cuanro a la imegr:ic1ón de escolares blJOS de mnngr:i i?tes, adscmos 

• d · ¡ 1 · ,1 1 11 .. dianrc la crcac10n de guetos, a centros gue cstanan repro uc1e11c o a n1ve esco ar, 1 ' · . · 
la situación de exclusión social a gue esrá somcndo eser colecnvo. 
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creación de grupos rotativos de inmigrantes que rrabajen sucesiva
mente par,1 varias empresas durante varios meses al año, hasta la con
tratación para c:m1paiias puntuales siguiendo el modelo de vendimia 
francesa, etc. Pero por otro lado se impone una realidad más amarga: 
la segmentación étnica de la fuerza de trabajo. En los últimos años se 
hace constatable el crecimiento de las cuadrillas de trabajadores agrí
colas de origen cemroafTicano, ecuatoriano y de los países del Este. 
Además. un discurso empresarial con ecos en instancias políticas em
pieza a imponerse. Básicamente este discurso plantea que la mano de 
obra marroquí es '·conflictiva'', ;(improductiva'', etc., y se muestra una 
inusitada preferencia por los inmigrantes ecuatorianos y de los países 
del Este ("son más disciplinados", "más trabajadores", ere.) . Así, se ob
serva que e~ _denom.inado "nuevo racismo" (Balibar y Wallerstein , 
1991 ). tamb1en fünc1ona en el ámbito laboral al «identificar unas cle
termin~das características morales o culturales como propias de un 
derernunado grupo humano y atribuirlas a cualquier individuo per
teneciente a ese grupo» (Silveira, 2000: 19). La atribución de actitu
des ~aborales a individuos en función de su etnia o nacionalidad son 
un npo de prácnca~ o discursos (racistas) que responde a la necesidad 
de perpetuar conrmuamente una bolsa de trabaio barato )' vulne-
rable. J 

En un grupo de discusió ¡ . a1 · . 
b ?OOO) , . 11 que 1emos re izado recientemente (fe-
rero - con tecmcos )" e · · · · . . ' mpresanos agncolas, en el contexto de 

una lll\'.est1gac1?n sobre condiciones de trabajo en el sector a~1-o-1li-
menrano murciano emer !Ía la ¡ · · d t> ' 
y sustitución de la 1;1 dg b ogic~ e ese proceso de segmentación 

ano e o ra seITTJn proced . . . E . 
mer momento el disc d l ~ . . enc1a etmca. n un pn-
nos de afinidad 

0 
le·ian~rso le galrudpo JUStificaba tal proceder en térmi-

J ia cu tur. e unos t. d . . 1pos u otros e 111m1grantes: 

en el Valle dd Guadalentín. la nwno d b . . . 
marroquí en un 60% pero e 0 ra sigue siendo mayoritariamente 
· . · poco a poco le van ga d nanos. Pero desde hace dos a - d nan o terreno los ecuato-
1 d . nos suce e algo v es q 1 . , Pazan o siempre que puede 1 . '' ue e empresario esta des-

. h d. a a mano de obra , 
Y s1 .~Y 1sponible también por la d E . marroqu1 p~r la ecuatoriana 
ram. bien por la española princip 1 e uErlopa del Este, y s1 hay disponible 
plazando al marroquí. . Por q .,ª1~lenre. tra~ajador ecuatoriano está des-

. • 1 ' ue. ues yo que s d. quizas e tema de las costumbres . . e, se icen muchísimas cosas, 
mas de ver las cosas a la hora d· 'qbuizas po_rque los modos de vida o las for-

c tra ªJªr estan 111 ' una cosa que es importantísima q l 'd· as cercanas a las nuestras. Hay 
y aquí en Lorca que existen ba ue es e .1 ioma. Recuerdo allí en Carcagena 
lamente ya para la conrrataciónr;~:s .terlnbles co.n lo que es el idioma no so-
de la · · 0 me uso para el d' d' ' s 1nsrrucc1ones de trabajo 0 de cual . 1ª a 1a, porque a la hora 

quier caso es terrible, es bárbaro ... 
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, De esta forma la.:·~ultura" del trabajador de procedencia marro
qu1 es catalogada de barbara". Pero esta consideración se realiza en el 
momento en que existen otros tipos de trabajadores inmi()'rantes de 
otras pro.cedencias geográficas o culturales (ecuatorianos~ oriundos 
d~, los paises de ~a Europa del Este) que permiten realizar la compara
c1on entre los diferentes " tipos" de inmigración v establecer las clasi
fi caciones en tér1:1inos de afinidad cultural ¿ lejanía (bárbaros) . 
Cuando los ~rabajado1:es _m_arroquíes empezaron a trabajar en los 
campos murcianos a pnnc1p1os de los a11os noventa, esta clasificación 
no se realizaba, pues no era factible, dada la ausencia de referentes con 
lo~ que establecer la afinidad o lejanía cultural-a excepción del tra
bajador local, con el que la clasificación se establecía en orro plano: 
«los esp~11oles no quieren trabajar en el campo porque es un trabajo 
duro, mientra que el marroquí al estar más necesitado económica
mente lo acepta»-. ¿Cuándo, pues, es pertinente introducir esa clasi
ficación culturalista? El citado grupo de discusión poco a poco irá 
desvelando el trasfondo de la misma, apuntando a las relaciones mate
riales de trabajo. Primero el grupo si tuará las diferencias en cuanto aJ 
comportamiento en el trabajo de los marroquíes respecto a los ecua
torianos acudiendo al socorrido y mediático tema de " las mafias"~. 
"luego ta111bié11, 110 sé, el 111is1110 proble111a que co111e11ta A11to11io que liay w 
Cartage11a e11 wa11to a esas peq11e11as si no se111i-11uifias, sí redes de trabajo 
e11tre ellos 111is111os ... en el ewatoria110 no está11 ta11 generalizadas co1110 co11 el 
111arroquÍ», y una vez dibujado ese espectro de la " mano" manipulado
ra, el discurso empresarial iluminará que el núcleo del problema resi
de en las disputas de poder por el control del trabajo: 

allí a nosotros se nos dan casos de que a un dirigente de estas cuadrillas pues 
te levanta un equipo de trabajo, pero oye .. . por cualquier cosa, no les gusta el 
tipo de envase, no les gusta la finca, no les gusta el tipo de producto que van 
a recolectar, y hay uno que le dice al resto vámonos. 

eso es por lo necesarios que se sienten. Hace unos aiios esa simación estaba 
muy generalizada, no podías decirle a un se1ior oye agáchate que la lechuga 
está en el suelo. Tenías que decirle por favor si te agachas no crees que la re-

" Previamente en d grupo se había aportado la siguienre afirmación: «hay mud1r1 
cxplo1aci611 olmiau1c1111', siempre hay ,!(el/fe que rxp/01a, siempre h(/y .f!el//e que rob(/ )' sie111prc 
hay )!Cllle que 11111/tl, es Ull(I si111aci611 111cvi1a/J/c. Pno ro11 lvs i11111i)!rnllles hay 11111d1r1 cxplo1n
ció11 c11//'c ellos 1111smos, exploradó11 dr dis1i11111 i111c11s1dnd, como dicc11 co11 el 1erroris1110. E11trc 
ellos hay 1111n cxp/01aci611 de mc11M i111e11sidad por parre de esws lfderes que ¡mcdc11 (IC/uar 
co1110 colomdores o que proporcio111111 1rab11jo (/sus co11vcidos, muchos de dios ft1111ili11rcs, rnrouCl's 
cs1os lfderes e111re ellos básiu1111c111c .. · ". 
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cogerás mejor, pc:ro c:s que encima si te: decían no me da la gana, perdona ... 
Est:imos exagerando mucho pero ... , er.m conocedores _de su poder por la es
casez de: mano de obra ... se creen importantes. necesan os. 

La hipótesis explicativa de este fenómeno radica en que estamos 
ame una estrategia de segmentación étnica del trabajo para romper 
reivindicaciones laborales o movimientos organizativos, como ha veni
do siendo práctica habirua1 en la historia del capitalismo, en difere n
tes contextos sociales y nacionales. En efecto, los inmig rantes m arro
quíes llevan diez aiios en el campo murciano, y han tenido tiempo, 
por experiencia y antigüedad. y en la medida en gue han accedido a 
su regularización, de plantear determinadas reivindicaciones salariales 
y condiciones de trabajo. Además han luchado y empiezan a con se
guir s_u reconocimiento en los convenios colectivos por la reducción 
de la Jornada laboral durante el mes de Ramadán. Estos log ros no son 
d~ ~':3n agrado pa~~ las prácticas empresariales, y de h echo la n ego
c1ac1on de la durac1on de la jornada laboral durante el mes d e Rama
dá~ está generando ciertas situaciones de conflictividad. Los e mpre
sarios se enfrentan con un problema de "conformidad cu ltural" 
:esp~cto ~-la disciplina laboral exigida. Por eso una nueva oleada d e 
mim_gracion con ~rros _orígenes étnicos, y la posibilidad de levantar 
un sistema de_ clas1ficac1ones simbólicas de las "cualidades" lab o ral es 
de unos traba1adores u otros e c. . · , d 1 . . , . ~ n 1unc1on e a etnia conviene a sus 
propomos: ' 

entonces se siemen con un pod b' b E 
er ar aro. n el caso del ecuatoriano pues no es que tengan ese poder 0 1 d . . • • 

baio habl" co ll . 0 esconozca, son d1stmtos conceptos del tra-
~ · ""' n e os) ... no se tratad · 

no, son disrimos concept d. . efcser mas 0 menos o que se sea racista o 
os, JSt:mtas ormas de d. · 1 [ J Y no me equivoco v po d · 1 ···· son 1st1ntas cu turas. . .. 

· . ' · n na a mano en el fue · 1 · diera dISponer cien por ci·e d go, que s1 e empresario pu-
n e mano de ob - 1 d Y ecuatoriana o sudamericana . . . ra espano a, e Europa del Este, 

marroquí. Ellos mismos se hai; si~~rescmdma totalmente de la _mano de obra 
campo. ganando esa fama de conflictividad en el 

En este mismo grupo de d. . . , 1scus1on con d. · . 
agncolas murcianos uno de 1 . irect1vos y empresarios 
" . ' os mtegranres d 1 . 

1111 co111rae¡e111p/o" del di.sc h e grupo qmso mostrar 
, · urso asta ese · 

tend1a a considerar al marroq , d " momento dommante que 
b " 1 ui e mal trab · d res y a ecuatoriano de "bue b . ªJª or, por sus costum-s. b n tra aiador por p ,, m em argo, el pretendid " . Y ' arl!cerse a nosotros . 0 contraeJempl " 1 , 
te mostraba el problema de la" . o resu to que no solamen-

conform1dad cultural" d 1 b . d 
e tra ªJª or 
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inmigrante, sino que además ponía sobre e l tapete qu e lo que verda
deramente está en juego es una lucha por la definición del tiempo 
entre empresarios y trab <tjadores: 

Nosotros, en el último aiio y medio, adoptamos una estrategia, y lo digo por 
dar un contraej emplo a esto que comentas, yo no creo que el ecuato riano 
traba_¡ando sea mejor ni peor que el árabe. Es distinto porque son culturas 
distintas .. . Nosotros, sabes el pro blema que tenemos con los trabajadores 
árabes que son conscientes ele su poder y se dedicaban a pasearse por el 
campo, los costes estaban absolutamente disparatados ... Hace un aiio y me
dio, adoptamos una política que salió muy bien ... Nos arriesgamos mucho y 
aprovechando si tuaciones como las de Ramadán y agosto que se iban to
dos ... Pues, al venir, todos despedidos, sin más, no había trabajo.Yo me espe
raba ciemos de demandas judiciales, hemos temdo unas cuantas, diez o doce, 
todas las hemos ganado, absolutamente todas, gente que llevaba con noso
tros seis o siete a11os en la empresa, pero con esa costumbre de irse pues 
rompen su vida laboral... y nos hemos Uegado a quedar prácticamente sin 
gente, veinte o treinta personas en septiembre, ahora hemos vuelto a sesenta, 
ahora hemos metido o tra cuadrilla, son unos setenta u ochenta, y trabajando 
de 1naravilla ... El árabe es tan capaz de trabajar como el español, el chino, el 
polaco, el ruso o el ecuatoriano, lo que pasa es que han aprovechado y se han 
acostumbrado a la época en que tenían verdadero poder. En ese aspecto, las 
empresas no teníamos la fuerza .. . Ojo, nosotros lo hemos hecho porque es~ 
tábamos en un momento con la sufic iente mano ele obra en el mercado, s1 
ahora vuelven momentos de escasez de mano de obra, porque los ecuatoria
nos se v:in o porque lo que sea, nos volverá a pasar lo mismo. 

A lo largo d el grupo de discusión que venimos analizando'. se ob
via en todo momento plantear las condiciones de empleo existen tes 
en el campo murciano como explicació n de las conductas de los t~a
baj adores con relación a su conformidad e implicación en el trabaj o. 
Por ejemplo, el presidente del sindicato COAG (Coordinadora _d e ?r
ganizaciones Agrarias y Ganaderas) m anifestaba en la_ pubhcac1011 
E11ropa Agraria (núm. 78, noviembre de 1999), sus quejas acerca del 
hecho de que el 70% d e los inmicrrantes contra tados en e l campo 

o ' 
murciano que consiguen legalizar su situación lab?ral en nuestro p_ais 
desaparece. En una situació n e n que las contrapartidas para e l traba_¡a
dor, a falta d e un pacto salarial y de trabajo que involucre a este ~o
lectivo, están poco desarrolladas, resulta de todo punto compre1_1sible 
la estrategia del inmigrante, parecida a Ja que ha 1J:vado a los ITllSl110S 

españoles a rech azar e l trabajo e n e l campo. Es decir,_ una ~ez alcanza
da la situación de " trabajador documentado" su_s ex1genc1as laborales 
Y su nivel de "autoconcie nc ia" le convierte en madaptado a las con-
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diciones sociales dd rrabajo de la agriculrura ind~strial , que han ge-

do unos puestos de trabaio degradados,soste111dos sobre una p er-nera :.i 9 ¡ · , fc 
sistente bolsa de trabajadores indocumentados . En e. 1111~1110 parra o, 
d presidente de COAG proponía san.ciones a aqud_los 1111rngrantes que 
no cumplieran el contrato esrableodo con el agncultor ~ la empresa 
tales como la imposibilidad de ser contratados en cualquier otra em
presa dd rerritorio nacional. Obviando la arbitrariedad de la sanción, 
d citado discurso carecía de cualquier auroanálisis acerca del mante
nimiento por parre dd tejido empresarial de situaciones laborales 
eventuales y precarias que no fuerzan precisamente al trabajador a 
permanecer en la misma empresa u ocupación, al tiempo que o lvida
ba que la siruación más extendida es precisamente la de incumpli
miento del contrato por parre del empresario en cuanto al salario y 
número de horas trabajadas. cuando no directamente ausencia de tal 
contrato. 

Resulta así que los empresarios agrícolas se quejan de la indisci
plina en los horarios de los trabajadores marroquíes, y esperan en
contrar en ecuatorianos o polacos una represemación del tiempo 
adaptable a la disciplina que exjge este modelo agrícola. En este con
texto, los ecuatorianos valorizan su capital simbólico, más favorable 
que el de marro~uíes o ~rgelinos.Vale la pena extraer el siguiente tex
to de una entrevista realizada en prensa al cónsul honorario de Ecua
dor,Juan 13asti~as,_ cuyo_ discurso refrenda lo que estamos exponiendo 
a_ccrca de I~ ~0111c1~enna d~ l~s discursos sociales que actúa en el sen
tido de legmmar cierras prarncas empresariales: 

Los ecuatorianos tienen lazos J · , · I ¡ . • . 11 toncos, cu tura es y de lengua1e con Espa-
na, Y eso se debe refleJar 'n 3 . rd . . . , '-' . . 

ll c.: cue os que mejoren la s1tuaoon de los 1111111-
grantl!s que egan a esre país [ 1 L · d 

··· · os ecuatorianos representan la mano e 

" Siemc:n d "embrujo de¡ . rb d .. 
nómc:no que: lb·a a los ca 

3
. 
1 t'r~ como califica Weber (1991/1895: 75) al fe

teniemrs dr la Prusia occind~esi1nosfia emanes 3 abandonar las haciendas de los rerr.1-
, . dlta a mes dd XIX b d · 1 · ·. econom1ca y ,.ita! en las e 1 . • uscan o una mayor mdepenc enc1a r 1ergernes nudades · d · ¡ . 

encontraron las pl.uitaciones d 1 d Es m usrna c.>s . Es la nusma dificultad que 
tud. qui! no pudiaon reprodu ~- s~rl _e tados Unid.os rras la abolición de la esclav1-
I "fu .. ur e mrerna de traba 0 d. · ¡ · ¡ a ga de los rrabaiadorµs· c d 1 ~ en con 1nones sa ana es, por . ., ' · • uan o os es 1 fi · 1 duc:nos de planraciones intenta .c .avos uc:ron lrberados, muchos de os 
P . ron reconstruir s d -11 . c:ro esos mtentos fracasaron e 1 us cua n as a cambio de salarios. 
h b · n genera a pesar d ¡ · · ¡ 

0111 res lrberados eran más de un 1 OO'Y. • . e que os sabnos ofrecidos a os 
eran esclavos. Ni siquiera esta pr · "su_~eri ores a las rentas que rc:cibían cuando 

· m1a perrnmo a 1 d - d ¡ guir que se mamu,iera el sisrema d d . os uenos e as plantaciones conse-
derecho a urilizar la fuerza• (Fog·I eEcua rillas una vez que se vieron privados cid 

e y ngernian.1974:237-238). 
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obra más interesante para los empresarios murcianos porque son respetuosos 
y 110 causan problemas de ningún tipo y est~ se debe a las costumbres y tra
diciones que son heredadas ele la madre patria. 

En un grupo de discusión que realizamos en el mes de febrero del 
presente a11o, formado por trabajadores e~uatorianos_ del Camp1~ de 
Lorca, la mayoría indocumentados, aparec1a una auto1111agen de tra
bajador obediente" y una autoconci~ncia de fuerza de trabajo barat?, 
que se deriva de la premura de traba.Jar para saldar las deud~s contra1-
das en su país de origen con bancos o usureros para fina~c1ar el_ ~ro
yecto inmigratorio de cada uno, y de la incertidumbre e m~s~ab1lidad 
por el hecho de carecer de los pertinentes doc~menros ex1~1dos por 
la legislación de extranjería. El resultado es ese tipo _de t~~ba_¡ador ~ue 
tamo entusiasma a los empresarios del grupo de d1scus1on anterior
mente referido: 

usredes los espai1oles como están, digamos, en su misma zo1~ª·. ustedes ex~
gen, en cambio nosotros como no somos de aquí pues n? e.x1g1111os, :los di
cen haz esto y nosotros lo hacemos. Ellos prefieren elim111ar espa i~oles Y 

· ¡ J \ oquíes los empresanos nos contratan ecuatorianos... gua pasa con os marr · .' 
prefieren porque somos más obedientes, hablamos la misma lengua. 

· d bl · 's porque se ha ciado el caso Nosotros los ecuatonanos nos o egamos ma , 
, 1 h d. 1 ten ele apurarse o que se apuren que a los marroqu1es se es a 1c 10 que tra ' , . 

, . tengo por que hacerlo, s1 es-un poco mas y ellos siempre protestan, «yo no . , 
. ' . . b. · c iatoriano Je dices apurate un toy haciendo 1111 trabajo», en cam 10 s1 a un e t ' ' . , .

1 
¡ 

, 1 · 110 está en una s1tuac10n 1 ega Y poco mas, pues entonces e ecuatoriano coi ' 
el asunto es trabajar, pues entonces se apura. 

, ·d rrido por los diferenres Como se desprende de este rap1 o reco . . . 
. b · 1 campo murciano, la h1s-111omentos de las relaciones de tra ªJº en e . 

1 
. . 

toria del éxito de la agricultura exportadora murciana ebs lab1 istoric~ 
. . . de mano de o ra arara . de la presencia de un sum1111stro contmuo ' 

b b t recurriendo a Max Weber que 
w Definiremos el rérmino mano de 0 ra ara ª 1 d s or los larifündisras 

f¡ . · d da polacos rcc uta o P . en re erenc1a a los trabapdores e tempera · . ' 
1 

• l• d ·finió en los s1-
. . · · 1 ba•adores a emanes, " e prusianos en Rusia para susutu1r a os tra .,. d. , . orfo bay·o sus pro-

, . 1 ( b · d ) qu • puede me 1r llW> P gu1emes termmos: «( ... ) a que rra ap or c.: . . to a nivel de vida en . · . tensiones en cuan • p1as necesidades; aquel que uene menos pre E rísricas permiren a los 
sentido material e ideal» (Weber, 1991 I 1895: 77)._ d s~15d car~ctetación a dererminadas 
trabajadores inmigrantes poseer una mayor capaci ª . e ª ap · . algo fi•o esta d1-

. . , . . 1 d 'd ( t a·n consigo ya como , cond1c1ones l!Conom1cas y socia es e vi ª « r: c.: 1 do ,
1 

rravés de.: rnile-
. . , . 1 surgido como iaya s1 • • " versa capacidad de adaptac1on, que, 1aya . 1 a "wroconcic.:ncia les 

nios•, Weber, op. <ir.: 77), que los trabajadores nac1ona es, cuy. · 
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S. ,1·tario' a11d·1luces o manchegos. después füeron mu-1 ameaycr er:m g ", · · . 
· c. 111 ... 11t ... 1·111111·granres procedemes de paises subdesarrolla-¡eres. y 111ia 1 " , • . 
·dos. Enrre cscos úlrimos. primero llegaron marroqu1cs. y cuando estos 
trabajadores habían obtenido ciertas (raquítica~) conquistas laborales, 
las estrategias empresariales optaron por trab;lJador~s ect~atonanos y 
procedentes de los países del Este. para segmentar aun mas ~l m erca
do de trabajo. y perpetuar la precariedad labor;il. La presen cia de una 
bolsa de trabajadores inmigranres indocumentados, alimentada por 
las sucesivas oleadas de población inmigr;inre, ha garantizado a lo lar
go del tiempo una mano de obra extremadamente disciplinada y 
muy barata. Otra realidad muy poco conocida es el peso que la inmi
gración irregular ha tenido en la región de Murcia en estos aiios 
atrás. Todo apunta a que ha sido un fenómeno cuantita tivam e nte 
muy rcle,·anre. La diferencia enrre el número de permisos de trabajo 
que solicitan los empresarios y el número de los que efectivam ente se 
conceden da una idea de esta bolsa de irregularidad existe nte. En 
1998 los empresarios solicitaron permisos de trabajo para contratar a 
6.120 inmigrantes (el 83% para la agricultura), de los cuales solam e n
te se concedieron menos de la mitad (2.280). Como concluye l oe 
( 1999: 21 ). «tanto el volumen de solicitudes como e l de rech azos 
apuntan a la existencia de un amplio colectivo de inmio-nmtes sin p a
peles en la regiórn>. El último proceso de regularizació1~ de inmigran
tes :-cfesa'.rolla?o entre el 21 de marzo y el 31 de julio de 2000-
saco de la 1legali.dad a un importante número de trabajadores, que en 
el caso de la región de Murcia se ha saldado con la concesión d e do
cumentos a 9.706 inmigrantes de las 14.173 peticiones realizad as, lo 
que supone un ?9 ?o/c de d · E . . . 

- ·-
0 enegac1ones. stas denegaciones 11nphcan 

un nuevo foco de rrab · d . · d ªJª ores m ocumentados a Jos que h ay que 
sumar las entradas má , · d · . ' 
h . s rtc1emes e 111n11grames, que por tan to no 

an podido acogerse a ese pro . . 
· E ceso -era necesario demostrar una es-

L
tanna.,en s~aña a~nerior al 1 de junio de 1999-. El "accidente de 

orca revelo la existenc· d · . . 
· 1ª e un 11nportame <.:om111geme de trabaja-

lleva a alejarse de esa economía v v. d . 
sólo cabe ariadirle el papel q : 1 ª

1 
mas. penosJ. A estas observaciones de Weber, 

. ue tienen os drsp · · · · · d I exrranJería en la conformaci • d l. .. . osmvos 111snmcionales de concrol e a 
inmigrantes. Las sucesivas le ,

011
d e,~ capa~rdad.de adaptación" de los rrabaj adores 

la más recieme que enrro· e)1t:S . e cxrr.il nJena aplicadas en este país desde 1985 hasra 
' ' \'1gor e ?3 d 

otra cosa que modelar un trab
3

. d - . e enero del preseme año no han hecho 
d ~a or sunuso v 1 bl . ' · e papeles de la burocracia COll d h '. u nera e, dc:pcn<lrenre del laberinto 

• erec os de e dada · d d · rectamente expulsado de los 111 · . . 111 111a e: excepción cuando no 1-
d .. as mnumos de h ' o . ere. rec os en caso de estar " indocume nrn-
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dores inmigrantes indocumentados, qu e algu nas estimaciones sitúan 
en unos 20.000, la mayoría de ellos de procedencia ecuatoriana. Así 
ha vuelto a reprodu cirse la bolsa de inmigrantes ilegales que de for
ma permanente h a estado presente en el campo murciano desde 
1989, con las primeras entradas de trabajadores procedentes de M a
rruecos, y sobre la que se ha sostenido de forma importante la expan
sión de los cultivos intensivos en la última década. 

4. La furgoneta: algo más que un simple 
medio de transporte 11 

En la ao-ricultura murciana se ha buscado sistemáticamente extinguir 
la relación laboral directa entre empresa y trabajador. Se trata de 
apostar por una flexibilidad laboral extrema, y para ello se recurr~ a 
toda una serie de subcontratistas o intermediarios, que son con quie
nes los trabajadores han de arreglárselas. Ese mundo de furgonetas 
llevando trabajadores de un lado a otro en condi~i?nes d~plorabl es: 
ese crecimiento repentino de las empresas de serv1c1os agnc~la~ Y de 
empresas de trabajo temporal en e l campo responde a una l?gica de 
externalización de la relación de empleo. La empresa se desatiende de 
la relación laboral la descentraliza o externaliza. 

El sistema de Ías " furgone tas" o " furgoneteros" ha conocido una 
enorme expansión en el campo murciano. El "fL~rgonetero" es_ una 
modalidad de intermediación que implica adem as de po~eer ti ans
porte, un gran poder de control sobre el m ercado de tra??Jº Y las re
des de reclutamiento. Por un lado, contro lan la infor1:1ac1?n sobre lo

1
s 

" . t .0 están 1111phcados en a contactos" con las explotaciones, y por o 1 ' · ' c. d 
· d. · ºbl su LUerza e localidad, conocen a las pe rsonas que tienen 1 sp~m e . 

trabajo para las labores agrícolas, comparten sus mismos e.sp~cio~. sus 
· , . . . . ¡ ·d e incluso un s11n1lar 1ma-1111s111os cod1gos, parecidas h1stonas e e v1 a 

ginario social 12• 

11 • • • • talinriva realizada durante Este apartado se fundamenta en una mvesngacron et · · 
1996, publicada en Pedreño (1999c) y (2000). c.

0
r111as de trabaio 

I' · · ] ] b· ]" ada es que SUS L' ' ' ~ - Una de las '"virtudes" de la agn cu tura g 0 .ª iz, • to (re)conocid:is 
Y de relación de empleo son similares en cualquier pa~re, Y pordranE . dor el " fur-

1 • ¡ ¡ ira 1nrens1,r.1 e cu.l · por os trabajadores inmigrantes. As1 en a agncu tL,. . M . ( I 993) y en la 
g .. . 1 1 " 1 ~(lor vease :irunez ' onetero tiene su equ1va eme en e cng.1nc 1., • · 
agriculrura de Marruecos es el "caporal'', véase C h:mou (2000). 
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del Guadalentín , el sistem a de " furgoneteros" ha evolucio nado hacia 
una mayor complejidad organizacio nal, tendiendo a dotarse de cierta 
cobertura formal, constituyendo las denominadas empresas de servi
cios agrícolas, a menudo legalizadas com o empresas de trabaj o tem
poral. 

A pesar de la cobertura formal, el funcionamiento es similar al 
descrita anteriorm ente. En las entrevistas reaJizadas, varios jornaleros 
que trabajaban en estas empresas de servi cios, exp licaban su funcio
namiento en los siguientes términos: «las e111presas estas suelen tener va
rias J11rgoneta.'~ luego, cada f urgoneta está a cm;go de tm e11cm;gav, e11tonces, el 
c11rmgao es el IÍO que se encarga de buscar la ge11te pa llevarla en su w adrilla , 
es ya el que está a cargo de esa ge11te. Entonces cada encm;gado co1t rn f11 rgone-
1a lleva a s11 gente y es el responsable de su gwte. Luego, por encil/la de él, liay 
1111 encargado general, que es el q11e coordi11a todas las cuadrillas, y luego ya es-
1aría11 los j efes, los q11e hablan, los q11e ponen la pasta y los que llevan la e/11 -
presa» H'. 

En estas empresas de servicios, no rmalm ente los trabajadores no 
pagan por el transporte o por hacer las labores de búsqueda del traba
jo, como en el siste ma de " fu rgoneteros" descrito anterio rmente. 
Pero al igual que en ese caso, los encargados o " fu rgoneteros" reciben 
dinero por cada trabajador transpo rtado. La amortización de los gas
tos y la obtención de oanancias en las empresas· de servicios se funda-

D 1 . 
menta en pagar salarios más bajos que los establecidos ~ 1; e con.vemo, 
o muy frecuentem ente a través de destajos. La convers1on del sistema 
de "furgoneteros" en empresas de servicios, ha supuesto un proceso 
de intensificació n del trabajo. Al mismo tiempo, a pesar de la cober
tura formal de la que se ha do tado el sistema de " furg?n eteros" en l ~s 
empresas de servicios, han permanecido sus pautas m formales mas 
características, al m enos en tres rasgos: 1) en la relación de ~mpleo 
predomina la ausencia de contratación formal, 2) en las condiciones 
ilegales del transporte de o breros, «liay el/lpresas que sí .q11e quieren que 
cada e11cargao lle11e s11s n11e11e tíos o diez tíos, C0/110 111 11c/10, diez o doce, que ª 
lo 111ejo1; se 111eten e11 la parte de atrás, por sí luego tien.en a/gtÍn probleina, que 
los para11 o algo, q11e la l/llllta 110 sea gorda ... Pero .. . en la~ e111presas en las 
q11e lie estao, pues 110 sé, solím1 ve11.ir 111w l/ledía de q11i11ce, rncluso, lie111os ~s
tao allí 111etíos veinte y 11ei11ti1Ín tíos e11 la furgoneta» 17

. Y 3) e~, la P.ersis
tencia del reclutamiento ele trabaj ado res m ediante relacio n directa 

. i r, Entrevista a jornalero del Campo de Cartagc.:na, espe:ializado en la horticultu
ra mtensiva, residente.: en Carcagcna, edad aproximada 30 anos. 

17 /bid. 
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con el encargado de la cuadrilla o "furgonerero". A pesar ?e la legali
zación de este sistema de trabajo como empresas de traba_io temporal 
(cuando son legales). normalmente el reclutamiento de obreros no se 
hace por la empresa, sino por los encargados di! las cuadrillas, a través 
de sus relaciones de amigos, familiares, vecinos, conocidos, personal 
que le llega. etc. ">'º 111c i11tmd1efe c11 11110 porque 1111 colega cv11ocía a 1111 e11-
r111gcw, de alií, de s11 barrio, )' ya 111c dijo, p11e.', mira, 11e a f11/anico }'díselo, q11e 
11a.i de parte 111ía, y ese trabaja c11 el campo, co11 1111a_fi1rgo11eta, )'si hace fa lta 
gcme 1111c11a, te cogerá. )~ ~(caii1a111e11te, así lo hice, lo esperé ahí, sabía dó11de 
aparcabc1 la.ft1rgo11cta, lo esperé a la hora q11e 11e11ía11 de trabajar}' así fue co1110 

entré» 1~ . 

El colectivo de inmigrantes es un colectivo con el triple de vícti
mas de accidentes de tráfico, de vehículos «que se desplazan entre las 
explotaciones agrícolas y los puntos de residencia de los inmigrantes 
atestados de ocupantes. En aJgunas ocasiones se ha llegado a parar a 
furgoneta~ en las que se hacinaban 25 inmigrantes y a un autobús en 
el que viajaban_ 105 peones». Estas mismas fuentes suelen apuntar cau
sas de es_t?s accidentes, tales como «el desconocimiento del código de 
C1rc~lac1on, la conducción tras largas jornadas de trabajo (en muchas 
ocasiones nocturna), el desconocimiento del terreno, la utilización de 
c~r~eteras s~cundarias Y rurales con maJ trazado, y la conducción de 
bi~ic~etas. ciclo~notores y vehículos viejos y con deficiencias. Salen de 
111ult1ples locahdade d 1 · , d . 
. . e a reg1on, con UCJendo de madrucrada a los 
mn11grantes a los cim . d º 1 · . d 0 . 

1 • pos) 1::vo v1en olos a sus zonas de residencia 
por a noche. Suelen trabaia l · 1 

d J r para un a macen de fruta o verdura, e con uctor es el capataz d 1 . urame e trayecto y en el campo. Se trata de transporte clandesnno qu 11 . 
trabaiadores 11 d d e ev_a aparejado contrataciones ilegales de 

J • ierca o e rraba10 .d . . 
labores en el ca J sumergi o Y margmal para realizar 

mpo, para empresas 1 · , 
importanres alqu·1 que ª o mejor les cobran ademas 1 eres por casas e · fi . . 

A1 margen de la n 111 mas cond1c1ones». 
s causas concreta d d . . 1 que late de fondo es . . , - s e ca a accidente particular, o 
una muac1on de vul bºl"d d trando palpablemenre 1 . . nera 1 1 a extrema, demos-

ción se han orgr.inizad que "ª mtens_idad Y velocidad de la produc-
d - o en gran med d · f: . el trabaio [ ] Tiodo e 1 ª mas en avor del capi tal que 

J •• • • 1orma pan e d · 
blecido para obtener gan . e un mmo de trabajo diario esta-
h anc1as y no p . 1 . 

umanos» (Harvey, 1990: 257) ara estipu ar horarios de traba JO 
. Las empresas de servicios a. rícol 

hferado en las zonas de h } . as Y de trabajo temporal han pro-
Orto1rut1cultu · . 

ra llltens1va, caracterizadas por 
l ij /bid. 
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una generalizada informalidad de sus relaciones de empleo. Su siste
ma de distribución de mano de obra mediante " furgoneteros", dota 
al sistema de una alta movilidad espacial, siendo frecuentes desplaza
mientos diarios de entre 100 y 200 kilómetros. Esta bolsa de trabajo 
se acrecienta en paralelo a la búsqueda de flexibilidad laboral por par
te de las empresas agrícolas. Por un lado, apuntala una estrategia de 
externalización de las funciones de reclutamiento y establecimiento 
de la relación salarial , y por otro, garantiza a las empresas una fu erza 
de trabajo segura y puntual, especialmente en momentos ele má-::ima 
actividad que requieren recolectar o plantar con extrema rapidez. 
Para los trabajadores el sistema tiene la virtud de despreocuparle de la 
búsqueda de empleo, garantizándole un trabajo estable a lo largo del 
ciclo anual. La principal función estructural que cumplen es~as figu
ras de subcontratación en la organización global del traba.io en la 
agricultura industrial, radica en que los obreros no co~trolan sus co~1-
diciones de empleo, dejándolas en manos de una se~~e de categonas 
oporwnistas. En efecto, es tas empresas de colocac1on, enm~rcadas 
dentro del movimiento crlobal de retorno neoliberal de las oficmas de 
colocación privadas deJ° siglo XIX, ahora denominadas e'.11presas de 

· · • d 1 apaCJdad de los trabajo temporal suponen una exprop1ac10n e a c, ' 
, ' · . 1 d·c1·0 11es de la venta de obreros agncolas para poder negoc1a1 as con 1 

su fuerza de trabajo19• 

5. A modo de conclusión 

El . . . . d . · 1 ¡ dependido de los dis-crec1m1ento de la aoncultura 111 ust1 ta 1ª b . 
1 · . 

0 d · , d fuerza de tra a.JO vu -posmvos institucionales de pro ucc10n e una - b . 
. d d d puestos de tra a.JO re-nerable y disponible para cubnr los egra a os . . . 

. . . . , d , los cultivos 111tens1vos. queridos por la vert1g111osa expans10n e · d d" d 
A través de las políticas de extranjería se ha generadod?e~ e

1
. mde 

1 ªpa~~ 
d 1 b . d" esto y 1sc1p ma o ' ' e os ochenta es te flujo de tra a.JO pre ispu - Algunos 
1 , · 1 · · d · antes en los campos. - · as practicas de sobreexp o tac1on 0111111 · ce 

. '. . , l· destacado prec1samen analistas de la legislación de extranJen a tan ' 

1°, • d. G d, M olinari, escri ta en sus estu 
Gaudemar (1981: 128) recoge t_ma cita e · e d la genealogía de escas 

d. , · · ·fi · ra compren er . . •os econonu cos de 1846 muy s1g111 cauva Pª · . de la separ.ic1on de 
. . ' . d 1 · es d con11enzo · · • . . empresa~ de colocac1on: •la oficma e co ocacion . b • y el inicio wmb1en 

las funciones del productor y del vendedor, en el mismo 0 n:ro, 
de la creación del comercio del rrabajo•i. 
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el papt'I de la misma en la gene:ación de sicuaci~nes d~ !legaJidad su
fridas por los inmigrantes: «Es mnegable -escribe cnt1camente To
rres (2000: JO)- la existencia de una bolsa de indocumentados. M ás 
todavía: b experiencia indica que se trata de un fenómeno perma
nente. Esta bolsa se nutre de los que acceden de forma irregular y, 
también. de los inmigrantes que, tras su entrada legal, no pueden le
g.1lizar su situación; o de aquellos que disponiendo de permiso no 
pueden renovarlo por no poseer un contrato de trabajo. En este sen
tido, se da una curiosa paradoja: nuestra normativa ilegal iza a inmi
grantes .. La ide~tificación entre residencia legal y contrato de trabajo 
ge?era msegundad y exclusión de las personas inmigrantes que tra
bajan en sectores poco regularizados, como el servicio doméstico o 
las tareas agrícolas, donde es muy dificil hacerse con un contrato» . Se 
~r?duce así un cí~cu]o de acumulación de desventajas y de reproduc
e ion ?e la precane~a~. que convierten a] trabajador inmigrante en 
pa~ad1gma. de _esa dmam1ca descrita por Castillo (2001 b) en los si
g~ientes rermmos: •malos puestos de trabajo que una vez creados 
solo pued f¡ · f; b · . ' ' . en unc10nar a ncando soCJalmenre mano de obra dis-
puesta a jugarse la vida pa · ¡ y 1 . _. . ra ganarse a. o mismo se puede leer al re-
\ es. una vez degradas las d. · . trab · d . con ICJones sociales, las reglas del juego, el 

' ajo ~gradado sera su consecuencia inevitable» 
Conviene no perder d ,· fl · 

vulnerables de las olíticased\ isra_ este_ e ;ero de fabricación de sujetos 
tratando de legi/ 

1 
e el x1rra_nje~~· pues el gobierno ha venido 

mar a actua eo1slac10 d . , ? . 
desde el pasado 23 d ::> n e extranJena -0

, en vigor 
. e enero de ?001 1 

misma servirá para errad· 1 - ' con e argumento de que la 
icar a sobreexpl .. d 1 b . . · grame. Si la Ley de Exc . . d · otac1on e tra aJador 1111111-

do con el discurso de laranJen·~i_de 1985 fue legitimada desde el Esta-
. neces1w de 1 1 sas de mmigranres pa . contro ar e aumento de las bol-

. ra evnar el a d . prev1amenre se había pro .. d umemo el racismo cuando 
· . . p1c1a o todo . ' . , 
msntuc1onal y social del · . 11un proceso de construcc1on 

· mm1granre co · 
ne~nvas» (Alvite, 1995: 11 O) en la 111? SUjeto con significaciones 
analogo. En efecto se a ' actualidad, asistimos a un proceso 
E . · , ' rgumenta la ·da xrran1ena en referencia . necesi d de la presente Ley de 
te " " fi " ªuna sene des· · ... ras ' ma ias , explotac·, 1 b 1ruac1ones ( mvasión de pa-
e · ] · ' ion a oral d 1 · · xc usion Y racismo como 1 d e os mn11grantes sucesos de 

· os e El E .. d ' cuenc1a de los efectos de 1 l' . JI o, etc.), que siendo conse-
as po it1cas de . , extranJena, son utilizadas 

'u N 
- os referimos a la Le , o~· :-~~;:--;-~----------

Ley Orgánica 4/?000 d > rgan1ca 8/2000 de 22 . . -
en España y su in~ ' . ~ l 1 de enero, sobre d~ h de diciembre, de reform:i de la 

egracion social. rec os Y libertades de los extranjeros 
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para presentar a la opinión pública que los «problemas de explotación 
de los extranjeros son los extranjeros» 21

, y por tanto, para erradicar tal 
problemática, se hace necesaria una legislación restrictiva de la inmi
gración. Tal desplazamiento, cuidadosamente conducido por el poder 
político y amplificado por los medios de comunicación, convierte al 
"accidente de Lorca" en acontecimiento ejemplificante y demostra
tivo de la necesidad, y por tanto de las virtudes socialmente terapéu
ticas: de la legislación de extranjería que veinte días después entraría 
en vigor. 

Tras "el accidente de Lorca'', el movimiento de "encierros" que 
protagonizaron los inmigrantes "sin papeles" en diferentes lugares de 
la región murciana y del Estado espai1ol, supuso todo un desafio al 
orden productivo que los sobreexplota y al orden político-jurídico 
(Ley de Extranjería) que los expulsa de la ciudadanía. Ello en sí mis
mo constituye un auténtico "milagro social", en el sentido con el que 
Pierre Bourdieu calificó las movilizaciones de los parados franceses 
en 1998: «la primera conquista de ese movimiento es el propio movi
miento, su propia exütencia» (1999: 130) . Pues un "sin papeles" es al
guien condenado por la Ley de Extranjería al silencio y a la «vivencia 
del riesgo» (CastelJanos y Pedreño, 2000), ya que se le ha aniquilado 
sus defensas y posibilidades de resistencia, y si esta condena ha podido 
romperse, es gracias a la toma de conciencia que han mostrado los 
t~~bajadores ecuatorianos (y de otras nacionalidades), que recono
c1endose en el infierno que sufrieron sus compatriotas fallecidos en 
la _furgoneta de Lorca, han podido estimular y organizar el movi
miento de los encierros. MiJagro acrecentado si tenemos en cuenta 
que los empresarios agrícolas murcianos utiJizaron la mano ele obra 
de procedencia ecuatoriana, para ahondar la precariedad del mercad_o 
de trabajo, fortalecer la disciplina laboral y exacerbar la competencia 
con los trabajadores magrebíes. A través de los "encierros", los "si_n 
papeles" conquistan el espacio de lo público y rompen con la fatali
dad de la invisibilidad. 

~ 1 La expresión parafrasea otra extraída de la fundamental investigación de Alvite 
(l 995). El párrafo donde se inserta la frase acuñada por Alvite merece la pena repro
ducir~<; pues desvela la lógica de la búsqueda institucional de-Jegmmación de la .1;
gi_slacion ~e i:xtranjería: «en la m edida en que se consigue extend~r en la opimor~ 
publica la idea de que el proble111a del odio a los ex1m11jeros so11 los o:tr<111Jcros (el peso esta 
en Ja segu d d . .. · · t ) el centro dd deba-n a parte e la propos1c1on que se convierte en suje o , . , 
te se va desplazando paulatinamente hacia la naturaleza y formas de contencwn del 
problema del odio a los extrmijcros (el peso descansa ahora en la primera parte que se 
conviene en objeto)» (Al vice, op. cit. : 92-93, las cursivas son nuestras). 
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En Ja palabra conquistada por d ~rab;tjador inmigrante: hay mu
cho que aprender sobre d tipo de sonedad que _estamos ~OIJando. Los 
inmigrJntes son auténticos antropólogos ~¡ reves, nos_ miran y o_bser
van. nos analizan y nos cuentan, nos advierten del tipo de sociedad 
que estamos construyendo, nos aportan claves sobre las lógicas de ex
clusión social que recorren nuestra sociedad (Manzanos, 1999). Escu
charlos es aprender lo que somos. Tal vez en los inmigrantes resida la 
única posibilidad de replantear un proyecto europeo que se sostenga 
sobre la lógica de la ciudadanía en lugar de sobre la filosofia del di
nero: ~La ciudadanía de los extr.mjeros que viven en el espacio euro
peo no puede ser mutilada. Esto engendra por fuerza regresiones a 
nivel general, además de la frustración de sus derechos que sufren los 
trJbajadores migrames. El retroceso de los derechos de los extranje
ros. no sólo allana el camino para el retroceso de los derechos de to
dos. sino que lo anuncia. ( ... ) La concepción mercantil de la cons
trucción europea está causando estragos, de los que todavía no vemos 
más que las primeras consecuencias~ (Madjiguene Cissé, Palabra de 
si u-papeles, 241 ). 
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Res11111e11. «Desde El Ejido al accidente de Lorca. Las amargas 
cosechas de los trabajadores inmigrantes en los mila
grosos vergeles de la agricultura mediterránea» 

En febrero de 2000 se produce en El Ejido (Ahnería) uno de los fenómenos 
más graves de racismo de los acontecidos en la h isto ria democrática española, 
cuando una masa se lanza a la persecución del " moro'', arrasando, quemando 
y golpeando todo aquello que tuviera algo que ver con el inmigrante magre
bí, y en enero de 2001 u n tren arrolla en Lorca (Murcia) una fu rgoneta so
brecargada de trabajadores inmigrantes indocumentados, provocando doce 
muertos. todos ellos ele nacionalidad ecuatoriana. Ambos sucesos, y su reper
cusión mediánca. dejan al descubierto la existencia ele un específico rég1111e11 
de marg inación, segregación y explo tación de la población inmigrante en las 
agriculturas mediterráneas. Este artículo :111aliza el orden socioeconóm1Co es
tructurante de las " mibgrosas" agr iculturas de exportación de producción en 
fresco mediterr.íneas, y basándose en una serie ele investigaciones de campo 
realizadas en la región de M urcia en tre 1996 y 2001, busca desvelar las lógicas 
invisibles que subyacen a las relaciones de traba.Jo de este sector productivo. 
Las categorías ele tiempo y espacio, así como los procesos de construcción so
cial de esas categorías en las agriculturas mediterráneas, son utilizadas para 
poner de relieve la particular ordenación de las relaciones sociales presentes 
en los invernaderos y fincas de los cultivos intensivos. 

Abstract. «From El Ejido to Lorca: Tlie bitter liarvest of i111111igra11t 
workers;,, t./1e 111irawlo11sflelds of Mediterra11ea11 agriwlt11re» 

fo Fcbmary 2000 rhc 1011111 o{ El Ejido í11 the provi11ce oJ Al111cría sa111 011c of the 
worsr 0111brcaks oJ racíst 11Íole11¡c i11 rhe /ast r1vo derndes of dc111ocracy i11 Spai11 . U11co11-
1rolled ao111ds set abom lu111ri11x do11111 rhc "lV/oors", attacki11<~ a11yo11c 1111d a11ytl11 11x 
co1111ecred 111ith the North Afrirn11 i111111Ígra11r 111orkforce. 111 J111111ary _200 1, ª" 111111ia11-
11ed lcvel-crossí11g 0111sidc the 1011111 of Lorca, í11 tlic re,(!io11 of 1\ll11~aa, ~11as thc S(CllC '}f 
a11 accidc111 ;,, 111/i ic/1 ·12 Ernadoria11 111ígra11rs 111itl1011t 111ork pcm111s d1cd 111he11 a r:a111 
s111asl1ed i1110 1l1c overloadcd 11<111 i11 111/iíc/1 rhey 111erc rrmldli11.I! ro 111ork. T11esc r111~ 11w
de111s, a11d rhe covcraRe rhcy reccived i11 rhe 111cdia, rcvealcd rhe cxistc11ce of a spccific rc
}!Íme of 111a~l!i11alíza

0

rio11 , se.l!rega1ío11, m1d c:-:ploítario11 of i111111Í)!ralll .111orkcrs e111_ployct~ 
i11 Medirerra11ea11 agriwlr11rc. This arride a11alyses rhc sooo-cco1101111c order bcli111d !l'~ 
"111irawlo11s" cxport-orie11rated prod11ctio11 of f resh 11griw/111ral pr~d11cc º11 Spalll 5 

Mcditcrra11ea11 coasr. Dra111i11g 011 a 1111111ber of rescarch projects camcd ~111 !1'. the re.
)/io11 oJ Murcia bet111ec11 1996 mu/ 2001, t/1is arride sceks ro 1111co11er rhc 11w1siblc loj!IC 
behi11d c111ploy111e111 relalio11s i11 the sector. Thc catcj!ories of ti111c c111d spacc: cu well as 
1 • . >f ¡ · . · ' 'f di"rerrmica11 aonmlwrc are ' 1e processes of son al co11stn1Ct1011 o t 1osc carcgones 111 me ·' ' 

d I . . . . >f · 1 ¡ 1 · ·fiou11d ¡11 rhc l!rec11ho11srs a11d 11sc ro 11x /J/1,f?ht rhe part1C11/ar ordcr111g o soaa re a 1ow • 
farms wherc rliis i111C11sive a,(!riwlrural prod11ctio11 rakcs place. 
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Desem, eño laboral 
de ho1nbres y mujeres: 
op · nan los et1.i.presarios 

Rosalba Todaro, Lorena Godoy y Laís Abramo ::· 

1. Introducción 

La percepción de los empresarios en torno al desempeño laboral de 
~itperes y hombres, y, en especial, a las supuestas diferencias de produc
t1~1dad y costos a ellos asociados, son factores que inciden en gran me
dida en las posibilidades de acceso de trabajadores de uno y otro sexo al 
empleo, así como en sus condiciones de trabajo (remuneraciones y po
sibilidades de capacitación y promoción, entre otras). En esa medida, 
son elementos que pueden facilitar u obstaculizar la inserción laboral 
de diferentes grupos de trabajadores. En lo que se refiere a las mujeres, 
parte importante de estos obstáculos son derivados de una visión em
presarial que es, bajo muchos aspectos, poco favorable a esa inserción. 

El objetivo de este texto es discutir los resultados de una investi
gación realizada en 1998/1999, en la cual se pretendió analizar las 
percepciones de empresarios/as y ejecutivos/as chilenos/as respecto 
ª estos temas. En artículo anterior (Abramo y Todaro, 1998), en el 
cua! presentábamos algunos de los supuestos e hipótesis de la investi
g.acion, señalábamos que era posible percibir, en el discurso empresa
nal, los impactos de procesos sociales tan relevantes como el fue.ne 
aumento de la participación femenina en el mercado laboral, el 1.11-

cr:mento de su escolaridad (incluyendo la superior) y los .cambios 
mas generales ocurridos en las últimas décadas en las relac10nes de 

~· Centro de Escudios de la Mujer (CEM); Oficina Internacional del !r.i~ajo (OIT) . 
Luis Carrera, 1131 ,Vitacura, Sanriago de C hile. E-mail: abr.imo@scl.mcclulc.cl. 

&xio/"J/fn del Tr / · , , · 33 64 ra >nJO, nueva epoca. 1111 111 • 42, primavl'!':t ck 2001, PP· · · - · 



34 Rosalba Todaro, Lorena Godoy y Laís Abramo 

género en la sociedad. En primer lugar, parece haber una mayo r 
aceptación de la idea de qut' las 1111~jcrcs pucdm cmrar nl 1111mdo del tm
lu~jo, sea porque ellas lo 11C'cc_,;1a11 (para el sustento económico propio 
o del hogar) , sea porque 1ic11c11 derecho (por razones de autonomía 
personal. proyecto de vida, etc.). En suma, una mayor aceptación de la 
idt'a de que el 1111111d11 de la 1111ifcr 110 e.' s6/o lafa111ilia o la esfera domésti
c~. E_n segundo lu~rar'. especialmente en empresas más modernas y di
nanucas, parece exJSttr una mayor permeabilidad a la idea de la io·ual
dad ~nr_re !~~géneros, lo que dificulta procedimientos explícit~s de 
~1scr_11~1mac1on; _en determinados ámbitos empieza a ser visto como 
p~lmc~mem~ mcorrecto" discriminar en términos de género, raza, 

etma, d_1scapac1dades, ere. En tercer lugar, cada vez más se considera 
que la 1~1~orporación de mujeres a la empresa en tareas o funcion es 
no tradic10nales puede significar un aporte de nuevas capacidades 
(dife'.entes ª las que son características de los hombres). 
. Sm e1~1barg~, persisten también, en el imaginario empresarial, no

ciolndes nl1las trad1~10nales respecto al trabajo de las mujeres. La princi-
pa e e as es la idea de que 1 · d l . . . e compronuso e a mujer con su fun-
c1on materna y con el rol d · . 1 ( • . 
Cul.dado d 1 . d e. pnncipa o umca) responsable por el 

e umverso · · · 
sempei10 1 b l omestico mrerfiere negativamente en su de-ª ora Y aumenta los · d . , . . . costos e su conrratac1on. La perma-nencia y reproducc1on de . . 
dican po . 1 esa imagen resme a datos objetivos que in-

' r CJemp o una ace . d ¿· . . , 
fecundidad de 1 '. nrua ª 1smmuc1on de la tasa de 

as mujeres en e . l d 1 . 
trabajo. Por otro !ad . ' specia e as msertas en la fuerza de 

o, casi nunca se sustenta d' . d . ran indicar realmente 1 en esta 1st1cas que pu Je-
periores a los de los ho;u~ os cost?s laborales de las mujeres son su-
gativa) de la maternida~ ~e~~ l~uál es exact~1~1enre la influencia (ne
desempeño laboral en general s responsabilidades familiares en su 

El objetivo central de la . . . 
car las opiniones donu·n presente investigación era tratar de identifi-
1 m~~~e · . . 
enos/as respecto a estos t mpresanos/as y ejecutivos/as ch1-

l h emas. «;Las m . , 
que os ombres'» <• ·Las . • UJeres son mas o menos caras 

d · · e mujeres falta , 
tasas e rotación volunta · n mas o menos al trabaio?». «;Sus • . na son sup · . . :.i ... 
mas o menos disciplinadas fi . enores o mfenores?». «¿Ellas son 
maternidad es adecuada o y e cientes que ellos?». <<¿La protección a Ja 

N . provoca p bl 
. ociones como éstas em , ro emas para la productividad?». 

tud1os sobre el trabajo de 1 ergJ~n con frecuencia de una serie de es
en otros países de Américas nllu~eres '.ealizados tamo en Chile como 
concl · ' • ª atina s usion mas clara sobre cu ' ] ' in que se pudiera llegar a una 
entre los empresarios. ª(es) era(n) las opiniones dominan ces 
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En el estudio que da origen a este artículo pretendíamos verificar 
cuáles son esas opiniones y de qué factores dependen (sector produc
tivo, tama11o de las empresas, porcentaje de mujeres en la fuerza de 
trabajo, ambiente cultural, etc.); pretendíamos verificar que sí es posi
ble identificar tendencias generales u opiniones claramente mayori
tarias en la conformación del imaginario empresarial con relación a 
estos temas. Como la mayoría de las investigaciones hasta entonces 
realizadas consistían en estudios de caso basados en métodos cuali ta
tivos, optamos por centrar nuestro trabajo en la aplicación de una en
cuesta a una muestra representativa 1• Para complementar y profundi
zar la información realizamos entrevistas en profundidad a una 
submuestra de 17 empresas localizadas en Santiago, las que permitie
ron analizar aspectos cualitativos dificilmente rescatables en una en
cuesta. Finalmente, se realizó un taller de discusión con un grupo de 
empresarios y empresarias de distintos sectores productivos, con 
quienes se discutió algunos de los principales hallazgos de la investi
gación. 

Las percepciones empresariales no son unívocas, ni las decisiones 
se toman en un contexto de información perfecta . En tanto grupo 
heterogéneo, portador de distintas experiencias, determinadas, entre 
otros factores, por sus distintas inserciones productivas, los empresa
rios y gerentes reaccionan de formas diferentes frente a las profundas 
transformaciones que vienen ocurriendo en el mundo del trabajo, en 
particular en lo que se refiere a los cambios en los patrones de inser
ción laboral de las mujeres 2• Esa diversidad se expresa al 111~1~1ento _de 
tomar decisiones referidas a los recursos humanos, y cond1c1ona sig
nificativamente la cantidad y calidad de las oportunidades laborales 
que se abren para hombres y mujeres. . 

Por otro lado, los procesos de decisión empresari~l oc~1rren _sie_m
pre en un contexto de información imperfecta y racionalidad l11mta
da (Simon, 1979) 3, en el cual no inciden sólo los criterios téc~icos Y 
de racionalidad sustantiva sino también las culturas empresariales Y 
laborales. Éstas, a su vez, e~tán fuertemente marcadas por criterios de 

1 e . . 1 b 1 d 1 u1 íer··s· el punco de visea omo parte del Proyecto "I nsc:rc1on a o ra e as 111 , " • . 

empresarial" (Conicyc 96032) se aplicó una encuesta a 203 empresas de diversas r<::-
. . d . · . ' La encues-

giones de Chile de todos los sectores producuvos y de isnncos rn1~1 •1110s . 
ta fi · ' . . · d cambios en la escructu-ue aucoaphcada, modalidad que hab1tualmence mtro uce ' . 
ra d ¡ . . d ¡ lt dos segun la estructura e a muestra. Por ello, se proced10 a pon er:ir os resu ª . 
por sector de actividad y tama1io del universo conocido de empresas del pais. 

1 
Véanse, entre ocros,Arriagada, 1998; O IT , i 997 . 

. i Véase discusión al respecto en A bramo yTodaro, 1998. 
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. . l. qué en Jos procesos de toma de decisión, si-
<>enero. Esro exp !Ca por , . . 1 . . . . d ~ 1 
::> d 1 · . s las re~istenc1as al cambio, as me1 c1as e os <men operan o as runna . , · , d . 
::> d. · . bl ,c1ºdos )' las imáo-enes de genero ommantes. proce 11111entos t sta t: ' ::> , • • 

Ad , · 1 roc"sos de decisión de los actores poht1cos y sociales 
c111as, os p e 1 d 1 

• i or di.stintas lógicas (tales como, en e caso e os e m-t'Stan 111arcauos P · ' ' . fi · · 
· J J' · ·a de Ja búsqueda del benefioo, de la e 1c1enc1a, d e la prt'sanos, a og1c · ' d , fc . ., 

autoridad y del control). que son parte del proceso e con 01 111ac1on 
de esa "racionalidad limitada,., y que, en cada caso concreto, pueden 
combinarse de maneras diferentes entre sí. Identi~car la forma .ª .t:a
n~s de la cual operan esas lógicas (así como la posible supe1~p~s1c1on, 
complememariedad o contradicción entre ellas) nos parec1a 1111por
tante para dilucidar los distintos mecanismos que pued~n estar 1~epro
duciendo los obstáculos a la inserción laboral de las mujeres en igual
dad de condiciones con los hombres. 

La percepción empresarial sobre el desempe1i.o laboral de hombres 
y mujeres y las imágenes que se configuran a partir de esas percep cio
nes muchas veces se construyen por comparació n , cuando no por 
oposición. Eso significa que esas imágenes frecuentemente se estruc
turan en términos dicoróm.icos y jerarquizados; las mujeres son eva
luadas por comparación con los hombres y a partir de criterios de 
"más" o "menos", "con" o "sin" determ.inadas calidades y atr ibutos: 
más o menos caras, más o menos productivas, más o menos eficien tes, 
más o menos comprometidas con el trabajo, con o sin capacidad de 
mando y decisión. Por detrás de esas comparaciones lo que está pre
sente, en general, es la indagación sobre si vale la pena contratar muje
res, _ragar~es salarios equivalentes a los de la fuerza de trabajo m asculi
na, mvemr en su capacitación, promoverlas, darles responsabilidades Y 
oportunidades de mando. 

La idea de que los costos laborales de las mujeres son más altos que 
l~s de_los_ hor~1br.es tiene fuerte presencia en el imaginario empresa
nal, e mcide sigmficativameme en sus procesos de toma de decisión 4 

• 

Estos supuesro.s costos más elevados estañ an relacionados básicamen-

l
te ªlos n~ecamsmos legales de protección a la maternidad, tales como 
os permisos pre y post nat ) 1 h · · 1 s . ª •e orano especial para la lactancia, 0 

pe~iriso~lara e.I cuidado del hijo menor de un año el fuero mater
na' ª .0

1 
igbatonedad de la sala cuna. Debido a eso Ja,percepción em-

presaria so re los costos lab 1 d h ' 1 ora es e ombres y mujeres -y la re a-

• Véase Lerda yTodaro (1997) S . --= 
tos monetarios )' no mon . · e ennende por costos laborales la suma de Jos cos 

etanos en los qu · ar y nuntenér en el empleo 3 / b . e incurre el empleador por contr:it 
un ª tra 3Jador/a. 
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ción de ese tema con la evaluación general que ellos hacen sobre el 
desempe1i.o de trabajadores y trabajadoras- consistió una preocupa
ción centra.l _en la presente i.nvesngación. Nos interesaba llegar a algu
na conclus1on respecto a s1 realmente los empresarios consideraban 
que las ml0l:'res eran más caras que los hombres, cómo evaluaban su 
productividad y comportamiento laboral, de qué dependían las per
cepciones, si ésta variaba significativamente por sector productivo, ta
maño de empresa, etcétera. 

Las hipótesis de las cuales partimos en la investigación fueron bá
sicamente cuatro. Primera: a pesar de que las resistencias de los em
presarios y/o ejecutivos a contratar mujeres tienen como justifica
ción importante el supuesto mayor costo relativo de la mano de obra 
femenina, su discurso se construye en torno a argumentos que van 
más allá de los que se podría definir como costos medibles en térmi
nos monetarios. Como se pudo verificar, tanto en la presente investi
gación, como en un estudio anterio r (Lerda yTodaro, 1997), en gene
ral los empresarios no cuentan con ningún sistem a de medición de 
costos laborales desagregados por sexo (que pudiera sustentar en tér
minos más objetivos tales opiniones) y aún es una minoría los que 
tienen sistemas más elaborados d e evalu ación del desempeiio y la 
productividad de sus trabajadores y trabajadoras 5. Segunda: las condi
ciones para la incorporación de mujeres a la fu erza de trabajo, ~sí 
como las percepciones de los empresarios respecto de su dese1npeno 
laboral, varían según el tama1io de la empresa, siendo esperable en
contrar mayores facilidades en las empresas grandes debido a la mayor 
flexibilidad para reorganizar los procesos de trabajo y .~bsorber los 
eventuales problemas y costos derivados de la contratac1on de n~ano 
de obra femenina. Tercera: los empresarios que ya con~·~tan muJer~s 
0 que se encuentran en ramas más feminizadas de la actividad econo
mica, tienden a adoptar opiniones más favorables con relación al de
sempeño de la mano de obra femenina. Cuarta: los problemas de ma
yores costos laborales que pudiera presentar la ma~o de ob~a 
masculina debido a su condición de género (como por ejemp_l~,,11u
lllero más elevado de cargas familiares, posible mayor exposicion ª 

s El . ta con cualquier tipo de porcentaje de las empresas de la muestra que cuen • . • . 
ev 1 · • 8 6º1) E 1:ís ba•o el porceura.Je ª uac1on de desempe1io es inferior al 10% ( , 1 11 • s aun 11 ' ·~ ¡ · · d , 
q · · · · so la eva uacion e 
d ue mide la productividad de sus trabajadores (6%) ·En nmgun r b . d Entre las 
esempet'io o de productividad incorpora el criterio del sexo de tra a.Jª orl. · ·dad 

17 , · d d" ºó 11 delaprocuct1v1 

( 
empresas entrevistadas sólo una rema un s1stenrn e 1~1e ici , 

1 
del em-

en ~ · · ' d d ón segun e cargo uncion del cu mplimiento de m etas e pro ucct 
pleado). 
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· d ·d nt"S J~borales) t.ienden a no ser considerados por los nesgos e acn e ' " ' 
empresarios. . , . . , . 

Los resultados de Ja investigac1on md1can, como se vera a _cont1-
. · · u" a pesar de ser posible identificar algunas tendencias co-nu,1oon, q '• . ¡ b · ' 

munes en el discurso empresarial sobre las mujeres en e tra ajo, este 
es, muchas veces, ambiguo y conrradictor_io. Hay m~chos tema.s polé
micos respecto a los cuales es dificil definir tendencias claras e 111cluso 
opiniones significativamente mayoritarias. En algunos de los temas 
centrales ellas están claramente divididas. 

Aun más dificil es establecer una relación clara entre esas opinio
nes y cualquiera de los factores definidos en nuestro sistema de hipó
tesis (tamaño de la empresa, secror productivo, porcentaje de muje
res). En cada una de esas categorías de clasificación, encontramos 
opiniones bastante diferentes. Llegamos a la conclusión de que, m ás 
que obedecer al sector o al tama1io de las empresas estudiadas, lo que 
más puede explicar la opinión negativa o positiva, favorable o desfa
vorable de los empresarios respecto a las mujeres es una definición 
pm1ia de las características de las distintas ocupaciones, que tiene 
poco que ver con sus elementos técnicos u organizativos, y sí con el 
carácter masculino o femenino socialmente atribuido a esas ocupa
ciones. Estaríamos, por lo tamo, frente a mecanismos de constitución 
de un orden _de g_énem. ~ue ca~acteriza y clasifica a cierto tipo de em
presas (y mas aun, a cierto tipo de ocupaciones al interior de cada 
em_presa), como más o menos adecuadas para hombres o mujeres, de
fimendo. verdaderos territorios masculinos y femeninos en el mundo 
del traba10 Exacta ¡ · , . . ~ : · menre e nusmo argumento, o la misn1a caractens-
tlca atnbu1da a una m · --b · d · Ujer Lld ªJ3 ora, aparece una vez como una vir-
tud y otra vez como un d,,c,.ct ¡· . . , · 
b·1·d d dl 0 o una 11rutac1on una vez c01no post-

1 i a y otra vez co . ·b·1·d , 
c. . , . mo 1mpos1 11 ad de ejercer adecuadamente una 
mnc10n. Por ejemplo- para . . · 

] . d" . un empresario del sector gráfico el pr111ci-
pa impe 11nemo para co tr . , . , 
era la f:alta d ¡·fi . , n a~r mujeres en el area de produccion no 

e ca 1 cacion la 111 · · , · d 1 · · . , . • · exmenc1a e oferta adecuada o cua -
quier mcapac1dad tecmca p 1 b . . . . ·1· 
dad de ....... b · 1 ara e tra ªJo, smo su supuesta 1mpos1b1 i-

Lld ajar en os turnos d 1 h . 
hayan sido tradicionalment e ª noc _e Y el que ciertas ocupaciones 
presas de comunica . eddesempenadas por hombres. En las e111-

c1ones o el sect al d . · '5 se concentran exacta or s u , sm embargo, las mujere 
siempre por eJ trabaiiomente en ocupaciones caracterizadas, desde 

' ~ nocturno y e· · s y enfermeras) ·Qu' d·c . en turnos (operadoras cele10111ca · ' e 11erenc1a · · , · 
tuaciones? Qu; el trab . d existina, entonces, entre esas dos si-
considerado propio parajo ~ enfermeras y operadoras telefónicas es 

a mujeres y el d 1 b · · 'fi-e o rero de la mdustria gra i 
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ca es considerado impropio. Las explicaciones para eso no se encuen
tran en el terreno de las competencias técnicas, sino en razones de 
orden cultural e histórico, que siguen reproduciéndose a pesar de los 
profundos cambios ocurridos en los últimos años en las característi
cas técnicas de esas ocupaciones. 

Otra conclusión del estudio es que, a pesar de todas las resistencias 
que persisten, las mujeres son, en promedio, mejor evaluadas que los 
hombres en su desempeiio laboral. Lo que sí sigue siendo muy im
portante, y eso está relacionado con el punto anterior, es la idea de 
que hay habilidades y ventajas que son propias de los hombres y 
otras, diferentes, que son propias de mujeres. Eso quizás no fuera un 
problema si esa diferencia no se convirtiera en desigualdad; o sea, si 
junto a ese se11alam.iento de las diferencias (casi siempre identificadas 
por comparación u oposición) no se produjera una fuerte jerarquiza
ción de las supuestas virtudes y defectos atribuidos a hombres y mu
jeres, y que incidirá significativamente en las posibilidades de unos y 
otras de acceder al empleo, a mejores remuneraciones y a cargos más 
valorados. 

Finalmente, respecto a los costos laborales, la percep~ión pred~
minante es que los costos indirectos de las mujeres son ma: alto~. Sm 
embargo, los resultados de la investigación, además ~e ev1denc1a~· la 
existencia de un porcentaje importante de empresario~ que _no tiene 
esa opinión, muestran también que, en general, se esta a~u_d1endo a 
aquellas situaciones que, sin generar gastos monetarios ad.ic_1onales al 
empleador, a su juicio afectan o podrían afectar la productividad de ~a 
empresa. Otra vez el argumento, que nunca está sustentad~ en medi
ciones sistemáticas es ambiauo e impreciso, y parece referido mucho 

, ' "' l ' · d los be-mas a una lógica del orden y del control que a una ogica e 
neficios monetarios. . 

" 1 - 1 · , d s ipuestas perturbac10nes va e sena ar que la percepc1on e esas L , . 

d 1 d . . ( ¡ ·anan bas1camente a e or en al mtenor de la empresa que se re aci 
1 · . , bl d 1 · es como madres y a a s1tuac1on actual futura o proba e e as mujer 

' .. 1 d f: ·1 · es) se estructuran su compromiso con las responsab1hc a es anu iar . d 1. · · ' d J trabajo Y e '1 
con referencia a un paradigma de orga111zac1on e ' ¡ 

d . , b'd . t · 1ar en cuenta sea a pro ucc1on que sigue siendo canee i o sm on ' . . 
. c. d t ·aba10 sea una sene creciente participación femenina en la tuerza e r ''J ' b', 

d · expresadas tam 1en e necesidades y demandas que empiezan a ser ' .d 1 
1 1 b. s ocurn os en a 

por os hombres trabajadores. A pesar de os cam iod b . y en la 
Pa · · . , . b 1 ercado e tra a.JO rt1c1pac1on de 111L11eres y hom res en e 111 ' 

1 
, · s y f: ·1· 'J b . , como as pracuca 

an11 ia, la estructura de los lugares de tra ªJº• asi . , 1 t a-
e . , 1 oc1on de que os r 
xpectat1vas ahí existentes, se basan aun en ª 11 
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b · d s quieren y pueden hacer del trabajo su prioridad principal, a.¡a ore . . ¡ · 
por encima de Ja familia, la comu111dad y otros aspectos 1 ': anvos a su 
vida privada. En otras palabras, Jos m??elos de dese~npeno desea?Je 
en el trabajo están pensados con relaoon a u1: parad1g_m~ de trabaja
dor que no tiene familia que requiera de su nempo,. m vida personal 
fuera del trabajo. Implícitamente se supone un trabajador que no en
ferma, que no tiene accidentes, que no hace ninguna labor comuni
taria, es decir, un individuo que vive el trabajo como esfera dominan
te y prácticamente exclusiva de su vida. 

2. Percepciones sobre el desempeño en el trabajo 

Lo primero que quisimos evaluar es si existe entre los empleadores 
una idea generalizada que indique que hombres o mujeres, como 
conjunto, son considerados mejores o peores trabajadores. Aunque se 
s~pon_e que no hay corrientemente afirmaciones explícitas de tal 
tipo. s1 es frecuente escuchar generalizaciones tales como: «Las muje
res ganan menos porque presentan más problemas como trabaja
doras•}. 

Para esta evaluación se solicitó a los/as encuestados/as calificar del 
1 al ? ª trabajadoras Y trabajadores en 16 características laborales 6 

consideradas benefic·o 1 b c. . . 1 sas para e uen iunc1onanuento de las empre-
sas, que fueron seleccionadas · d 1 · · ·b ·d 

11 a parnr e a 1mportanc1a atn ut a a 
e as por empleadores seg' ¿· l. · · d 1 
l. • un esru 1os rea JZados con antenonda Y a 
Jteratura empresarial Acle · · 1 , · d 
fi . . · mas, se me uyo en la encuesta una sene e 

a rmac1ones que mtrod , clifc . . 
J·e ( fc ·da UCJan erenc1ac1ones entre hombres y mu-

res re en s a costos lab 1 d . . 
el trabajo, atributos . ora es, pro ucnv1dad, comportamiento en 
les se requen'a co y cahdlad de la oferta de trabajo), frente a las cua-

mestar e grado d d . fi ron elegidas po . e acuer o. Estas afirmaciones ue-
r ser mencionada fr . 

ejecutivos 0 en al s ecuemememe por empresanos Y 
• gunos casos po · 1 contrario. ' rque persmememente se afirma 0 

'· Puncualidad C . -• omprom1so con el b · . 1• empresa, Lealtad con la empresa F .1._.r:3 ªJO, ldennficación con los objerivos de ª 
el aprendí · J • ' aci 1u.id para da · ·d · en . , Z3Je, meres en capacitar C . 3 ptarse a mnovaciones Rap1 ez 
c1on en el trab~jo: Productividad,~~ apac1.dad Pª':1 ~bajar en equipo: Concencr:i
bihdad, D15pos1c10n para el trabaº o ;~ab1hdad, ~ISC1plina, Flexibilidad, Responsa

~ Y ªJª confhcuvidad. 
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2.1. Las 11111jeres son mejor eval11adas 

El promedio general de notas que los encuestados asignaron a los tra
bajadores y trabajadoras fue de 5,5 puntos para las mujeres y 5,3 pun
tos para los hombres, mostrando, por lo tanto, una diferencia no sig
nificativa, pero ligeramente favorable a las mujeres. Esto implica que 
las mujeres como trabajadoras son evaluadas en un nivel similar a los 
hombres trabajadores, desestimando así algunas afümaciones que su
ponen que las mujeres serían menos aptas para el trabajo remunerado 
fuera de la casa. 

Si se analiza el promedio de notas para cada una de las caracterís
ticas según el sexo del/a trabajador/a, se observa que las diferencias 
tampoco son significativas. Las notas promedio de los hombres fluc
túan, según sea la característica considerada, entre un mfoimo de 4,7 
puntos y un máximo de 5,7, mientras que las de las mujeres fluctúan 
entre 5 y 5,8; por lo tanto, también aquí las calificaciones asignadas 
por los empleadores a las mujeres son ligeramente superiores. 

Aunque las notas obtenidas por las mujeres son, para todas las ca
racterísticas investigadas, más altas que las de los hombres, el máximo 
de las diferencias es de 3 décimas de punto: un porcentaje algo mayor 
de empresarios opina que las mujeres son más comprometidas con el 

GRÁFICO 1. Evaluación características conductuales, por sexo 
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· · ' f:~c·11·idad para adaptarse a las innovaciones y son rrabajO. nenen mas " ' ' · 
más confiables, di·ciplinadas y responsables. . . 

Esa \·alor:ición difiere por sector. Las notas promedio as1? nadas a 

1 · superi·ores a las de los hombres en la mayon a de los as mujen:s son . . . .. 
(d ª11e,..., si· m1if1Canva en el caso de la Ag1 1cultura, con un sectores e m '" o· • . 

promedio de 6. 1 para las mujeres y 5,2 para los hombres) , son iguales 
en uno de ellos (Comercio, donde se encuentran las peores evalua
ciones para ambos: promedio 5.0), e inferiores sólo ei: el sector 
Transporte y Comunicaciones (6,2 y 6,6 puntos resp_~ct1va1~ente), 
donde ambos son evaluados muy posirivamente. Tamb1en van an po r 
sector las características mejor o peor evaluadas, lo que posiblem ente 
se rdaciona con las características de los puestos de trabajo y con los 
cargos que ocupan hombres y mujeres, en cada caso. Por ejemplo, las 
mujeres tienen sigi1ificativameme mejor evaluación en los ítemsfaci
lidad para adaptarse a i1111011acio11rs y rapidez r 11 el aprendizaje de 1111c11os 
proccdi111ieutos en los sectores Agrícola y Financiero, y peor en Trans
porte y Comunicaciones. El i11rrrés e11 capacitarse es peor evaluado en 
el sector Financiero y mejor en el Agrícola, en ambos con difere ncias 
de casi dos pumos. A su wz, son consideradas más flexibles en el sec
tor Financiero y notoriarneme menos en Transporte y Comun ica
ciones. 

_En sólo uno de los sectores considerados (Transporte y Comuni
caciones) los empresarios atribuyen a Jos hombres notas superio res 
a 6. En cambio, para las mujeres estas notas se pueden hallar en casi 
todos los sectores (excepto Comercio). y las características que son 
con ma_yor frec_uencia mejor evaluadas son co111pro111iso co11 el trabajo Y 
P1111111alidad. Es mteresante destacar que el sector Financiero, conside
r~do como el más moderno y con frecuenres cambios en la tecnolo
~ª· en la normativa Y en la org-anización del trabajo evalúa muy posi
tivamente en las 111UJ·e ¡ r. ·¡·d d ' . · ]a . res a Jan 1 a para adaptarse a 11111011aoo11es Y ' 
rapidez en el apre11dizaje. 

Pero también es impo t 1 · . , , . · · a h h r ame re ac1onar la evaluac1on mas pos1t1V• 

l
ec_ ª pdor los emp;esarios Y ejecutivos sobre el trabaio de las mujeres 

a tipo e mserc1on )' d · ~ J p . e oportumdades ocupacionales qu e se es 
otorga! . _fior ejemplo, en el sector Agrícola, el 89% de las trabaj adoras 
son e as1 1 cada~ como 0 · d . 11' 
d d , peranas e baja especialización siendo a 1 
on e encontranan opon · d d 1 ' . 

la calidad a ¡¡ ·b . um ª es, o cual parece contradictorio con 
e as atn lllda de ad 1 . · n-

terés en capacitarse p aptarse a as mnovaciones y de su 1 

cambio en Ja comp~ ?~ ? tro lado, consultados sobre Ja percepción de 
los encuestados d 1 s1c1on por sexo de los trabajadores sólo el 1 % de 

e sector Ag ' 1 · d. , ' n-nco a 111 1ca que estan entrando o e 
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trarán más mujeres. La percepción ampliamente mayoritaria entre los 
empresarios y ej_ecutivos de e~te sector de que la composición por 
sexo de_ los trab,aja~ores no van~rá refleja la rigidez de la segregación 
ocupacional alli existente, valorandose las características laborales de 
las mujeres solamente en las actividades que se supone ellas pueden 
vio deben ocupar. 
· Consecuentemente, podemos afirmar que las características con
ductuales en el trabajo se expresan y son apreciadas de manera dife
r~me según el cargo, el tipo de empresa, el medio ambiente y las con
diciones laborales, entre o tros factores, los cuales no es posible 
analizar a partir de esta encuesta. E l hecho de que ciertas característi
cas de los trabajadores se manifiesten o no y sean valoradas positiva o 
negativamente por las empresas dependerá, por lo tanto, en gran me
dida, de los cargos a que uno u otro sexo tengan acceso. 

En las entrevistas en profundidad se pudo analizar algunas de estas 
diferencias y los problemas derivados de las características de ciertos 
puestos de trabaj o, los que a veces se confunden con las atribuidas al 
sexo del trabajador que mayoritariamente los ocupa. Por ejemplo: la 
gerencia de una empresa de telecomunicaciones señala que las condi
ciones de trabajo en el cargo de telefonista son muy estresantes, lo 
que lleva a un ausentismo más alto en esa función que en el prome
dio de la empresa. El hecho de que todas las telefonistas sean mujeres 
eleva la tasa de ausentismo femenino, pero esto no deriva del hecho 
de que sean mujeres, sino fu ndamentalmente de las característi~as del 
puesto de trabajo que ocupan. Más aun, los entrevistados cons1?eran 
q~e las mujeres son elegidas para este cargo por tener may?r resisten
cia a estas condiciones de trabajo. Esto lleva al contrasenudo d~ que 
ellas se hacen pasibles de una evaluación negativa por un atr,1b~i to 
considerado positivo en ese trabajo. Por o tra parte, las caractensn~as 
que definen a un "buen trabajador" varían considerablen_1ente segun 
la ocupación desempeñada. Por ejemplo, no se valora de igua.I mane
ra la puntualidad de un gerente que la de un vendedor. Por!º tant_o, la 
eval ·, d . b · dore·s esta mediada uac1on e hombres y muj eres como tra ªJª 
por los cargos que ejercen. 

2.2. Qué se dice y qué se está dispuesto a reconocer 

Un d 1 . . , J d s 11itificación res-º e os resultados de esta invest1gac10n es ª e 1 

1 d _ 
peer d 1 · · ' tre Jos emp ea 0 

0 e a unanimidad de opinión que ex1mna en b · d as res b · d y tra ap or, · 
respecto de ciertas características de tra a.J ª ores 
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Cu:mdo St~ pide a los encuestados que expres~n su opinión (su grado 
de acuerdo 0 desacuerdo) respecto a afirmaciones .usual_es en el am-

b. esiriºal si· bi.en es cierro que se pueden identificar algunas ienre empr . . 
tendencias, en la mayoría de los casos ellas no son absolutamente ~o-
mogéneas 0 siquiera mayoritarias (Cuadro 1). Po~ otra parte, e~1ste 
una alt.i proporción de respuestas que no estan «111 de acuerdo, 111 en 
desacuerdo» con las afirmaciones que la encuesta propone. Solo en 
un caso d porcentaje es de un dígito; el resto fluctúa entre en 20% y 
un 60%. Este tipo de respuesta podría indicar la inexistencia de un 
criterio formado respecto de la afirmación, un rechazo a los términos 
de la afirmación, o un deseo más activo de no pronunciarse que el 
sirnpk ~no sabe" o uno responde», lo que parece ocurrir especialmen
te en las respuestas respecto de afirmaciones valóricas, tales como la 
honestidad o la confiabilidad de los/as trabajadores/as. 

a. Costos laborales y productividad 

Es mayoritaria la percepción de que los costos i11dircaos de las 11111jeres 
so11 más altos (54%). Sin embargo, es interesante llamar la atención so
bre ~l hecho de que una idea que en el discurso empresarial suele 
considerarse «de sentido común». a la hora de afirmarlo en una en
cuesta es la opinión de sólo la mirad de los encuestados. El porcentaje 
qu.e expresa su desacuerdo con la afirmación aunque mucho más 
bajo, es significativo (23%). ' 

Hay sol~rneme un sector (Transporte y Comunicaciones) en que 
el p~rcen:aJe de enc~esrados que considera que los costos indirectos 
de_ las lllUJeres son mas altos es insignificante (2,8%). En todos los <le-
mas, el acuerdo supera al d d . 
1 d 1 esacuer o y. en casos tan diferentes como 
os e os secrores Agrícola , Fº · h . . . . , · ) manciero av comc1de11c1a casi una111-me con e t fi · , ' 

d. s ª ª r_macion. A la vez. la mayoría (54%) de las empresas 
me 1anas no esta de acue d 1 fi , . 
d. d 1 . r 0 con a a rmacion de que los costos in-1rectos e as muieres so , 1 . 
Porcema· b ~ . n. mas ªtos, mientras en las peque1ias este 

~ e. es .astante mfenor (menos del 10%) 
La eficiencia y la productiv.dad d h · 

J·o es un te111a firec 
1 

i e ombres y mujeres en el craba-
ueme en e deb b 1 , 

el sexo de los trabajad L .d are so re os costos laborales segun 
un problema para las ~res. a i ea subyacente es que la maternidad es 
ción a la maternidad mpresas .Y muchas veces se dice que la pro te c-

. es excesiva Dad 1 . 
asumidos por el Estado a t , d. 0 que os costos directos son 

. raves el s· t d 1 tea especialmente con rel . , .15 ema e salud, el tema se p an-
generados por los reemplacion ªposibles problemas de productividad 

azos con pe ¡ rsonas que necesitan adaptarse a 
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CUADRO 1. Grado de acuerdo con afirmaciones 
(porcentajes ponderados) 

AFIRMACIONES Acuerdo Niac. 
Desacuerdo ni des. Ns/nr 

COSTOS LABORALES 
Y PRODUCTIVIDAD 

Los costos indirectos de las mu-
jeres son más altos ....... ... ... ... .... . 54 20 23 3 
La licencia pre-post natal es un 
problema para la productividad . 47 22 29 2 
La protección a la maternidad 
es excesiva .... ........... ............. ..... 20 33 46 2 
Las mujeres son más eficientes .. 28 53 18 2 

COMPORTAMIENTO 
EN EL TRABAJO 

Las mujeres tienen baja tasa de 
rotación externa .......................... 43 23 28 6 
Los hombres faltan menos que 
las mujeres ................ ...... ........ ... 54 7 38 
Los hombres tienen mejor dispo-
sición para el trabajo .... ... ........... 28 35 35 
Los hombres son más discipli-
nados ............ .... ...... .................... 24 31 44 

CALIDAD DE LA OFERTA 
DE TRABAJO Y ATRIBUTOS 
•PERSONALES,, 

Las mujeres no tienen la capaci-
47 5 tación adecuada 17 29 L ···· ··· ··· ··· ··········· · 

os hombres son menos acucio-
19 5 sos 43 34 L ····························· ········· ···· ·· ·· 1 os hombres son más honestos . 14 60 26 

Las mujeres son más confiables. 32 46 20 1 

carg p 1 d b 1 idea de que esa º· ero, al mismo tiempo aparece en e e ate ª 1 evenc 1 d. . . , . ' . . d d .' compensar por a ua 1sm111uc1011 de la producnv1da se po 11ª 
niayor efi · · d 

L 1c1enc1a e las mujeres. . la ¡~rod11cti-
a op· · ' ¡ · . ¡ . J"roblema pam .1 1111on <1 a lrce11cw pre }' 11ost nata e) 1111 / ·d 1clo vu ad . d Consi era1 »concita el acuerdo del 47% de los encuesta os. 
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qut> ésta t'S una afirmación que se ~~ntea frecuentemente como una 
verdad absoluta. es interesante venbcar que el acuerdo no llegue al 
50% y que el desacuerdo alcance casi al 30%. 

Es importante recordar aquí que la evaluación que realizaron las 
c>mpresas sobre productividad, asignándole nota a trabajadores y tra
bajadoras. favorece a las 1mtjeres, aunque sólo sea de manera leve. Esto 
podría significar - a manera de hipótesis- que el problema de even
tuales efectos negativos de la licencia maternal sobre la productividad 
es más que compensado por la mayor productividad de las trabaj ado
r.1s y que, además, esto afecta a un porcentaje limitado de la población 
activa femenina, debido a la baja tasa de fecundidad y el corto perío
do de la vida activa ocupado en la reproducción biológica 7

. 

. . En. dos sectores (Financiero y Transporte y Comunicaciones) es 
ms1~mficante el porcentaje de acuerdo. Eso significa que la gran ma
yona de los encuestados 110 co11sidera que la licencia pre y post natal 
sea un p~oblema para la productividad. En los sectores de Servicios y 
Con~erc10, caraccerizados por un alto porcentaje de mano de obra fe
meni.na Y e~ el c~al , por ese motivo, se puede esperar una mayor inci
dencia de licencias relacionadas a la maternidad, casi la mitad de los 
encuestados (40o/c e11 u . 46º1 . 
, 0 n caso) 10 en otro) tampoco considera que 
estas sean un prob)e111a p ¡ d · ·d . .. , ara a pro ucnv1 ad (m1enrras 31 y 43% ex-
presan la opm1on comra · .) p · ¡ . , 
El 

. . na· or u nmo, en tres sectores (Ao-ncola, 
ectnc1dad Gas v A!!lla e ¡ d · ) ¡ 0 

. . ' • :> • n usrna ,e acuerdo es ampliamente ma-
yontano, o sea un porc · d .d ·. . entaJ.t' e encuestados que varía de 7 5% a 98% 
cons1 era que s1 la hcenc· 1 e · ,.d d d 

1 
' 1ª materna a1ecta neaativamente la produc-

m 1 a e as empresas. ;:, 
El sector Agrícola no d b , fi . 

misos maternales . e ena su nr las consecuencias de los per-
, )a que una gran p · · d 1 . tracada por temporad E 

1 
roporc1on e as mujeres es con-

Agua, e Industrial ª· 11 e caso de los sectores Electricidad, Gas Y 
considera que los 'ª pes.ar que la gran mayoría de los encuestados 

permisos mater ¡, e . ¡ productividad decl e . na es a1ectan negativamente a a 
• aran pre1enr en¡ ·, ?5 

Y 40 años, rango de edad d ª contratac1on a mujeres entre -
mismo tramo de edad es! onde se concentra la reproducción . Ese 
. es e que prefi . c1ero, al mismo tiem 1 iere en un 95% el sector F1nan-

d . po que os encu d . . 'd e que la licencia mate 1 • esta os no comc1den con la J ea 
d · 'da rna tendna e uct1v1 d. El sector A ríe 

1 
un eiecto negativo sobre la pro-

contratar mujeres men; ºd ª·: s~ vez, prefiere casi unánimemente 
res e 2:> anos. 

' Al momento del último ---
ras chilenas tenían algún hijo ~:~s~r (dl9962)_menos del 20'% (18,6%) de las tr:ibajado

e anos y ' l 19 so o e % emre O y 2 años. 
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CUADRO 2. La licencia pre-post natal b 
l d 

. . es un pro lema 
para a pro uct1v1dad por sector (º/ d d ) 10 pon era os 

De Ni acuerdo En 
acuerdo ni desacuerdo desacuerdo Ns/nr 

Agrícola . .......... ..... 97,6 1,2 1,2 o 
Comercial ....... ....... 31.3 22,0 45,6 1,2 
Electr., Gas, Agua .. 75,0 6,3 15,6 3, 1 
Financiero ... .... .. .. 5,7 o 94,3 o 
Industrial .......... .... . 81.8 13,2 5,0 o 
SeNicios ............... 42,6 11,5 40,2 5,7 
Trans. Com . .... .. ... .. 2,8 90,4 0,6 6,2 

Tamb!én es relevante la diferenciación de opiniones que se pro
duce segun el porcentaje de 11111jeres en la empresa. En aque!Jas en las 
cuales la participación femenina es mayor (superior al 40%), es me
nor la ~roporción de encuestados que considera que la licencia n1a
ternal tiene un impacto negativo en la productividad (19% en las em
~r~sas que ~ienen entre 40 y 59%, y 33% en empresas con más del 
. 0% de mujeres); a su vez, en las empresas con menos del 40% de mu
J~res, aumenta la proporción de encuestados que expresa esa opinión. 
Si estas licencias afectan la productividad, a primera vista se podría 
supo~:er que el problema sería más acenruado donde hay mayor pro
porcion de mujeres. ¿Significa esto una inconsistencia del discurso 
en~pr~sarial, donde hay más mitos que resultados de una evaluación 
~bJetiva de los efectos de las licencias maternales sobre el desempeño 
ah.oral de las mttjeres y la productividad de las empresas? Otra hipó-
tesis es q ¡ · , 1 · , ue as empresas que contratan una alta proporc1on e e muje-
res encuentran que su productividad «específica» compensa los in
convenientes y/o que és tas, por preferir la mano de obra femenina, 
elab?ran estrategias para enfrentar los problemas que se pudieran 
ocasiona · 'd d r como consecuencia de la materm a . 
. Otro hallazgo interesante de la investigación es que, al mismo 

t1en1po , . d 1side-b que para el conjunto de las empresas encuesta as un coi . 
~lle porcentaje manifiesta como problema las licencias ma[ernales, 
so o el 20º/ • d · • ¡ te1·1'11'dad e;; e>:-

. 10 esta e acuerdo con que la protewo11 a a //la · ' 
<eswa y · . fi . · ' n Esto ' casi el 50% ma111fiesta desacuerdo con esa a mnacio · 
revela qu . . · )es afectan la e, aun considerando que las licencias ma[erna ' ' 
Productiv'd d . .' d Jos encuestados 1 a , esto no es visto por la mayo11a e 
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· para reduci·r la protección a la maternidad, la que, ade-como razon ' . 
· b otro~ derechos de las madres trabajadoras. En un ta l.ler rea-mas. a arca . . . 

l. do con empresarios)' eiecutivos en el contexto de esta 111vest1ga-
1za J · • l ·d 
ción.junto por abogar por mantener la protec~1on ª. a materm ad, se 
proponían formas más flexibles de u~o de l~ !1cenc1as ~re y post na
tal. Dependiendo del puesto de trabajo, cambien se cons1dera~a la po
sibilidad de colaborar desde la casa - aprovechando las venta_ias de las 
tecnologías de comunicación- con las personas que tienen que re
emplazar a la trabajadora con licencia. 

La mayoría de los encuestados no riene opinión formada acerca 
de si las 1111ljcre; so11111ás qficie11res que los hombres (53%). Sin embargo, 
el porcentaje que considera que sí, las mujeres son más eficientes 
(28%) es superior al que está en desacuerdo con esa idea (18%). La di
ferencia por sector es importante aunque, salvo en el caso del secto r 
Agrícola, el porcentaje que no se pronuncia es notable. Este sector, 
casi en su totalidad (97%) considera que las mujeres son rnás eficien
tes que los hombres. Eso probablemente está relacionado al hecho 
que el trabajo femenino es considerado allí irremplazable, opinión 
fundamentada en su supuesta "natural" habilidad manual y prolij idad. 

b. Comportamiento de hombres y mujeres en el trabajo 

Se. indagó sobre cuatro afirmaciones relacionadas con el comporta-
miento en el trabaio de · . h b . . b · 
d 

. , ~ mujeres) om res: Las 1111 yeres t1e11e11 a;a tasa 
e rotac1011 externa Los /101 b . r, ¡ · ¡ b · 
• • • ' 11 res-'ª tau 111e11os que las 11111¡ercs Los 10111 1es 

11c11e11 lllCJOr drspociciÓll J'ª 1 b . Lo · , ' . . d . 
L fi .. ·· ra e Ira ªJº Y s hombres so11 111as disc1p/r11a os. 
a a rmac1on los hombre r: 1 1 , . 

. 5 -'ª 'ª" 111e11os que las 11111jeres es e unico caso en que la respuesta «n· d d . 
del tOo/c ¡ 1 

1 e acuer o m en desacuerdo» es m enor 
º• o cua muestra que h · · a 

sea para manifestarse de ay pos1c1ones definidas al respecto, Y 
mayoría d 1 acuerdo como en desacuerdo. y aunque Ja 

e os encuestados (54o/c) 'd e ¡ n menos al trab · 
1 

° cons1 era que sí los hombres 1a ta 
ªJº que as muie ¡ 3301 ' a opinión AJ 11u· . . J res, e 10 de ellos no comparte es 

· · SlllO tlempo h r d. f; 
rencias de magnitud f) sectores en que no se observan 1 e-
alertar contra una de fnt~~ e ac~erdo Y el desacuerdo, Jo que debe 
boral de las muieres as.1 eas mas corrientes sobre el desempe11o !a-

d. ~ ' casi nunca susr d , , un estu lo realizado en E • enea a con estad1sricas. Segun 
2.000 casos, las tasas d spana ~Castillo, 1994) con una encuesta de 

d. . e ausentismo ¡· . )as con lc1ones de traba' . se exp rcan por diferencias en . 
· 1 . ~o. mientras qu ¡ , It-catrva: as diferencias p e e sexo no tiene fu erza exp 

. or sexo resg· d , . el ausentlsmo masculino 1 istra as son mm1mas aunque sea evement . , 
e superior al femenino. 
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En cuanto a otra de las ideas que se escucha con frecuencia entre 
los empleadores, º .sea, que las t~sas de rotación femenina son supe
riores a las 111ascul111as, la mayon a de los encuestados opina que eso 
no es así. El 43% afi rma que las 11111jeres tienen 1111a baja tasa de rotació11 
externa y el 28% está en desacuerdo mientras que hay un 23% que no 
se pronuncia. Además, en las entrevistas a empleadores se menciona, 
en algunos sectores, que la estabilidad de las mujeres en la empresa 
compensa otros problemas tales como el de las ausencias relacionadas 
con el cuidado de los hij os. 

La afirmación los hombres tienm mejor disposició11 para el trabajo con
cita solamente un 28% de acuerdo, cuestionando también una idea 
muy marcada. El resto se reparte de manera pareja entre los que están 
en desacuerdo (35%) y los que no están ni de acuerdo ni en desacuer
do (35%). El desacuerdo respecto a la supuesta mejor disposición de 
los hombres para el trabajo es notorio en el sector Agrícola (97%) y en 
el sector Financiero (87%) y casi duplica el promedio en el sector Ser
vicios (61%), siendo éstos los sectores que presentarían las opiniones 
más favorables a las mujeres en este aspecto. En Transporte y Comuni
caciones el desacuerdo es también mayor que el promedio (46%), pero 
el acuerdo se expresa en un porcentaj e equivalente. El sector Comer
cio es el que tendría una percepción más desfavorable de las mujeres 
en este sentido: muestra el menor nivel de desacuerdo (5%), un acuer-
do que alcanza el 46%, con un 49% que no se pronuncia. , 

Sólo el 24% de los encuestados considera que los holllbres son mas 
disciplinados. En este caso, el desacuerdo es mayoritario (44%) aunque 
la respuesta ni acuerdo ni desacuerdo es signifi cativamente alta 
(31%). El único sector que tiene un grado de acuerdo signi0cativo Y 
un desacuerdo muy baj o con esta afirmación es el Comercial. ~ue
vaniente los grandes desacuerdos lo presentan los sectores Agncola 
(~7%) Y el Financiero (88%) a Jos que se suman Transporte Y Comu-
111~~ciones (92%) y Servicios (63%), pero también son ~!tos e~ Elec
tricidad, Gas y Agua y el sector Industrial, lo que s~na conslste.nre 
con la idea general izada de que Ja disciplina es una virtud fememna. 

c. Calidad de la oferta de trabajo y atributos personales 

l a afi · , . / ·1 · 511 adecuada sólo 
. 1r111ac1on de que las m11jeres 110 t1ene11 a mpacr aac. _. osa ue 

obrrene un acuerdo del 17% y un desacuerdo mayontal io, c q ... _ 
suced d · ¡ d nde el desacuer e en todos los sectores salvo en el In ustna 0 d. s do e . ' . andes y me iana 

.5 apenas tnferior al acuerdo. Las empresas gr, _ 1 1
isnio 

man1fie · ¡ . equenas y o 11 
stan un desacuerdo muy superior a as P 
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sucedl' con las empresas que rienen una mayor propo1~ción d~ 111L1Je-

E . . . cu ·stionan la idea de que el problema para la 111-res. seas resputstas t . . , 8 s· b -
· • 1 b 1 c.111enina es su falta de capac1tac1on . m em a1 go, serc1on a or,1 1t • . . . , 

1 e el nroblt•ina del acceso resrncuvo a la capac1 tac1on esto no exc uy r ' ' . . 
para las tarea que no son consi.deradas aprop1~das para mujeres en las 
imágenes , igentes de lo femenmo y lo masculino. . 

El acuerdo sobre que Jos hombres Si.JI/ lllC/lOS acrmosos es muy_ supe
rior al desacuerdo (43% y 19%, respectivamente). Esto es c?ns1stente 
con la imagen de género dominante, según ~a cual _las mujeres y no 
los hombres son las apropiadas para el traba.io meticuloso, prolijo y 
que requiere paciencia y dedicación. El alto porcentaje que responde 
estar ni de acuerdo ni en desacuerdo (34%) está sustentado por un 
85% en el sector Financiero -un sector donde la segregación sexual 
de las ocupaciones es menor-. A su vez, el alto acuerdo refleja el 
94% en el sector Agrícola y 59% en el sector 1 ndusrrial, sectores ca
racterizados por una mayor segregación. El sector Servicios también 
manifiesta un airo porcentaje de acuerdo (45%) pero también es alto 
el porcentaje de indefinición. 

En los casos de afirmaciones que aparecen ligadas a valores, tales 
como la confiabilidad de las mujeres o la honestidad de los hombres, 
la proporción de las respuestas que no indican ni acuerdo ni desa
cuerdo son mayoritarias (46% y 60% respectivamente) . Esto parece 
indicar la negativa a pronunciarse en temas tan delicados, aunque es
tas opiniones con frecuencia se manifiestan espontáneam ente en en
trevistas poco estructuradas, donde siempre queda Ja posibilidad, se 
use o no, de relativizar la respuesta. 

. L~s diferencias entre estas pregunras por sector son notorias. En 
mngu? caso es mayoritario el acuerdo con la afirmación los '10111bres 
5°'.1 ,"ias ho11esti.Js Y en _cuatro casos el porcentaje de acuerdo es cero, 
n~icntras que en vanos es mayoritario el desacuerdo (como, por 
ejemplo. el sector Financiero, en el cual el porcentaje de desacuerdo 
alcanza el 86%) Est" desa , d · ·fi · te . · .. cuer o no s1g111 1ca que necesanamen 
opmei~ que los hombres son más deshonestos au11 cuando algunos 
enrrevmados afirman qu , 1 bl ' . · . e e os «pro emas con dinero» d1fícilmente s presentan con mujeres. 

' Esa conclusión se refuerza al . J' -
CJ, referente: a las razones po 1 

3~ª izar las respuestas a orra pregunta de l:i c::ncues-
exi~tían cargos considn~d r .ascua es los empresarios y ejecutivos consideraban qdut! 

"" os mconvemem 1 . ' 3 e los rasos esas razones aludía 1 f: 1 d es para as mujeres: en la gr:in 111:1yon 
1 tema de los riesgos en d rra~ ª. ª. 3 ~ e fuerza o capacidad fisica. en menor gnidc_>,ª 

y/o especialización técnica dªJlao.so amente el 1% se refería a la falta de capacitacion 
e s muJere~. 
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Hemos visto que las opiniones de los encuestados sobre los dis
tintos temas generalmente difieren por sector, tama11o y porcentaje 
de mujeres en la empresa. Sin ernbargo, es dificil establecer alguna re
gularidad. En primer lugar: ningu~ia de las variables independientes 
tomada aisladamente permite eJ\.-pbcar de manera concluyente las di
ferencias en las respuestas, a la vez que el tamaño de la encuesta no es 
suficiente para cruzar las distintas variables y detectar categorías más 
finas de empresas combinando las variables mencionadas. Por otra 
parte, el análisis de los resultados de la encuesta, complementados por 
las entrevistas realizadas a una submuestra de empresas nos permite 
revisar y afinar las hipótesis. Creemos que es principalmente en ocu
paciones específicas y en Jos espacios labora.les en que se desenvuel
ven, donde se construye el carácter femenino o masculino del traba
jo. lo que genera verdaderos territorios masculinos y femeninos, que 
inciden en las posibilidades de acceso de mujeres y hombres al traba
jo y en la valoración que se hace de los mismos. 

Las opiniones de los empresar ios y ejecutivos sobre hombres Y 
mujeres en el trabajo dependerán , por lo tanto, del lugar que oc~pen, 
de las características de los puestos de trabajo y de las construcc1ones 
sociales que indican lo que hombres y rnujeres deben o pL~eden ha
cer.Al mismo tiempo, la organización del proceso de trabajo no de
pende solamente de factores técnicos, sino también de estas _formas 
de concebir la organización social y de la producción en térmmos de 
género. De este modo, puede o no permitir compati?ilizar el queha
cer laboral con la vida privada de trabajadoras y trabajadores, Y _con las 

·d d d ·, · 1 L ·bili.dades de me1orar la neces1 a es e la reproducc1on socia . as pos1 J 

1 ·, . . . d · 1 e sonales depende-re ac1on entre las d1stmtas neces1da es socia es Y P r .d d 
' d f: · ¡ · la misma veloc1 a Y ran e actores que no siempre evo uc10nan a 

en el mismo sentido. 

3. · es· Perfiles laborales de hombres Y mujer. · ;i 

¿virtudes femeninas y defectos masculinos. 

e d . . en entrevistas no es-uan o se habla con los empresarios y ejecutivos , , rÍ-
tr bl parametros mas _ucturadas, sin preguntas cerradas que esca ecen '

11 
explayan 

mdo 1 1 cuestas e os se , "' s a as respuestas como sucede en as en ' . .. en el tra-
sobre . ' d 1 J o11bresymuje1es 
b . una sene de virt11des y defectos e os 1 1 . . socien a las 
a10 LI 1 e1ecut1vos a 
J • ama la atención el hecho de que os J d . t i<fes que a sus 

llluie b . , 1 iayor e "" r J res tra ajadoras un numero mue 10 11 



52 Rosalba Todaro, Lorena Godoy Y Laís Abramo 

colegas dd sexo masculino.Y viceversa. que as~cien a !_os hombres un 
número mayor de defectos. Sin embargo. es preciso analizar con deten
ción las virt~1des y d~fectos atribuidos a cada uno de ellos, en fun ción 
de las posibilidades que ellas podrían abrir a t~nos y otras en el _trabajo. 

En relación con las características que ambuyen a las trabajadoras, 
los empresarios destacan como virtudes el orden, la prolij idad y deli
cadeza. la disciplina. la tolerancia a trabajos rutinarios, la eficiencia, 
concentración y responsabilidad, adaptabilidad y capacidad de esta
blecer relaciones humanas, honradez, compromiso y lealtad. Y seña
lan como defectos la debilidad fisica, el "abuso", en ciertas situacio
nes. de una imagen de debilidad, la conflictividad, competitividad y 
cierta violencia solapada entre mujeres. 

Por su parte, entre las virtudes atribuidas por los empresarios y 
ejecutivos a los hombres destacan la capacidad fisica. la " fo rtaleza de 
carácter" para enfrencar situaciones problemáticas y la rigurosidad y 
agilidad para cambiar; y entre los defectos, se menciona el desorden, 
la '.alta d~ pr~lijidad y tosquedad. impulsividad y baja tolerancia a tra
bajos rutmanos o que requieran permanecer en el mismo Juaar va-. h ~ 
nas oras, menor capacidad de concentración y de "pensar en varias 
cosas a la vez", menor responsabilidad y compromiso con los objeti
vos_ ~e la em~resa. ad_emás de una cierta rigidez que dificulta la adap
tabil~dad a diversas situaciones, así como la agresividad que tiende a 
surg1r en grupos de trabajadores hombres. 

Como se puede apreciar, muchas de las virrudes y defectos se de
finen Pº.~ contraste, o clara oposición. entre hombres y mujeres: ellas 
son proh1as v ordenadas ell d . ~ 1. • os toscos y esordenados· ellas n enen m a-
yor tolerancia a trabaJ· os · · IJ , .' . , . runnanos, e os son mas 1mpuls1vos y con 
menor capandad de conc · · ll . . 
el¡ . d'bºJ entrac1on; e os nenen mayor fuerza fis1ca Y as son mas e 1 es. 

Lo que interesa es con · 1 "d·r, . ,. . ocer como os empresarios valo ran estas 
ue:: renc1as entre traba1ad b . . 

de fu . . ~ ores Y tra ªJadoras e identificar qué tipo nc1ones y ocupacion . h . . ' . 
Para ello J·unto c 1· es estanan ab1htando a hombres y nrnJeres. 

' on ana izar la c · · · 
ocupacional a través d l . e 

0111~?s1c1on por sexo de la estructura 
1 e a m1ormac1on qu b 1 en as entrevistas se aho d' e entrega a a encuesta, n o en las , · · asignaban a los trab · d caractenst1cas que los empresarios 

ªJos esempe - d h Se puede apreciar qu na os por ombres y mL0eres. 
a cargos que supone e, e~ general, las virtudes maswlinas se asocian 

n manejo de d 
mayor stat11s, por un 1 d ~o er, toma de decisiones, otorgan 
agresividad por ot110. pa º· 0 requieren mayor fuerza física y cierta 

. ' , or su parre 1 . d 1 mujeres, en gran medida co • as _vmu es Je111eni11as vinculan a ~s 
' n ocupaciones con poco poder de deci-
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CUADRO 3. C~racterísticas de las ocupaciones de hombres 
y mujeres en las en1presas entrevistadas. 

Todos los sectores 

Ocupaciones de hombres Ocupaciones de mujeres 

- toma de decisión - poca toma de decisión 
- manejo de poder - poco manejo de poder 
- innovación e improvisación - repetitivos, estresantes 
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-más calificados (habi lidades - poco calificados (habilidades y 
aprendidas) 

-requieren fuerza física, agresivi
dad, dominio de conocimientos 
técnicos (por ejemplo, manejo 
máquinas en producción) 

- mayor status 

destrezas naturales) 
- livianos, "fáciles" (producción) 
- escaso dominio de conocimien-

tos técnicos (excepción de cos
tureras) 

- poco status 

sión, menor calificación, de carácter más ru tinario, estresantes, de 
gran minuciosidad y relacionados con el trato a personas (Cuadro 3) . 

Parece evidente el papel que j uega la diferencia de sexos en la cali
ficación laboral que hacen los empleadores de trabajadoras y trabaja
dores, ya que los empleos, como Jo sostiene Maruani (199~), no s~ de
finen de manera independiente de quien los realiza. La d1~ere1: c1a de 
~exos está presente en el discurso empresarial como un cnteno para 
Jera~9uizar y valorizar los trabajos. Ello explica el que muchas ele las 
habilidades y aptitudes atribuidas a las mujeres, que seguramente so_n 
~uy importantes para garantizar la calidad de los productos Y se_rvi
cios, la eficiencia y la productividad de las empresas, no se caractericen 
como calificaciones profesionaJes, sino como atributos personales na
rurales, sean físicos o psicológicos. Explica también que la forn: a en 
que algunos entrevistados nombran a las trabajadoras, independiente 
de sus calificaciones y situaciones ocupacionales, ex~re_sen , por una 
harte, una asociación con imágenes del ámbito domestico (al _no~
/ªrla~ como "madres" o "esposas"), y por otra , con mucha mas frd~ 
1 Uenc1a, con lo que R eygadas (1998) denomina el sta/11~ no-adulto ele 
as trabajadoras (al nombrarlas como "11iílas", independientemente 

1u edad) 9. 

--------~~~~~~~~~~~~~~--:-.-~~~ ~ Se h bl . . 1 :u .:nción médica j». de 
tr.iba· ª a, por ejemplo, de " las 11i iias que 11c11dcu bo110J par:t

1
•
1 

de la ,,11;,;a q11e 
~os atracti .. ¡ · · 1m11emta e 101!ª"" ' · Pfd{a • vos par.i •11n11 11111a q 111· 1cn11a l l)OS y que 11 · . _ • li•il'ra; de xcmo•. 
mas peri · . · b b ' I ¡ . las ••1111111s 11111y ·' 111so para mular a su ,í/1111,l!lln [ e e », o et · 
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Creemos que estos discursos sobre hombres ~ m~1jeres en el tra
bajo. y \as imágenes de género a ellos subyac_~mes, mc1de_1: en las dec~
siones empresariales relativas a la contratac1on, promoc1on y capaci
tación de trabajadores de uno y otro sexo. Pero además, en el carácter 
masculino o femenino atribuido a ciertas ocupaciones, y a partir de 
esto. en la configuración de tem"rorios 111aswli11os y fe111wi11os en el tra
b;tjo. 

3.1. Territorios de ho111bres y territorios de 11nUeres 

La configuración de estos 1erri1orios masculinos y femeninos, que 
marcan el campo en el cual se definen las características de las ocupa
ciones o funciones consideradas más apropiadas para hombres o mu
jeres, es una de las formas a través de las cuales se expresa la percep
ción de los empresarios de las identidades de o-énero asociadas a 
trabajadores y trabajadoras. Lo que interesa analiz~r aquí es: a) la for-
1~a como los empresarios caracterizan las distintas categorías ocupa
cionales a par.rir de estas imágenes de género y, a partir de ahí , las defi
nen como_ 1~1as o 1~e1~os apropiadas para mujeres u hombres; b) cómo 
esas defi111c1on~s inciden tanto en la evaluación del desempeí1o de 
hombr_e_s Y mujeres en el trabajo como en la reproducción de la se
gregacion por sexo que sigue caracterizando la estructura ocupacio
nal de las empresas. 

a. El acceso de muieres a e d d" . , .. , . , argos e 1recc1on: el gerente puro, 
por as1 deCJrlo, son más hombres .. I" 

Varios estudios han señal d 1 . . . . 
P

ara ¡ d . ª 0 ª presencia de s1gmficat1vas barreras 
' e acceso e 111UJeres a los . , los artificial · . "bl puestos gerenciales, es decir «obstacu-

es e mv1s1 es basados . . . . , . 
turales» (OIT 1997) )" . e_n preJUICIOS psico)og1cOS y estruc-
finen cicrt;s pat que ~nu~n el ~~greso a cargos de alto nivel y de
mujeres que accedrones e. mserc1on. Así, se indica que las pocas 

en a ese tlpo de c ¡ ' as como recursos h argos sue en concentrarse en are 
umanos comunic . , d . . . , .d a-das menos estratég· ' 

1 
acion, a mm1strac1on , cons1 ere 

1cas para a emp d d sarrollo de producr . , resa en comparación con las e e-
os o gemon fin · ·d d s en general se con anc1era; y que sus oportum a e ' 

' centran en los niveles inferior e intermedio de Ja 
1
" Expr~ión utilizada or 1 . . -

(lsapre) entrevistido. p e CJecunvo de una Institución de Salud Previsional 
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dirección, y en los sectores de servicios financiero y ¡ d · . 
· · · bl . ' a a m1111stra-

non pu 1ca. 
Los resu~tados de la investigació~1 apuntan en el mismo sentido. 

Ei~ I~ mayona de las empresas ent:ev1st~das se destaca el fuerte predo
numo de ~~mbres e~ las gerencias y j efaturas de más alto nivel ("el 
gcrmte p11ro ). Las muj_eres 9ue acceden a puestos de dirección se con
cen.tran en subgerenc1as y jefaturas de niveles menores, especialmente 
en areas de_ recursos hu~11anos ,Y personal. A pesar del fu erte precio mi
mo masculino en estas areas, solo un 5, 7% de los empresarios encues
ta_dos consideró que las gerencias y jefaturas eran cargos inconve
menres para ser ocupados por mujeres. Los entrevistados seiialaron 
que la escasez de mujeres en la alta o-erencia se debía a su falta de mo-
. ., b 

nvac1011 para ocupar esos cargos, ya que ellas no tendrían tanto inte-
rés por el statlls a ellos asociado y prefieren "guiar" o "coordinar" en 
lugar ~e "mandar". Sin embargo, encontramos evidencias de la per
s1stenc1a de fuertes obstáculos al acceso de mujeres a puestos de man
do, com?, por ejemplo, el rechazo y hostilidad de los trabajadores a 
acep~ar ~efaturas femeninas en empresas industriales masculinizadas. 
Eso 111d1ca que la falta de motivación atribuida a las mujeres para 
ocupar estos cargos no puede ser entendida sin considerar que ello 
responde también a la existencia de serias barreras de acceso. 

Hay cierto consenso entre los entrevistados en atribuir a las muje
res que acceden a cargos de dirección un estilo de dirección más de
mocrático y horizontal. Por otro lado, algunas entrevistadas (gerentes 
de recursos humanos de empresas financieras, de servicios, transporte 
Y_ comunicaciones), mencionaron que las mujeres solían ser más efi
cientes durante la jornada de trabajo, ya que sus obligaciones famil ia-
res no les · · · ¡ · ' on permiten contmuar con el trabajo en as casas, mas resp -
sables_, adaptables, comprensivas y organizadas y con una mayor 
capacidad para establecer relaciones humanas, pensar en varias cos_as_a 
1~ vez Y abordar las situaciones desde distintos puntos de vista. A j ll l
cio de estas ejecutivas, gran parte de las características mencionadas 
son h b·¡·d · · · d · les 
f: 

.. ª 1 1 ades desarrolladas por las mujeres en el cjerc1c10 e 1.o 
an11h·ire 11 · d s Algunos 

' 5 •que, en el ámbito laboral, pasan a ser v1rtu e · ,, 
autores h d . . . "d as suaves an enommado estas habilidades como estrez, ' 
que convert· ' ¡ · ·a1 · c1·011ales ele las re-¡ . man a as mujeres en especie 1stas emo 
ac1ones (Newman, 1995 y Osborne, 1993, citados en R eygadas, 

11 La eje . las 111ujeres rienden a 
hacer del t cuava de una empresa de co1111111imr.io111•s afirma que .d de establecer rela-
cione • rab:!Jo una extensió n del hogar en cuanro a la nccesida 

s nias Td ca 1 as Y ccntrad:is en las personas. 
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1998) y que podrian propiciar cambios, en la ~ultura empr~sari_al_, tales 
como el trabajo en equipo o formas mas horizontales de eJerc1c10 del 
poder (Hola yTodaro, 1992). . _ 

Esta situación conrrasta con la nv1da en empresas del sector In
dustrial con un alto porcentaje de hombres, donde, si bien se han 
dado procesos de incorporación de mujeres en cargos de dirección (y 
en este sentido no deben entenderse como espacios impermeables) , 
es donde encontramos las mayores resistencias. En la empresa Gráfica 
(96% de mano de obra masculina) , como parte de un proceso de pro
fesionalización de los puestos de dirección, se nombró a una mujer 
como subgerema de planificación y control del área de producción. 
Jefes y trabajadores reaccionaron con mucha hostilidad ante la pre
sencia de una mujer en un "terreno de hombres'', lo que se tradujo en 
acciones como rayarle al auto, llamarla a su casa para molestarla e in
cluso inventar y difundir por la empresa que tenía una relación amo
rosa c_on u~, trabajador. Según el entrevistado, los costos personales de 
esta s1tuac1?n para la subgerema han sido muy altos y el rechazo de 
sus subordmados se expresa en un cuestionamiemo de sus atributos 
p_ersonales"femeninos"y no de su calificación técnica; por el contra
~-º· se destaca su idoneidad profesional para d cargo. El problem a ra-
ica, fundamentalmente, en que se trata de una mujer en un terreno 

de hombres por exc 1 · ( 1 • d . , . . · e enc1a e area e producc1on de una empresa 
mascuhmzada) dond d. · , . . c. , " • e una con 1c1on necesaria para eiercer la Je La tu-
ra sena la fortale-a d ' t ,, . J 1 · · . "' e carac er , entendida como un atributo mascu 1-

1~0 q~e se marnfiesta en la capacidad de enfrentar emocionalmente 
~tuda~iondes prob~emáticas, en ese caso, la hostilidad abierta de los su-
or ma os, monvada J. usta 1 . . 

sión" d . me?te por o que se considera la " mtro1111-
e una mujer en un territorio masculino. 

b. La presencia femenina en la d .. 
pro ucc1on y en las áreas operacionales 

A pesar del porcentaje si .fi . . . 
ción en las empresas d 1 ~

1 JCativo d~ mujeres en áreas de produc-
ejecutivos es que e e s~ctor lndustnal estudiadas 12 la visión de los 

. n estas areas se c ' , · e-mentes para mujeres 13 
1 

oncentran los cargos mas 111conv, 
esfuerzo fisico y "sa :¿~ q.~e se trata de trabajos que requieren rnas 

en ic10 'se realizan muchas veces en turnos de 
11 

Según los cb -. al {' tos de la encuesta 1 73 
tn es iueron clasificadas con ' e % de las ocupadas en las empres:is indus-

1i Un 51% de 1 io operarias. 
ducción . 1 os encuestados señala q 1 . , 1 o-
1 od 

0 _vincu adosa ella y un 470, d 
1 

ue os trabajos mas calificados de a prd 
a pr ucc · · ' 'º e o b · d e ion son inconvenientes 

1 
s ~ra JjOs manuales menos califica os 

para as mujeres. 
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noche, en a~11bientes poco_ gratos (sucios) y que revisten algún grado 
de peligrosidad. En cambio, la mayor fu erza fisica de los hombres 
asociada a la "fortaleza de ~arácrcr" an_tes me~;ionada, los haría más ap~ 
cos para asunur estas fünc1ones de n esgo y sacrificadas", como el ma
nejo de maquinaria, la carga de material o la manipulación de mate
rial delicado, funciones ésas que, a su vez, están asociadas a mayor 
responsabilidad, mayores remuneraciones y status. 

Las labores que realizan las mujeres en la producción, la mayor 
parte de las veces son caracterizadas como las más sencillas y livianas, 
las que no requieren gran fuerza fisica sino prolijidad, cuidado de de
calles, paciencia y tolerancia a tareas repetitivas y que exigen perma
necer mucho tiempo en el mismo lugar. Se trataría de trabajos de ca
rácter secundario, que más que una calificación específica, requieren 
de supuestos atributos femeninos, que se conciben más como destre
.zas 11a111rales que como habilidades adquiridas, talento y no calificación, 
propias de la naturaleza femenina y de su relación con el ámbito do
méstico 14• 

Esta forma de caracterizar el trabajo de las mtüeres tiene directa 
relación con el hecho de que las fábricas siguen siendo, en el imagi
nario de los empresarios y de los propios trabajadores, el territorio mas
nili110 por excelencia, en el que se exalta la fuerza fisica, los trab~j_os 
pesados y sacrificados. Y esto, claro está, no significa la exclus1_on 
abs~l~ta de mujeres en el trabajo industrial 15, sino que define una m
sercion segregada a ciertas ramas y ocupaciones, muchas veces en 
c~ndiciones precarias, que se expresa, entre otras cosas, en su co1ifi'.1~-
1111e1110 a puestos de trabajo caracterizados por la utilización de habili
dades supuestamente relacionadas con la esfera doméstica (A bramo Y 
Todaro, 1998). Para ilustrar este aspecto es interesante men~ionar el 
caso de las encuadernadoras en la empresa Gráfica, cuyo traba.io no es, 
ªjuicio del entrevistado< «de alta especíaliz ació11, pero sí de 11111clio 

u · ara 
l. En la empresa de cerámica se dice que la habilidad manual de las m~jae_s P· ~ 

pu 1r piez · ¡ ¡ b /las 0 coc11111r,,, tam b.. as llene que ver con «el 111n11rjo de In 111m11ndem, e pe nr ce 0 , . _ 
1en se seii ¡ ¡ b · d uieres en a reas opera 

cio 1 ªa en empresas de otros sectores que e tra aj O e m ~ . .r.¡ , -'co/ónico 
na es con 1 d 1 . . . d, un «pe1.11 mas JJ>I •' 

que lé .' 1º ~ e as operadoras telefo111cas, requiere . e . 1 eferi rse a su 
trab º"<o._ Ese tipo de consideración incluso de las prop1:1s mujeresª r Risek y ªJº ha 'd ' . . V' se entre otras, 
1 .- ' si o encontrado en varias invesngac1ones. ean · 
'-<!lte, l 999·J 

11 E · enson, 1989. e de trab:ijado-
ras ind 11 decto, las cifras globales para Chile indic:i11 que el porcentaj y inferior al 

Ustrial b ¡ ( 13 5%) no es mu Porc . es so re el total de las mujeres ocupac as ' 0 

1 dos ( t 7 5%, 
en1.1je d • b · ¡ d J mbres emp ea ' datos d 1 e tra ajado res industriales sobre el tot:t e 10 - obre el volu-

e INE . 19 d . bra fe1m:111na s 
illen total d tªra 97); la participación de la mano . e 0 

47% entre l 985 y t 997. 
e empleo del sector es del 27% y b ;1 crecido 1111 
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cuidad1i", lo que requiere «dcdicació11 )'prolijidad». Por eso, la empresa 
exije exclusivamente mujeres, subcontratadas de manera temporal. 
Sin embargo, el ejecutivo menciona que, al trabajar en los mismos re
cimos que los hombres, se produjeron problemas como acoso sexual, 
infiddicfades ("'líos dcfaldas"), lo que llevó a la empresa a habi litar un 
lugar forra del recinto principal para las encuadernadoras «casi e11 zo
nas aislr1das ( .. .)donde 110 110 11adie, allá''ª 1111 solo ho111bre que está eucarga
do dr Clllregar y recibir los 111aterialm. La caracterización del trabajo de 
las encuadernadoras como no calificado, junto con su aislamiento, 
parecen ser expresión de una cultura fabril que no mezcla los géneros 
y que, como lo han señalado otros autores, pretende a toda costa no 
ser "afeminada" (Hoggart, 1990, citado en Reygadas, 1998). 

c. Profe ionab y técnicos 

En .las empresas e.studiadas existe buena disposición para incorporar 
muJeres ~n los mveles profesionales, incluso en empresas con alto 
porcema1e de mano d b ¡· . ~ . e o ra mascu ma. Es el caso de la empresa Nl1-
11era que ha integrado a · . e · . . mujeres pro1es1onales en caro-os ej erc1dos has-
ta ese momento sólo p h b . . ::::> • 

d or om res: una mgemera civil como supervi-
sora e tronadura y u · · 
Prod t. l b L .· na. qu~nuca como administradora de una planta 

uc iva as areas t · b. . ·. ecmcas,s1 1en en muchos casos tienen un ca-racter masculino agru . 
ch ' pan ocupaciones muy diversas que varían mu-o por sector Por eso . 
empresas del se. S ~s. necesario hacer distinciones. En algunas 

ctor erv1c1os po · ¡ . . 
al ingreso de mu· L . ' . r eJemp o, se aprecia cierta apertura 

~eres. a eiecunva de 1 d , . - 1 que la primera · J a empresa e !1ifor111at1ca sena a 
mujer que entró al . . , . -

enfrentó a muchas dificultad serv1c10 tecmco, hace 17 anos, se 
hombres». Sin emba 

1 
e~ porque se trataba de « 1111 1111111do de 

rgo, qeso 1a ido b. d · 
carrera, hoy esgereme d 1 . . , .cam 1a11 o co11 el tiempo, ella !uzo Sii 

e serv1no recmco ¡ , . , 1 · ma empresa, Miuera h . · Y 1ay mas lllHJeres ah1». En a m1s-
b . ' se an Incorporad · , · l tra a.JO en )aborator· s·. O mujeres analistas qu1m1cas a 1º· 111 embargo te Y Comunicaciones 1 . tal . , ' en empresas del sectorTranspor-
, fi ' ª ms ac1on y · , r' · s 0 v1as erroviarias es b . reparac1on de líneas tele1on1ca 

h b un tra a1o d _ 
om res. J esempenado exclusivamente por 

t 6 E • . 
, . n iernunos agre d -

tecmcos vien ga os Li Presencia fe · 1 y 
. . e aumenundo signifi . menma en el grupo de profesiona es 

esta asociado al au cativamem A . . • ue 
"-- p . memo de sus ,.., .. s d . e en menea Latina fenomen o q 
~ resenc1a ya 1 ....... e parnc· · • ' ·d d 
los cuales d ª canza ª m.ás del 5'"" ¡ tpacion Y de sus niveles de escol:in 3 · 

se esuca Chil vn, en as zo b • ere n e, Cosu R.ic M. . nas ur anas de muchos paises, en 
a, exico yVenezuela. 
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d. Án:as administrativas 

Como se podría esperar, la mano de obra femenina predon · 1 · d · · · d - 1111a en as areas a mm1stranvas, esempenando una serie de cargos c ·d 
" · · " d · . ons1 era-

d?s np1cos e 111Uj~res: secretarias, contadoras, vendedoras y super-
visoras, perso.naJ del a.rea de recur~os humanos, y, en algunos casos, de 
bodega para mventanar mercadena. En las funciones menos califica
das.de esa área, como. auxiliares. de aseo, encontramos a hombres y 
nuueres, y en las funciones de cierre y apertura de oficinas trámites 
bancarios y seguridad, predominan los hombres. ' 

En estos casos, el discurso empresarial destaca como habilidades 
propias de I~~ trabajadoras la «capacidad de organiz acióll y orde11» y Ja 
«mayor estabilidad y responsabilidad». Entre sus cualidades humanas se 
menciona ~na mayor honradez, compromiso, lealtad, fidelidad y bue
na presencia, todo lo cual hace a las m ujeres mucho más aptas que los 
hombres. para trabajos administrativos de confianza y, especialmente, 
de atención al público. El entrevistado de la empresa que comerciaba 
productos electrónicos las describió como «111ás finas, con más tacto, In 
buena prese11cia da 1m aire especial, 111ejora el a111bie11te de trabajo, lo lince 111ás 
ª!egre:. Nuevamente, al igual que en las áreas productivas, las referen
cias nenen más que ver con un perfil psicológico y actitudinal que 
con características profesionales o técnicas. 

3·2· Las principales limitaciones de las mujeres en el trabajo 

Junto con los defectos y virtudes atr ibuidos por los empresarios Y 
~Jec~tivos a hombres y mujeres otro elemento que ayuda a entender 
~-ubicación de cada uno en la ~structura ocupacional y la configura-
c1011 d . . l' · ·. e temtonos masculinos y territorios Jemeiiinos es la supuesta umta-
cion de la · · Ad más de ¡ fu s mujeres para desempeñar ciertas ocupaciones. e , ' . 
ª erza física Y el riesgo que aparecieron como las razones mas nn
P0rtantes p d · ' . · consideradas · ara etermmar la presencia de ocupaciones . 
inconven· f: 1 de d1spo-·b.. tentes para muieres se menciona su supuesta a ta 
ni 1lidad p . 'J ' · • N ece nece-
Saf ara trabajar en turnos nocturnos y viajar. os par ' ] . 10 analiz · J te las dos u ti-n1 ar estas supuestas limitaciones, especia men 

as, en rel ·' d ) ·vamente por 
ni · acion con algunos puestos ocupa os exc usi / UJeres e 1 . 1 perndorns te e-
fó1,- n as empresas estudiadas. Nos referunos a as 0 _ 

icas y las ,r, 1 - mplen con tur nos d ei!Jermeras quienes durante todo e ano cu b · 
e no h ' cuyo tra ajo c e, Y a las azafatas de transporte terrestre, 
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consiste precisamente en viajar. Es:os casos. si bien confirman muc~ias 
de las tradicionales imágenes de genero. ya que se trata de ocu pacio
nes que suponen atención al pú?lico y para .las que se resalta el pe.di] 
u111ás p~ico/ágico q11c témico)) de 9u1enes las realtzan, ~la.ram.ente cuestio
nan, 0 abiertamente contradicen, las supuestas l11mtac1ones gue los 
ejecutivos atribuyen a las mujere~ 17

. • , . 

fata inconsistencia entre el discurso empresarial y algunas practi
cas gerenciales. indica que la atribución de supuestas limi tacio nes a 
las mujeres para desempeñar determinadas funciones es bastante rela
tiva y casuística: aparece cuando se trata de ocupaciones y territorios 
111aswli110s y desapart'cen en los casos contrarios, o sea, en las ocupa
ciones dt'sempeiiadas casi exclusivan1ente por mujeres y asociadas a 
arributosfe111c11i11os. Es a partir de este discurso empresarial, expresión 
dt' identidades de género rígidas y bastante tradicionales en el mundo 
del trabajo, que se toman muchas de las decisiones qu e tien den a 
mantener dinámicas de segregación. 

4. Consideraciones finales 

E.l estudio eviden~ia la presencia de continuidades y cambios en el 
discurso empresarial sobre hombres y muieres en el trabaio : por un 
1 d 1 . d . :J :J ' ª o, a em.e~genc1a e nuevas ideas y, por otro, la persistencia de ima-
genes tradicion~~es que, al mis1110 tie111po, se originan en y reprodu
cen la segregacion ocupacional por sexo existente al interio r de las 
empres.as y e? d .•:1ercado de trabajo. 

La 111vest1gac1on perr1u·r b., d · · · · ' '"'S e tam 1en esnunficar ciertas 1maaen ... ' 
entre ellas la de la i d · ' d ~ 1 b ¡ fi . na ecuacton e las mujeres para un desempeno a-
orade ~ciente y ª?ecuado a las exigencias de las empresas e n un 
~º~~~ . . . competmvo: en general, cuando se pregunta ex-

¡¡ e 
uando se comultó a la e· . • . . . d de:: 

las ~nfermeras para¡ Jecunva de una chmca por la supuesca d1ficult.t , 
lacer turnos nocru - 1. b · ngun 

problema. porque •// . rnos, sena o que esto no representa a ni 
. '« as 1111s111as ( ) ¡ . . , tie//etl 

que traba1are11111moso A ··· 'ª P011me a es111d111r esta ¡1roresio// , sabe// q11e .d 
f; . . · unque recono :i• ¡ v1 a ami11ar (afirma que en ¡ . d ce que esto puede generar probkmas en a 
d e area e salud ¡ · d . epar:i-os o casados más d~ u 1 ' ª mayona e hombres y muJeres son s d 

d • na vez) as e f¡ •nla o 
to ª su vida •. La enrreVJ· _._ d' n ermeras "Se las arre~la11 ( . . .) se las /¡a// arre,,. 

b · . suU4 estaca u b. • eriz:in por ªJOS ruveles de ause · m ien que estas trabaiadoras se caract 1 s 
f; nt11mo y un al · ¡ , de a aza atas el emrevisudo ,._, to mve de responsabilidad . En el caso . 

de b · se,....,a que tocias so · · · I rket//l,I/• 11e11a prese11na• y con cond· . n mujeres JOwncs •por mzo//CS le 111a 
ICJones para atender al público. 
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Plícir.unenre, y se demanda una respuesta sintética defi ·d . 
• • • < ' 111 a y cuanti-

ficada de empresarios y eJecunvos, no aparecen araiide d.fc . 
. , t> , s 1 erenc1as 

en la evaluac10n que hacen del desempeiio laboral de ¡10 b . 
' - • e 111 res y m u-

1.ert'S. Mas que eso: la pequena diferencia que aparece e11 e 
• . e e se contexto 
rs favora ble a las mujeres. 

El tama1io de la muestra no permite ver ificar hi.po' tesi·s ' 6 . . . . , . mas Jnas, 
d1r.1g_1das a veri fica r de manera m as sistemática la relación entre las 
opm10nes expresadas por los encuestados con fac tores tales como el 
tamaño de las empres~s, el sect~r produc.ti~o, el porcentaje de rmueres 
en la fuerza de trabaj o. Ademas, las opiniones parecen relacionarse 
fundamentalmente con la experiencia directa de cada uno de Jos in
fo~nan~es a partir de su realidad inmediata, o sea, de lo que sucede en 
d ~n~enor de las empresas. En líneas generales se podría decir que las 
op1111ones que se expresan a través de la encuesta son levemente más 
'·progresistas" comparadas con las que surgen de las entrevistas. La en
cu~ra pone a los encuestados frente a afi rmaciones generales que les 
eXJgen una toma de posición más definida frente a determinados te-
111~ polémicos. En ese sentido, se podrían relacionar las opiniones que 
ahi aparecen con las que se expresan en un ámbito más "público". El 
gran porcentaje que afirma no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 
~on afi~maciones que, según estudios anteriores, son consideradas casi 
~ senndo común en el discurso empresarial, indicaría que, en mu

e os c:isos, se cuestionan los términos m ismos de la pregunta. En las 
e~rreVJstas, sin embargo, reaparecen esas mjsmas opiniones y formula-
aones En ésta ' 1. ¡ · ¡ · ' 
1 · s es mas amp 10 e espacio para a argumentac1on y, por 
0 

tanto, para la expresión de la ambiaüedad y de las contradicciones 
que parece . t> • ¡ · ' 
1 11 estar presentes en el discurso empresarial con re ac1on a 
~temas propuestos. Las opiniones ahí expresadas parecen acercarse 
de ~ aq~ellas que aparecen en el espacio más privado, en el cual pier-

e cac1a la pres·, d l " ]' . " l . 1011 e po mcamente cor recto . 
que ~s cambios ocurridos en el mercado de trabajo se reflejan, aL~n
ell e manera ambigua e incompl eta en el discurso empresarial: 

os recono . . . , . . . -
do· cen que las 111LIJeres tienen derecho al traba JO t emunera 
no~~~ ª!gunos casos se incentiva su contratació n, ya que se les rec~
los d cie~~s características asociadas positivamente a los nuevos esn-
1 e gest1on El c1· . ¡ d cuenta de os e b. · 1scurso empresarial de a guna manera a · 
· ani •os o ·d · d 1 fc tos que esros ha .curn os en el mu ndo del trabaj o y e os e ec 
ºPin¡ 11 ~.enido en otros ámbitos de la vida social. Algunas de las 

. 
0nes poi' · d d 1 e K ues-ta 1nd· iticamente correctas" que se despren ·en e ª 1 

derec~can la ampliación de la legitimidad de las ideas relativas ª los 
os de las mujeres. 
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· . r"producen las resistencias y las imágen es tra-Pero persisten y se ' . 
. · 1 . b h nibr's )' muieres. Se siguen valorando d e manera choona es ~o re o t :.i • fl . . . 
· · ( d · "!) lo~ atributos laborales, lo que se 1 e eJa en d1st111-d1srmra y es1gu,, · ' . , 

( d -· al ) portu111·dades de acceso al empleo, re111une rac1on, ras y e~1gu e o ' . . 
· · · ~ c"p"ci·raci·o· 11 Para las mujeres, el peso de los at. nbutos promonon y " ·• ' · ' . _ 

pmonales identificados con lo feme111.no su_rera, c?n ~i1ucha frecu~n
cia, un análisis más objetivo de sus calificaciones tecmcas y sus carac-
terísticas proft>sionales. . . . . 

Perdur.m una serie de atributos neganvos asociados a las l11UJe1 es, 
o evaluaciones (por veces tajantes) sobre sus imposibilidad es '( limita
ciones (tales como trabajar en turnos nocturnos, viajar, trabajar horas 
extraordinarias, mayor ausentismo) que, además de no estar compro
bados por información sistemática o registros estadísticos de ~ual
quier tipo, se relacionan, más con cualquier característica prc:ipia. ? e 
las mujeres en el trabajo, con determinadas formas d e orga111zac10n 
empresarial que están en la base del surgimiento de ese tipo de pro
blemas. En ese sentido es importante señalar que otras formas d e or
ganización de la producción y del trabajo. así como otros estilos ~e 
gestión empresarial. que pernutieran por ejemplo,jornadas d e traba JO 
menos intensas y extensas, trabajos menos repetitivos y rutinarios, ~a 
creación de un ambiente laboral más "amigable", o una m ejor con_c1-

liación entre la vida laboral y la vida doméstica, podrían contribu.1r ª 
la eliminación de una serie de problemas de desempeño, eficiencia Y 
productividad laboral actualmente e:\istentes, tanto en el caso de las 
mujeres como de los hombres. 
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1. Traba//10 na Sociología Latinoal/lerica11a, Sao Paulo, ALAST / srn.T. 
imon, Herberr (1979), «De la racionalidad sustantiva a la procesal», en 
F~nk Hahn y Martin Hollis (comps.), México, Fondo de Cultura Eco
nonuca, 1986. 
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Resumen. ,IEJ desempeño laboral de hombres y mujeres: la opinión 
de los empresarios» 

La perceprión de empresarios y ejecutivos sobre el desempeilo laboral de 
hombres y mujeres tiene un efrcto significativo en sus posibilidades de acceso 
al empleo y en la.s condiciones de trabajo. Este artículo presenta los resultados 
de una investigación realizada en Chile, basada en una encuesta a 203 empre
sas de distintos tamaños y todos los sectores productivos, y en entrevistas a 
profundidad de una sub-mul'Stra de 17 empresas. Una de bs principales con
clusiones es que la opinión favorable o desfavorable de los empresa rios res
pecto al desempeño de mujeres y hombn:s obedece fundamentalmente a una 
definición pm>ia de las caracteristicas de las distintas ocupaciones, lo cual tie
ne poco que \"er con los elementos técnicos u organizativos de las ocupacio
nes, Y sí con el carácter masculino o femenino socialmente atribuido a ellas. 
Eso reflejaría la predominancia de un Mdcu de J1.é11cm como criterio de carac
terizació~ Y clasificación de las empresas (y las ocupaciones al interior de ellas) 
como mas o menos adecuadas para hombres o mujeres, definiendo con ello 
\"miaderos rerrirorios masculinos y femeninos en el mundo del trabajo. 

Abstract. "Labor paformance ef men a11d women: tire opi11io11 of b11sirress
pmons" 

T11r b1tSi11e<s uwH'· •~'1TPnr" ,r ¡ ¡ b ,.,,.[. d <JJC. // 1 ~ 'r····r lllll '?! r ir a N 1,,,1or111a11rc ef 111e11 111111 wo111c11 -1111 • • 
na yef11ma//POrdpr>d · · d ;Ir, · ¡ w1-
b·¡· . { ""' ' 11

n111ry ª" n>.<r cl!.t1crrnces- /ias a sie11ifia111t effect "" t re P1-> 
' mes o rlu'lll gai11i11n aa · ¡ · . . .,-,7 rriclc 

1 • 1 " e;s 10 rmp oymcur, a11d cm rlicir work ccllld1t1011s. 11re ª 
aria yzes 11e rrs11/r.s 0r r•seaff/ b . d . · ¡·o·· , rl rl'-. · CI .1 :J ' · " 1 ª'e 011 a s11n'fy 11111dr or 203 co111pm11es 111 ( ! < ru 
g101l< m 11 rtif ali rh od · :J ¡ / 1e 

1 .. • r. . ?~ lltlll'f smors a11d i'.f d1fere111 si::es. To co111plc111mt 1111t f!ll ª~ 
011 r 11 11~on11a11,111 ll'f mrm · d . d f ¡ co11-
dusioi·• 1·, r/"r .1' .._ 'lflll' 111 eprl1afüb·.<11111plcef17 co111p111rics. 011c <! t ie . 

~ ' •• 1111a1 can uc·r ex ¡ · ¡ . ,r; bl, 0111-
11¡011 ofb · . , :P am r ir 11egar11Jc? or posírir>r favorable or "'!Jª"ºra e _r. 11smc:;spmo11s abom · ·. ' .r ¡ d10e-
rem ~mpario S 1 , i~vmm isª pnor defi11irio11 ef rhe c/r11racterisrics o; r re . -

/ ll<. 11c 1 pre-1/..ij11 ·,- , ¡ ¡· ¡ . ·-a1101111 rlm1mr.s 0r1¡ . 9' 11º11 ias 111 e ro do wirli 1cc/111rC11l or or,(/m11~ . 
:J ir «111pa11011s, b111 rar/ d · ¡ · /11 111rn-b111ed ro r/rem I" . / ier ro o 1111 1 r/re 11111/e or fema/e charaacr socw ) d 

· •e are r 1creforr dea/' · ¡ . . d , or er, 1141icli d1arll(tcri•e" d 1 ;r. 11!~ 11111 mecliamsms co11s1i1111111 f! a gen er _ • 'ª" < ass~res cer · 1. · d { ' · rype> of cl((llpario11s ¡11 •m/ 1ª111 ~111 so co111pa11ies (a11dfimlier111ore, certalll ¡ 
·~ 1 compa1rvl - ¡ - . 1.,r. · r<1 rl'fl male a11d fema/e te · . ."'"as more or ess s1111ablc Jor mm or wo111c11, ( ljlllll.,. 
mtones m rlie uvrld of 11vrk. 

, . . 
Itnagenes en n-iov1111 ento 

de los n-i ª 11e ·os 
• ast ~r anos 

Juan Carlos de la Madrid ::-

Si hay una imagen capaz de definir buena parte de la historia con
temporánea de Asturias y sobre todo de su historia económica y so
cial, es sin duda la del minero. Su peso en la elaboración de una visión 
del Principado y hasta de alguna que otra leyenda sobre el mismo es 
mdudable. Su plasmación en todo tipo de formatos y medios artísti
cos ha ido pareja a esto último. 

Sin embargo, el mundo ele las imáo-enes en movimiento no ha es
tado a la altura del resto de narracion~ o representaciones. En la ma
yor parte de sus recreaciones el minero está incompleto: le falta su 
elemento esencial; el que lo ha hecho tan atractivo, el que le ha dado 
respe_to Y admiración y el único que lo define por encima de todo: el 
traba,¡ o. 

A 10 largo de este siglo dos elementos se han ido aliando para ha-
cer que est ' p ' · 1 · ' 0 sea as1. or una parte la dificultad tecmca que as 1mage-
~l~~k ~special el cine, han tenido para "bajar" a l_a mina y así rlasmar 
¡ . ~o y, por otro lado, el escaso interés de qmenes produc1an esas 
lllagenes h · · ' d 1 · m· en acerlo. A esto se ha umdo la evoluc1on e a propia 
ina, un se , · · ' 1 qued ctor economico que camina hacia su ext111c1on, con.ª 

m1· esaparecerá, primero el trabaio de minero y más tarde el propio nero. e ',) ' 

· 
11llagen en · · · · ' a pare-ja p 

1
. mov11rnento y mma astunana componen as1 une ' ecu 1ar . · · ' 

que, casi a lo largo de un siglo, se repasa a contmuacion. 

~ "'" entro Mun· .-1-------- ---------G-.-. ,--:::E-:---a-::-il· 
,,,ldrid@ayto 1~ 1~ª de El Coto; Plaza de la R epública, s/n . 33204 1J011 · -rn, · 

, ·guon.es. 
1)-<'.:iG 

dt17¡Qb . 
ll)o, nueva · · 5 <)4 epoca, num. 42, primavera de: 200 1, pp. 6 - · 



66 Juan Carlos de la Madrid 

1. La construcción narrativa en la literatura 

En el magro patrimonio audiovisual asturiano se suelen incluir lar
gometrajes relacionados con Asturias o bas~dos en obras literarias de 
autores asturianos que, para el caso de la mma, han prolongado hasta 
la imagen en movimiento una visión anterior consolidada y hasta co
dificada: la del minero de la literatura. 

Ésta debe ser nuestra primera observación. El gran peso literario 
en la imagen del minero y de su trabajo. Este género sí que goza en 
Asturias de un anriguo y denso patrimonio bibliográfico, con tal po
tencia que no sólo ha conseguido hacer del minero un firme estereo
tipo sino de llevarlo, por extensión, a lo asturiano y los asturianos 1• 

En Ramón Pérez de Ayala, Leopoldo Alas (Clarín) y Armando Pa
lacio Valdés se desarrolla una primera visión, la del minero que rompe 
con el idílico mundo del campesino, llegando con sus nuevas formas, 
prod~c.to del trabajo brutal e insano, de la violencia, de la taberna y 
del v1c10 que lo reducen a la condición de bestia. Son mineros-má
quina, válidos ~ólo para trabajar. Masa informe que se mueve a los so
n.es de su ~rop1a conveniencia sin importarles nada del mundo ante
nor a la nnna. Han llegado para pisotearlo. 
, De l?s tres autores citados más arriba sin duda es Palacio Val

de:, escr~ t?r muy socorrido por el cine español, el que contribuye 
mas dec1S1varnenre a f¡ · . . , D 
. OIJar ese estereonpo en las imao-enes. os 
importantes novelas ¡ ~ · , d 1 

. c. • por o que respecta a la caractenzac1on e 
mmero, meron pasad ¡ ¡ 1 ·d fi 

S . as a ce u 01 e de los años cuarenta. Me re e-
ro a ama Rooefta (1926) La ¡ 1 
h. · d 6 Y a dea perdida (1903). La primera es a mona e una carbo h , rf: . . 

b . . nera. ue ana de mmero y casada con mme-ro, que aca a red1m1da . 1 . 
nio g · . soc¡a mente tras ese desgraciado 111atnmo-raC1as a su relac1' el 
nombre Vilch on con un bondadoso médico de empresa e es. 

Esta obra sufrió un 11 1 
ser uno de t azaroso camino en su traslado a la pan ta ª ª 

amos provectos . . . ·¡ a-11ola y d bº, ' interrumpidos por la Guerra C1v1 esp ' e 10 ser retomad ·ne 
quien a toda pr· d , 0 una \·ez finalizada ésta por Edgar N ev1. 

' isa, a apto e R 1as n orna el proyecto original a sus prop 

i ParJ abo "- -e rwr este asunco d ·ro 
oto; por ejemplo: La va~ d 1 pue en consultarse los trabajos de Benigno Delnu 

Ah! 1993·"L · < e po::o El trab · ¡ · · ¡ 1·1erar11rt1. · • a industriar · . · ªJº en as 111111ns )' rn prese11aa e11 a 1 , 

as111ria11a, Ovicdo, Prensa ~cr~n asturiana y la literarura" en Historia de la eco1101111a 
rias ¡•la 111 • e·.. tunana 1994 "M· • . ,, 11 Asr11-ma, IJon,Trea,2000. · Y rna y literatura en Asturias • <: 
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n:tensiones, facturándose la película bajo la dirección de R oberto 
~ibón en los estudios de Cinecitra en 1939 2 • 

Pero no fue ésta la novela, ni por supuesto la película, que más ha 
aportado a esa visión primera antes comentada. Será LA aldea perdida 
el título clave. En una fecha tan temprana como 1903 Palacio Valdés 
ya había dejado su bosqt~:jo de mine.ro brutal que ll~ga arrasando 
con su carga de destrucc1on a las pacificas y rurales tierras del alto 
Nalón. Personajes de esta narración, los mineros Joyana y Plutón, son 
la maldad y el desarraigo en el que se encarnan todos los valores ne
!!ativos ya comentados. 
::i La obra, por otra parte, puede encuadrarse en un fenómc;no lite
rario de apología ruralista, ampliamente desarroll~do e~ las .areas del 
norte atlántico espaiiol, con ramificaciones en variados amb1tos de la 
cultura (folclore, ensayo, teatro, poesía) y que coincidía en. presentar 
las novedades de la industrialización y sus profundos camb10s d;mo
gráficos o sociales como una profanación de la supuesta armoma ru

ral preexistente. Armando Palacio Valdés es aquí el adelan.ta?o de una 
tendencia de la narrativa asturiana finisecular que sintomzo a la. per
fección con los austos del público de la R estauración, a ?ase de iden-

:::. ¡ ·¡·b · de la literatura y las tificar la imagen rural idealizada y os equ1 1 nos ' ' . ' 
, , . 1·d el c. ··st1º0' J·am1s una comumdad epocas clas1cas. La rea 1 a tue otra: no eXJ ' ' . 

. , . 1 . p 1 cio Valdés e mcluso el campesma armomca tal como a rett atara a ª . . 
1 . · , d 1 ·cado la mdustna Y as nnpacto provocado por la penetrac1on e mer ' ' , 

comunicaciones modernas reforzó una ruralidad que poco tenia que 
' . 3 

ver con la del mito defendido por el novelista · d 
· , en ¡ 948 cuan o, en 

Todos esos ingredientes estaban vivos aun . , _ Idea }Jer-
. fi , . , de Jaro-a posguerra, u• a una cmematoara a autarqmca Y aun :::. ¡ d ¡ ovela 

dida es llevada:::> a la pantalla. Conservaba lo fundamed~ta e J~~ Luis 
1 , b . •oras Fue su trector pero e titulo fue otro: Las aguas a;a11. neó · · 

11 
Espaiia ce-

Sáenz de Heredia; importante figura del cine de aque ª ' 
. - l Madrid Rialp, 1965, 

? Véase Fernando Méndez Leite: Historia del c111e cspa1to' ' ' 
p. 396. . . 1 conrexto de cambio 

l Información sobre esta obra, esta tendencia hterana Y. e J ge U ría: "Ast.urias 
· · · extenso en or · que retrata puede encontrarse con prec1s1on Y por · d d Annual Meeting 

1898 19 d ble" adelanta o en ?000) - 14. El final de un campesina o ama . ' • . ' S dies (New York, - · 
ofThe Society for Spanish and Portuguese H rstonc;l. ~~! Peasanrry", Societ)' jor 
Absu:ict: J. U ría, "Asturias 1898- 191.4. The E.nd ºf ~x~e: (2boO), PP· 31-32. El nm
Spauisli a11d f>orr11~11esc /-lis1orical S111d1es. B11llct111, vo · 'd. . al y el mundo que le 
lllo autor se ha o~upado de la desaparición de la fiesta rra 1~1

1?11,¡0 Asturias a princi-
dab . . m ·rcana iza . 9 B 

. 
3 sustento en "De la fiesta tradicional al aprsm~ <:: /'Es 'ª~11e, núm. 28- 2 • ur-

pios dd siglo xx", en B11/lcrí11 d'lrisroirc co111rc111pora111c de 1 ' 
dcos,2000. 



68 Juan Carlos de la Madrid 

l Obre sí misma. que supo pona su firma en un pu1iado de pelí-rrat a s . . , d 
1 

. bl 
. J ~ tl ·udoras de su época, pero tamb1en e os mnega es valores cu a.. i; , 

1 
, 

rofrsionales de su prolífico director. La pdicu a conto con un gene-
~so presupuesto para plasmar ~sa visión li.teraria en donde el pro?~e
so. una vez más, hace de los mmeros besnas lanzadas contra el viejo, 
natural e idílico orden de cosas campesino. 

Lo que hasta aquí hemos visto, siendo cine, le debe demasiado a la 
litt'r:uura y no nace de un discurso que tenga qu e ver con la imagen 
en movimiento. Habría que fijarse en películas con argumentos ori
ginales para aparcarse de esta visión tradicional y, al hacerlo, sin duda 
nos enconrrariamos con Ja11dni, realizada en 1964 por Julio Coll para 
Asturias Films. La época en que nace este rítulo, un año después del 
1 Plan de desarrollo y dos de las huelgas mineras de Asturias, la rodean 
de un especial contexto. Una España ávida de " milagros" económicos 
a punto para el desarrollismo y la tecnocracia eficaz y el aperturismo 
suficiente como para que José María García Escudero fuese nombra
do, en agosto de 1962, Director General de Cinematoorafía y Teatro. 
. Esta historia de una familia de mineros asturianos, ~ue deja ver la 
epoca de esplendor de este sector productivo en corno a la Primera 
Guerra Mundial, a pesar de estar llena de tópicos y recreaciones más 
~ meno_s cos~mbr_istas o folclóricas, cieno es que no plasma las vi
sione~ hteranas mas antiguas y toscas e intenta recorrer los lugares 
~senciales de la mina. del trabajo y de las costumbres de los mineros, 
mcluyendo el acc1·d 1 • · · de . eme como e emento dramattco y narrativo 
pnmer orden. Sin embargo, el film ha quedado releaado a la segunda 
fila de una produc · · - 1 • 0 • 1 cton espano a mas afortunada en otros tttu os Y otros asuntos. 

El conjunro de estas b d 
. . 

0 ras, en to o caso componen una trayecto-ria excesivamente d. d. · ' , d 
t . d ispersa Y 1scom111ua; y siendo de interes para e-ermma os aspectos de 1 . • , . 

· . as 1magenes y la mina no conseguinan cons-truir un discurso pro · d 
materiales p P1? Y uradero. Espigando, aunque sea en 

oco convencional d · -· ·a ·. . . . es, po emos recuperar esa imaaen nc, en manees e unphcacio . al :::. . 
otros territorios buscar iles soci ~~·Será para ello necesario explor~1. 
de su prop· • . a recreac1on de la imagen del minero a traves 

1a presencia tempr 1 . c-
tador verla plast d ~na en os cmematógrafos como espe ' na a en pel 1 · d mentales 0 inclus . . . icu as pioneras y por último en ocu-

o not1c1anos q • 1. d d de cada momento h u.e. por estar mas pegados a la rea l ª 
del minero que ha~ nqos .ªdn servido para relacionar ésta y la imagen 

uen o plasmar. 
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2. El minero ante la pantalla 

Los tiempos de los pioneros del cinematógrafo, los de la llegada del 
invento sorprendente a Asturias a partir de 1896, fu eron también 
aquellos en los que el 1:1inero se conv.irció en espec:~dor de cine. Más 
carde pudo ver en el lienzo su propia representacion a lo largo del 
riempo y los avatares históricos. 

fueron público destinado inevitablemente a encontrarse con el 
cinematógrafo en las tablas de ge11eml y prefere11cia ele .teatritos, cafés y 
barracas. El espectáculo del cine, trufado con todo ttpo de reclamos 
de parieté.\, era el más barato de todos cuantos podían estar a su_ alcan
ce (desde 25 céntimos e incluso menos) e iba lanz~ndo mensajes que 
se formulaban en su propio código, en un lenguaje popul,ar 9ue los 
trabajadores encendían mejor que cualquier otra clase de publico. Era 
el famoso "teatro para pobres" que tanta tinta ha hecho derramar a 
prestigiosos historiadores.:_ .. 

Lo dicho hasta el momento es posible seguirlo con mtidez en 
roda Asturias y en muchos de sus núcleos urbanos, con independen
cia de la rama productiva de sus trabajadores, en especial desde gue, ª 
partir de 1904 el descanso dominical fuese regulado por ~ey 5· Pero 

1 ' . 1 . ·d · t ·e ci·ne y trabajadores es en as cuencas mmeras a comCJ enc1a en 1 ' . . , 
más nítida que en otras concentraciones urbanas de composicion so-
. • , 1 b. n clase obre-Cial mas compleja ya que la mayona de sus 1a it~ntes era 

ra Y adoptaron el nuevo espectáculo como propio. . 
. . ·1 a· dos del primer Y s1 los mineros fu eron espectadores pnvi e::.1ª . d b. , 

· . . G M 1d1al se e 10 en eme, ese que se vio antes de la Prnnera u erra ui ' ' . 
- . . b. e expenmentaron parce a que hasta los anos vemte los cam 1os qu . 

. .d 1 los m1smos mo-mmeros y cine fueron de un rango parec1 o Y ei 
meneos, en un paralelismo sorprendente. . ci·ne es-p . - 11111eros como ara empezar en esos pnmeros anos tanto 1 btiti-
b ' 1 · ros porque a ta an sometidos a un menor control, en os pnme 

1
; 

1 
· de algún 

daba el "obrero mixto", en el cine p~rqu e las ~e icu :~mpa~tidas 
lllodo eran también "mixtas", en funcion es con usads, , no trans-
co 1• , · t 5 que to av1a 11 cup es procaces y otras 11arietes y con cm ª 

• . . . . El trn ia/11z del i1ifi11iro, Madrid, 
C. Siguiendo la estela de Noel Burch y su estudio. '~ 

aredra 1987 · · · · ·rea-
s • . 1 .d-''Cine prlllllOVO. , ' 

t Eso he intentado en mi tr.ibajo:Juan Carlos de la Mac n d. Rcpresc11tt1cio11es de /a 
/ro Para pobres?" en José Enrique Momerde: La i111age11 11rg1.1 a. J 997 PP· 241-246. 

'Qse ri b · . ' r t Valenciana, ' ª llJat/orn en el ci11c, Filmoteca de la Genera ita ' 
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· · l . .. 1111 ,11t"' los valores de las clases dominantes ni utilizaban n11t1an me,u t: ' ' 

su lenguaje. . . . 
Con los ai'tos, a la vez que crecía la producc1on de cintas y gana-

ban t'n minutos y complicación de argumento, au1_11entaba también la 
población miner.1. Empieza el siglo con 1_2 .1 00 n111~eros, hay un fuer
te dt'spegue en 1911 que enlaza con las circunst~n~1as favorables de ~ a 
guerra entre 1914- 1918 y permit~ llegar a un m~x1mo d~ 39 .093 n11-
neros en 1920. Parad cine mundial y para la mma astu riana, la Gran 
Guerra fue un momento de inflexión. De máxima prosperidad para 
la mina y de hegemonía absoluc.a del cine norteamericano con la es
tabilización de la forma de hacer cine que triunfó desde entonces 
hasta ahora a través del denominado por Burch Modo de R epresen
tación lnstirucional. 

En ese mismo momento todo había cambiado ya . Los mineros 
empiezan a ser un proletariado en sentido estricto. La mayor comple
jidad de las labores hace que se divida el trabajo y se especialicen las 
tareas (barrenistas, emibadores, picadores ... ). Las programaciones van 
reduciendo los números de 11arie1és. entrando en la hegemonía, cada 
vez más acusada, del cine norteamericano. exhausta como estaba la 
industria europea por la guerra. . 

El auge es considerable para ambos sectores. Entre l 9 12 y 1915 
cuatro nue.vas salas para cinematógrafo y 11arietés se a bren en ~a 
Cuenca (Cme Paredes en La Fellmera y lue•ro en Sama el cinemato
gra~o del Salón Doré en La Felg~era, el tea~ro Dorado' en Sama 0 el 
Salan Novedade M. ) 6 -r ' 1 · o . :s en 1 1eres . 10111ando como ejemplo este u nm 
conceJ~ •. el mejor estudiado de las cuencas mineras en este asunco, 
c?n facil~dad podremos comprobar lo que se dice. La etapa inicial del 
cmernatografo con · ul d · te d 1 . ' 10 espectac o subalterno unido y <lepen 1en 
e comp~eJo mundo de las varietés, acaba en estos aiios las tipologías 

constructwas no sólo b d '. , be-
l¡ ª ª11 onan las barracas sino tamb1en los Pª ones en busca d · d. 
L e d e mas ignas Y sobre todo más estables arquitecturas. os aioros e las salas · . . , ú-

crecieron en la nusma proporc1on que su n 

" Es un fenómeno tratado en di . . . . . La-;; 
1111a historia de cine. Sala 

11 
v~rsas publicaciones en especial:AA.VV.. 9~59 _ 

Maria Fernanda Ferna'nodscuraG. e~ba cmematográfica, Gijón, Trea, 199.6, PP· M _ 
.. . ez uuerr~z· º'A · . · de 1e res , Tesis de licenciaru d . .. d · rquaectura y eme en el concejo . ¡ 

pp. 126-277 La m;.n ra ingi ª porVidal de la Madrid Oviedo 1988, en espe~ia 
· .. .,, 1a autora ha p br d • ' . le r111e. A_YU.n_tamie~to de Mieres, 1999 u ica ? parre de_ su estudio en Un M_1em {~51111¡¡0 l11s1onto-an1stico de los a· • Y en Arq1111ea11ra y rme c11 e[ cona')··o de M 1em. E 

00 P · · · 11ematogral0s d / ·¡¡ . ?0 · or ulnmo. Juan Cario d 1 ,, e ª V! a Y co11cejo de Mi eres Oviedo, IUI >EA, - . 
5 (189 s e a Mad .d Al ' A -111T1t1 6-1915),0viedo Co . • n varez: Ci11e111a1ó¡¿rafo y vt1rie1és e11 > 

' nseJena de Cultura, 1995. 
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ro), en Mieres este ascenso sostenido va a estabilizar la oferta des-
111e ~ • ' 
de 1914 al menos hasta los anos vemte, en una butaca por cada treinta 
habiiantes aproximadamente Oa mitad de habitantes que en 1912) 7• 

Cuando concluye la Gran Guerra el cine es un espectáculo asen
tado. Pero es un espectáculo distinto. El control social se ha ejercido 
en contenidos y continentes. El espectáculo se adivina ya de masas y 

empieza a interesar a las clases de o~den: Las ~~1evas salas ~.recen en sus 
ld<11elc1s y galli11eros, por lo que la d1vers1ficac1on, y tamb1en la separa
aón de públicos es mucho más nítida. Los contenidos de las películas 
son más moralizantes y ya no usan el lenguaje popular. Todavía han 
de convivir con números de 11arietés procaces, pero la lógica del es
peccáculo, y la misma duración de las películas, empezaba a arrinco
narlos con claridad. 

Los tiempos pioneros y los mineros como público mayoritario 
habían pasado ya. La consolidación del minero como proletariado es 
también la del cine, pero un cine espectáculo masivo y que, como tal, 
debía estar controlado. Si volvemos al caso de Mi eres y a los aforos de 
las salas utilizando la misma fuente asistimos a un ascenso constante 
durante toda la década de Jos a11o; veinte que llega hasta el mismo 
inicio de la Guerra Civil. En 1935 el número de habitantes por butaca 
estaba en torno a la decena. La población había aumen tado.' p~ro los 
aforos y las salas lo hacían a mayor velocidad. La oferta c:ec1a sm t~·~
gua.Además estaba demostrada su capacidad de influencia Y su f~~ib
dad para propagar todo tipo de mensaj es y, por lo ta~to, de ser utiliza-
do como instrumento de difusión de ideologías vanas. . 

Los resortes y los lugares tradicionales de propagación ~e ideas 
empezaban a tener un serio competidor. La estructura geografica de 
las cuencas mineras asturianas del Na Ión y el Caudal (realmente una 
sola cuenca hullera central de 1.600 km2), tampoco sería ajena ª este 
proces s T' , · ·d or valles estre-
h 

0 · engase en cuenta que estan const1tu1 as P 
e os y p c. d 1 - os formando un · ro1un os; separados por corda es montanos . . 
llStema . . El d , ·oJlo de la act1v1-da . en que se yuxtaponen y Jerarquizan. esarr · 

1 fi d mmera füe concentrando la población en núcleos urbanos, en e 
Ondo d , b · d llanos y vegas Y 
d . e esos valles, ocupando las tierras mas ªJªS e e 

ornina d Id trepan por sus 11 0 sobre una nüríada de dispersas a eas que 

' l · bra Ci11e-a secu · ¡ orto en 1111 ° ' "'ª'~'afi enc1a de la evolución del espectáculo es a que ªP.
1 

d ¡ mencionado 
~ibijo~ y ~Tl~tesc11 As111rit1s, para los datos dl' MiL'fL'S ~t· ha un iza 0 e 

' Un e ª.ºª Fernanda Fern:índez, <'J'· cit .. p. 82. A ladino Fernán-
dei Ca ~reciente síntesis sobrl' estos aspectos geográficos_ !~ aporta ?OOO p¡>. 32-43. 

rcia en "El · . . . 1 · Gi•on Trea, - • paisaje nunero", en Ast11nt1s y t1 111111t1, , ' 

--~~-~ 
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laderas. Por otro lado la vivienda de las empresas mineras tendió a 
agudizar la concentración, r~ntable y "paternal", de sus recursos hu
manos a pie de obra, para mejorar su control. Con una estructura geo
gráfica y humana tal, en estos valles la villa (en especial los núcleos 
primaciales de Mieres y Langreo) es cabecera de comarca y j erarqui
za la Yida de la zona. Así el cinematógrafo, que empezaba a destacar 
en esas cabeceras, multiplicó a través de ellas su protagonismo. 

El crecimiento de los aforos podía suponer una alternativa real, 
por ejemplo a la misa, y el propio cinematógrafo como sala de reu
niones y espectáculos lo era a la iglesia, a otros locales varios y hasta a 
la misma plaza pública. Hay que tener en cuenta que solía situarse en 
lugar céntrico, en el que su fachada o marquesinas ofrecerían realce y 
abrigo para entregas de premios, fiestas y otros eventos. 

En la década de los veinte era ya lugar de encuentro, en el que se 
podían programar desde conferencias, actuaciones corales o reunio
nes pr~fes~onales v~rias (como la de obreros de la Caja de Socorros 
de la_F~bnca de M1eres en octubre de 1930) 9 . Era el espectáculo he
gem?mco emre los de su misma condición.Y lo era en las fechas que 
Y.ª pisamos, ~o sólo por ser un espectáculo para clases trabajadoras, 
smo por_que iba muy avanzado hacia su estatmo de masas alcanzando 
a todo a d · br · 1 po e _p~ 1cos. Sm embargo es innegable que, desde que e 
descanso donumcal fu .. 5,,. lºd d · · · , · ºble 

1 . ' ' rea 1 a , se 1111c10 un proceso 1rrevers1 
~?e ~ue d cmematógrafo desplazaba del centro del universo de las 

1vers1ones populares a otras d , , t s 1 d . e enorme repercusión· Uamense es ·ª 
pe eas e gallos, paseos o bailes agarraos. , , 

Eran fechas en las q . . ·l &o d ue tampoco pod1a hallar competencia en e 
n. osobpanorama de varietés que ames de él y con él se había hecho 

sennr en arracas y teatrit b.. fc . 
nes primiseculares d os Y tam ien en la muy provista red de ca etl~ 
Tearro-C e Las Cuencas como el Café del siglo XX y Cafe 
Café del ~rvames_en Sama;Cafe-fonda de Lupo Morán en El Entrego, 
Colón de Poonla1edrc1ol e~ La Felguera, el Nuevo Café de Sotrondio, Café 

e av1ana C ff O · d o A - ' 
clase a esto la moderada re' ªe . _vie o Y Café París en Mieres 1 

• na-
percusion de los espectáculos taurinos, corn-

• Ejemplos de reuniones de t das ---: 
Fer~~nd.a Fernández, op. cit., p 4~ clases las ofrece, para el caso de Mi eres, Mana 

Los nombn:s de 1 p. y 47. 
Antonia "- ... . .0.s cafes vienen rdacio d . • d MarÍ3 1V1ateos. ¿C1\ilizació b . na os en un n:c1enre aruculo e . 
neras (1900-1914}", en Astur:sº, arbane? Nuevos usos sociales en las cuencas J11J~ 
p~ra i:sios asumos todos los d.> la _mma, Gijón, Trea, 2000 pp. 175-183, aunque 
lristorra soc · ¡ d ¡ . escu 1os siguen · d . ' , . U//11 
E 'ª e ooo.Ast11rias 1898•19 sie~ o cnbutarios del de Jorge Una . . é 

ste autor ha ampliado sus aporta . 14• Madrid, Publicaciones Unión-UGT, 199 J . 

ciones para el caso de la consolidación de la culruf'J 
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baridos denodadamente con el flamenquismo por los socialistas y re
publicanos, y hallaremos el verdadero poder emergente del cine. 

Todos éstos son argumentos que refuerzan el deseo de llegar a un 
inmediato control de las imágenes. Son conocidas las estrategias pa
rernalistas de los empresarios mineros, preocupados por atraer y fijar 
un verdadero proletariado abundante y profesional, controlando su 
1~da al margen del trabajo, siempre vigilantes para alejarlos de la per
niciosa taberna 11

• Desde otras ideologías, tanto las organizaciones So
cialistas, como su contrario, las organizaciones vinculadas al Catoli
cismo Social, intentaron también tutelar los ocios obreros a través del 
cinematógrafo. El interés por incorporarlo a sus propuestas estaba de
mostrando asimismo su potencia objetiva. El cinematógrafo había 
abierto así los frentes más diversos, queriendo ser aliado suyo nume
rosos grupos que no habían podido vencerlo, y que además podían 
unlizarlo como ariete contra un demonio común ya mencionado: la 
taberna. Contra ella burgueses, socialistas o curas habían peleado a 
brazo partido y con todo tipo de inciativas. Unos por el deterioro 
que podía suponer para la fuerza de trabajo, otros por ser un centro 
de sociabilidad alternativa y por Jo tanto no controlada 12

• 

Los cines podían ayudar en esta cruzada. De sus éxitos en las 
cuencas mineras se está hablando en este trabajo, pero necesitaríamos 

de nia..<as en:"La cultura popular en la R.escauración. El declive de un mundo tradi
C!~nal Y desarrollo de una sociedad de masas'', en Manuel Suárez Cortina (ed.): LJi 
~"~ espailola err la Resta11ració11 (1 E11cue11tro de Historia de la Rcsta11raci611), Santander, 

;,Menéndez Pe layo, 1999, pp. 104-1 44. . . , 
Sobre estos asuntos pueden consultarse las publicaciones de Jose Sierra Alva-

rez. en es · 1 ¡ · · ¡ · / (."" t rrias 1860-19 pec_1a : E obrero soiiado. Ensayo sobre p11temal1s1110 111ws11w _ ns 1, . • 

ll
7J.Madnd, Siglo XXI 1990. También de José Luis García Garcia: Practicas Patcr-

11.lrsias. U dº ', . . · B 1 A ·el 1996. Un e ' 11 est11 ro a11tropologrco sobre los 111111cros ast11nmros, arce ona, n • . 
y~:que más global, pero de igual forma imprescmdible por lo que se refi~re ?1 oc~~ 
dil~~pectác~los lo aporca el ya mencionado eraba jo de Jorge U ría: Una lustorra sowi 

i• ... ,op.ar. 
1ió • Son muchos los esrudios realizados sobre d alcohol Y la taberna Y. su reperdcu-

n en el pro d . . . . . . d a ianos citemos, a e-
111.isd ceso e 111dustnahzac1on y en los craba.13 ores astur' ' . , "Al 1 1 

e otros . 1 . p Quiros· co 10 
y ilcoh 

1
. ya recogidos en este artículo para as u neos genera es. : . 

1 
·d d res 

d o ISmo e A . . . , .. . 1 • . ·conomrco. n ica o eco n sumas. Escud10 h1sronco socio og1co Y e . ¡ iclrr 
Üría. nsumo_ Y morbilidad" Tesis doctoral 1983; Adrian Shubert: Hacw la rc•c'º '!'. ' 

••lles son 1 d • • 1934) B rcelona nnca, 
1984.Jo. Saes e/ 111011i111ie1110 obrero e11 As111rias ( 1860- . • . ª . d ' t• ·· les en 
•· · se 1er . " El · ¡· d. ciplmas 111 us n .• 'lltu11,,., ra. ¿ nunero borracho? Alcoho 1smo Y is U , " L taberna 

.... en e d • 58 63· Jorge na: a ' . 
eii Aiturias a rui rn_ros del Norte, num. 29, 1985, PP· - . :. , Historia colltcmportÍ-
llt4, núllJ prmc1p1os del siglo xx. Nocas para su estudio_· en , . hi ienismo e 
trltolog¡a· 5, 11991 , pp. 55-72 y Ricardo Campos:"Lucba anna!co(hoh~) /~stit11cio11is-
111oy,.r. en ªobra de Arturo Duylla y Alegre" en Jorge Una coor · ' 

')orma · ¡ ' ' 7 
sorra e11 Espalia, Madrid, 'fa lasa, 2000, PP· 228-24 · 
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otro para comprobar su importancia co1~10 _c~mpetid?r frente a la ta
berna, que había proliferado desde pnnc1p1os de s_1glo en grandes 
cantidades, que ya tenía clientela hecha y que necesitaba de un mu
cho menor desembolso económico para su instalación como próspe
ro negocio. De todas maneras sería interesante comprobar si los estu
dios clásicos, realizados por ejemplo en zonas mineras e industriales 
de Gran Breraib o Norteamérica, son trasladables en fechas parecidas 
a esta realidad. Baste como ejemplo la obra tan valiosa como peculiar 
de Vachel Lindsay en la que afirma, entre otras cosas, que los trabaja
dores (se refiere a los norteamericano~ de 1915) prefieren el cinema
tógrafo al bar; que las tabernas simadas cerca de un cinematógrafo 
quiebran sin remedio, en parre por su conocida baratura, pero tam
bién por otros argumentos que desarrolla con singular pericia: 

Después de un día de trabajo, un barrendero adormilado entra en una sala. 
Un rnterrador enft'.rmo y huraúo entra también. Es d estado en que se en
cuentran las pmonas que beben hasta perder la sensibilidad. Pero, en este lu
gar. la luz ca~sa el mismo efecto que el whiskc¡1 en su gar""antas. Entre lucc::s, 
somb · · · ::::. . ras) nusteno, contemplan la existencia de otras person:is. lugares Y ro-
PªJ~S ab~olutamente desconocidos. Estas espadas de luz y sombra motivanª 
los nmugrantes para que intentl"n adivinar el significado de las frases rnás 
importantes de los ró l , ·· 'r e, • ru 0 que acentuan la obra. Hacen esfuerzos para º1 
omo sus companeros las susurran o las descifran"· 

Así, en las cuencas astur· fu , · J 1 i ·dad d d e h ianas, ese esta u otra parec1oa a rea 1 • 
es e 1ec as tempranas . · d . . . . · ·e-. . ·, . gran vane ad de mst1tuc1ones 111struct1vo-• 

e reat1\ as mcorporaro · ' 1 ·ca 
d M. n un cinematógrafo (la A<:rremiació n Cato 1 ' 
e 1eres en 1908 el e 1 :::> los an·os · . ' ircuodeR.ecreodeMieresen 1912).En 

vemte y treinta 1 h , d 11 
rón o la Casa del Pue~l acian, ~or ejemplo, el Ateneo Obrero e Ld 
mismo Manuel U 0 ~e Mieres, por no hablar de la aventura~-
neros de Astu · aneza, ndador del Sindicato d. e Jos Obreros 

6
1 

nas, como emp · d . 197 . 
Así se comprende b' resano el eme de Vegadotos en - _ 
sentara solemne elq~·; iendo cual era su clientela, El Noroeste P~e 
blo Iglesias que ~e vio e e agost? de 1926, la cinta del entierro de a-

n el Salon Variedades: 

" Vachel Lincha ,. El .-----; rura d ·l A, . >- arre de la iman . . . , d , CLI -e ) unc:uniento de O · ·d «e11 cu mo1111111rn1<1 Ovil"do Fundac1on e c 
Yo k 191 ") \ic o(?' d' · · · ' d NuC:'· r · :> ·En esta cita pu d . - e 1non revisada) 1995 p. ?44 (1' e ·• . . ~¡ pap<.>l .. ed d ., e e cncomra . , ' ' - c1dO· 
d uca or que hasta · rse una alus1on a Jlgo basranre cono . 0 s onde algu . , cieno pum . nc~ll nos emigrantes (n d o, Jugaron los nickdodeont:s a111e ·ci-cando con lo · , iano e obra · . . 1 ~ prac 5 mtemrulos de al , 5111 cualificar) aprendieron 1ng t:S 

gunas pehculas. 
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¡ ... ]deber de todos los trabajadores de Turón es ir a a ver la histórica cinta 
onemarográ~ca a la vez que contribuimos a una buena obra social, rendi-
010; homena,¡e merecido al venerable hombre que hasta su muerte no hi 
orracosa más que defender a los desheredados 14. zo 

El cine fue así un espectáculo en el que los mineros comenzaron 
siendo. espect;~dores de excepci_ó~1 y que sirvió para enviar aquellos 
mensajes que mteresaba transm1t1r a las clases dominantes o, cuando 
podían, a las organizaciones de clase. Por ambos caminos se certifica 
la importancia de este minero espectador. 

3. El minero de celuloide 

Las imágenes de Asturias, se ha señalado ya, son muy escasas y consti
tuyen un patrimonio de corto censo, aunque en poco tiempo ha cre
ndo con afortunados hallazgos casuales que nos hacen pensar que 
p~ed.en aparecer otras imágenes 15. No obstante tan escasa y dispersa 
nonun~, l_a que existe y Ja que pueda llegar, cuando se refiere al traba
jo es, log1camente, más corta aún. Ha salido a la luz, no hace mucho 
~enipo, una colección de películas domésticas de famil ias g ijonesas, 
f. n~~mentalmente de la familia Del Castillo, en las que su carácter 
anuhar, con tener un valor documental innegable, las limita dejando 

para la repre · ' d 1 · · d ' · . sentac1on e traba_¡o, muy pocos, dispersos y anee ot1cos 
minutos en toda una montaña de celuloide. Ésa es la clase de películas 
con la q . ue nos podemos encontrar 16. 
.blMienrtas este patrimonio no se amplíe, cosa dificil pero no impo-

11 e hen d fi. · · 'fi 
t
. ' ios e Jarnos en las representaciones escasas pero s1g111 ca-
1vas, qu . . . • . 

me e este tipo de material nos ha depdo. En la mma hay mo-
ntos estelares. 

ll l:-:-:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Y i>abt ~s datos referentes a los locales de proyección en Mieres Y a Manuel Lla.neza 
rc1.1n1:trgl~1.1as son aporrados por María Fernanda Fc::rnández Gutiérrez en su 111te-

1; U aba¡o: op. cit., pp. 54-55. 
~! n e11ado · . , J Carlos de la · idrid·"A reciente de esta cuemon puede encontrarse en uan · . ,, 
A.li..vy: E pu~res para un concepto de patrimonio audiovisual en Astun.as '~11 

ráriros , ... d siudio básico sobre el /Mtri111011io doo1111c11Mf i11d11stnal ast11ria11o. Los arc/ll ll<JS /us-
' 11 llS/r / ''' lar ia es Y 111crcm11iles, Gijón Trea 2000, pp. 7'1-88. 1 M 

A.1 ecupcra · , d ' ' · · da por e useo "" Puebl cion e este matenal ha sido una c::mpresa 1111cia · . c. 
l)¡íl. o de Ase . . 1 . I' do la propia ia-112 Del C . unas Y en cuya divulgación postenor se la 1111p ica · 
llli ast11lo d d 1 'do por el Ayunta-
•into de e"·, • an o como resultado un documenta , promovi . d Alberto 

del Río:[¡¡ ,,1Jon ~ con argumento y guión de Juan Carlos de la Madn Y 
iriuori111111i11111da. Gij611 1920-1937, Gijón, 1999. 

_____ ____. 
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El cint·matógrafo era veterano X'~ en Asturias c~1ando las cámaras 

d ·dieron re<>isrrar un filme de ficc1on donde el mm ero era protago-
ec1 t> b 1 , d 

nisra. Había saltado desde d patio de macas, co ocan ose al otro 
lado del lienzo en teatros, pabellones, barracas y cines, se trataba de 
1'Jicrcs del Ca111i1w, dirigida en 1927 por Juan Díaz Quesada. 

Aunque estemos hablando de "el minero", y cierto es que la tra
ma de la película coloca a los mineros, y sobre todo a un minero, en 
su papel principal. quizá en Miercs del Ca111i110 sea la mina el único 
protagonista. siendo el re to, mineros incluidos, meros figurantes. En 
efocto. su argumento incluye una poderosa parte documental que va 
dejándose atravesar de cuando .en vez, y sólo levemente, por una in
genua ficción de amor imerclasista, entre el minero Pinón y la seño
rita Pepina. hija del rico propietario Gaspar Meca, para volver casi 
siempre a la mina. 

El ambiente justifica su realización y hasta su argumento. La pelícu
la, producida en plena dictadura de Primo de Rivera, toma partido 
ame lo que considera incomprensible abandono de las minas asturia-
11~~ frente a la riqueza que se les suponía. Sangrando por la herida del 
vieJo Eldorado de la Gran Guerra, en el !!llión se añoran amargamente 
las exporta · dºdas :::> • • . cioi~es ~er 1 , a la vez que se censuran las 1mportac1ones. 

Sm_ volver Jamas a la bonanza de los tiempos de la Primera Guerra 
Mundial, es cieno que la producción asturiana se había ido recupe
rando V que Ja o· d · , 1 , . ' icta ura conmbuyo decididamence a ello con SL 
polmca proteccionista s· b . . b ba 

d .·, · m em argo, cualqmer contratiempo aca ª 
tra uc1endose en una ' .L d ¡ . , . , , · el caiw e a producc1on Ocurno as1 JUStO en 
momento de p d · · ,.. · ' h 1 . ~o uccion del nlme. en 1926 cuando el fin de una 

ue ga nunera mglesa ·, ' · nes · . repercuno en la reducción de exporracio asturianas. Para emon ) . . . , ya 
muy destacada L l'c~s ª mtervenc1on estatal en el sector era . 

· a po 1t1Ca de · · bl . rono de carbón naci· 1 b protecc10111smo y consumo o 1ga 
ona esta a as ' d alcan-

zar de esa guisa los m· d enr:in ose y normalizándose, hasta e ' 

Tal es el as uros anos treinta. 
argumento de ¡ li ¡ que 

afloraba con evi·d . ªpe cu a, el nacionalismo carbonero enc1a en sus · , d. ~11 ces a los diálogos que . imerntulos como los correspon te. 
Ali, . mannene don G M . . ¡. rn1na-1 es mformado d. 1 aspar eca en su v1s1ta a •1 d 

e que« os c ·¿ er 0 
para no gastar carb, - onsum1 ores se han puesto de acu . , . on espanol» 1 . s pa-
tnoncas, vaticinan 

11 
y, ape ando a las más altas esencia 

d aque 0 de q . d. rnos to os a una· por E • ue ••mientras los españoles no iga 1 . . spana y s, 1 . 1c. o 
muy neos". o o por España, seremos pobres, s1e1 

Este escenario tiene la . )1aí 
notablemente el lllarg d potencia suficiente como para escrec 1 s 

en ema. b b ' doe nio ra de los personajes ro an 
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protagonismo. lnteres~n m~nos y son trazad.os con gruesos brochazos 
sin matices. En esta h1stona de amor el mmero aparece flanqueado 
por otros secundarios: la protagonista.' su pa~re ~ el futuro indiano 
RupcrtO, que, como ocurna en la propia Asumas, siempre estaba pre
sente como alternativa válida; la emigración lo era, aunque realmente 
siempre estuviese en ojf Ruperto en su segura vuel ta de América 
amenazaba, corno buen partido que era, las aspiraciones de Pinón, 
halag-Jndo en cambio, hasta en sueños, las de don Gaspar. 

Quede anotado en este punto que el negocio del cine en Mieres 
fue cosa muy relacionada con la emigración, empezando por Gerar
do Pombo y su familia, promotores de esta película. Además, el apoyo 
~ régimen primorriverista y, por lo tanto a la retórica patriótica que 
destila la cinta, no füe algo ajeno en modo alguno a los propios i11-
dia11os li. 

Se dijo que el minero no es protagonista; aparece en contadas 
ocasiones pero esos momentos nos sirven para dejar constancia de 
cuál es su modelo de representación. Para empezar, en la mayoría de 
los minutos, está alejado de sus labores; muy pocas veces podemos ver 
retrntado el trabajo en Mieres del Ca111i110. Realmente pocas veces el 
eme ha tenido intención de retratarlo 18 • Cuando aquí se ven indivi
duos trabajando nunca son mineros (están vinculados a los trabajos 
de encauzamiento del río Caudal) y si aparecen lo hacen de una for-
ma ' · · retorica, casi teatral; posando. A esa imagen responde una tempra-
11.1 pa , . 

. noram1ca sobre los rostros de los mineros respaldada en una es-
p¡ecie de apoteosis patriótico de un intertítulo en el que se puede 
eer: 

los que d fi · · 1 · • una 
50 

. esa iando la muerte en las profundidades de la tierra, so o tienen 
· nr15a en sus labios 

¡Estos so 1 . . 
n os mmeros de Asturias! 

ll ll 0rnbo h b' ·d . . . d d"caron <l ncg · ª 1ª si o emigra me en Argennna, al igual que otros que se e 1 
ocio dele" · M. oceden-ltd, Bu me en esta zona como es d caso de Jesús Cagiao 1guens, pr 

lónv~rieednods Aires Y promotor del Salón Argentino de Mieres, el propierario del Sal-
. a es de 1i ' d d L Habana o 

llU1m0 qu 1 uron, muy probablememe emigrante regresa o e 3 ' '-j¡ 
doies10sJ ªfamilia Olavarrieta Morí que estuvo detrás del Salón Novedades. ?
nn 7 aros puAd. ¡ ' , d F · . d - Gutiérrez 0¡1. clf., 
ry . • 1¡.72. ' en con su rarse en Mana Fernan a -e m an ez ' 

" l 
QJ.: ªnegación d·I b . . , . 'fica por su carácter 
"n~rio . e tra a_¡o en la representac1on c1ne111acogra 1 ' l . , 

!)¡¡ .contrario 1 d. . , . , !"" roso para e s1sre-
1ndu1c,.; 1 ª a 1str:icnon que su1Jone el c111e y aun pe 1<> • E 

n ''ª qu · · el or jose n-·% Montcrd e pro.duce las im:ígenes, ha sido ampliamente teoriza 0 P 
e, op. w. 
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. , que Jos medios técnicos con los que 
d , arse no sm razon, . , 1 

Po na pens ' 1 h , 11uv dificil una incurs1011 a pozo para ' lícu a anan 1 1 

se facruro es~a pe ' . 
0 

elemento, sin embargo no creo que 
al un ·ro en su m1sm . b . 

remtar n ~ ., ,1. L película se queda siempre a ocam1-, ¡ ·xphcac1on u nma. ª · 
esta sea a 1:. . 1do lámparas- porque no mteresa s mmeros entrega1 · ' . 
na -vagoneta, d 1 rraba·o, ni siquiera se retratan los trabajos de 
mos~ar d mund~· e i/ ' venir de vagonetas y locomotoras. Es 
exterior, ~alvo e~ _iscreto ) tratado con una iconografía "proleta
más. el nusmo Pmon apar~;e re f] · sus condiciones de 
ia" sólo en su presentac1on. Nunca se re ejan 

:•ida, más allá de algún plano de tra1~sición delante de las casas obreras 

). por supuesto nunca aparece trabapndo. d 
' ' . . punto po remos Si entramos con mayor detenmuenro en este . L 

. · 1 cºón del mmero. a enrnntrar el mecamsmo que nge a representa 1 d . 
. c... d d el punto e vista historia dt: amor mve como 1rontera ya que. es e . 

. , .d b l· · ' con Pep1na su iconográfico, en cuanto Pmon deci e rra ar re ac1on ' : 
, . · fu darse en el m,ls aspecto vana dejando su mono y su boma para en n 

presentable t~aje y sombrero "d~ conejar" hasta el final, ~osa 11º. pre= 
· b 1 d' · 1olvera a ser retra c1sameme a a 1, s1 tenemos en cuenta que ya no ' ' d. e 

1 . ¿· • 1 . que se re 1111 rado en e tajo. Se ma que e protagomsta, una vez . . 
. , . . b d. . 1 ·11atr11nonio. con esta relac1on lntercJas1sta, finalmente en Ita pOl e 1 e 

abandona por completo su condición proletaria. Todo ello no es 1:1u-s 
d 1 1ás neo cho aventurar; su suerrro es presentado como uno e os 11 ' 

v d e per-propierarios de la comarca y a eso responde la iconografía e es 
sonaje: con traje elegame, sombrero, reloj y a caballo. . Da 

El parernalismo que destila roda la obra no oculta lo que digo. 
1 . ., d d eJemen-a 1111pres1on e que la representación del minero, sien o un 

. . 1 . . . tenerse ro posinvo Y a a postre tnunfador en esta histona debe man · 
· ' cten-sm embargo controlada. En primera instancia aparece una cara 

. . . . .. , . . . " obres 
zacion top1ca de benementos de la patria" y de m111eros P 's 

h d " · 1 bl 1as 111ª pero onra os , me uso se deja entrever uno de los pro en · e-
1mportanres que ¡ · · ·e el 111111 'para as empresas mmeras supuso s1ernp1 de 
ro· s ' ' · 1pre · u escaso numero, no pocas veces causa de conflictos Y sien di-
¡~ mayor rebeldía del "obrero mixto". En la película se deja claro 
c1endo que el obrero de las · " . . ,, , 

p 11 d . mmas no se 1mprov1sa . . d hacia 
. eroª ª 0 de esta duerme la noción más clásica codifica ª f. el 

Yª. tiempo por ¡~ literatura decimonónica como h~rnos visto. s111-
mmero pendenc1er h , b d el co 

. o, aragan Y orracho.A esa idea obe ece en portam1ento de Gaspa M . repara 
P. • . . , r eca, que, en primera instancia, no ' l ]o mon m en nmgun · d or e' 
d otro rnmero y cuando es pregunta 0 P ªº' 
espacha con un desabrido "un em,plead b o" Sin ernbar_:::i¡a 

cuando s b · . . o, un o rer · se a 
a e a c1enc1a cierta que su hija "habla" con Pinón y, pe 
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d ,. saque su propia mttjer hace del mozo, la reacción ai rada de don 
eren ' · d 1 · -r 1 1 · 1 

G P,ir retrata la imagen mas negativa e mmero: « i e 1e e 1c 10 que 
3.1 1 d , d . ~ no, y aquí mando yo. no voy a 1ora, espues e mis anos,ª. mantener a 

un rago sinvergüenza, que juegue en la taberna nuestro dmero». 
La resistencia de don Gaspar a este amor de Capuletos y Montes

cos probablemente sería ins~11vable.?e no ser por un sueíi.o 9u~ le dej a 
claro cuán desgraciada sena su hija de no casarse con Pmon. Esto 
confiere una solución muy original a la trama. Solución en la que el 
final feliz se logra sin casrigo para nadie, ni siquiera para el hosco don 
Gaspar que experimenta a tiempo tan oportuno arrepentimiento. 

Aquí se puede hallar una diferencia con parre de la literatura de 
mayor difusión en la época, donde el burgués, o la persona que ejer
cía de forma torcida la autoridad, casi siempre encontraba un castigo 
ejemplar. Podemos fijarnos en, por hablar de una obra vinculada di
rmamente a la mina, E11 el fondo de la mina (1909) de José Quilis, 
donde el minero mata al tirano capataz que había abusado de su mu
jer, suicidándose después. 

Quizá la respuesta a tan distintos desenlaces hemos de hallarla en 
las peculiaridades del medio. El cinematógrafo permitía jugar con las 
ensoñaciones de manera gráfica y, en el momento en que se factura 
.\/iercs del Ca111i110 había una trayectoria y un lenguaje que avaJaban 
:obradamente estas prácticas. D esde el cine primitivo, incluyendo _en 
el~ E. S. Poner, los sueños o las imágenes oníricas o paralelas hab1an 
~ier~? la puerta a nuevas narraciones que aquí se aprovechan 19• P~ro 

nibien hay alguna referencia que sirve de puente a todo lo antenor 
en el cuento de Manuel Llaneza El s11eiio del 111inero (1915), en el que 
una suene de hada "La idea de la liberación social", aprovecha el 
adorme · · . · ' U fo por 
1 . cmuento de un mmero por efecto del gn su, para eva1 . 
~~istoria de la explotación económica, y despertar finalmente sm 

no alguno 20. 

Por concluir, aunque aJ final " triunfe el amor" para la historia de 
nuestras i ' • · · sacrifi ca-l11agenes queda la de un minero, utd , necesario Y .. e 

1. 

Recorde · 1 . ·cto ria de Porter corn0 1. . mos como en obras tan importantes para a tr.tyc · ,_ 
• uiv1dad b b . . . p· Ed 011 1902) ojar~)' rlu1fi..¡¡ d 1 r 

11
11 0111 ero <1111enr<ll/O (L!fe mi Amen r<lll ·1rc111m1, is ' I 

• . f 
11s linbicl f (j · 1906) I· resencia de as l'llSO-riac¡o . 1

11r <lS ack <111(/ fhe Bemwalk, Ed1son, ·1 P .. 
, nti es basica l . , d 

0 
de 11arrac1on . 

.. En l • para a narrac1011.Au11que se trate e otro np . . l· mina 
¡ ITJil n t caso del cuento de Manuel Llaneza, además de estar vmculado ª

1
.''. · • a 

, o poder d . . . . . 0 es b apc .1c1on • 
Un¡ '"P. · . • estaca este recurso tan de eme pnmmvo, com · ¡ J o 
V· CC1e d h d ' 1 d lab·1 sow:t . 

ra1eParaiose -:1 a, de las que, desde M¿.\ies, el prime~ celu o1 -~~~~1~ • literarn ra 
tn l\1ruria .. CJcmplos literarios citados: Benigno Delnuro Coto. · Y 1 

.en Asr11rias ¡1 la 111i1111, Gijón.Trea, 2000, pp. 258-26º· 
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do en un momenco dificil, pero aún tocado por el pecado original de 
su 'condición, al que las imágenes representan en su medio sólo lo in-
dispensable. 

4. El minero sometido 

Cuando, en los años cuarenta, la posguerra y la autarquía conviertan 
al carbón en casi la única fuente energética del régimen franquista, se 
abre una nueva edad de oro para la producción asturiana, muy seme
jante a la de la Primera Guerra Mundial. El Régimen " mima" a las 
industrias y estimula a los mineros con todo tipo de ventaj as paterna
listas (exenciones del Servicio Militar, casas, economatos, mejores 
sueldos) que ocultaban un férreo control aurnritario. 

Las imágenes estaban para contarlo. Rebuscando entre algunos 
docum_em~es de los ailos cuarenta y posteriores nos encontramos 
con el mevnable NO-DO, recién nacido a la estela de los documenta-
les · 1 ·ali naciona -soc1 stas alemanes, pero muy diferente a ellos ya que, 
aur~que estaba controlado desde el poder, que lo monopolizaba Y 
obligaba a su pro)' · ' d 1 · · d ecc1on en ro os os emes quedaba muy leJOS e ser 
un aparato p d' · ' . , _ropagan ISttco eficaz. No lo era ni en el fondo, donde no 
rec1b1a cons1011as pro , · · ·ra . , ::.· gramancas, m en la forma donde realmente e 
una n11scelanea de · · · · ' d' 
t .. al , not1Clas, sm discurso ni J. erarquía que mal po ian 
ransmmr gun pro .d , . ' 

el · R' . grama 1 eolog1co, por lo demás muy confuso en 
propio egimen Era 1 1 b d , · to-censurab b. · ª ª or e hab1les profesionales que se au 

an sa 1endo ex , uy 
leJºos de los perii . · actameme que se esperaba de ellos, pe ro m 

ectamente d. • d d ? 1 La imag h . isena os ocumemales alemanes - · 
en que an de d ll · o as-turiano es , Jª 0 aque os documentales del r111ner . 

•mas que nunca · , · fi c1a-
les. La reconstru . , ' una suces1on de representaciones aro 1 d" 

cc1on es lo . . d 1e 10 
de comunicac1·0·n , que pnma. En parte porque to o 11 bl. 

- y mas · · · ' o 1-gado a trans1111·t· un not1c1ano de propaganda- esta ir su constr · · . por-
que el NO-Do re,.,.,. b uccion social de la realidad y en parte 

.... ta a fu da • · que son representa ·, , n mentalmente actos protocolan os, 
b 1 

c1on en s1 mis . , o re-
e de y "dinamice ,, mos. Frente a la imaaen del m1ner d 

193 ro consrr .da º . , J1 e 
4, se impone ahora 1 U!" por la prensa tras la revol~cio dd 

ªdel producror", el idílico trabajador 
11 H . ______-:. 

ace tiempo v· . d nunifi que 1cente S · h . seo ~ 
motee~~º ~~es car.i.cterísticas en .:o~- Bi~sca y Rafael R. Tranche, han p:eela fil

sp ola, num. 1, Madrid, 1993 .. el tiempo y la memoria, Cuadernos 
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ouero régimen, de una España nueva, siempre sumiso y eficaz en su 

rrJbajo. 
Pero también en este modo de representación el trabajo real siaue 

sm aparecer, cuando lo hace no va más aUá de algunos planos de tr~n
sirión o recursos (inevitables vagonetas, tolvas o locomotoras). A cam
bio se ofTl!cen recreaciones de ese trabajo.Veamos dos ej emplos 22 . 

El primero es realmente extraordinar io. U na de las raras ocasiones 
en que la cámara entra al pozo es para retratar, en 1943, un concierto 
a260 metros de profundidad en el Pozo Mosquitera. Una "audición 
de música espa11ola" para setecientos mineros. Estamos muy lejos del 
rrabajo,es cierto, pero sí en el lugar de trabajo. Se adivina el taj o y los 
romos de los mineros (algunos de extraordinaria juventud) tiznados 
de labor en medio de esta increíble representación y de la tutela de la 
CemrJI Nacional Sindicalista. Todo en el más genuino estilo NO- DO, 

con unos textos que, apartados del populismo del R égimen, ahogan 
la \·oz eu qff del narrador en una inflación de instituciones, protocolos 
y rebuscadas alusiones paternalistas: 

SLi~ delegación Provincial de la Vicesecretaría de Educación Popular y la de 
líl ICJIOS orga . 11' . d . . , . p mzan a 1 un concierto e los gue ej ecuta la Orquesta Smfo-

::; brovincial de la Obra Sindical de Educación y Descanso [ ... ] llos mine
u' ª andonan por unos momentos las faenas de la explotación para delei
c::e~~ es~e rega_lo ?e arte que les hace con feliz iniciativa cultural la 

acional SmdICalista. 

Este docu 1 , 
~1u·· Tc menta nos lleva hasta una importante figura: Angel 

niz oca ' · · que p 'musico astunano de gran relieve y curiosa trayectoria ya 
ró a~t;:eda ~u condición y extracción sociológica derechista, colabo
consider ~ ~.!SLierra _c~n el Partido Comunista hasta el punto de ser 
dad nius~ 0

1 
tncond1c1onal para festivales del Partido" 23. La activi-

1ca en A t . d entenderi . s unas urante los a1ios cuarenta y cincuenta no se 
doiaOrqasmsu_co~c~rso, de modo que, además de fundar en Ovie-
1incial ho~esta ~info111ca Provincial, desempe1ió el cargo de jefe pro-

Es en es~ra:~~ de la o~ra de Educación y D escanso . 
llJarcar el de u timo destmo de Muñiz Toca en el que hemos de en
~enra) que nos ocupa, pues por esos años estaba in-

; Corr-
"I b t.¡ -·yOnden a los · · . · . 

?.! ' 1 nioteca E • nonc1anos 15 ele 1943 y 292 A ele 1946, del Archivo N0- 1 J( ' 

ct' CiLJdo po spanola, que me ha dacio rodo cipo de facilidades para su consulta. 
-turad rJorge U '·"A · · · J· fc0o elaizqu· clJ _na. stunas 1920-1937. El espacio cultu ral comunista Y .1 

rd.).Los ca,,,,;~; ". 1-l IStoria de un diálogo c:ntre dos décadas", en Francisco Erin· 
sra, cu Asturias 1920-1982, Gijón,Trc:a, 1996, p. 28 1. 
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m erso en una labo r de d ivulgació n . Su em pei1o en diversas e
111

p 
• • e resas 

en las q~ie la dem agogia o el pater~1 ~hsmo ~e la época, los mismos 
que demla el texto q ue nar ra la n o tic ia am e n o r, le movieron a lleva 
su . o rquesta} resid::1cias, de j óven es, fab ricas, talle res y, por supuesto~ 
mmas para regalar el o ido d e prof~nos o prod11ctores e n lo que se de
no minó "con ciertos de empresa" . E ste e ra e l q u into de los o rgani
zados 2" . 

El Fuero del Trabaj o también co n tribuía al m o ntaj e d e este tipo 
de actividades, ya que tenía previsto qu e los trabaj ad o res pudieran 
disfrutar en sus horas libres o d e recreo de to d os los b ie n es de la cul
tura 

2
; . La espectacularidad de esta in ic iativa tampoco le pasó d esaper

cibida a la prensa que com e ntab a «el aleccio n ador contraste de los 
profesores d e la orqu esta sinfón ica prov incial , e n fu ndados en sus 
fracs, y los rostros ennegrecidos por e l cisco d e los mineros recién sa
lidos del trabaj o». Todo era poco, p ues lo que se p re te ndía e ra «educar 
espiritualmente al obrero» con una muestra p alpable d e c ultura Y de 
confraternización inte rclasista ya qu e, al cab o, to d os e ran p rod ucto
res, com o se encargó de resaltar en aquel con cier to e l d e legado pro
vincial de E ducació n Po pular, subrayando qu e «esto es el fruto de una 
labor callada, abnegada, d e unos cam aradas, ta n p rodu c tores co.rno 
vosotros, porque los hay que tienen también las m an os e n callecidas 
por el uso diario de la pique ta o del m artillo de carpintero» 26• 

El segundo ej em plo es de 1946 y corresponde al Prim er Concur
so N acional de Em ibadores M ineros celebrado en Sama de Langreo 
en coinciden cia con las fies tas de Santiago. En la mism a línea q~e el 
anter ior, la reconstrucción de la m ina está p resente, se ve el traba JO ~e 
1 · , · , trabaj o os mmeros, pero es m as que nunca una represcn racio n , un e 

2• 1) b' 'fi ' .. . e 1scantino atos 10gra cos de Angel M un1z TocJ pueden encontrarse en °1 _ S · E · · • · de Estu uan:z: ·smrorcs )' Ar11,;1as As111ria11os. /11dice bio-bibliovráfiro Oviedo, lnsnruto . d. A · " · ' d' 1lsi1m11ua, 1os stunanos, 1956, To1110 v. pp. 454-456 y AA.VV.: Gm11 E11cic/ope in _ 
G" ' 19 O · · "d · )OS"ue 1

Jon, 7 .Tomo X, p. 136. Sobre la ' "instrument:iliz:ición de la 111us1ca e 1 ~ 
11 1 · ·c. d · ,r. · ¡ · 1eolo~1a e rra Y e ~1gi~1nca. o de Mu1i1zToca puede verse Jorge U ríJ: C11/111m llj l Cl(I e t( ' 

la Astunas.fra11q111s1a:d l.D.E.A. Universidad de Oviedo 1984 pp. 11 1 Y 11 2· 2
; El - · ' ' ' · · Se crea-l·u.:ro del TrabJJO en el párrafo sexto de su segundo artículo decia." ra-

. 1 · · · · de Jos t ran as msuruc1011es necesJn as para que en las hons libres y en los recreos · Ja 
b · d ' · ' ) ]eunJ, ' ªJª ores tengan e~tos Jcceso al disfrute de todos Jos bienes de la cultur3 , 3 ª "' 
miJ~;, ia. la salud Y el de.pone .. '. en BoletÍll Oficial del Estado de 10-111- 1943. el ozo 

. La Vo~ de As11mas, Ov1edo. 27-111-1943. El montaie del concierto en p . y 
debió d , I · · " • «'I Ja una 

t ser comp eJo cuando hasta la prensa se atrevía J comen rnr que ' . ]·
1
-

d' d . J 1r1sc:a ' 11

!~ 1ª . 10 c?n~ienzo el Jeto. retrasado por absurdas dific ultades creadas por.ª 
111011

c::i-

cion nu~rofomca, Y Vc:nnd.as por técnicos del Parrido, que se superaron en el Je de la hn.:a •. 
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1 , ,, en este caso u na galería falsa; una más de las "dem os- ~'.}1ENSf n 
,. ara Ja Qa ena ' b . d .b b ~ "\,(" 
P ' ';, · d' h a las que los tra ªJª ores se 1 an a acostum · ~ ~ ion~s s111 ica e . , N d , lf. 

mic • venir. Trabajo reconstn n do u na vez m as. a a :;¡e S· ~n los anos por º ~ . 

·adad. 11 · · "d -;;, ~ · 1 

bloque de documen tales que podem os am ai e v s:f_y < Hay otro . · '71! <;) '\ 
., E . ~nte o tro género aenumam ente NO-DO ya qu e «111aL "'íJ - ª'"'-''v/ tas. seamos·• º , . ·c. ~ 

.. d, b as desplieau e del apara to d el Reg1men y m a1111esta-!mrJc1on e o r, , º . 
"· d di · ' 1 del pueblo se u nen en m u chas ocasiones com o non~s e a 1es101 . . 
• · 0 aroumento convir tiendo NO- DO en un reportaj e casi mono-
muc ::> ' • 1 d t . 27 Nada 'fi· 111 festival de imáaenes y comentarios au a onos)). . ' .' gra co, l b 1 . 1 

· ·acto para Jos siau ien tes documenta es que reumm os,jerargu -
mas ex :::. . .11 d ¡ · d la 
zfodolos, en visitas de ministros, de El Caud1 o y e a imagen e e 

?S 
Virgen de Covadonga - · , . . , . . · . ¡ 

Dos de los ministros m ás carism aticos del Reg1.men v1s1ta1on as 
Cuencas de paso por Asturias, en ambos casos es Mi~res el lugar ele
O'ido. El primero lleaa en J 944 ar ropado por el despliegue de t?da la 
.,. · º , A · e· , 1 · 1 istro de Traba10. Las parafernalia falangista es Jose n to m o iron, n 11 ~ 

· ,' l . · 111a' xi mas «El cam ara-cotas de representac1on , teatra en este caso, son ', · . , 
da Giró1w, diría el documental, «h abla an te u na concentrac i.~n dde 
7 n te Ja rep resentac1on e 0.000 productores». Nuevam ente estamos a ' h 
un minero-trabajador ejemplar, asimilado plenamente p o r las hec u

1
-

d 1 , . · d f]. ··ve 1"ncluso para que ª ras e Regnnen y gue, lejos e con 1ctos, s11 . . . e . . . , ·d la zona mmera astun a-emuna Tu ron esa o rgam zac10n conoc1 a en ' , 
1 . .' d. d 1 3stida d e aala a mas no na, preste a mm istro guar 1a e 1onor ve ' :::. 

poder. , S J' 
l 1957 ) ninis tro Jose o is a segunda visita correspon de, en , a 1 . , . 

R · d · "a que G iro n , quien u1z, e apariencia más afable y menos auto n tau , . d 
e · ¡ · .· · del pozo pa1a e-n su penplo protocolario !leaa hasta e 111 te1 JOt . . . 

1 º . 1 t s de los m111e1os, mostrar a preocupación del R égimen por os asu? 0 ,, 

a 1 · 1 " b dores · os que, por un instante, el narrador 1 am a tra ª.P · 

1 J · . d ' Je haber recorn-
d ... vestido con el atuendo de los traba_¡adores Y espues e . i·amente 
o otra · ¡ · 1 , ·a conversar amp 1• s insta ac1ones desciende a las ga enas Pª1 ¿ · iones 

con lo d ' . fi , dose de las con ic s pro uctores que en ellas laboran , 111 orman d aspira-
en que 1 . b., de sus eseos y , · os mineros desarrollan su rarea y tam 1en Clones. 

11 E 1·b o· El NO-DO. Ca-ite co · · R d 'guez en su 1 r · ttrim . nicncano pertenece a Satu rnmo o n 
99 

r 
;º;ona/ de""ª época, Madrid, Editorial Complutense, 19 'p./• 444 A de 1946 

dtiA~ he. trata de los noticiarios 79 B ele 1944 y 75 1 B, 177 B, 178 Y 
( IVo NO-no. 
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Ministro en atuendo de minero, uno más e n el pozo M, .· . ·¡ . , , . . , . · ax1ma asi-
1111 ac1on, max1ma representac1on, espenalmente cuando e· . . 1 ierre su V1-
s1ra co ocando una corona en el monumento al minero caíd 

Las visi tas de Francisco Franco, sie ndo muy similares a J-.sº· · 
• , • • - < " anterio-

res, por su Jerarq_u1a no descu1da1~ _mnguno d e los e lementos simbóli-
cos y, una vez mas de represemac1on, qu e hasta aq uí comentamos. L 

. El G l' . ' os mmeros son para enera 1s11110, m as que p:ira su s ministros símb _ 
1 d 

. . , o 
os e v1ctona, por eso se cuida de tenerlos cerca e n sus discursos 

siempre que llega a Asturias. Como e n su visita a Oviedo, donde en 
La Escandalera, como si de la "guardia m ora" se tratase, le forman 
guardia de honor. En la misma v isita llegan a Mieres, nuevamente las 
multitudes, los inevitables pú'luelos agitados al compás y más simbo
lismos: desde el ayuntamiento El Caudi!Jo es recibido nada menos 
que con salvas de dinamita. Es decir, que aquel obrero rebelde, aquel 
dinamitero que en el 34 había utilizado la dinamita con~ra el ej ército, 
ahora, en el mismo corazón d e La Cuenca, la utiliza para s:iludar a 
quien acabó con su resistencia. 

Todo es de fogueo por lo que respecta al minero, p ero el NO-DO 

está allí para transmitirlo con sus plan os estratégicos de minero agra
decido al padre de la patria. 

Y, como de simbolismo hablamos acabemos con una alusión a un 
símbolo m áximo: la imagen de la Vir~en de Covadonga, recorriend,0 

las cuencas en 1946. en procesión de " reconquista" escoltada , ª~ um
sono en imposible mezcla, por la Guardia Civil y otra inevitable 
guardia de honor de mineros 

Como se ha podido ver l~ imagen que transmite el NO-DO, la que 
se veía en todos los cines de España es Ja de un artific io que nos t.~e ' ·d y ·1s1-
al minero convertido en productor· es decir en minero venci 0 

' . ' - coin-
m1lado de forma ejemplar por el nuevo Régimen que antano 
batiera. 

5. El minero desde la Transición 
, 111i-

. . , , . · · ' econo 
La Trans1c1on polmca se solapa en Asturias a una rrans1cion. os de 

, d e . "d 1 . os p1oner 1 ca mas ura. omc1 en ambos procesos con os nemp ceria 
1 1 · · ' · ' de ma _ 1 a te ev1s1on en el Pnncipado. Los informativos se surtian . ·ón ;JJ 

. ( . crans1c1 
en eme 16 mm.), de muy lento proceso y asi1111smo en ato dt: 

· d" 1 ' · 1 · ' del for!11 peno 1smo e ectromco, que !Jegaria con la ec os10n , 
vídeo Betacam (coincidiendo con el acceso a la Autonomia). 
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Transición política, laboral y técnica se unen para retratar a un 
minero, silenciado en los a1ios sesenta, que ahora comienza a ver la 
luz de forma organizada y para el que los informativos tienen una 

. ' . 1 ?9 aienc1on especia - . 
El período se inicia con una significativa imagen: en mayo de 

1976, pocos meses después de la muerte de Francisco Franco, el rey 
juan Carlos se viste de minero para entrar al Pozo María Luisa. Se rc
.rraró. por supuesto, un momento creado para la propaganda mediáti
ca. Más que nunca, los nuevos gobernantes componían una imagen 
simbólica, haciéndose mineros por un día en el mismo lugar que la 
rcsim:ncia al régimen anterior había h echo míticos a los propios mi
neros.Y es que también la R eina se vistió de minero, en masculino, ya 
que faltaba mucho tiempo para que las nnueres bajasen al pozo. Más 
símbolos 30• El efecto iconog ráfi co fue indudable. La repercusión 
grande: los Reyes, mineros en transición. El poder de aquella imagen 
fue precisamente ése, multiplicar el efecto que había tenido el gesto 
sobre el terreno 31• 

Símbolos al margen, el minero que reconstruyen las imágenes de 
aquella época es un individuo preocupado por su futuro. Las vistas 
del pozo o del trabajo son , como casi siempre habían sido, recursos, 
elemenros secundarios. C ada vez más aparece el minero-individuo, 
f~ente ~1 m.inero-masa de otros tiempos. El lenguaje tele~isivo lo ha
cia posible. A diferencia de los distantes noticiarios antenores, caren
tes de entrevistas y aún con banda sonora reconstruida a base de 1.nú
sicas grandilocuentes, el sonido directo y la necesidad de entrevistas 
periodísticas demandados por la televisión, con su estilo de r!anos 
medios o primeros planos hacen variar también la representac101'. de 
~ . , d e nunero. Toma protagonismo. Son gente con cosas que eclí Y 

p n Hemos manejado el material contenido en el archivo de RTVE utilizado por ~a 
¡ rod~ctora de Programas del Principado en su serie: Ta/ como éramos. l 111k'<c11cs ¡w~ ª 
1151~'.ia de Ast11rias, Oviedo 1997 (de Juan Carlos dt.' la Madrid Y Alberto del R io). 

Por ) ' · 1 b es de exrenor en 
P
I 0 menos hasta 1984 no se admirieron mujeres en a or ' 
ª2.ls de a d . - para verlas enrrar 

il yu ames mmeros y JiJbría que esperar a los anos noventa • d d d pozo y d. · 1 · • co e u oso 
guit ' para que la palabra " mineras" pasase de ser un a Llenvo 11ston 

i~'Aª convertirse en un sustantivo con senrido pleno. . d d a' s ,~Jicl ·1 
que)) · · · , 1 ·d fi s111 u a, 111, " • que 
1 

ª v1sna mclma otros lugares donde a acog1 a ue,. . ~nros 
en as cue , . . d . L vis1ra ruvo mom~ 

eipectacuJ neas. La prensa de la epoca lo deJO anora ?· " ~ 1 . rorocolo en ge-
nera) ,.

1 
bares, como la bajada de los Reyes al Pozo Mana Luisa. E P 1. ct"111cntc a 

' ta lec'· d . · )]eg..;isen ore " 101 n 10 to a clase de precauciones para evitar que ' , ¡, Díaz: 
.. ''eyes ni ·fi . . . 1 1 M ,1 ·hor Fernanc t:Z • 
R.u•d .ªn1 estaciones críticas de cierta 111tens1C ac •. "' e ? 9 d •yo ·ti S de . ' o rcg 1 ¡ · J6? e m.. ' 

Junio d •ona ···Y otras cosas" , en As111rias Sc111mia , nulll. -· -
e 1976,p. 4. 
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que hablan a la cámara . Algunos, por su posició n y lo fre 
.. , 1 . , . cuente des 

apanc1on en as 1magenes, tienen identidad plen a puede u 
"d N . , . , n ser reco 

noc1 os. uevas 1magenes, casi nuevos aén eros inédi.to h -
. 0 . . , ' s asta ese 

momento, aparecen en aquella naciente te lev1S1on asturian . 
d
.fi 1 · a para co-
1 car a mmero: 

-El minero sindicalista. N egociaciones y convenios constantes 
delante de las cámaras, d esde el primero al que asisten, salido 
de las primeras elecciones sindicales libres en 1978. 

- El minero manifestante. En el pozo, en las calles d e Oviedo 
(frente a las oficinas de HUNOSA) o en las inevitables marchas a 
Madrid. Por ejemplo la emprendida en 1976 p o r los trabajado
res de Minas de Figaredo, pidiendo "a igual trabajo igual sala
rio" , " Equiparación con HUNOSA" e incluso "au togestión". 

-El minero huelguista. Un clásico dentro de las imágenes sobre 
la mina en toda su historia : asambleas, huelga por accidentes, 
huelga por condiciones laborales, por el futuro ... 

- Muy pocas veces interesó del mismo modo e l minero trabaja
dor. Las imágenes que se le dedicaron nunca tuvieron la tras
cendencia de otras. Esto, como h emos visto h asta aquí, no era 
novedad, sin embargo ahora se le a1iade o tro matiz: no era no
ticia. 

Cuando llegaron los años ochenta, y la autonomía para Asturias, 
ésta es la imagen , son las imágenes, a las que la audiencia se i~a acos~ 
tumbrando. Crisis arreciando, plantilJa y producción descendiendo.) 
un minero que defendía el territorio puesto que su transición era b,~-. . . , , ¡ parec1a 
c~a un~ extmc1011 que, conforme pasaban los años, no so 0 

' 

cierta smo también inevitable. . r 
L d 

. , , . . rece volve 
a pro ucc1on mas reciente de imagen en Asturias Pª do 

1 · 1 · d l · ro cuan a vista a a mma y a la recreación de la imagen e mme a 
:. , . 1 e es un 
este ya no esta, o cuando ya ha desaparecido su trabajo, 0 qu 
forma de ausencia más radical todavía. . del 

L . . , . uenc1as 
. a primera ausencia es la mas convencional: las consec . 50/as 

accidente. Esto le ha servido a José Antonio Quirós para reahzar 1 ue 
e11 la tierra (El Nacedón films 1996) mediometraie en vídeo en e qci3 
1 .da . , ' 'J 1 resen ª vi Y el trabajo del minero se reconstruyen a través de ª ~ , ¡3vc: 

· · d · · bien e VJCana e vmdas de vanas generaciones. El accidente es ra!11 · rra. 
1 b . d . . b de /a (le 

para e tra ªJº e Lucmda Torre en el cortometra1e El eso a's o 
L · :i fi·a, 111 . 

a segunda ausencia la pueden dar los tiempos a fecha J actl' 
1 · S · coJ11° menos eJana. e trata de la desaparición fisica de la 111111a 
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viciad económica y, con ella, de.1 minero. Da la impresión de que el 
inca~s reciente por Uevar la rnma a la pantalla está más próximo a 
na circuns~an cia. l!na actividad en extinción ~ perdida que quedará 
como un genero clas1co en el mundo del trabajo (lo ha sido en otras 
cinemarografias) para reconstruir un paraíso perdido. Creo que esta 
explicación se acercaría más a la realidad que la del renacimiento de 
un cine "social" cantas veces pregonado por los realizadores de obras 
como las que ya se analizan, po r imitación al más reciente cin e 
inglés 32

• 

Realmente, pese a que la situ ación social espaiiola podría ser 
comparable a la británica y que muchos conflictos tachonaron el pa
norama de las últimas décadas en España y, muy especialmente en 
una Asturias metida en una crisis profunda de todos sus sectores de la 
induscria básica, el cine no se ha aprovechado de elJos. Por lo menos 
no lo había hecho hasta la fecha . 

5.1. El caso de Pídele cuentas el Rey. Concl11siones 

Recorriendo este camino se encuentra ya un reciente y famoso títu
lo, ocra vez de José Antonio Quirós. Se habla de Pídele wwlas al Rey 
(Pedro Costa P.C. , 1999), película que merece un comentario más 
so~egado por su novedad, por el momento en que aparece, para la 
nuna Y para Asturias, y por su vocación "realista" y "social" compara
ble a la del cine inglés que hemos comentado :u. 

Para lo que interesa a este escrito ésta es una obra por completo al 
n~argen del trabajo y por lo tanto de su plasmación en celulo ide. Em
pieza donde acaba la mina donde acaba el trabajo. Esto puede ras-
trearse si ~tendemos a sus p1'.incipales sustentos. . . 
h'" En primer lugar el argumento. La historia de F1del, mmero e 
uo de minero, que cuando ve cómo su pozo " La Esperanza" es ce-

~ H . 
d 1 - ablamos de conocidos títulos introducidos en d panor:im:i europeo 3 par~t~ 
R.e.~raba¡o de Ken Loach en los noventa con obras como: A,!!C11da omita ( 199º~· R!fl-

'!u (1991) L/ · . . · ¡ (1993) T,"crra y hbcrt11d 
099S) • .?v1r11do ¡nedrns (1993), Lady Bml, Lady Bir< , . • / . . . ·do 
Iras ~n: La cannou de Carla (1 996) y otras que, con indudable ex1to comercial, han 

1 

ll Easl, c?1110 es d paradigmático caso de F11/I Mo11ty de Peter Cananeo (
1997!· 1 d 

directo d ¡ , I . . . d 1 1 · • p'rtía «dd c:iso rea e una f: . . r ec aro a a prensa al 1111c10 e roe ªJe que " ' 1 an11lta q . fi . . , s ires las 111arc ias 
llJineras 

1 
ue ue can11nando a Madrid, pero t:imb1en t.:ngo pre et 1 cio-

n ... d.' a marcha de hierro s1.tt1'c1·ones de espacios en crisis donde broran sod u 
" 111 1vid · ··· '' · . . el ro uctor, ¡i~dro C ualtstas ( ... )»,en Ln N 11c11a Espniin, Ov1edo, 4-Yt-1999, p.1dra p . blema 

ose.a •E E - I' 1 e abor e un p10 «>cial.real ' 11 -spana nunca se ha hecho un:i ~e 1cu a qu ' 
Y concreto, como ésta», en El País, Madncl, 4-v11-1 999. 
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rrado, y ante la apatía y el conformismo de la m ayoría d e 
- · d . . . . sus coinpa-
neros, no p1e r e su propia esperanza e m1c1a una m archa a p· 
c. ·1· 1 M d ·d 1 R · · ie con su lam1 1a 1asta a n ; a ver a ey. R evmd1 ca su dia nidad c 
b · d ·d · . 1 ;:, < omo tra-

ªJª or, reconoc1 a consntuc1ona m e nte, n egándose a ser un b · 
d . d . b ºl d d SU Sl

la ~-ºun preJU 1 a o ~ 44_años ya que quiere dar otro ejemplo a 
sus hu os. Tras muchas p er!pec1as llega s?lo a _l~ capital d e Espai1a y ve 
al Rey, cosa que no cambia en nada la s1tuac10n con la que se iniciara 
el filme; salvo porque Fidel pasa d e ser minero a juguetero. 

Nada más lejos de este argumento que plasmar el trabajo del mi
nero. Por supuesto a Fidel no se le ve trabajando ya que su problema 
es que no puede hacerlo. Las situaciones y los diálogos de la pelicula 
relatan la historia d e la imposibilidad d e trabajar pero no la otra. No 
por casualidad su director reivindicaba para la p elícula el papel de 
epílogo de Las aguas baja11 negras que ya se ha comentado al principio 
de este artículo. La primera p elícula se sitúa en el m o m ento que em
pieza el trabajo en la mina; ésta cuando acaba, son dos términos de un 
gigantesco paréntesis que d ej a e n su interior p recisam ente lo que 
aquí ya no se ve: el trabajo ·14• 

La estructura narrativa en la que se desarro lla este argum:nro 
· fi d ' 1 · !' El · · ·o de la pehcula nos s1rve para pro un 1zar en a 1111sn1a m ea . 1111c1 < 

U , · ·s antes incluso eva en s1 una gran caraa narrativa que expone su tes1 e 

de dar inicio a los crédi~os. Un prólogo en dos escenas sirv; para~~ 
sarrollarla. En la primera un sindicalista, O c tavio H_~rna~~ez del 
S.M.A., se dirige a sus compa11eros en e l pozo, todos recien ~a 1 0~ no 
tajo y retratados con gran sesgo documental, para asegurar es lq~nina 
hay nada que temer: «Compa1ieros, no nos van a doblegar, ª cosa: 
. fi . v ron1eto una siempre .ue nuestra y no nos la van a quitar. ro os P . rren el 

d , . d . d, tes de que c1e ten ran que pasar por encima e 1111 ca aver an 
pozo compañeros». mostrar 

Una rápida panorám.ica barre veloz hacia la derecha para 
a los mineros gritando: «huelga, huelga ... ». ntipárico 

La escena siguiente muestra un atildado, distante Y ~;~Y ~ierno so
Ministro de Industria (un rótulo se encarga de aclar~r v

0
table 111an

cialista") que sentencia: «( ... ) al gobierno le resulta m~s ren la mina '{J. 
tener a los mineros en sus casas que en la mina; trabajar en , 
no tiene sentido». , . ¡ nuevo ro-

la última secuencia vuelve al sindicalista que, segun ~e discurso: 
tulo "un año después", ha cambiado sospechosamente_ r 'tS 110tabJes 
«Nuestro sindicato está orgulloso de conseguir unas 1~ 

3 1 La N 11eva Espa1ia, Oviedo, 4-VJ-1 999. 
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Ja minería, pero tenemos que ser realistas, si por el bien de todos 
en , · ( ) 3-

h ·que cerrar pozos, pues que se cierren ... » ' . . 
ª) . h 'd . 1 d Durante todo este espacio se an 1 o mterca an o los créditos, de 

manera que concluyen en el título de la película, en el mismo mo
mento que un accidente, poniendo su estruendo bajo el título, nos 
inrroduce en las únicas imágenes de trabajo contemporáneas al relato. 
Son imágenes de accidente, no de trabajo propiam ente dicho; de 
hombres corriendo por una galería, precisamente huyendo de su pe
Jioroso trabajo. 

:> Es decir, una primera parte de la narración, que sirve de pórtico al 
mdadero relato, ya ha dejado claro que, en lo que sigue, el trabajo es 
imposible. Inmediatamente después el d esar rollo de los aconteci
mientos no desmiente esta primera impresión. Lo que llega es un re
pertorio de escenas que sirven para enmarcar la situación y explicar 
la decisión del protagonista: el fun eral, la manifes tación y finalmente 
el corre del ascensor - "Ja jaula"- del pozo de Fidel. Es aquí donde 
se concentra una vez más la negación del trabajo. Para un minero el 
corte de la jaula es, seguro, el final de su trabajo, el final de la mina, un 
funeral que se superpone a otro fun eral por los últimos mineros gue 
se llevó la tierra y que por una vez dan la razón a esas viudas que re
piten sin cesar, en la película como en la realidad, «que sea el último». 

Es en ese momento donde un cambio importante comienza a 
evidenciarse. Al pozo "La Esperanza" le sirven de epit~~o unas imá
genes en blanco y negro, en este caso documentos ong111al;s, en los 
~u~ se muestra el trabajo del minero. Pero no son de esta pehcula; son 
1~agenes muertas, que asisten al entierro del pozo con el, fond_o '.~m
sical, coreado por sus trabajadores, de " En el pozo Ma~1ª, ~msa 'el 
himno minero por antonomasia, pre11ado de protesta h1ston ca, pero 
que en este caso sólo huele a incienso y a ceniza. d 

Esa leve aparición del trabajo es la última, la canción se f~n e, 
como la imagen, con canciones e imágenes de taberna - el c/Hgrc-
en una t · ·, . , b ¡ E ¡ ' en la taberna, d rans1c1011 que tiene mucho de s1m o o. s a 11• , 
onde ha b . , 1 ¡ n con la alegna co .11 aca ado los mineros y, la mayona, o rnce 
nEfornusra de quien cobrará sin trabajar más. . d 

sta pa , · iince minutos e pe]' rte no consume mas que los primeros qL . d .d El 
icula, ªla media hora Fidel y su fa1nilia parten ya para Ma n · 

;; Q · ¡· 1 sen uirós ' · · . olíticas y smc ic:i e 
c11os úJ,; centro. aquí la tesis de su obr:i: «las dec1s1.ones P 

1 
' . ro t•'rminara 

"íllosa- e · · q1ee nune ~ 
!1endo • nos meron tan "brillances" que cons1gmeron t . J se~ Antonio 
n. nias prod · b 1 h m111a». 0 
'<uirós:'"n . ucnvo en casa o en la barra del ar que ei ' 

estamentos", en Ln Nueva Espmia, Oviedo, 4-11- ZOOO. 
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viaje es el único trabaj o q u e vere m os e n ade lante . Será una d 
1 

b 
. . . ura a or 

p ara los person a_¡es ; p ero no es u n traba_¡ o de mme ro. 

A p oco q u e n os fij em os en esta est r u ctu ra n arrativa, veremos que 
se d esarrolla e n u nos espacios y con unas situaciones q u e n iegan po 
completo el trabajo: el accid ente y el fi.meral, la p ro testa y los enfren~ 
tamientos con la p o licía, el corte d e la j aula, la tab e rna y el viaj e, son 
to das ellas situaciones o esp acios e n los que se está, por los que se 
pasa, cuando n o se trab aj a o n o se p u e de trabaj ar. 

Los principales personajes van re m atan do esta idea p r incipal, la 
imposibilidad de trab aj ar y p or tanto d e m ostrar el t rab aj o, en torno a 
la que se construye el relato: 

-Tavio, el sin d icalista d el S. M.A. Aparece como manipulador, 
como obrero de desp ach o , como e n cargado d e acabar con el trabajo, 
de acab ar con la m in a, comprand o voluntad es d e los m ineros a _base 
d e din ero o fi cial. Encarna la situación que intenta p lasm ar la cun~: 
procede del trab ajo pero su misión es que n o haya m ás t rabajo de nu
n ero. Su co nversió n inicial demuestra claram ente al espectador que 
ni siquiera los sindicalistas mineros, en teoría hijos d e l tajo, creen en 

, ·d al ·ones al so M.A. la mina. N o es casual que las m as que ev1 e n tes usi · · I' 
· l de sus 1-

(Sindicato de los Obreros Mineros d e Asturias) y a a g u no . 
. . . d l s M A., un s111-

de res encarnados en Tav10 , se h aga b ajo la etiq u e ta e . · Í b ·eros 
dicato minero que h a perdido e n sus siglas las refere n c ia ª os 

0 1 

y p o r lo tanto al trabaj o mism o . rotesras, 
Es Tavio quie n aparece siem pre que hay q u e m oder

1
ar P a,ie lle-

. . ·1· d u n en ª Ll• :.i pidiendo tranquilidad ante lo m ev1table y un iza n ° 
1 

:::> 
1
anifes-

. . 1 " e e n p ena n , no de " subsidios"y"acu erdos mtersectona es q u • , d 
1 

«· de que 
tació n causan recelo en Fidel , hasta acab ar preguntan ° e d'a en el 

' · ' claro se lado estás?». Pero sin duda el e n fren tanu en to m as y llegar 
l su causa 

despach o de Tavio cuando Fidel intenta gan ar o p ara . «A [v1a-
, d "d con un· 

con todos los compañeros a M ad rid y es respon 1 0 . io?». En e~a 
drid a qué ¿a dar la vieja imagen del minero revoluc iondar orno cra1-

. 1ta o c 1 
frase se concentra la ~senci~ d~ ese personaj~, p resei b elde, cutln?º ee 
do r a los suyos, al nm mo s1gmficado d el m m e ro re . 

1
ás aiieJº d 

teórico rep resentante de los mineros adopta el le n guaj e n 
ru-la patronal y de la autoridad . I ealidad '15 

No podemos dej ar sin señalar qu. e el paralelo con ª /busc3do c0d1~ 
· · d e!Ja esca 0 " riana y con personaj es que son protagom stas e ' 1 exces_ 

h . da por e a tJO gran esfuerzo. Pero esa proximidad se ve 1po ceca . Un antl:;i _ 
caricatura que rezuma esp ecialmente este personaj e · h e rriet'1hZ3 

o brero ·venido a m ás, siempre conduciendo su g ran co c 
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d 
· ·a11do «en primera clase con habitaciones dobles y con la que-

0, naJ< . . 
rida~ y más pn~ocupado P?r evitar las ar rugas a su ~men~ana color 
· cho que de evitar el cierre del pozo. Un m alo sm m atices. Tanta 

pistJcarura roza en el panfleto haciendo perder credibilidad a la pelí-can ' , , 
nJa. s~guramente en el punto que pretend1a lograrla con m as argu-

111enros. 
- los mineros. Están prisioneros de un ambiente de con formis-

1110, aunque algunos reaccionan con v io len cia al cierre del ú ltim o 
pozo, parece más bien una reacción " de oficio " , parte de la tram oya 
de los cierres, en realidad hasta los m ás combativos j ustifican final-
111enre la negación de la mjna y su trabajo, al menos n inguno de ellos 
acompai1a en su viaje a Fidel. Son conscien tes de que la situació n de 
lacomarca es muy dura «sin campo y sin mina», que puede desembo
car•en un parque temático de esos» o q ue lo ún ico que se hacen son 
•carrereres pa que marchemos todos de aq ui». Pero también saben de 
las ventajas de la situación, la mism a q ue el dueño del chigre hace ver 
constantemente: hay prejubilacio nes y se pued e cobrar sin trabaj ar. 

Curiosamente al retratar a estos mineros ter minales la pelícu la ha 
retrocedido muchos años, ha vuelto a la imagen que dej am os ano tada 
al prmcipio, a la de la literatura y el p rimer celulo ide. Estos m ineros 
adocenados, conformistas y capaces de dej ar pasar las oportunidades 
aunque esto suponga hacer tierra quemada de las cuencas mineras, 
nielven a ser, una vez más, el minero haragán y borracho de siempre, 
qu~ en esta cinta es ocioso, despreo cupado, can tarín, bebedor Y ju
ga or. ~mes era el trabajo el que p rovo caba ese estado, ahora es su 
~usencia. Cierto mensaje m oralizante y educador se desliza sin reme-
'º bajo la puerta de esta película. 
. -: El suegro de Fidel. Es una excepció n en los m ineros. Se m an-

nene integ · . · 1 
1 

ro en sus conv1cc10nes pese a ser un anciano, por eso resu -
L1 e refuerzo 1 · · · , · E ' 1 1 1 b' s ger·d Y a mspirac10n del protago m sta. s e , que e 1a 1a u-
N 

1 0 la aventura, quien lo apoya hasta el último momento en ella. 
llluº puede trabajar, ni por edad ni por cond ición ftsica ya q ue d3 

estras d ' . , d 1 
trab · e un estado de sil icosis terminal pero es la encarnac10n e 

a.Jo que fi d 1 h . , , d" e se 1 ue, e a onradez del mmero en la epoca en que na 1 
P anteaba 5· · . ' d ' D d eras ~ u iqu1era que la mma se acabara un 1a. e to as man ' 
n person · · . 1 , · 1ie 

que ªJe unpos1ble: el trabajo se encarna e n e umco persona.i 
traba~º puede trabajar, por eso le pasa el testigo a Fidel, que puede 

~ar pero n · 1 · 
...._ Fidel ·º ti~ne trabajo. Es el caso co ntrar io; e m_1sm o caso. . 

lo 111· · El nunero íntegro. Desoye los cantos de sirena de Tav~o, 
aunq~llJlo que los de sus compañeros desde el chigre. Quiere trabaj3 r 

e e Paguen por no hacerlo. Só lo le mueve la dign idad . 
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En medio de tan nobles valores la caracterización d F.d 
d, ' h · e 1 el no p 

1a ser mas que ero1ca. Kompe el círculo vicioso (n . 0-

1 ) 1 h 
, unca mejor d. 

c 10 en e que an ca1do sus cornpa11eros. Como su no b 1· 
· · · · l m re, es fiel a 

sus pr111c1p1os e mtenta levarlos adelante contra todos po. 
. . . . ' r eso se ve 
111comprend1do y abandonado. La secuencia de la salida de M. 
1 · · · d 1 · · d. , , 1eres en 

e 1~1c10 e viaje se m a extra1da de Solo a!lte el peligro: ventanas que 
se ~ierran , rostros que se ocultan, voluntades compradas con prejubi
lac1ones y avergonzadas por el recuerdo de un pasado de honradez. 
Es una secuencia codificada, de las que abundan en la historia del 
cine, sobre todo del cine de género, aplicada a esta historia. Fidel es 
uno entre un millón. 

Este personaje, al ser el antagonista de Tavio, el bueno, tiene un 
perfil con los mismos trazos gruesos que el anterior, cayendo si no en 
la caricatura, ya que se le intenta conferir mayor número de matices, 
si al menos en un retrato robot, hecho con las mejores piezas sueltas 
de todos los mineros que se vieron sometidos a una situación ~omo 
ésa. Es un personaje que camina hacia un desenlace que empieza ª 
verse cuando asoma por un cambio de rasante de la carrete_ra de La 
Coru11a. Más escenas codificadas. Casi como en un westem F1del apa
rece en el horizonte de Madrid por fin vestido de minero, con una 
iconografía típica y completa, es otra vez, aunque de forma fug~z, ~n 
trabajador. Pero es un mjnero fuera de sitio. Totalmente equipa 

0 

pero no para trabajar si no, al fin, para ver al R ey. .d te-
1 nprometl 0 

Es el final de una película que se 1nueve en e coi b un 
d . a aca ·ir en 

rreno fronterizo entre la comedia y la enuncia, par . e cerior, 
d d . . · d la denuncia an tono e come 1a que traiciona gran parte e e • c. de Fi-

. . , d 1 b ·o El cnun10 pero refuerza la tesis general: la negac10n e tra ªJ : . el Rey. 
del no es volver a trabajar en la mina sino ser recibid~ P~~muestra 
Acaba trabajando en una fabrica de juguetes, con lo que: ~f consigue 
la imposibilidad del trabajo de minero. Del monarc~ so .

0 

0 
¡njnero. 

fi 1 11on·1rquic · una fotografia con su casco.Jocoso ma para tan 1 e. añol, 111-. , . . d 1 c111e espc 
Pero final que encaja en las ultimas tendencias e . d tener so-

l. 'ble a pesar e s capaz de retratar lo social con un rea 1smo cre1 cine ha e -
b d · ue nuestro la ra os mimbres para ello, entre otras cosas porq , rado eras . 
tado bajo la inspiración del consenso masivamente acep película 1·1 

Transición 36. Podría argumentarse sin embargo_ que en ~~::to. pero 6-
negación del trabajo refuerza su contenido social, Y e: ci ---------: 

~-1Jc::r<!z: 
-------------------~,-;-"-e-:--ks Díc:Z Y ¡..ri.:5ori011' · 

3" Esca teoría se desarrolla con suficiente apoyatura en A_110 España",c::fl 
"El fenómeno Fu// Mo111y: nuevos apuntes sobre el cine social en 
gía de/Trabajo, núm. 35, 1998-99. pp. 129- 143. 

. en movimiento de los mineros asturianos 
rmagenes 

93 

1 te acaba viaiando hacia ese terreno de consenso, como que-ni men , ' , ~ , " , . 
riendo indicar que, hasta la protesta que aqu1 se recoge es polit1ca-

nre com~cra" . Ese protagonisrno fin al del Rey, encarnación del 
illC • d . d r d d J " . l" ;ollíenso }r.1 menc10na o, sien o rea 1sta, es e u ego es poco socia . 

Aún en proceso de producción está una cinta que refu erza la ten
dwciaa la desaparición del trabajo. Se trata de Came de galli1w de Ja
iicr Maqua, que camina un trecho más en la senda de la ausencia del 
mmero,de la mina y, por lo tanto, de la represen tación del trabajo. El 
agumenro está protagonizado, en parte, por el cadáver de un minero 
~bilado, trasunto de la propia mina, que se resiste a ser enterrado. 

Con obras como ésta se J1a llegado al final de la mina asturiana en 
~ imagen e~ movimiento. Esta será una película sin pozos, sin casti
ller~,sm mmeros y sin tan siquiera lo que eran leves apariciones o 
~us1ones al trabajo en Pídele cueutas al Rey, será, como ha dicho su di
rmor. •una película de minas sin mina» 37• 

. En fin, diversos momentos de la historia de Asturias y diversas 
rorrnasde plasmar la imagen del minero que, sin tener el peso decisi-
1oque ha supuest d. · ¡· 1 · 
b o en otras 1sc1p mas (a literatura, por ejemplo) se 
1 [!'Jtado con el cu· d d , . ' · d 1 a o que merece un sector estrateo-1co definito-

no e rodo un pu bl . . ;;:, . , 
lubl· . e o, pero, como siempre, sujeto a una imaaen vo-

'• reconstruida se , 1 . , d ;;:, 
PrC\enta ., d l gun e mteres e cada momento, en la que la re-

. CJon e traba· h ·d Pocas . ~o no a s1 o nunca la preocupación principal. 
veces el mme . h. d"d 

pintalla El . 1 ~ ª po 1 o encontrar su reflejo cabal en la 
· minero astur b · . 

f!J larealidad , " .1ª?º· su tra ªJº y sus conflictos, han tenido 
.rl mas mov1m t ,, 1 n e,en todo · ien ° que aque que pretendieron confe-

tiempo, las imágenes. 

h 

El f>a[¡,Mad . 
r1d,24-1x-;20~0;-o---------------
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'~la rid 

Resmnen. «bnágenes en n1ovin1iento de los 1nincros astur· 
El · 1 · · . •anos» 

eme, y a imagen en mov11111ento en gen~ral , n o ha sido lugar propicio pan 
representar el traba.io. Se rastrea e n este artic ulo la representación de uno d( 
l~s tra.bajos n:ás "fotogénicos.·•~ más exte1.1samente tratados a lo largo de la 
historia de la imagen en mov111ue mo: la mma. Las represt·ntaciones de mine
ros en Asturias, donde e l protago nismo histórico d e este secror y sus hombn:s 
ha sido indiscutible en otras facetas artísticas como la literatura. Pero en b 
imagen no su cede así. Primero por razones técnicas, más t:irde ideológirn y 
al fin económicas (el minero no pude trabajar porque ya no hay trabajo) una 
iconografia tan potente como la del mine ro siempre aparece llena de arnfi
c ios, menguada: lejos del t ajo, sin com paración con la potencia que este sec
tor. como género cinematográfico, h a te nido en otras latitudes o indusmas. 

Abstract. aTire Ast11ria11 111i11ers 011 scree11» 
1
. . 

C. d / · · · ¡ / / b ·ami ·i11•• 111c1 111111 111 
111e111a, a11 r 1c 1110P111e 111zaee 111 !?e11cm , ra11c mre y ec11 a p1 , ·' 1• 

' ~ ' · · .r 011e of r '' wliicli 10 reprcse111 1/1e world of 111ork. Tlris article explores rcprcse111a11011> <!J . 

f ,_ . ¡ ¡ .. >' o{ilie mo11111,~ 111os1 "plio10¡zc11ic" a11d {req11e111/y porrmycd forms o JllOl'I.! 111 11c mior .. . d 
. . .• . . . . . ,r I e uri111111? 111 11s1ry i11 
111111,ee: 111111111,e. .More p11r11c11larly, irfocuscs 011 reprcsc11ta11011~ <!J. 1 l • if /Je Astil· 
1/ic Sp1111islr rcj!io11 ef As111ri11s. IM1i/e tire 1111de11iable lristonc 1mportmice '>. 1

• ,,,ediii 
· ¡ .n { · otha armtrc ' ri1111 111i11i11~ i11d11str¡1 a11d its il'orklorre Iras bce11 amp )' re;.ccrei 111 

1 
." ¡ .. ,5011s, 

• ' ':.I • · • l/ 1fi r rec 1111c11 "" 11ot11b/¡1 /11em111re, tire same ca111101 /Je .<md of rlie screc11 . lH1tia } . 0
1 1111ª mium ,r e 111uee ,, ' 

rheu d11e rn tcc/111ic11/ problems, 11111{ fi11ally as a res11/1 <!J ecouoimc · 
11
,..r,tf icom" 

. I ' . //y i1ery pou 'J' c1111uot work beca11se 1/icre is 110 lo11J!er a11y 111ork), t 1e pore11tra . ·fil . J¡a11cfi)(l1· 
. d d. . . I d I A st1mm, i 1m .r ,emplry of tire 111i11es always appears ro11rm1e , 11111111s 1e · 11 . { . is a l!e11rt 1!i 

d lifi b . r. ·¡· I I ti ar thc ,,,, mtry, < • se 011 1 e eyo11d tire pll,;111 111.f! to 111arc 1 11e powcr 1 

fi/111 , has 11c/1ic11cd i11 othcr co1111tries. 

Desve an o o ocu 
a rear·zacio 

de doc111 ie11tales 
;- . 

antro o og1cos 

Victoriano Camas Baena, Ana Martínez Pérez, 
Rafael Muñoz Sotelo y Manuel Ortiz Mateos ::-

l. Claves epistemológicas 

A:e~iado~ de 1998, la realización de un documental antropológico 
~)~idenudadjornalera y cultura del trabajo en Bujalance (Córdo
¡. lugar a la formación de un arupo de investigación social hete-

rogeneo pero . :::> 
l.iÍ 

1 
con intereses convergentes. A B11rn Co1111Ín 1 supone, 

' ªconfluencia d · d · ción e . . e una sene e personas interesadas en la invest1ga-
(funda n ciencias sociales y en la utilización de tecnología audiovisual 
lo;coi~enralmente vídeo, aunque también fotografía). El origen de 

ponentes de est · d · · ·' / 1· · ' d' rerso· al e equipo e 111vest1gac1on rea 1zac1on es 1-
~rocedemos del TalJer de Antropología Visual 2 cuyas 
C~le e A. 
1 ª""rso, 11 _ 3 º D· ?SQO . . . 

~ti B11nr Co , · • - 8 Madrid.E-Mail:cam asmarnnez@eresma1l.co111 . 
B 1111111 es un do 1 . . d 1 . d 1 d v· . aena Id .d cumema inspira o en a tesis octora e 1ctonano 

~¡¡¡¡ . , e1111 ad y wlt i I '· . I . . I . . I 
r . 0 llllrrdisci ¡· 11'ª 1 e trau11;0 en e olivar de B11;ala11cc. LA 11s1ont1 ora co//lo 
'-'11lls ~• Plllare11/ai11v ·1· ., · ¡ . . d v· . de .il'janue) e e, 1gano11 socia . Producido y realiza o por 1cron ano 
~nacercanuenterezdJea~-Vital Consif,rny, Ana M artínez y Manuel O rtiz, se trata 
1¡; den 101 teitim 

0 ~u 10vtsual a la identidad j o rnalera y a la culrura del trab;uo ba-
' e 8 · 1. 

0nios de cin d · 1 l&i . UJª"'ncc (Córdo co personas e diferem:s. edadcs,jo.rnaleros y J~rna e-
!1tel rnonocul . ba), un pueblo donde la act1v1dad eco1101mca principal ha 

!!ti f) 1 ialler de A tivo del olivar. 
G:~r· Carfos M' ~tropología Visual (TAV) se consti tuye en 1992 bajo la dirección 
r.¡¡p~ª~a e Historia ~ra~ames García, del O pto. de Antropología de América (r ae. 

11
"
1Y Penélope ~ ª UCM~. Sus integrantes (M anuel Cerezo Lasnc.A na Maní-

';i,~I anera Sanchez) son licenciados p o r el citado dcparta1111.:11tn Y 
'1i~b. 

"Jo. nueva e' 
poca nú 42 . 

· m. . primavera de 21¡() 1, p p. 'J5- l I ii. 
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actividades, desde 1992, giran en torno a la aplicación de l . 
d. . 1 1 . . . , . 1 os 11led1os au 10v1sua es en a mvest1gac1on socia , particularmente en 

logía social y cultural. En el TalJer de Antropología Visual co1ª1
1
t
1
troplo-

l l. . , d d 1 emp a-
mos a r~a 1zac1on . e ~cun.1;ma ,e~ etnográficos desde una doble 
perspectiva: como 111vest1gac10n vahda y coherente en sí misma 
decir, independiente de otros procesos d e documentación, análi's~s 
etc., característicos de las indagaciones" escritas"; o como síntesis "vi~ 
sual" de una investigación con objetivos m ás amplios. 

Otros llegamos de la Asociación científico-cultural " Centro de 
Relaciones Interpersonales de Córdoba" y trabajamos con, y para, 
personas, grupos e instituciones, desde una perspectiva multidiscipli
nar -epistemológica , teórica y m etódica- " psico-socio-antropoló
gica". Con una trayectoria de más de 25 años, desd e esta asociación 
llevamos a cabo proyectos de análisis psicoterapéuticos (individuales, 
de pareja, familiares y grupales), trabajos con grupos de. tar~a-forma
ción intervenciones en distintas instituciones e invest1gac10nes an
trop~lógicas, psicosociales, sociológ icas y d e historia oral. A ~sto . se 
une además un nuevo elenco de actividades realizadas en el ambito 
audiovisual ~or a]ounos miembros del Centro de R elaciones ldntedr-

0 · e · 1 , 1te al mun o e 
Personales que se dedican , aunque no pro1es1ona m ei , < • . , 

1 , d la telev1s1on. 
los medios audiovisuales fundam entalmente e v1 eo Y ' . ei-

La distinta proceden~ia de los miembros del grup~ (hetd~ro~~~:,a-
. l · · de la 111ter 1sop 

dad de las personas) permite as ventajas propias G . • (basado 
riedad (heterogeneidad de las teorías) y del trabajo, e.n eq.rnp~icativa), 
en la horizontalidad y la participación democr~oco-imp ocederi:s 
dado que todos compartimos unos objetivos, fina}1~ades Y. dper oJóaicos 

· 1 a 1cos e 1 ;, ¡ 
consensuados. Son cuatro los motivos ep1stemo ºº 1 ·da con a nos a v1 1 
que nos mueven y aglutinan -a los que ~os ~:'nai . 1 en aenera ' 
imagen, a los que lo hacemos con la invest1gac1on soci~ Y~o d~ inves
a los protagonistas de nuestros documentales-: 1) el ~~lo de socie
tigar y trabajar para un cambio social que busca un mo entre,Jas per
dad más justo desde la autogestión y la solidaridad de, r lo oculto. 10 

sonas y los grupos; 2) la pasión (auto)crítica por desve ary de nuesr
1
r:i 

. . mismos d só 0 
que nos cuesta trabajo ver y sennr de nosotros . 1 socieda .

0 
sociedad; 3) el convenci1niemo de que el camb~o d~ ª ue el rrabaJ _ 
es posible desde la previa transformación individua Y ~ial; y 4) per11 

d Jo a lo so · rta e 
en grupo supone la mejor manera de exten er . dos revie 
seguir que lo logrado por los sujetos y grupos invesnga . 

doctoras (Ana Martínez y Penélope R anera) por el departa 
Social (Fac. ce. Políticas y Sociología /UCM). 

ologtl 
de Antr<>P 

rnento 

d 
l oculto: la realización de documentales ... 

.[)isvelan o o 
97 

fi
-· d sus verdaderos dueños para reducir la "neguentropía" 

~ne tllO e · · , · · ' · 1 1 d 
·onrrJ dlos volcada: la invesuga~101: o mter~e~?1~n so.c1a 1a e co~-
:.dcms~ 110 sólo como m.era pract1,ca. 111eto o og1dca smd? c

1
omo

1 
acbt1-

.. J , osicionamiento éuco-1deolog1co que ayu a a 1so ver a a
m )P · d · · . , · d b 1 'nrre suiero y objeto e mvest1gac10 11, s1tuan o a am os en e 
rrm t :.i l d (d d . . , . , ) 
mismo plano epistémico Y.~ e po e r e ec1S1

1
on y accuac1011 en 

todo d proceso. La realizac1on de A B1~e1L. Co1111111 c?nfi~ma, e1: ~ste 
senrido,que un grupo con estas caractensticas y mot1vac1ones bas1cas 
compartidas posibilita excelemes niveles de operatividad y eficacia a 
h hora de trabajar investigadores sociales, técnicos audiovisuales y 
proragonisras-actores-info r man tes. 

Concebimos ciencia social y cine como instrumentos para la 
iramformación social en pos de una sociedad más justa, que no ex
dup,que no se deje convencer por el juego perverso del " no querer 
time cuenta'', de "ocultar y no ver" las sombras e incoherencias qu e 
nos rodean. Los argumentos en nuestros documentales responden a 
cuesriones que atraviesan y condicionan a los protagonistas: identida
déi en crisis, problemas de exclusión social o laboral, modelos de cul
rura dd trabajo abocados a desaparecer de nuestra vista, en la moder
nasonedad, etc.Así lo expresan nuestros informantes desde el inicio, 
cuando mantenemos los primeros contactos previos a la puesta en 
~rcha ~e cada proyecto. Practicamos, pues, un modelo de investiga-
cton social para la · t · , d · , ¡ · · . . , m ervenc1on que parte e un primer ana 1s1s y ne-
goctacton de la de d E' . d · ciad 

1 
man a. sta supone una primera torna e conc1en-

dfld e os problemas que afectan a los protagonistas de la película que, 
. e ese mame t . 1 noder h 11 o, comienzan a participar como miembros de p e-

ec o en el proc d . . . , / lº . , Fu d eso e mvest1gac1on rea izac1on. 
11 amental J b · · ción en 

1 
. resu ta, tra a_Jando de esta manera, la autofinanc1a-

ch0 de pe. s~ntido de que nadie, ninguna persona o entidad, por el he-
art1c1par e , · rnasa t conom1camente en el proyecto, puede imponer te-

. ratar en el d 1 . 
lftvestigac·' 

/ 
. ocumenta, incluidos nosotros como equipo de 

;_ ton reali · , 
l!(lllanda d . . zacion. No trabajar por encargo sino neoociar una 
P e ll1tervenció11 · J · · ' 1 · 1· ;:,. ' d 1 rotagonistas de , ~erm~te a ~ntegrac1on, a 1111p 1cac1on e. os 
Prescindible Y los tecmcos-111vest1gadores, aspecto que resulta 1m-
1nvl~tigacio para st~perar las insalvables divergencias que caracterizan las 
co nes sociales i· · · . r.nº~to trasp 

1 
. Y rea izac1ones aud1ov1suales al uso. Queremos 

os",alejarnasard ªdivisión, en exceso habitual, entre "expertos y pro
!l!~~res que coosll e la subordinación de los protagonistas a los investi-
1~10n que deten e.va la conocida identificación entre poder y saber; di-
t inves. nnma no sól l 1 . , d d . . . e hgadore . o a re ac1011 e ommJO entre 1mormantes 

s s1110 tambié , 1 , . d 1 . · n entre estos y os tecmcos e a imagen. 
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En este juego de saberes y no saberes que encorseta 
las relaciones sociales, en tanto quedan sólo como Y emp~?rece 

1 · d . · mera expresio d 
re ac1ones e poder, es importante el producto y s d. ·b . , 11 e , . " u istn UCion. La 
temat1cas en nuestros documentales pueden calificarse d " . 5 

1 ,, · . e margma-
es , s1 tenemos en cuenta que no ocupan la pnn1 er 1 plan · · · 

. . ' e e a, 111 siquie-
ra la segunda o la tercera, de la actualidad en este sector de Jo d. · 1 au 10-
v1sua , como tampoco en el de la investigación social. Y como tal la 
abordamos: partes o zonas de nosotros v de la sociedad ocultas q 

. • ) e ' ue 
sigue mteresando a los poderes que permanezcan en la sombra en lo 
no dicho ni mostrado. Desvelar lo oculto es el objetivo prim

1

ordial 
que nos marcamos.Y ello porque buscamos po tenciar la transforma
ción que este desvelamiento genera, sobre todo, en los potenciales re
ceptores -un movimiento hacia el cambio en el espectador que, ne
cesariamente, ha de partir de un querer darse cuenta de que estas 
zonas de la realidad existen-. Pero también viven una transforma
ción los propios protagonistas cuando asumen la responsabilidad Y ~I 
riesgo de aparecer como tales, a lo que hay que añadir la importancia 
que supone el reapropiarse de su historia , de su valor como personas, 
de su derecho a reclamar, y conseguir, lo que en justicia sienten que 
les pertenece. 

Nuestra intención es, en la medida de nuestras posibilidades, tral~r 
· . · 1 0 de rea 1-c1ertos temas, que existen pero negamos, a un pr11ner P an b e 

dad - y, por tanto, de discusión- para que formen parce del de d~
público, aun sea en los círculos minoritarios del segmento de ~os r 

1 d 1 . . . , . 1 C A B i e 1,1 Com 1111, po cumenta es y e a 111vest1gac10n socia . on 1 . le-
. 1 , 1 , . , n los Jorna eJemp o, no so o queremos mostrar como y quienes so . eras 

d B · 1 f1 · e eXJsten o ros e U Ja anee; tamo o más importante es re eJar qu . d En la 
formas de entender el trabajo y, en relación con ese~, la vdi a. po-

. I' , 1 du a un misma mea estarnos trabajando en La corcha, que sera su d d rela-
tente documento audiovisual que refl eje el complejo mun 

1
° . eca del 

. . d .d de a ~a 
ciones socioantropológicas en torno al modo e vi ª . a de la 
corcho, en el Parque Natural de los Alcornocales de Jin~en ue haY 
Frontera, Cádiz 3 . Con Mujeres i11visibles tratamos de desvelar h exióf1 
1 h , . . , y una re d uc as anommas y calladas que merecen atenc1on c. rinas e: 

· b · · 0 eras 1 o , precisamente so re su ocultamiento. Es decir: existen ue d1a a 
ser Y estar en el mundo en contradicción, además, con las q 
día nos muestran en los medios de comunicación. 

~ 
---------- ------------- o11 Ja e 

3 de 2000 e , · 3s )' 
Documental en fase de postproducción. Grabado en verano . . jas pobn'· 

laboración del Departamento de Sociología III de Ja Facultad de eienc 
Sociología de la U CM. 

l . 1 realización de documentales ... 99 
I do lo ocu to. a 

()eSVe an 

. d to audiovisual. a dife rencia de otros formatos 
o de pro uc al.d d Este np . )mente adecuado para mostrar rec i a es que 

. r ·sulta especia . c. 
c'(T1t05, e " , «,.enes" de la sociedad, que se mantienen tuera 
. . 1 en los ma1-=> . . 
t~n•1onai . 

1 
c. 

1
.
11

-ando parte de ese no saber, de esa 1gnoranc1a 
'1 ~·sis socia , ior ' ' " c. 
Je 311• 

1 d . or<,anización, decía Lapassade (197 .): 14 7) para1ra-
·ilecn11a e cuya -=> · · ' d 1 l\. b . entrevistado es fruto de la orga111zac1on e a so-<(.!!1do a un o re ro . ' . . . 1 d. 
·. d S'l s su desvelamiento social una realidad, matena o 1s-l11da . o o era . . . d. d 

· de pasar a constituir una tendencia 111sntuyente, pu 1en o 
cumra, pue . . . . . . · d d 
.: fi• icarse dialécncamente a lo 111smu1do. En este sent1 o, a e-
.,1 en rd . · · d 

-. . · nportante que sean los propios protagomstas quienes e-mi,.e) 11 • • • 
nunden la realización del proyecto (o, en cualqmer caso, que parnc1-
ren en Ja creación y desarrollo del _r_royecto) y quienes lleven el ~eso 
Ji bnarración. Que sean, en definmva, los que cuenten su expenen
m1ital,los que transmitan sus saberes, los socialjcen y contribuyan a 
cambiar la dinámica social que los ha obviado. 

Hemos de señalar, además, que el producto final no sólo es im
por!ame en cuanto a la investigación en sí porque, una vez editado 
(mbado el "informe"), queda la difusión. Ésta constituye una etapa 
bb1cadel proyecto que se inicia con el final de la edición y en la que 
pmicipamos todos los implicados: los profesionales de la imagen bus
cando modos para su emisión en medios televisivos y cinematográfi
cos,concursos, certámenes, etc.; los investigadores sociales accedien
do ª los ámbitos académicos universitarios, de enseñanzas medias, a 
frn~das 0 congresos; los protagonistas procurando espacios de distri-
l'Uc1on · ·, 
1 

.i· Y emis1011 en sus entornos próximos (barrio avuntamientos 
OC;.udade · . , · ' ' ' 
1• • s Y comarcas lmurrofes donde existen personas y problemas 
·•OieJantes · d proeu 0 parec1 os). Por lo demás, en cada espacio de emic;ión 
Plla pramos estar, al menos, una representación de los tres subgrupos 

resentar la obra y b . . . d d., 1 1 ceptores l . , a nr, tras su v1s1ona o, un 1a ogo con os n.:-
particip;ncª cuestion no es gratuita: la autoría pertenece a todos los 
der,el debes en el proyecto, además de que, con esra forma de proc<.:-

ate generad · ceden a los o ~e enriquece por cu amo los cspectador<.:s ac-
1·citigació rn)~OS ~~ V!Sta e111ic )' etic de Jos sujetos-objeto<; de.: la Íl1 -

p 11 rea 1zac1on 
. ucstos de . 

lie¡o· acuerdo prorago . . d . . . , / 1· 
1. nen los b. . mstas y equipo e 111vc)t1gac1on rc.:a 1-
u¡ · o ~et1vos d fi d 
l. P

1Incipales dºfi e on o y en la manera de.: proc<.:<l<.:r, u n~1 <l e; 
1:1e · · 11cultades ' 1 ·, Id 11Cttcament · esta - para a producc1on de; documenta-
1 os.._ e aceptables y "p · · 1 , · ,, , 
~ . en coord· S1Co-soc10-antropo og1camc.:ntc.: va-

cnico d Inar el trabaJ·O d ) · · · ' ¡ ' , ,.,. . e la real· . , e a 111vesc1gac1on cc;n c.: c.:~ t<:l I<.: (J-
"'r1qu 1zac1on a d. · 1 . Cce al gr u 1ov1sua . S1 por rcrr)a la hc.:tc.:r<>' 'Cnei(h d 

upo Y al trab · ' 0 ' b ' 3.JO, no podemos negar que.: r:imbién puc-

e 
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de amenazar la dinámica del equipo y b calidad d 1 . b · . 
1 . e t1 a ªJº s1e111 

que preva ezcan -y no se 11e<,.ocien y coordinen- 1 d. . . pre 
d . . . 1 , . . ::::> • • os istmtos 111te-

reses au iov1sua es e mvestwadores. En defi111tiva y po. · 
• , . ::::> • • 1 menc1onar un 

ejemplo t1pico: puede resultar 111serv1ble e l testimonio de · e . un 1111or-
ma n te central en el documental s1 se le h ace esperar dem d · 1 , · as1a o 
nuentras os ~ecm~os _preparan el esc~nario y las h erranlientas, y esto 
le pone nervioso, hm1ta la espontaneidad, etc. Pero, del mismo modo 
de nada sirve su t1.::stimonio si no se garantiza u n mínimo de calidad 
técnica que después h aga posible su edición y posterior difusión. Por 
tanto, una y otra dimensión son necesarias para los fin es que perse
g uimos de forma conjunta técnicos d e imagen e investigadores. 

Se entiende, entonces, la trascendenc ia de un modo de organiza
ción para la producción~ que integre e tas distintas tendencias e inte
reses, h aciéndo los funcionar eficaz y operativamente de cara a la con
secución final de la pelicula documental. Para ello, es necesario, una 
superación de los posibles conflictos y diferencias entre las_ dos lineas 
d e trabajo presentes en e l proceso de producción. Diferencias que,se
o-ún Ana Martínez (Martínez y Ranera. 1999: 168), pueden generar 
::::> • • d d 1 · 1 e se proclu-con fü ctos como los qu e, dentro del prop10 mun o e Gil • . d 

. . . d 1 roría )' propieda cen entre guiomstas y realiza ores en cu anto a a au e . 1. 
d · ·rancia a la 11s-

del producto, o también en cuanto a ar mayor 11npo 1 . _ 
". itora por un ies 

toria o a la forma de contarla. Abogamos. con esta aL ' . ·c1as· 
· · · ¡ :! · · ones compai ti ' · 

Peto de Jos Hmites de las disc1plmas y por as e ec1s1 . , n) 
. . ~ de colaborac10 

«Un documental (y, en general , cua1qu1ei proyecto, . t ·e disci-
b d d 1 t de Jos hrn1tes en 1 

sólo puede llevarse a ca o es e e respe 0 . , Snnación 
d d · · on1untan1ente au 

Plinas y asu miendo la torna e ec1siones e ~ . fc ' de rela-
. . a de las or111as 

obvia si consideramos el trabajo en e quipo un, . , os define 
, 1 i d ªª linc10n que n , . ción humana» (ib1d.: 169). E moco e or<:> 1 ' . , democran-
, d . 1 o "autoo-esnon . como grupo podn amos enomm ar o com ::=>. , de obj etivos, 

ca horizo ntal e irnplicativa" , basado en: la defimcion decididos Y 
, · Aspectos . d 

una división de tareas y e l reparto de funciones. . re teJ1len ° 
da e d ~l proceso y siernp aceptados en consenso para ca 1ase e . b d ¡ equipo· 

en cuenta las capacidades y recursos de cada miem ro le habitual or-
. d . . ' · opuesto a a de Este proceder horizontal y emoci an eo'. . 1 s arupos 

. . , . l d 1 d . aud1ov1su ales y o º gamzacion vertica e as pro ucc10n es . 

--------------------:-::----=-::-:=;:~ 1 u1er _ . , en cua q 
. . , . 'fi por extens1on, 1 d' eiabo-

• En el campo de la reahzac1on c111ematogra ica Y· 0 uenera ·e 0 r-
. · • · lo d proces " . · · 11 y 

realiz:ición audiovisual, se considera produccion_ no 5.0 en cuan to 3 disposicl~ncic:nd~ 
ración de un producto final y las tarea que ello unphcad . . , 1 rambién se_; d~ ¡~s 

. 1 1 Por pro ucc10 1 . c1on 
ganización de recursos materia e_s Y 1umanos: . , 

1 
roda·e la dabor'J 

una fase demro del proceso parncular de reahzac1on, e r í . 
imágenes que van a formar parte del producco final: la pe ic u a . 

d 
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vesve/an o o 

. · · sociºal PS posible en nuestro equipo porgue, como he-. n·noac1on ' • V • • 
111 d=> · quienes Jo formamos compartm10s un planteamiento 
111os escmo, d b 1 . l' aico común de Jo que, desde nuestro parecer, e en ser a 
episr~1110 o., . 
. · oci·~1 y el cine o de un modo menos pretencioso, porque 

nenna s " . • . ' . 
. rrimos unos objetivos generales que onentan todo el proceso 
lOillpa . .. ] 'lº . J 1 d" "b . , producrivo: desde la demanda 1111cia y su ana 1s1s, 1asta a 1stn uc1on 

rdiliisión del producto fina l. 
· En efecto, elaborar un proyecto de esta índo le -donde se procu
ra arricular investigación social rigurosa con destreza técnica y cuyo 
producto, el documental, refleja realidades sociales, generalmente 
ocultas, narradas a través de la imagen y las palabras de sus propios 
protagonistas- requiere una compleja y ajustada articulación del 
grupo de investigación/realización durante todo el proceso y ha de 
rnponder a un modelo de doble integración basado en la interven
ción. Tal apuntamos, es necesario superar las contradicciones que se 
producen emre investigadores sociales y técnicos audiovisuales, que 
en la mayor parte de los documentales de "gran di fusión" se superan 
m~diante la subordinación de una de las discipl inas a los presupuestos 
de_laorra.Son frecuentes, así, documentales que, unas veces, aptos es-
1~ucameme para su difusión, carecen de interés: los "docudramas" o 
esos l' · ot~os po 1t1camente correctos que, más que ayudar a desvelar, ha-
rcn mas · d. e opaco e m 1Lerente lo mostrado 5. Otras, a pesar de su gran 
r1lor amrop 1 ' · 1 . . o og1co en o que a información se refiere, quedan res-
tnng1dos a círc ] d' · · co . u os aca emICos y reducidos a m eros datos, pues no se 

nsideran adecuados estéticamente para su difusión televisiva. 

2. El grupo de t b . dº , . , . ra ªJo: 1nam1ca y tematlca 

En un modelo hor· 
!e buscad d izontal, como el que aquí defendemos, el respeto 

. es e el ace . L . 
!re investi d rc~miento. ejos de plantear una separación en-
1 ga ores social , · tercarcono . . es Y tec111cos audiovisuales, pretendemos 

cm11entos p . d . , . rocuran o una relac1on donde rnnguna per-

~I -~~~~~~~~------~~-1 · n¡ ar a est -
...¡¡¡ com 1' e tenor que la 1 • . , 
~~ le 0 as teniátic ' s re cv1s1011es publicas y las privadas, tanto las genera-

rrfiera as, no suelen ad · · · · · d · ;:oh!i na person ' qumr 111 em1t1r ocumentales cuyos come111-
f:rib\ lltas, las incohern as, _grupos o sectores sociales que llluesrr:m los confliccos, los 
~ •t1na1 d 1 -i1c1as o las . . . , , . , -
,(d.¡1,,, . e os inniigra · nusenas lllas prox1mas. As1, vemos en Espana los 

"'ºJada lites turcos e Al . s que ll1u n emarna y en Noruega ruedan sobre los es-
eren en el Estrecho. 
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sona en concreto lleva el peso v la responsabil"d d d 
d 1 · ' 1 a e todo el -

e mismo modo que se comparte la auto11'a ( . d proceso, 
d 

< Y prop1e ad) d ¡ 
ucto. El reparto de funciones responsabilidades _ e pro-
b ~ 1 b d 1 . , < y tareas se estable 

so re a ase e as capacidades y limitaciones d e los · ce 
~ . . mtegrantes del 
equipo, siempre respetando los espacios profesionales Ell · d · · < • o no quita 
que to os part1c1pemos de alguna manera en el ofobal de l f: 
t d 1 · · · , , :::. ' as .ases y 
areas e a 111vesngac1on/pehcula desd e la neo-ociac1·0- 11 d b. · 1 · . '. . , :::. ' e o ~et1vos 

con os protagon~stas, !~asta la d1stnbuc1on y difusión. Tampoco se tra-
t~ de que cual~uiera ejerzamos como camarógrafos o entrevistadores 
smo de repartJr la faena de forma equitativa y e fi caz: «no todos sabe
mos (sabíarnos) lo que es un "BNC" , pero sí fregar, cocinar, ir de com
pras, cargar materiales, recordar que no se ha conectado el audio de la 
cámara o que olvidamos una pregunta en la entrevista ( ... ) ». 

l~or otro lado, se produce una segunda integración: la de nuestro 
equipo con el grupo de protagonistas. Planteamos la investigación 
siempre como intervención, e ntendiendo por ésta, con Lourau 
(1975: 274), la participación «en un debate ya entablado entre otras 
personas. El gran problema para el interviniente - se llame sociólo
go, psicólogo, socioanaJista , asesor, experto, e tc.- reside en compren
der que interviene en una situación de conflicto btente». Los prota
gonistas, ya en la negociación d e la demanda, son conscientes de lo 
que supone su participación. Esta implicación abarca la práctica tota
lidad del proceso y la apoyamos desde un permanente diálogo inter
subjetiva donde neo-ociamos y acordamos tanto las cuestiones a tratar 
y los modos como ~i aprueban o no el producto final y los posibles 
medios de financiación y distribución-enüsión . . 

P 1 d l . d d · · - ~n b vida or nuestra parte, reconocemos o e 1ca o e 1rrump11 e ' 

de unas personas que hay que conocer para mostrar y mo~:rar ~~r~ 
dar a conocer. Si algo distingue al cine documental de la ficc10n, di ~ 
rencia no siempre clara, es la concepción y el tratamiento de los pei-

. E 1 · d · JI tes durante, sonaJeS. n e eme ocumental los personajes son e os an ' , . , , · -pretan a 
y despues de elaborac1on de la pehcula: personas que se 111tei~ 0 
' · 1 · d fi · ' 1 · '1 Ja pehcula, 11 

s1 nusmas; en e ctne e 1cc1on e personaje so o es en ' . : ., L , 1ara tain-
ttene vida real, como persona, fuera de la producc1on. a cau ' . al 
bién es un elemento que define, en su relación con los personaJ,es, a-

. d d tal la caJ1l eme ocumemal frente al de ficción: En el cine ocumen · 1 á-
ra está al servicio de la acción y los protagonistas; en ficción es ~~n
mara la auténtica protagonista, los actores trabajan para ella. Es~ ·~nte 
ciencia del personaje como persona, cuya vida es indepen ~ -a Ja 
(aunque no ajena) de que se haga una pe lícula sobre ella; ª.cei e 
realización de un documental a una investigación antropologica-

1 d 
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l)esve an o 

L 
· ·esn·0<1ción cualitativa en ciencias sociales, fundamentalmen-a !11V :::>' , . 
sicoloma individual y de los grupos y en antropolog1a social y 

11 111 p :::> • , • . , b l b 
:ul 

.1-donde la investigac10n-mtervenc1on se asa en a o serva-
t 1ur.-u ~ . . . , . 
óón parricipant~.,su~one s1e~11pre una 111mers101~ en la vida de las 
msonas cuyas dmamteas soCiales y comportam1entos queremos 
;omprender. Dicha inmersión constiwye, en menor o mayor grado, 
una intervención y una implicación habitualmente negada por gran 
pme de invesrigadores que pretenden de finir " objetivamente" el tra
bjjo de campo más en términos de obse rvación que de participa
rión, y que crirican como "subjetivos y poco científicos" los trabajos 

1 
Gue apu~stan por la participación y, por tanto, por la implicación 6• 

• Ei101 amores no tienen en cuenta que los procesos puestos en mar
chicon cualquier investigación no empiezan ni terminan con el tra
bijo de campo, del mismo modo que elaborar un documental no 
comis1e sólo en un rodaje. 

Esta i?1plicación, como ya referimos, es doble: las personas que 
proiagon~zan nuestros documentales se integran en el proceso de 
produmon El grupo d · · · , ¡ ¡ · · , . d b . · e mvest1gac1on rea 1zac10n somos conscientes 
/ n~c~s1dad de que los protagonistas también adopten la posición 
e participa~tes-observadores en el proyecto. Requieren para ello 
un conocnrnen b, . d 1 , ' 
¡¡' d to as1co e proceso de elaboración del documental 
icomo e las rep · ' 

Sr'lh•. .ercus1ones que supone su demanda, alo-o que con-
·~um1os con vanas . - º 

de iosp . reu111ones previas donde explicamos cada uno 
. asos a segulT' en qu , . . . , 
1irven un . , · e va a cons1st1r una entrevista para que nos 

as unagenes de r D ' cumental al , ecurso, etc. e este modo, lo que en un do-

1 
uso sena un entre . d . CU tural un · fc vista o, o, en una mvestigación socio-

d ' m ormante p , . . or niás de ' asa a ser aqm un partICtpante un colabora-
¡ . . un proyecto co · S · , ' 
íl\esugación q d , 11JUnto. e convierten as1 Oos que en otra 
ded ue anan como · c. os procesos· meros mtonnantes) en protagonistas 
presentación aulºr. un lado, de su vida cotidiana· por otro de la re-

d 
La doble Íinpl1.1ºv1s.~al que de una parte de ésta' vamos a ~onstruir. 

elo cacion(del · · · .. ' Protagonista d , os mvest1gadores/reahzadores en la vicia 
Cion) s s Y e estos en ] d · · · , · 
P 

e concreta . e proceso e 111vest1gac1on/real1za-
roces en una s1tu · ' · ¡ 

go{ º.se produce d fc ac~on smgu ar de trabajo en equipo. El 
¡Ci 1ª

1
c1on de los pre e orma dialógica, mediante una constante ne-

e en1 supuestos te' · ¡ entos que . oncos, as pretensiones particulares y 
van a consttt · - 1 d ~ ua e pro ucto final. Al mismo tiem-

' P¡r;¡ ;----_ 
tn¡Job, , º.ªrevisión e .. :::=;---:--------------- ---
11/;¡ ·et1iU1ó11 1 . . ntica sobre el te1 · ' 

>. 1 ar11npmur en A 1la, vease V Camas 13aena: N11c11as perspectii1as 
' etas del V C d S . ¡ , ongreso e ocio o¡pa FE.S., Granada, 
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po, esta n egociació n , a través d e las d istintas fases d el 
. , d 1 d < p roceso de r 

zac1on e o cumental, constituye una dinám ica d e . rea ~-
.o-~ d " d l . · · · , g rnpo que se di-

nºe, es e a p1op1a mtegrac1o n d e ele m e ntos heterogéne d. 
res, h acia la constitució n d e un o-rupo autoo-estionad o L 

0~.Y ispa-
1 d

. , . o o e • o p11111ero es 
a 111a1111ca g rupal, e n la que qued an incluidas las perso11as del · - · · contex-

to; ~e. segundo o rde n es la tc111ática, e n tanto que la creación está al 
s~rv1c10 d e nue:tr~ relació n c_on la gente, y n o al revés. De ahí que 
sie mpre sea prefe rible re nunciar a una g rabació n por evitar un con
flicto . Nuestros obje tivos son, en primer lugar, so ciales y sólo en un 
segundo plano, artístico s; c reamos para intervenir en la sociedad con 
nuestra creación y, obvia m e nte, los protagonistas son personas antes 
que p e rsonaj es, antep o n em os el discurso p re tecno lógico verbal al 
tecnológico v isual. C ada doc ume nta], así, es un pre texto para la refle-

. x ión que debe gen erar un eco en la socied ad , el o bjetivo final busca 
la intervención p o r m edio d e la difosió n. 

Un aspecto im.po rtante d e la esp ecificidad d e nuestro m odelo de 
trab ajo es la introducció n d e la figura d el o bservad o r contraste en el 
equipo. En p r incipio, to dos los miembros d el g rupo llevamos a c~b_o 
la tarea teniendo en cuenta que toda observació n es siempre_ ~artic~
pante y que todo observador m o difica el cam po d e observac1on, mas 

, . d d . Para nosotros se aun cuando IJega con un apara toso equipo e ro a_Je. ' , 
, · · · , d "ver o ir Y ca-trata m as d e to mar partido en cad a s1tuac1o n qu e e , . , 

1 el osotros se s1tua IJar". En la realizació n d e cada documenta , uno e n . 1 . . , , . . . d ·o llar funciones e e 
en una pos1c1on m as distante, necesaria pa1 a esar~ , ' . d 1 ª·upo 

d d · · b ~ , la d111am1ca e ::.1 
observa or contraste: es ec1r, quie n o ser va ' . . , l]eaado 
sin d ej ar d e participar en elJa. Suele tratar se d e alguien recien )~por 

. . . d . o res proyectos , 
a nuestro equipo que no ha parnc1pa o e n anten . , 
tanto, se encuentra e n un p erío do d e tarea-f?rn1~,cwi~cia1 consiste en 

El rol del o bservador co ntraste en investigacwn s . ' bar"º · en 
. 1 1 ·po· sm em ::. 

serv ir d e puente e ntre el conte>. .. to socia Y e equi •
6 

. encarna la 
· · , d d tal esta ¡aura un grupo para la reahzacio n e un ocumen " ::> l discur-

. , trasladamos ª ¡ 
Presen cia d el espectado r. Al pensar en imagen es · . - Ja dificu -

. d ceso entrana e . , J1 
so visual las ideas que van surg1en o , Y este p ro . 

1 
Así Ja narrac10,, 

tad d e no ten er m aterializado el discurso hasta el fina · :,
1
.111aainada 

. , l ecle ser ::> • _ 
d e l relato visual se hace verbalmente Y so 0 pu El bservador con 
como la pue de llegar a percibir el espectador final. ºde trabaj o. per~ 

· · . · ~ d el proceso · , J dt: traste no es un receptor sm conoc1m1ento . , diov1sua: 
, . 1 · d d ¡ creac1o n au J¡za-

tampoco esta mme rso en e rmsm o es e ª 1 po de rea 
d b . entre e aru 

ahí que su función sea una suerte e 1sagra ::> 

ción y la sociedad-receptora. 

d 1 oculto: la realización de documentales ... 
[Jesvelan o o 

J. El proceso 

105 

T~ como queda definida, la realización de u n documental etnogr~fi-
s~inicia con el análisis de la demanda paralelo a un periodo de m

'..~aoación y documentación que consideramos imprescindible para 
dde~rrollo del guión. Este tiempo comienza cuando surge una his
toria que puede contarse audiovisualmente por unos protagonistas 
que así lo demandan y están dispuestos a hacerse cargo de la narra
ción. Una vez decidido el contexto espacio-temporal y el rela to, 
nuestr.J tarea se centra, por un lado, en co nstituir un grupo de trabajo 
pm la investigación social (di11.á111ica); y, por o tro, e n o rganizarnos 
como equipo de realización del documental (temática) . 

' Las fases de preproducción, producción y postproducción de 
una película etnográfica se complejizan con respecto a las de cualquier 
:nea~zac~ón , fundamentalmente por dos motivos: dado que nues

tr.ibaJo solo puede desarrollarse en grupo, nos aplicam os para que 
umparte de la tarea se centre en el análisis de la dinám ica del propio 
equipo de ar . ' h . _re 1zac1on: no ay que olvidar que un rodaje es ante todo 
una expenencia d · · ' 1 ' ' . e 111teracc10n grupa y de ello depende que el pro-
)~to lle~e a buen término. D e otro lado, se trata de una investiga-
oon social traslad d · , 
P
ara . ª a a unagenes en la que las personas protagonistas 

npan aportando · · ' mo· q su v1s1on y su mundo de relaciones. Ya apunta-
i ue no trabaJ·am l . . . 

maniese 
1 

os por encargo, o que s1g111fica qu e los mfor-
on os que conr t . . m1emb ac amos mrerv1ene n en el proceso corno 

ros con capacidad d d . . , T b otra de la , . e eciston . ra ajar co n guio nes abiertos es 
s caractenst1cas q . 1. , , , 

que lo; pers . ue cornp 1can aun mas el proceso am en de 
detr.ibaio eonla_¡es del documental actúan como miembros del equipo 
d-¡ ~ 11 ª parte de l 
t grupo part" . recursos mmanos, y to dos los componentes 
S icipamos en 1 ¡· ·, d e tratad . ª rea 1zac1on e cada una de las fases. 

ictu e un equipo d b · ar resolvie d 1 . e tra a.JO centrado en la tarea cuyo fin es 
Pa17 A· n ° as d1ficult d ·d · si, tanto 1 ª es surg1 as en el espacio-tiempo gru-
que p d ªtarea como 1 d. , · 11 
1 ° em05 eq . ª mam1ca se evan a cabo en tres fases 
.uaJ E 1 u1parar a las · d 1 
!QJ .. n a esfera de 1 d. , propias e proceso de trabajo audiovi-
tn utc1onar las resisteª . mamica, la pretarea, se centra en analizar y 

orno 1 · nc1as los co fl · ¡ · a proyecto L ' n Jetos, as expectativas y fantasm as 
, · ªtarea es el tiempo dedicado al seguimiento y 

~ 1'0111an1 
'\l\ier d 0sde la e , =-;-------------------~ e enon1i eona de los gru 1 0.19&5 nado "grup . pos e modelo que desarrolla Enriq ue Picho n-

. 0 operativo" El · • proceso ,<(mpal, 13uenos Aires, Nueva Vi-
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resolución de problemas y dificultades (técnicos, con los prot . 
. . ) I e agon11. 

tas, entre el propio equ1p~ que aparecen en a iase de rodaje. PorúJ. 
timo, en el p~oyecto ana.lizamos y ~bo'.da1:10s las trabas y escollos(de 
Jos protagonistas, del eq m po, de las mst1 tuc1ones y orgamsmos con 

1 
que contactamos para la difusión y emisión) para llevar a cabo IOI 

estrategias operativas planificadas de cara a posibles intervencion: 
De este modo, la temática, el ámbito patente y propio del rrabaJ~ 
audiovisual, se complementa con la dinámica, ó esfera latente deii 
tarea grupal. 

Con respecto a la producción de imágenes, en la preproducción 
nos dedicamos a desarrollar la idea que va a ser filmada. Desde la de
manda inicial, buscamos la forma de contar en imágenes las ideas que 
surgen al respecto. Dedicamos un tiempo a documentarnos, a cono
cera los personajes que pueden facilitarnos la tarea y a imroduciren 
el proceso de trabajo a quienes nos sirven de enlace, nuestros"infor· 
mantes privilegiados", los protagonistas. No desarrollamos una esca· 
!eta o plan de rodaje detaUado dado que nuestro guión ha de salo 
más abierto posible. Los protagonistas de nuestras películas no son ac· 
tores que memorizan un guión, se interpretan a sí mismos yse mam· 
fiestan libremente según se desarrolla la interacción que es el propio 
rodaje o producción. Un rodaj e resulta ser un exceleme ámb1co de 
observación de dinámica de grupos para los investígadon:s sooalo: 
en primer lugar, es un espacio-tiempo de convivencia con el objenro 
de la creación de un producto audiovisual, pero también es un mo
n~ento de intervenc.ión social en el con~exto soc~ocult~iral .9º~ ::~ 
tendemos retratar. S1 desde el punto de vista de la 111vesngact0n s 
1 1 . . senrido en e proceso preva ece al producto, esto es, un instante nene 
' · · · ] un 1110-si mismo y como un todo; en la comunicación aud1ov1sua ' oJo 

mento concreto sólo tiene razón de ser si queda insertado ende . 
1 d. . , 1 ·e ·u prote· que es a e 1c1on o postproducción: el producro preva ec ' . 

so. El guión es adaptado sobre el resultado obtenido en el roda_¡.e.iu~: 
· · la J111con vez visionados los "brutos" o cintas grabadas. No obstante, · i func1on 

que queremos contar está presente durante todo el proceso, .. du· 
con ·' b. d conc~c~r 10 gt~Ion a 1erto y sujeto a los cambios que pue an a . . cous1· 
rante la mteracción del equipo de rodaje y Jos protagonist,tS. ¡¡ción 
deram ' · . . d · 110 la ec 

< os, segun estos prmc1p1os, que tanto el ro aje coi . Jos di'· 
operan como contextos de neaociación de sianificados en~rc -.

1 
ni· 

curso · · 0 º · h 1t1scoíl· s eimc Y et1c, entre las personas que protago111zan '. , 
rrada Y quienes actuamos como mediadores de la narracionl. , qut•ntJ 

E ·c. d. ·dee d spectucamos en un cuadro las fases en que se ivt 
de trabajo tal Y como lo llevamos a cabo. 

d 
l oculto: la realización de documentales ... 

vesvelan o o 
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Fases 

~producción/Pretarea 

Producc1ón{Tarea 

Postproducc1ón/Proyecto 

4· Dos casos 

Temática 

• Análisis de la demanda. 
• Recogida de datos Y 

localizaciones. 
• Contactación recursos 

humanos. 
• Elaboración del pre

guión. 
• Plan de rodaje. 
• Búsqueda de finan

ciación . 

• Rodaje de imágenes 
de contexto. 

• Grabación de entre
vistas. 

• Visionado de los mate-
riales "en bruto". 

• Ajuste del guión. 
• Montaje de la película. 
• Primer visionado con 

los protagonistas. 
• Distribución y emisión. 
• Búsqueda de finan

ciación. 

Dinámica 

• Análisis y resolución 
de resistencias y con
flictos (expectativas y 
fantasmas) en torno a 
las tareas de esta fase. 

• Resolver estos temas 
con respecto a la tarea. 

• Seguimiento y análisis 
diario del trabajo. 

• Plantear posibles in
tervenciones del pro
ducto final. 

Vista la estructura )' . . , 
que 11 . organizac1on del grupo y el proceso de trabaio 
, os caracteriza prese d . :.J 
ultimos p ' ntamos a mo o de eJen1plo dos de nuestros royectos; 

A) T ~ 
.L...(I corcha s. al 
de I · n a tu re eza Y cultura en el Alcornocczl 
. ll'nena de la Frontera (Cádiz) 

Con el título 
Yecto d . que encabeza el epío- fc 'b e 1nvest1· ~a · , :::::.ra e, emnarca a1nos nuestro pro-

~< CtOn y re l' ·' d 
8 

:::::. ª izacion e un documental etnográfico 

1 En Ji111~~kl:-f~==-~~-.--.-----------__:_~--os al iena de la F . cornoqt • ronrera denominan "co . h ,, 1 . 
•es Y que, transformad·l , b ~.e ª ª ª materia prima extraída de 

• • •se no111 ra corcho". 
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sobre l~s, habitantes de Jimena de l.a Frontera (Cádiz), su identidad y 
su relac1on con la cul tura del traba_¡ o en el entorno del Parque de 

1 
_ 

Alcornocales. Jimena de la Fron tera es un pueblo cuyos habitamº) 
l 

., es 
mantien en una estrecha re ac1o n con su entorno natural: el Alcorno-
cal. U n lugar de trabajo para bastantes hombres y algunas mujeres de 
la comunidad. 

En estrecha relación con la producción suberícola, el Alcornocal 
es explo tado cinegéticamente, como pasto para el ganado, en la reco
lecció n de ho ngos - chantarelas-, para la producción apicul tora y 
para la contemplación: el gran bosque, que produce unas 35.000Tm 
de corcho anualmente, también es obje to de admiración por un tu
r ismo rural incipiente. La cultura del trabajo en torno al corcho está 
basada principalmente en la recolección y preparación de la materia 
prima para su transpo rte a otros lugares de transformación: Portugal y 
Cataluí1a. Nos interesa el modelo de relación simbiótica que los po
bladores de la zona han logrado con el medio natural, un modelo de 
identidad basado en la cultura del trabajo de la "corcha". Recoge
mos, también , la necesidad que sienten muchos jimenatos de lograr 
que un mayor porcentaje de materia prima producida por el ~~sque 
quede en la zona para su transformación, que actualmente se mua en 
un escaso 16%. La larga trayectoria de relación equilibrada que esca5 
personas han m antenido con su m edio natural acaso pueda ser un 
modelo de conservación del ecosistema, en sus infinitas manifesta
ciones, al alba del nuevo milenio. 

L I d J · d / Fro11ren1 a CO/'C ia: naturaleza y w lt11m en el A lcomocal e 1111e1111 e 11 

queda definido com o un docu mental etnográfico que pone en rda-
., 1 b' · · ¡ ·d 1 1 las personas c1on e momio naturaleza y cultura en la 1c e11t1 ac e e ' 

1 . . t a la naru-con as que vamos a traba_¡ar. En prnner lugar, con respec 0 ' d' 
1 . u me 10 ra eza, nos impo rta la relación del ser hun1ano con s 

1 1 , d la cu tura natura - el Parque de los Alcornocales- a traves e ' 
d . . . , ' · . , · orranie 

el traba Jo propia de la explotac1o n de ese med10: seia .111? 10 se 
mostrar que la preservació n del m edio a lo largo de los sig os (\ 

1
_ 

conocen incendios provocados) ha sido posible gracias a una exd·p º\_ 
· ' d · d ofun o Cl cion a ecuada y a una relació n no sólo laboral s1110 e pr J que 

· · b. s Aªº noc11111ento (de respeto y am or) por parte de sus ha !(ante · 0 fi a-
. amor iz 

se pone de manifiesto por eJ· emplo en el proceso de antrop (•d . , , , 1 oques 
cion que los ji mena tos realizan de l " monte" y de los a corn . se: 

. . , , nfern1.1n. 
monte es un ser vivo», los alco rnoques «sienten, nen, e ·drc,tl' 
e t · t J · 1<rn~ !11•1 

~1 n s ecen , se a egran, tienen espalda, barriga, pies, sai o ' ien5<~e 
d 1 · · . · 1 r un n icen o que necesitan», etc.). Nuestro objetivo es anza . ración. 
para que esta situación no de ()'enere bien por una sobreexplo 

b , 

d Umentales ... . , de oc 
109 

lto· la realízacion 
d lo ocu . l " 1 

vesvelan o ío s j irnenatos c on e n1or -
distanciamie nto d e los prop d e un turismo r ural que co

bien ~or un 1 desarro llo d escontrolado ( r s que h a n señ a la d o la 
re", bien por e . a e n la com arca p e ig ro 

. comar presen cJ, ) 
m1enzap~rte de nuestros informa ntes .fi e un modo de relación .in-
lllayor 1 ultura n os o rec , dº fi 

En segundo lu gar, a c . . • ón oral es la v 1a para 1 un-
. 1 1 q u e la transm1s1 1 d 

tergenerac1<:>n~ en e re e l Alcornocal y los tra b ajos y o s mo <?s 
dir los conoc1m1entos sob 1.1. De tal corma la i d e ntida d se mam-

. ' l e d esar ro an. e . ll , fi 
de vida que en e s .d .fi ·o'n con la tierra q u e es, e n d e · I-fi n d a 1 entt cact ' . . 
~~r~~:~:1 L;1~~~~~o L~u; ha ser vido, y sir_v~, p a ra m a n te n er. el b m onuo 
inicial en equilibrio. E sta relación e qmhb_rad a d e los h a b ita ntes .de la 
zona con el ecosistem a qu e les rodea e incluye a dopta expre siones 
acordes con los movimie ntos sociales d el n1omento, e ntre los que e l 
turismo y el ecolo()'isrno resultan d e stacables por su infl u encia e n la 
sociedad. En este s~ntido, e l o bje tivo d e l doc ume nta l t a mbié n es lla
mar la atención sobre el enfriamiento d e esa iden tifica c ión d e l o s h a 
b~tantes de Jimena con e l que es hasta ahora su princ ipal m e dio de 
vida Y. tra~ajo y, con ello, la ruptura d e l proceso d e tra n smisión d e la 
expen enc1a (y de ide ntidad) de unas gen e rac iones a otras. Es a la r-
mante en palab as d l · · · 
• ' ' e r e os propios protagorustas, la prefer e n c ia d e los 
Jovenes por trabaJ· a 1 . · , , . 

er e n a construc c10n o e n e l secto r tuns t1c o d e la cercana Co t i 1 S l < 
corch ,, . s ªc.~ 0 am es que e ntra r d e " n ovicios " e n la " sac a d e la 

a ' S1tuac1on d e la q 
grandes pro · . . ' . u ~ pare c e n responsables los jóvenes , los 
los propios .Pte tarl ios, las distmtas admin istraciones, los enca r O"ados y 
, ¡· JOrna e ros del carel D h l l º 

so ida industri·a de t · fi :º· e e c 10, a d e manda d e crear u n a 
el ' 1 an s orrna ' d 1 

za a, a sabiendas d e . .' .c 1.º~ e corcho e n la zona es O'eneral i-
trab · ' e que tac1htan a 1 · , 0 

a.Jo, consolidaría l ' ª c reacion d e nuevo s pue stos d e 
el111 . e < o s que"'ª ex' l . 

anten1miento d el " ) e . aste n e n a e xtra c c ión d e l c orcho y 
nerad n1onte " y · , 

oras de emple ' amma na a que otras a c tiv idade s O"e-
tor serv· . o, con10 las d e t fc . , º 
situ . , tcios terminen d e 1· l ran s orma c1on a rtesanal y d e l sec-

ac1on te n1p anta rse U . , 
dustria rcern1un dista d e A d a] ; 11~ vez m a s, en1e rge a la luz la 

'. n e lle ta p a1s d e . . . . t i d , e n1ate n a p r m1a sm m-
tr 1 ocun1ental 

a que hace¡ . e , por tanto , es una res 
ca)? Nt1 11os a los prota . puesta coral a la p reO'unta cen-
. estros · fi ' go 111stas· . ', - . . :::. 

tios, trab - in °r111antes _ d · ¿q u e sig nifica p a ra t1 e l Alcorno-
Pol' · a.Jadore · d saca ores d e - - h · 1ticas lo 1 s e banca co rc a, arrie ros, en1presa-
gra ca es l e , a rtesan os e - l . . . 

11 frese ' l ostelero s . ' co. og1s ta s propie ta rios llat o en el - van d1bu · d , , ' . , 
e: tira) en l que e l p e rso · . J~n ° a traves d e su s re la tos u n 

o e ete - , na_i e pnnc1pal 1 · · 11
10 c011t 1 no t ran s i to . ' es a ide ntidad y e l m edio 

rapunr e ntre l a t d. ·, 
o a esta l' ~ ' ra 1c 1on y la mode rnidad. 

tnea a rgu1ne t l 11 a, Y parale la m e nte a e lla s i-
' 
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tuamos el proceso de trabajo de " la corcha al corcho", es decir d 
fi 

. , ' e 
preparación, recogida, transporte y trans ormac1on de la matena 

prima. . . 
El rodaje, en dos fases, lo realizamos en abnl y en la primera se-

mana de julio de 2000. La primera etapa constituye un primer acer
camiento a los sujetos-objetos de investigación; además, también pro
fundizamos en el análisis ele la demanda (ya iniciado meses antes) y 
realizamos las localizaciones y el registro de imágenes de recurso 
(paisajes, pueblo, contexto natural y humano). Durante el período 
en tre la primera y la segunda fase ele rodaje, perfilamos el guión 
abierto desde el que continuar la producción. La segunda fase de ro
daje es la principal, pues coincide con la época de recogida de la co
secha de corcho, "la saca". Para la primera utilizamos un solo equipo, 
mientras que para la segunda hicieron falta dos cámaras y una planifi
cación exhaustiva de los días de rodaje. 

Las funciones dentro del equipo ele trabajo A B11e11 Co1111í11 rien
den a ser precisas pero, al mismo tiempo, las personas pueden ejercer 
una o varias funciones dependiendo de la realidad concreta con la 
que nos encontramos en cada mo111ento. Así pues, daremos cuenca 
del reparto de tareas y funciones en el equipo de rodaje durante la se
gund~ y central fase de producción. Cada equipo ele rodaje consta de 
un camara, un realizador-ayudante de cámara, un observador 
contraste y un entrevistador. 

La especificidad del camarógrafo lo hace insustituible: se ocupa ~e 
todo lo rela~ivo a la cámara, a la luz, al enfoque, adoptando cierta h· 
bertad creativa para aprehender elementos de la realidad o de la per· 
sona entrevistada que se sitúan en el ámbito del aquí-ahora. El óma· 
ra se halla contrastado permanentemente mediante la imagen 
transi_i;itida a un monitor, por el realizador~ayudante de cámarJ Y 
tamb1en por el b d . d T b ,ia con " . o serva or contraste y el entrevista or. ra a_,. , 
1?s dos OJOS Y los dos oídos abiertos" es decir toma decisiones porst 

mismo en tanto r , l" el , ' , ' ra direc· . ea iza or y no solo como camara que espe 
trices. El ayudant d , . riae la l 

1 
. ' e e camara es un contraste de imagen: cor 0 

l
uz, e bn~o .. el foco, el encuadre. Estudia desde el monitor de calllP.º 
as panoram1cas lo b ·¿ s inovt· · ' s arn os de la cámara y está atento a su , 
m1entos de tal m el el ' . . ton1,1. e 1 'fi '. 0 0 que efine cuándo hay que repetir U11•

1 
1. ump e unciones d l" . , . b'd ·1 que a · · , d 1 . e rea 1zac1on en sentido estncto de 1 °' 1 v1s1on e monno . , , . . de: os 

· d r siempre resulta mas 111t1d·1 que la del mejor VISOres e una c ' ' e e ' ·e qU( 
ob d amara. El observador contraste es un personaJ · . 

serva, entro del . b . al nus 
mo tie111po 

1 
bequipo de rodaje, el desarrollo del tra ªJº•' .1r¡0 que e a or l d. . . espec i1 ' ª e 1ano de cámara, una vanante 

111 . . , de documentales ... 
Ito· la real1zac1on 

lando lo ocu . 
vesve , aico u e recoge e l código ~e tiempos 
del diario de campo antrop~~ºhay ~na excesiva implicac10n d,el i:a
de cada cinta y las esce~as. . te sobre todo se trata de un md1ce 
rrador en el diario de ca;.ara _P~:;~o el observador, al margen de re
de las escenas grabadas. ltn ernl ~1 ~amino recorrido d urante la in
coger las escenas sobre e p~pe pyara p e rfilar las futuras jornadas, sien-

. ·, el, campo nos s¡rve · " 
~esc1gac1~; es~ectado'r que dará a conocer a los integrantes de un 
e~u~:~ el trabajo desarrollado por el otro. Por último, el observador 
contraste es también un personaje principal a la hora de proponer 
encuadres y posiciones de cámara. El observador contr_aste se ocupa 
del sonido y sostiene la pértiga del micrófono de ambiente en 11'10-

mentos de entrevista o de grabación sobre el terreno. El entrevistador 
es un personaje volcado en el con tacto con las personas o grupos en
trevistados. Su principal función es conectar desde la relación inter
personal con la persona o grupo a entrevistar, ayudado por los con
tact~~ores. Está dedicado al contacto humano, a unque tan1bién 
part1c1p~ de las decisiones de encuadre y posición de cámara. Es un 
personaje muy cercano al desarrollo del o·uión v estudia clara1nente 
el orden de 1 1. 

0 
' as preguntas a rea izar. Las e ntrevistas en profundidad 

que pueden el d h U ' 
P t d 

urar os oras, evan un ritrno y una cadencia n1uy im.-
or antes e m ed· El . · d 

a poco hacia 1 ibr._ . ent1ev1sta c_:>r ha de guiar al entrevistado poco 
' ' os o ~envos perseouido . l · · . , 

una escucha atenta . . ~ . s por a mvest1gac1on: n1antener 
verbal los términ;s yd nlegoc1a1 i:1ed1ante la comunicación verbal y no 

Y 1 e a entrevista. 
a 1emos refi .. d , . ¡- · er 1 o m as arnba eón l b · F ~ca un reparto en la responsabilidad1~ e tra ªJº A Bue~'l Con·1ún im-

~ ores_ de preproducc ión está 1 1 b e la_s, tareas a realizar. Entre las 
deu~ as_1, el ~1is1110 ha de ser m~d~fi e ad orac1011 de un plan de rodaje. 

a chspos1ción de los ºrupo ica o sobre la marcha dependiendo 

~aj~ep:~.~ra~ajo de camp~ con:i~t~a~~~~1tas a entrevistar. Por tanto, du
critnra d;~ :~::arlo a las circunstancias. ~s~~ela?oramos e l plan de ro
cullllina co º i~n '. ~ue comienza antes d n11sn~o sucede con la es
postprodt1cn· ~ v1s1onado de los mat . el cualquier fase de rodaie y 

c1on ' ena es y el · "J 
Durante la f: postenor trabajo de 

de seo . . ase de rod . . 
. oU11111ento a.Je, cada JOrnad . 

i~1?nes de p y evaluación de tod 1 a t~nn1na con una reunión 
c10 uesta en c , o e equipo d b . 1.1: una segund d , º11:~n tienen una . ~ e tr~, a.Jo. Estas reu-
~ac~on de las . o a e a na lisis de lo ocu _P:11nera func1on de informa-
pea)¡za en las /eurn_adas sucesivas. El tr~1-º· y u~a tercera de p1anifi

roceso 111.isnlo d~~o~es. de seguimien~:a 1s1s mas profundo que se 
ra ªJo del grupo . ~ evaluación trata sobre el 

1nvest10-ad d l o' or, e os errores, olvi-
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dos, de las dificultades de coordinación encontrada 
· 1 1 11 ¡· · .sentrean1b egmpos, o cua nos eva a rea izar un trabajo más pre · 01 

· · d A ' · ¡ ciso en las 11 

lgu.1ent1~s Jº.r!1a as. s
1
1 m1smdo, e 

11
contacto con nuestros infonnames)~ 

a 1mp 1cac1on gue a gunos e e os traban con el proyecto d · .. 
. , 1 . . d. bl e mveitJ. 

gac1on resu ta 1mprescrn 1 e para la buena marcha del t b · d 
, 1 1 b . , . , ra a_¡o e campo, as1 como para a e a orac10 11 del guion. Es, a la vez co 

d d d d 
. . , , ntac¡a. 

or y ayu ante e 1recc1on, en tanto media entre las personas v . 
. . l ¡ · . 1 gru pos a en trev1s_tar y sugiere oca 1zac1ones de exteriores, de marco¡ 

para las e~1tr~v1stas, e;c._Es, po_r tanto, ~m coautor del documemalysin 
su conornmento sen a 1111pos1ble realizar el trabajo. 

Buscamos, a través de la cámara, un máximo acercamiento a IOi 

seres humanos, al relato sincero y llano de sus experiencias, a vemde 
sus vivencias más profundas. Pero ello no es posible sin una implica· 
ción del mismo talante por parte del grupo de investigadores/realiu· 
dores. No podemos lograr gue nadie se desnude ante nosorrossino
sotros no nos desnudamos a la par. Sólo así puede surgir un único 
grupo gue no establece diferencias entre investigadores e investiga· 
dos, ésa es la mejor manera que entendemos para intervenir en d 
medio social y cultural. En palabras de la antipedagogía olvidad~po· 
dríamos decir gue «no hay investigación sin intervención-acc1on•. 

B) J\!f.ujeres in.visibles: un. ejemplo de il/lagen visual 
de las 1nujeres en. la fapm1a conte1nporánea 

· s ''Yer-Durante la mayor parte del año 2000, la Asamblea de MuJere rd. 
b b " d C , F · · de la Coo 1• a u en a e ordoba prepara las Jornadas e1111111stas , ' en 
nadora de Asociaciones Fe1ninistas de Espa1ia que cendran lu~r 
diciembre de ese mismo afio en aquella ciudad. Por su parte,Ese c t'~10ª: " sp'l l rrolla en distintos barrios desde el año l 998 el proyect~ 1 'Árel 
positivos de igualdad", financiado por la Junta de Andaluc!a ~ e . IJS 
d 1 M . d socnc1onei. e a UJer del Ayuntamiento cordobés. Existen osª ' d En-
p ¡ . d d cadores e romotoras para a igualdad y las educa oras Y e u ' 

1 
·rvicios 

cuentros en la calle, trabajando en esta empresa de.lleva: 0

1
s se 

111
a cJ-

. 1 1 . . . arama es, l socia es a as mujeres desfavorecidas de los barrios m, :o . ¡ 1110-
rea de intervención social a pie de calle y no tanto basad~ ei~~ninis
delo de que sean las ciudadanas las que se desplacen ª a ª 
tración. 

1
v
0

c.i-

E b · r n OS COI · 
. stos grupos conocían nuestro modo de tra élJªr ) 

1 
Esra pri· 

ron ·, docuinenra · · a una reurnon para solici tarnos un nuevo ,
1
. ·, ins11rt1· 

' · · ' d · ¡ en Ana is1. mera ses1on e traba_io se corresponde con o que 

mentales ... 
·' de dOCU 
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1 realizacion 
1 oculto: ª · ono-

vesvelando o d "y nos penn1te e . 
"análisis de la deman a a negociar los s1g-

ce como e • • d y comenzar d 
cional se cono 10 Ja tarea sobc1ta a on quienes vamos a e-
cer de pri;e;a ~~:nteamientos del proyecto~ que solemos colaborar. 
nificados e os o de mediadores-as con e. resente en la expe
sarrollarl_o, el $ru~.bies" son el tercer col~cnvo p . tao-onistas son 
Las "mujeres mv1 ¡ . d mediadoras y pro e o . 
riencia: investigadore_s-reahza uº:~:ncione el engranaje de cualgu~er 
las tres piezas necesanas para q d en nuestro o-rupo de traba30. 
' 1 los enten emos 0 . . 
documental ta Y como b . d . ociales y de las fem1n1stas aso-

En el día a día de las tra .ªP oras s s vidas ni.erecen el reconoci
ciadas aparecen muchas mujeres cuya d D d ue 
mie1~to de la sociedad por su esfuerzo ~ lucha abnega a. a o g . -
uno de nuestros objetivos es el desvelanuento d_e las partes de la reah 
dad social que permanecen ocultas, nos pro~usunos ?ar a conocer las 
vivencias de unas mujeres cuyo relato podna ser analogo al de otras 
muchas y cuyas experiencias nos sirven para la reflexión al resto de la 
sociedad. Las historias de vida que se cuentan en JV!i~jeres irwisibles re
sultan, desgraciadamente, demasiado comunes en deternünados ba
rrios marginales de nuestras ciudades sin embaro-o se trata de una re-

. ' o ' 
ahdad que en el entorno más amplio de la clase media aconi.odada 
urba " 1 · " · ' ' ' na, cu t1vada y consumista pern1anece oculta o en el ni.ejor de 
los casos olvidada M' ' 1 · ' . . 

, , · as aun, as mujeres que solemos part1c1par en fo-
ros de debate sobre d. · , d , 

, . . :1uestra con ic1on e genero, utilizan1os un dis-
curso teonco fem1111sta e 1 l 'd . . , 
riables ho1110 . d n e que ª 1 entidad se describe segun va-gene1za as "etno , · ,, . 
otras formas de se . ' E centncas , que no siempre incluyen 

· · r mujer n este se ·¿ · 
111m1stas con el te . .._ nti o, inaugurar unas Jornadas fe-. st1momo de est . 
n11ento por parte d,. 1 A ª~,mujeres no sólo era un atrevi-
e~ento,sino también eu a . samblea Yerbabuena" organizadora del 
na luna transforn1ación ~~~u~sta p~ra todos quienes creen1os necesa
~1~sn~1ensaje del documentaf1~~1t: e _ l~ s?ciedad. De ahí que el título 
de 1 o, P.Uesto que estas mu. e y n du:1g1_dos al público potencial del 

ª sociedad ~eres son invisibles -
rrios y fanli!' pero absolutamente visibl para u_na buena parte 

Por ias de los que proced es y necesarias para los ba-
cuanto t' en. 

n1ente dicha tene que ver con la . , 
trabajo sigu· ' e~rodaje tuvo lugar a lo lproducc1on del vídeo propia
Cacta día h ~-n o un plan diseñado arTo de cuatro días intensos de 
que estaba a ta programado un 11, . por as mediadoras del proyecto 
bl»• < ' present Utnero var· bl d · 
. ~ Protagonist e un g rupo reducido d ' ta e e entrevistas en las 

c1011, la trab . da con la entrevistad . e personas: la "mujer invisi-
co111 <lja Ora S . 1 e ora e interlo 

o convict d , ocia con la q , . cutora en la conversa-ª os d · ue n1antien ¡ · , 
e piedra, callados ero e re ac1on y el cámara 

p no ausentes. Nuestra in-
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ron para los investigadores-reali~adores plenam.ente s~tisfactorias, Y 
en definitiva, la opinión de veras importante es la de qmen~s desvelan 
su historia porque hacia ellas y en su beneficio ha de revertir el docu
mental. 

Nos preguntábamos cuál sería la respuesta de las tres mil mujeres 
asistentes a la inauguración de las Jornadas Feministas_ En tanto que 
o_tra es la forma de ser y sentirse mujeres de estas personas, la recep
ción del auditorio podía traslucir ésta y otras diferencias de sio-nifica-
d s· b º º· m ~m argo, una vez finalizado el documental, las presentes en el 
acto onta o l , v· 1 . '=' r na umsono: « 1va a lucha de las n1ujeres»_ Nos parece 
mteresante destacar e t l , 1 1 . . , ' ' s a ectura no so o por a sorpresa que supuso 
smo tamb1en porq d fi · · 1 co , ue en e m1t1va o que resultó ser el denom.inador 

mun entre unas y ot . ti l que lL h l . . ;as mujeres ue a lucha y no el motivo por el 
ic ar 0 a pos1cion de d 1 ¡ 1 · 

mente la situación d l s e a que 1ac~r o. Social y econóntica-
la de Amalia con ?6 e a mayor de e~tas mujeres, Paca, con 88 años y 
mi1itudes Quiza' - d, no vana demasiado, n1ás bien tienen o-randes si-
p · P0 amos encont 1 ¿· fc · 0 
uesto a hacerse eco d . rar. a i erenc1a en el auditorio dis-

velador, incomoda Se eg u~1 testimomo que, por lo que tiene de des-
que en 1 A ' · uiamente la dife · · · 
A . a ndalucía de 1936 1 ' renc1a principal estriba en 

maha n h b' en a que Paca t ' 1 · una , o a ia un foro de 1 . . enia a n11s1na edad de 
tes~i1~~~e_ctoria de más de u1~~;,.~~eds, uln chontfiexto de reivindicación y 
d 

1110 de de . ::::. e uc a emin· t · 
o cont ºb . nunc1a con10 éste G . . rs a para acoger un 

n u1r en - rac1as a la 111 h unas rnuj _, ' una pequeñísima , 1 ' 1ag~n en1os podi-
eres que no merece el ~sea a , a hacer visible la vida de 

f'ILtvi 
OGR.AFiA 

"1 b1.1en , 

anon11nato. 

na¡ . co,,.run, 1999 era y ¡ . Un ace . . 
testj¡ .ªcultura d •l tcam1ento aud· . 
na¡ l1on1os de c· e trabajo en la A d l1ov1sual a la identidad J. or-
, eras d inco p ' n a ucí al 

llónlic e _Bujalance (~~sonas de diferentes ~ ~tu . a través de los 
ªPrincipal h . ordoba), un p bl ' e ª es, Jornaleros y jor-

. a sido ue o dond I · · lvr . Y es el 111onoc 1 . e_ a act1v1dad eco-
sas e '!Jeres invisib/ u t1vo del ohvar. 

11tre lo es, 2000 S · . . 
s 26 y los 88 .: e1s historias de . d 

anos de edad C vi ª de mujeres cordobe-
. uentan a t 1 , n e a can1ara sus vi-
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ven.cias y la lucha. e.aliada de ~ada día por sacar a sus hijos adelame l' 
mejorar sus cond1c1ones de vicia. Se reconocen, sobre todo, "madres 
luchadoras"; d_e~de esta vivencia construyen su identidad ele género )' 
desde ella se d1ngen al resto de las mujeres. 

. ~a corcha, ~00 ·1. Una respuesta coral a la pregunta central: ¿qué 
sigmfica para t1 el Alcornocal? Los informantes - sacadores de cor· 
cha, arrieros, empresarios, trabajadores de banca artesanos ecolo"il· 
tas, propietarios, políticos locales, hosteleros- vdn dibujando a rr:vés 
?e su.s relatos un gran fresco en el que el personaje principal es la 
1dent1dad y el med1·0 t _ 1 1 , . 1 ¡· · · . na u1 a en e eterno transito entre a rrauc1011 Y 
la modernidad. 

Eq11ipo de realización de dow111e11tales: 

Victoriano Camas Baena 
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. 1 ealiz ación de documentales Resumen. «Desvela ndo lo oculto. a r 

antropológ icos» . . . . cción en la rdIZJ-
Este artículo muestra un proceso grupal de mvest1~ac1on-a lo ori" inaron y J 

l . de las re flexiones que " . ción de documentales antropo og1cos, · b . . nci·· sow l y ane 
te de conce 1r c1e " las que ha dado lugar. Un proceso q ue par . 

1 
to que formas de sa-

. l ¡; ación socia en tan como instrumentos para a trans o rm. . . 1 p-ro nuestros docu-
car a la luz aquello que no w c11ta porque no es vmb e. _e . "dencidide; en 

d . · ¡ proragomstas. 1 mentales no sólo atraviesan y con 1c1onan a os ' d 
1 
~ del rrabJJO 

. • . 1 l b 1 oclelos e cu cu ... crisis, problemas de excl us1on socia o a ora • m do nuescro pro· 
d · s ·gún nos ha mostr:i . abocados a desaparecer e nuestra vista. e . 

1 
d s las pcrso1m 

. • . 1 d damos me u1 a . -' Pio trabaio, en la dma1rnca grupa que an , que ' 
1 

cre•ción esta JJ 
" 1 • · t 1to que a " del contexto; de segundo o rden es a temat1ca, en ;u . . 

1 
docuine1n.1I e; 

servicio de nuestra re lación con . la gente, y no al reves. Sil c ac ª ,dad el obje-
. • d b eco en a soCI~ · • ¡¡ un pretexto para la re flex1o n que e e generar un . • ·coque o re-

. . . . d " d 1 d fus1o n esre tex tivo final busca la 111rervenc1o n por m e 10 e a 1 ' r~cexco pJrJ 
. 'b)es )' UII p e . ce1nos es la m anera de presemarnos, de hacernos visi . '.fi . sociales. 

la reflexión en torno a las ciencias, los métodos y los c1e11t1 cos 

• • . io11 of a11thropologi· Abstract. 1tU11cover111g 111/iat li es l11dde11: tlie prod11ct 

cal dorn111e11tarics» . . 
/ 

d . 
/ 
tlic pn11l11ai1111 

This artic/e disw sscs thc collcctivc proccss of rescarch-act1C>11 1111111 iic . 11 . ·d 
11111

{ wcil 
I .n . 11/iich wspm , I ' ef a11tl1ropolo¡:ícal dom111c111arics, alo11f! 111i1h t 1c rc.J'ccr1011s 1 "¡i >u <ft 1<' 5" 

. . d b /
0 

fil ' ·i' . ' fi 1/Jis lllllS Ollf 111· 1 [',,/11 111sp1rc }~ t 1c 1 111-111ak111,!! proccss. T11c starlll(f! p1111 11 or . . 
/ 

tlw)' c11st 1., 
cia/ scic11ccs mu/ ci11c111a as i11s1ru111c111s of social tra11~(or111at1v11, 111 11~1 

11
, d~c11111c11·, I . . - . . . "bl . l-fo111l'1'<r, o 11 011 t 1111<!/S 111l11c/1 are 1101 telling bcca11sc thcy rc111a111 111111s1 L . . • . . 

11
roblc111s '1 

· l ¡ ¡ b • "d (tics 111 ff'-'1·'• f 1~ /aries 1 o 1rn1 011 y explore a111! rn11ditio11 t 1cir s11 yeas: 1 Cll 1 · 
/ 

., dcs11 11C• 
. l . ¡· . . . . r in ri.: m t1lf<- l ill"' son11 111m;(!11111 1z a11011 or /a(1011r 111arkc1 c.w/11.Ho11, or typc> <!¡ 1 ' 

/ 
iic clll "' · 

r; I ,r . I '· I m>11p ' y111111 . . (," Jac e 0111 oJ s1,!! 11.As 111c ha11c lcamt f ro111 011r011111 111orK, t ic S .. ,¡,,
11

11i;
11

• 1 l 
.r I b" . >11dar)' IJlll > f>/11· t 1e pcop e <J t 1c co111cxt, a111l 111e 011rsc/11es; the s11 yect is a sen . . . /{cad1 ' ' . 

ti . . I . . . · 1 l )/ 11/(('llWll.. 11/11· as 1c rrca11011 1s at t 1c scr111cc c?f 011r rclat1011 111111 pcop e, l lC . . . , , 
1111

¡/ ~11r 111
c

11
tary is 11 pretcxt for rcj/cctio11s i11te11dcd to !!C11crau~ a11 ccho 111 .illCI• I ), ,r i111m1lll' 

11 t / · b · · · · '. · I · .1· /e i< our ll'il)' 'J ·1 ·~1 1 a e ,(/oa is to flll(! 1111cwc11t1011 1hro11!!l1 d1 fl11s11>11, 111s m IC • • 
1

· 11 P'' •· 
. I " . . . d l i ' <erw ' > w1.11 011rsc 11cs mu! ~f 111aki11g 011rscl11cs visible. lt is a/so 1111c11 ci ' · 

for ref/cc1i1(1! 011 scic11cc, 111cthodofo,!!y, a111l thc social scic11ccs. 

e t ah • o El discu.rso 
en el Siglo e as ces 

Fernando Díez ::-

l a pregunta sobre los orígenes y las primeras formulacion~s ? el dis
c~rso moderno del trabajo difícilme nte encuentra , e n la b1bhog;·a fia 
disponible, una respuesta decidida y pertinente. Parece que e n la e po
ca ilustrada, en la que se fraguan algunas d e las propuestas más signifi
cativas y decisivas de la modernidad, la discusión sobre el trab ajo no 
a~canza una suficiente relevancia o, todo lo inás, hace acto d e p rese n
c_ia, de manera harto parcial y tardía, de la m an o d e la economía polí-
';"· No es infrecuente que sigan repitiéndose refe ren cias imprecisas ~d tema 111anido de los o rígenes histórico s ascético-re lio-iosos d e la 1 ea 111ode d b . º 
r . rna e tra a_io. E n ocasiones, cu ando e l estudio so quie re econstru1r c · d 
rasgos . '. on rapi ez Y po r n ecesidades d el g uió n , alguno d e los 
l1lode Pnn1cipales del discurso del trabajo en el inicio de su p eripec ia rna, os resultados l 
dos 1 p e sue en ser poco afortunados cu ando no e rra-. arece coino s· l b . h ' 
estado pr· . 

1 
e tra a.J o, asta algún m o m ento ta rdío hubie ra d isionero de las p · · ' 

el Estado d ~ . " r~puestas cn st1an as sobre las obligaciones 
cionales id,ease sub

1111
Por:ancia como dispositivo ascético d e las tradi-n . e so re su eierci . e d ' 1

eJor de lo ' J cio torza o por la pura necesidad o, en e l de ¡ s casos de su tardía 1 · 
a riqueza de 1 ' . ' Y exc us1va re ivindicación como causa ' as naciones. 

~- . b pto. de ~Hf7• cc:;~::==~::---:::------------------c1a. <::. ; 13! . o n te111po ránea Fa G . 
1 U ~seo lbá11ez, 28. E-M -' :1. f. c. • eogr~fia e Historia. Universidad de Valen

<orrosió n /eJen1pJo, bien recient ,ud. ernando.d1ez@uv.es. 11 
el'/ ca • e, e esto últ' 1 l Ln 

sobre la . ractcr, Barcelona A ll lo o tenen1os e n Richard Sennett, discu~¡ó/Utina dd trabajo y ·s~s n~graina, 1999. E l au to r entiend e que la d iscusió n 
siciones 

1 

~entral , en materia de te ~c~os sobre _el carác ter de los t rabajadores es una tespecfi\~ avor Y en co11t,_., del tra1_ ª~º· en e l siglo XVII I. Los p ro tagonistas de las po-·¡ un1cnt "'l " ' raoa_¡o r · · 
ci l11ente e. c. detenido • . ' ' lltinario son Denis Diderot y Adam Smith, 

sustenta examen de los d . , ·1 . d "fi s . esta lectura iscursos 1 ustrados sobre e l traba_¡o 1 -
' Ocr,,¡0 ,. · 

-~'ª lfc·/ ¡ ;111, . 
tYo. nueva ~~ 

epoca, núm 42 . 
· 'Pnniav<'ra de 200 1, pp. 119- 145. 
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Lo cierto es que un detenido examen de la producción mrclec
tual de la época, con la preocupación por el trabajo orientando deci
didamente la pesquisa, nos muestra un panorama muy distinto. Noí 
desvela un discurso del trabajo con un destacable grado de coheren
cia, a pesar de sus diferencias proposirivas, y con una abierta volumad 
integradora, de manera que la reflexión sobre el trabajo compromete 
las dimensiones plurales de lo humano: económica, psicológica, polí
tica y moral. Además, nos permite establecer una cronología, sufi
cientemente precisa, para el proceso de elaboración de este discurso 
que abarca desde el último cuarto del siglo XVII hasta finales d~l siglo 
XVIII. Desde las primeras formulaciones de la teoría del rraba_¡o pro
ductivo en los inicios del seaundo Mercantilismo, hasta su reformula
ción por los fisiócratas y Ad~m Smith; desde los comienzos ritu?ean
tes de la reivindicación del deseo, hasta su consolidación discursiva en 
una antropología filosófica del hombre consumidor de bienes no .ne
cesarios; desde el trabajo forzado de la economía política de la utilidad 
de la pobreza, hasta el trabajo motivado de un prudente estado de deseo 
0 

de un activismo laboral potencialmente desenfrenado, fu~idados 
ambos en intereses privados; desde el compromiso entre trabajo pro
ductivo , · l. · ·1· hasca una Y et1ca re 1g1osa de algunos círculos mercant1 1stas, ' ' 
ética ~el trabajo totalmente secularizada y plenamente conforme con 
los principios de la filosofía moral de la utilidad y de la felicidad. 

En este pe ' d d , . · , "dea del rr:t-. no o e poco mas de un s1alo se forJO una 1 · 
ba10 lo sufi · . º d · recons-

:.i. icientemente perfilada como para que po amos. D 
tru1r sus rasgo fi · · ·fi ·anvos. e 

< s 1gurat1vos como rasgos plenamente s1g111 ic. . 
momento ba t , d 1 . discurso 
d 1 b . s ara a e amar la impactante novedad del nuevo ·d··i 

e tra a1o y su fl . 
1 1 una 1 e· 

d l b ~ agrame modernidad, expresadas am ns ei . . d }' 
e tra a10 total111 d . . . . .. ,l~nv1za a 

d :.i ente esacrahzada s1gmficat1vamente Jt;" d ·I escaradamente . 1 d ' , . unclo l 
d .,... . , vmcu a a al explosivo )' problemanco lll 's-eseo. i.ambie , S prosa1 
1110 f: n su caracter humano, demasiado humano. u ~n-

, su actura a la d"d finnt:lll• 
te e 1 . '. ' me l a de un ser continaeme qlle cree 1 do. 

n a pos1b1lidad d l fc 1. . º . ·ce n1un 
sie111 e a e 1c1dad personal y social en es :. bk· . pre qlle esta fc ]" "d d . "bl soc1.1 
advert1"d d l e 1c1 a sea la propia de lln ser sens1 e Y. ·1· 1ad Y 

o e as an1 fc . 1 s1b1 ic' · ahog 1 . ~ . enazas e ect1vas que corrompen a sen. . ro-an a soc1ab1J d d · , n1sanc 
Pía y de . ' 

1 ª produciendo dolor y exasperac1on, 1 ' spotismo. 
. El discurso n1od . . , . de for11ia

c1ón, desde d . ei. no del trabéljo se elabora, t'll su er,ipa L·i pe-
1. os amplias pe· · el ·, 1sL11no. ' cu 1ar niiracla d 1 spect1vas: pro ucc1on y coi · .

1 
cr.idoi 

d < ' e 111erc·1 t T · . · d, 1 us ' estaca por SLt , '. 11 1 tstas, ciertos mercantilistas, Y 1:; • ·l h<-
1 caracter tnte . 1 e· ·1· b 1 s cosas t 1 c 10 de que l g1a . tercamente foc1 1ta a a. 

1 
. .. 

11 
i: 

a econo11 , )' · ' ·a Jet e 
Ha po 1t1ca dd siglo XVI II füese un s. 
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, . , abiduría olítica y, por esto misn10, 
que la econom1a era, tamb1en, s . p rebasaban ampliamente 

· b " t a preocupaciones que , 
permaneciese a 1er a . · les La econon11a 
los roblemas de la producción de bienes matena . . e 

ma1;tenía compromisos ineludibles con otras esferas me,xcusables de 
lo humano, no pudiendo asum.ir el estatuto de saber ~utonon10, tan1-
poco el de saber privilegiado. Este tipo de compro1n~sos re~ultan e~
pecialmente estables y duraderos con respecto a las d11nens1o~es psi
cológica y moral de los seres humanos. Lo cierto es que el discurso 
del trabajo está referido a todo el hombre y no sólo al trabajador 
como mero productor de bienes económicos, de riqueza. Precisa
mente esta consideración global e integrada del problema del trabajo 
marca una diferencia y una importante especificidad en el discurso 
que debe ser resaltada . También es una significativa pista para com
hr~nder todo aquello que estaba involucrado en la propia idea de tra
. ªJ

0 t~l Y como era considerada en la época. Por ejemplo la lio-azón 
mextncable d t b · b. . . ' o 
qu. ' .e ra ªJº y su ~et1v1dad, de trabajo productivo y un psi-is1110, suficiente fc · · 
que t b . mente con ormado, adjud1cado al conjunto de los ra a_¡an manual y p od · . . 
sosteno-o 1 6 r uctivamente . . No creo equ1vocarn1e s1 
· 

0 que a ilosofía del c il d . 
tntegra a lo b . . e onsumo ustra a, en la medida en que 
léxico de a~ tra 3J~ldores manuales es, entre otras cosas, un indicador 

e gunas ll11portantes t e . 
Por la extens·, fc . , ranstormac1ones culturales inducidas l ion e ect1va del . e 

~s clases populare 1 E consumo entre sectores diferenciados de 
S!Ó e sen a . uropa del "o-1 D" , 

n, que los cambios 1 siº 0 XVIII. icho con mas preci-
tes b · en e consumo e 1 fi · 

' 
0 

V1amente n , 1 . . ran o su c1enternente relevan-con1 o so o 111 prin . 1 
fit o para que los pens"d c1pa mente entre los tra b ajadores 

ieran pi " ores y creado d · · , ' 
n10 enainente consciente d l : res e op1n1on del n1on1ento 
n11·e en la definición de Ll 1 s e impacto de la cultura del consu-

nto d -1 1 a nueva subiet· · d d d 
zac¡0- de Yo, caracterizado d, d .J ivi a • ·e un nuevo senti-

n el d e , es e esta per . . . 
ht1n1ano ~s~o y sus poderosos efec spect1va, por la u111versah-
labor1· .ddec¡d1darnente psi.col . d tos sobre el d esarrollo de un ser 

os1 ad S · · og1za 0 T: b · , 
esta l1Lie fc. 1 no resulta fücil d. • · am te n, por lo tanto, sobre la 
1 va onn d isponer de co ·t . , , . i10, al a e subietivi·d d 1. ns atac1on ernp1nca de 

· 
111.enos d -' ª 1gada a 1 

cia de el Po e111os reclain l • ª nueva cultura del consu-en1e t . e ar a aten . , 
Ptobació h~1 os significativos q cion que merece la confluen-
c n istor· , ue apuntan en d. ·, 
OnsL1n10 d IOgrafica de un · . e esta 1recc1on: la con1-

destacable esde finales del siglo a s1gruficati_:'a transformación en el 
traci6n des¡de la población traba· xdvu que atecta, también a sectores 
d d as p , · c~a ora e · ' 
e a era antro ~ac:1cas mercantiles· el d n regiones con amplia pene-
n los n1ect· P<? og1a filosófica d l , esarrollo efectivo de una ver-

los IlL e e Consu 1 d b " 
tstrados, )' la apa.. . , 1 10 e 1enes no necesarios 

e e e l lCton e i . J 
' 

11 e sigo XVIII, de un género 
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autobiográfico de autoría menestral, es decir sali.do de la pluma de 
trabajadores de oficio, que testimonia un prog:es~vo desarrollo de la 
expresión textual de la subjetividad y sus sent1m1entos por parte de 
sujetos de esta capa social 2• Todo esto conforma un conte~ro que te
nemos que tener presente para comprender alguna de las mnovaCJo
nes más arriesgadas, y más prometedoras, del discurso moderno dd 
trabajo. 

. b . . 1 . a dos fiauras cen-La idea moderna de tra ªJº se art1cu a en torno , ::i , 

. . d . , l b d por la econonua trales. La pnmera, el trabajo pro uct1110, sera e a ora a ' . . 
, . . . . d d 1 denommaremo) polmca mercantilista e ilustra a. La segun a, a a que . 

1 ' ·1 d del luJO que trabajo animado en el contexto de la apo og1a 1 ustra a ' . 
' fi d 1 sumo o s1 se deberemos leer como una verdadera filoso ia e con ' 

. . , fil , fi . d 1 ser humano en quiere, como la primera antropolog1a 1 oso ica e . . 
. b . ductIVO JUíl-tan to que consumidor. A su vez, la figura del tra a.JO pro ' llar 

· 1 b · · d · · tieron desarro to con su opuesta de tra a_¡o 1mpro uct1vo, penm tina 
, . · derar como una teona de la sociedad ocupada que podemos cons1 el 

. . . ., . d I b . Por su parre, pnm~t1va ~ormulac1on _d.e, la idea de soae_d;'d e tra ªJº· w de labo-
trabaJo ammado permit10 la configurac1on de un concep pul-
. · d d fi ·-a como nos1 a que aparece, desde esta fiaura, como mera_ 11e1." ' d · r.¡ 

0 . , . . º . . 1 b l pro uc[l\ • s1on subjetivamente motivada para la actividad a ora' 
11
·,¡

1
í 

· d · · ·¿ d es una 1 ' 1111pro uct1va. Desde este punto de vista, la labonosi ª . dos se 
1 · 1 d fi · , 1 dios ilustra en e sent1c o e uerza para la accion. Pero en os me . 

0111
0 

el b ' b. ' · · 1 ¡ es decir, e a orara tam 1en la idea de laboriosidad como 1111' llf' • ' una 1 1 d c. d ment.ira va or mora y deber ser. La filosofia moral ilustra a iun ª .. d d y de 
ética.el.el trabajo desde los principios de moralidad de la utih ª 
la felic idad que la caracterizan. . la que se 

. De manera harto sintetizada, ésta es la urdimbre sobie . '
1 

' lriillº 
te 1 ¡ · ere~ e u 

Je e e isc~trso del trabajo tal y como se produce, ~n s de lo que 
cuarto del siglo XVII y finales del sial o xvm en los cu culo 

o .-------. 

~ .. J Brt'."·(r ) 
J H :iara las transformaciones en d consumo popular, N. Mc~t·ndr~~Íit~c11tl1-Cr11'_ 
· · unib, Tiic Birt/1 of 11 Co11rnmcr Soricry· Tlic C1>111111crci11/i:::-11t1<Jll of 1'~ · "1 ,111d t11i 

t¡1:7/Ei·1~11lm1d, Bloo111ing[on 1982·J Brewe~ y R Poner (eds.), Cv111s'.1111ptc1~ clf I" c,•11· 
'vor t rif Co' /· L d ' ' . . / •. •\it11<sa11' . b 

. '
1 
» on on, 1993· D Roche 1-Jistoirc de• ct>scs b111111 1 ·'· • · J' ·s¡iecro .1 so1111111111011 d ¡ · , ' · • · · ¡ 997 '.< L1 

filo fi .1 aus es sonétcs traditio11cl/cs (XV!le-Xllllle siMe). Pans, · .
11

no11.1r. · 
so 1a 1 Us[rada d ¡ , fi que: 111c 1111.1 

a¡>ol · d 11· . e consumo, no hay referencias bibliogra 1cas Un p~11or. 
ogia e llJo no 1 ·b·<l · - r<·ce. ¡ cow gt·ncr-il sob 1 1 . 1:1 rec1 1 o, en general, la ;)[CllCIOn que me r Lll\"Jlf)'.I 1 . 

cc•ptuai 1;111 :~ ª .11
s[ona <le la idea de lujo, en C hr. Berry, Tlil' Idea<! .

11
;1(

0 
sobfl.' º:, 

escritos ' _l1storim/ Ji111cst(1Z<11ic>11, Cambridge, 1994. Un estudio de conJl si~Ios -¡.1'1' 
. ' lllas o meno l . • 1 are os . >.t' ,, 

XV111 d 1 
5 

amo )!Ograficos ele autoría menestra c:i . iris :1<ll- . 
' onc e puede r 1 ' ucnto 1 • h¡' "' del yo cn la .1 . astrearse a progresiva aparición de un sc:nr11.1 A 110¡,;.1~111p 

, • u tuna c[apa , J A 1 . ¡· l · . Jrrw 111 1 • l~11rl)' Mo ¡. E ·•en . 111c ang, Tlw F/i~lir" urni~ . r 
'< "' llrc>pc, Stanford, 1998. ~ . . 
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M ·cantilismo y los más amplios y complejos 
denominamos segundo. er ' 

0 
sólo entre philosophes e 

de la Ilustración, especialmente, aunque n , 
ilustrados escoceses 3 . 

El trabajo de la economía política 

Toda la economía política del siglo XVIII es, en buena medida, una te~
ría del trabajo productivo. En las propuestas del segundo Mercanti
lismo, en la Fisiocracia, en el Liberalisn10 económico de Adam 
Smith, ocupa un lugar central la definición y el análisis del trabajo 
product~vo, la consiguiente distinción e ntre trabajo productivo e im
pro~ucti~o, y las consecuencias de la teoría para una configuración 
labom/ mas adecuada de la sociedad 4 • La importancia del trabajo en 
la economía polít' c d 1 , · d . . , . 

d d. . , i a e a epoca viene eterm1nada por su s1sten1at1-ca e tcac1on a inve t. , . , . , 
• < s 1gar que es riqueza econonuca, cuales son las causas de la riqueza d 1 . , 

rr 11 . e as naciones Y como pueden procurarse desa-o os sostenidos de 1 . . 
lismo al L'b 1. ª r~qL~eza nacional. Desde e l segundo Mercanti-
. ' i era is1110 snuthiano la ·d d b · d 

viene en el ' · ' 1 ea e tra ªJº pro uctivo se con-sopone de la idea de · , . . 
Pas~ a constituirse en el ele nq~e_za y, as1, el tr~ba30 productivo 
enriquecinüento _memo decisivo para explicar las causas del 
nist el Y para articular en un l' · · · 
. as e desarroll , . < ' os casos, po iticas intervenc10-c1ó , o econom1co y en t l' . . . 
. n economica es d . d '. 0 ros, po 1t1cas activas de ltbera-c1 e' ec1r e re t t . , 
ones propicias de 1 l"b s 1 ucion de la economía a las condi-

atttparon el trabajo pr~d1 e~tad natural. Las estrategias analíticas que 
as. Los < uct1vo a un lug 1 fi . . . 

re mercantilistas ur·1· ar centra ueron bien d1stm-Present 1 ' 1 izaron el pri · · d 
1 les ( arse a riqueza de 1 . ncipio e valor-utilidad para 

un superáIJit de valore das naciones como un fondo de bienes úti-
s e uso) que p 1 . 

J P i~~;¡~~~~;:tt:;¡-:;:-::-;~__::~~·~º=:__:rs~u~r:e~a:t~1~v:a~e:sc:a~s~e~z~,~a~~lc~a~n:=-D· ara un a T . 
tez, Üti/i , na ts1s niás detallad 

11i115 ¡ dad, deseo y · ' 0 de las cuestio • 11
a,200 ¡ virr11d. Li forn111c1•0, 11 d ¡ d ' nes que aqu1 se apuntan, Fernando ·• l · · e 1swro ¡ 
a eco110 - ~ 1110 c erno dd trabajo Barcelona Pe-cuano d 1 n11a política , ' 

ll1ie11 e siglo XV11 0 · . n1ercantilista tiene u . . 
ca .1za a Princip¡ d. 1

1
stingui111os pues 11 punto de mflexión en el último 

lltJ.1s11 os e sigl . , , entre un prin M ·1· 
q11e lo, que desd . o XVI y se extie d ler ercann ismo, que co-
sl"!gu es sustituido po el final~s del siglo X.Vil ~: el hasta esta época, y un segundo Mer-
d11ct:~lo l'vlercantili~n~F:s1?cracia y la econo~~ga ~a.sta fii~a.les del siglo XVII I , hasta 
bera1· o, tan1bié11 el :l ª 1111Ponancia centr 

1 
< pohttca clas1ca. Es caracte rístico del 

IJ0 d iz1adoras de la ac ~s~rrollo, entre sus p ª que ocupa la teoría del trabaio pro-
e a e • Ct1v1dad ropuestas d I' · "J 

conon1ía p d ' económica p . ' • e po 1t1cas progresivamente li-
• ro llctiva. ' ' recisamente para promocionar el desarro-
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zaban precio en los mercados, es decir, valor económico. Se trata de 
una idea incompleta y confusa de lo que será, después, el super:Í\~t 
capitalista pero, en cualquier caso, les permitió alumbrar, por vez pri
mera, una teoría de las ocupaciones productivas, aquellas ocupaciones 
que tienen la efectiva capacidad de crear un superávit de riqueza en 
términos de valores de uso y que, por lo tanto, son causa de la riqueza 
de las naciones. Los fisiócratas dieron un importante paso adelame al 
sustituir la idea confusa del superávit mercantilista por el mucho más 
perfilado concepto de producto neto. Es bien conocida su tesis de que 
sólo las actividades agrícolas proporcionan producto neto, el exce
dente disponible sobre todo tipo de costes necesarios para la produc
ción. No es éste el lugar para discutir las sutilezas de la teoría lisiocrá
tica d~ la riqueza y de la acumulación del producto neto, tampoco su 
llan~at1va propuesta sobre la exclusiva productividad de la agricultura. 
Lo 1111P?rtante, para nuestro propósito, es que los fisiócratas redefinen 
el trabajo yr~ductivo en virtud de su propio criterio de producnvi
dad e~onom~ca, convirtiendo a la clase agrícola (agricultores Y ~111-
presanos agncolas) en la clase productiva dado que el trabajo agnco-
1 1 , . ' ' . ª es ~ tmico trabajo que genera producto neto. La economía pohnca 
~-el sistema de libertad natural, la de Adam Smith, incorpora, dep~i
ran?ol?, el concepto fisiocrático de producto anual, de acu111ulac10l1 
capitalista y s1ºgt . ·d d ¡ · · · · ' ·co de · . '. ie cons1 eran o e rraba_¡o como pnnc1p10 u111 . 

produ~tiv_idad. El trabajo productivo smithiano se define mediance 
dos c_ntenos. Por una parte el criterio del valor -la teoría del valor-

l
traba_¡o- q~i~ se separa totalmente de la idea subjetiva del valor d~ 
os mercantilistas - 1 . ·¡·d d . distan-. ' va 01.-ut1 1 a - y marca una importante · 

c1a respecto al d · · ·o es · . < re ucc1on1smo fisiocrático (sólo el secror agrart , 
productivo sólo el t b · , . ) L rcona 
d 1 1 • . ra ªJº agncola es trabajo productivo . ª . 

e va or-traba10 s d . · ducu-- l .':i upone escubnr en el trabajo -traba_¡o pro . 
vo a capacidad de 1 . bnr ro-do ¡ ' generar e valor suficiente como para cu 1 s os costes de p el · , 1 de a renta d 1 . ro ucc1on de un bien incluyendo e pago. 1 en ¡ ' e da pr~piedad de la tierra y del ber;efi cio del capital utilrzac ~ 

a pro ucc1on y c. . 1 . , . , io qu~ 
defi ¡ . ircu ac1on de los bienes. El seaundo cnrer .

1
. 

111e e traba10 pr d · . ~ d rabr 1-
dad ~ 0 uctivo sm1thia110 es el criterio de la per ll ' 

' que permite s . . . . b · pro-
duce" oportai el propio cnteno del valor. El tra a.Jº , 

ivo genera me , ido}• 
por lo tai

1
t rcancias que son bienes con trabajo incorpor. ~ 

, o, con capac. el d . . . o posr"-
rior a la prod . , ' 1 ª · para realizar su valor en un ne111p . '(ci-

ucc1on El t. b · d . 1 · 1cia u ma para ¡ e . , · 1 ª a.JO pro ucnvo es ahora, a 111sra1 . . 11 , ' a iormac1on 1 , 1 captt• 
sólo puede . ' Y ª acumulación de los capitales pues e · 1_ 

crearse a p · d 1 . · ·orpor. do en los b · ' artir e valor que genera el traba_¡ o 1uc.: 
. ienes producidos. 

El discurso del trabajo en el Siglo de las Luces 125 

La definición del trabajo productivo supuso la necesaria conside
ración de los trabajos improductivos. En general, los ilustrados enten
dían que los estadios avanzados de las sociedades humanas estaban 
necesariamente ligados al progreso e n el proceso de la división del 
trabajo y, por lo tamo, a la proliferación de las ocupaciones no pro
ductivas: de gobierno, religiosas, militares, jurídicas, administrativas, 
docentes, artísticas,_ e tc. El trabajo improductivo era, pues, un trabajo 
que n~_gene_raba ngueza y que, sin embargo, alcanzaba una notable 
extension Y JUStificación, aunque no en todos los casos y de manera 
absoluta La teoría d 1 b · d · . d · ' e tra a.JO pro uct1vo es, también una teon'a de la 
improut".ddL dºfi · '< ' . < 
setecient~s1~1· a . las I _ere1~tes propuestas de economía política del 

1Jaron os entenas y las el d 1 b · la vez establ · . . 1 , . < ases e tra ªJº productivo y a , ec1eron a nomma de la . . . , 
puede suponerse q . < s ocupaciones improductivas. Ya 
bien distintos se , u e este tipo d~ clasificaciones arrojan resultados 

gun sean confecc1onad .. 
tas o defensores del siste . d I"b as por mercam1hstas, fisiócra-
nuevo, nos interesan m e n nu, e ' e~ta? natural smithiano. Pero, de 
:a necesidad de definir y c~s/~~t-as ~anac1one~ que el hecho mismo de 
ª P~~?uctividad. 1 

icar as ocupaciones según el criterio de 
_IJados los princi . . 1 , . 

duct1vidad 1 pios Y os limites de la . d · . 
cuent · 1 y pasmados en las el ºfi . p10 uct1v1dad e impro-

es a elab . , as1 1cac1ones oc . l 
vida o' orac1on de la figura d 1 . upac1ona es conse-
esf~;zó e nuevo fue e l seo-undo Me a so~1~dad ocupada estaba ser-
h. por perfila 1 º ercant1hsmo 1 . 

izo sacando 1 < r os rasgos de la nue . e primero que se 
ductivo. la so~~econclusiones pertinente;~:~c1eda? del trabajo y lo 
111os Posibles d dad ?cupada es una so . a teona del trabajo pro-
peridad . e traba_¡o productiv , . c1edad con los niveles máxi-
1111 nacional y 1 o, unica forn1a d 
. _Productivo G • por o tanto e l , . e asegurar la pros-

~;on entre tra.ba·:ne_ralmente los au~ores1~~n111~0 posi~l~ de trabajo 
es~ o totalment~ s im~roductivos útiles ( la epo~a utilizan la distin
d~s~za mediante :ir~:f1n~ibles). La figura i~eec~sano~) e inútiles (par-

d gual de efe. . tena de una . a sociedad ocupada se 
ose ct1vos p . d . < proporcio ¡·d d . < < 

es si que el crecinli io uct1vos e improd ~a 1 . a palmariamente 
en1pre ento desp uct1vos útil ·d , 

n10 deb una a111enaza roporcionado de . . e~, cons1 eran-
natur l e promoverse . para la extensión d 1 traba_¡o improductivo 
se y¡·ª ~za, la pobiac··: sin restricción .l1a el· productivo. Si este últi-

1111 t ion y 1 • sta os J' · 
te car ª1 a~s~ con decisió a prudencia polític~ Inl!t~s que permita la 
ciedaJ· critica que la . d n. No podemos <, el primero debe tasar
t111 ar11 estamental de< 11 ~a de la sociedad extendernos sobre la poten-

1a es . a epo < ocupada b · 
gnmida en va

1
_. ca. El discurso de 

1 
< ~ nga contra la so-

tos frentes El c.. a sociedad ocupada será 
. irente de 1 . e < 

. a reconversión de la 
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idea tradicional de nobleza, mediante la figura de la nobleza útil (no
bleza de servicios, nobleza industriosa, nobleza con dedicación cien
tífica y técnica); el frente de la reconversión del clero al concepto de 
la improductividad útil Uustificación social del clero en tanto directa
mente dedicado a la cura de almas, es decir, al directo servicio pastoral; 
crítica del excesivo número de eclesiásticos como factor de limita
ción del trabajo productivo nacional y del aumento de la improduc
tividad inútil); el frente de la redefinición de la política de pobres, del 
modelo de acción social de la época, rearmando el combate comra la 
pobrez a falsa en tanto que sangría de trabajadores productivos, y rea
justando los principios y prácticas efectivas del modelo para evitar la 
asistencia indiscriminada a los pobres y, por lo tanto, la promoción de 
formas de pobreza totalmente inaceptables en el discurso de la socie
dad ocupada. 

La economía política del siglo XVIII trazó, en su conjunto, las líneas 
maestras de una absoluta reivindicación económica del trabajo ma
nual. _Demostró, con las diferencias que acabamos de esbozar, qu~ el 
traba_io productivo está en los fundamentos de Ja riqueza de las nac10-
nes y, Pº.r lo tanto, de cualquier política que busque promoverla. En 
este sentido, la economía política tiene, como una preocupación cen
tral, la c.onsecución de sociedades ocupadas, sociedades del crab;Do 
productivo. Todo el discurso de la sociedad ocupada está interesado 
en e~tablecer la clasificación entre ocupaciones productivas e impro
ductivas: cuestión que variará según la propia idea de valor y de rique
za economica que se utilice, y en perfilar el tipo de políticas más ade
cuadas para procurar la construcción de una sociedad realniente 
ocupada · ' · · ' del . e, cuestion que siempre se vincula a la absoluta prelacion 
traba10 produ t. b. 1 · . . · ' ·1 .El . ~. c ivo so re e 1mproduct1vo útil y desde lueao, 111ut1 · 
objetivo es un . ' ::. 1 co
tas de ~ ~structura ocupacional caracterizada por sus a tas . ar 

productividad. Es en este sentido en el que podemos afirni 
que la econon , )' · d · vez 
1 ·d 1~ª po itica el setecientos configura, por prunera ' 
a i ea de la sociedad del trabajo. 

Podemos consid 1 b . . d . ¿ 1pad3 
1 

erar e tra a_io productivo y la sacie a oct , . 
como as dos figu b · . · 11 on-ras 0 1Jef1vas del discurso moderno del trabaJº· e . 
camenre al menos 1 d , . ·chia-

d . 'Y sa van o el caso de la economía polmca snll 
na e corte decidid 1. · 1 digu-

b. . amente 1beral y por tanto individualtsta, a. 
ras o ~et1vas del tr b . . , , 1 fertª 
efectiva d . b . ª a.J0 . poco dicen sobre las modalidades de ª 0 

1 5 ' e tra a10 Qu . el · . b r en o medio c1· . ~ · iero ec1r que lo mismo pueden o ra . , 
s 1scurs1vos de la i:; • . . . ¡·., nn1en 

te forzado . , 's 0 rnMs del traba.io asalariado me uec '. do. 
A lo largo'dque edn las el.el trabajo asalariado subjetivamente 111. ºº~¡~ /iid 

e to o el siglo XVII , . 1 , . b , 1·1 111111 · · I esta viva a polen11ca so re · 

El discurso del trabajo en el Siglo de las Luces 127 

de la pobreza, sobre Ja perentoria necesidad de un régimen de baja re
tribución del trabajo 5 . El problema de fondo no es otro que una de 
las cuestiones más importantes d e la historia social del trabajo; cues
tión que, en su versión económica, recibe el nombre de curva decre
ciente de.}ª ofe~ta _de. trabajo (backward-bending suply wrve) y, en su 
forrnulac1on. ;;oc10log1ca y antropológica, de la predilección por el ocio 
de la poblac1?n trabajadora. Para que la economía nacional dispono-a 
ele la necesana y crecient fc d b . . :::> el 

/ 
· . e 0 erta e tra ªJº manual es precisa una tasa 

esa anos re~les a la baja que haga del trabajo una absoluta y pen11a-
neme necesidad para la pobl ·, b · d 
alza d 1 ' acion tra a.Ja ora . En caso contrario el 

e as rentas del trabajo t · , ' ' 
los trabajadores (p d'/' . , ermmara por fomentar la ociosidad de 

11, re 1 ecc101l por el ocio) que e , 
a a de lo acostumb , d C , ' nunca se esiorzaran más 
plan. sus expectativ r,11·º·. edsaran.en su esfuerzo laboral cuando cu1n-

L ' as, 1!111ta as e mfle ,·bl d fi . 
a polémica sobre 1 .1.d d X .l · es, e su 1c1encia. 

de a ·b b ª utt 1 a de la pob rn a a ajo. Frente a los . d . reza recorre el siglo XVIII 
las necesidades perentoria pdartl1 anos de las tasas salariales al límite de 
este dis s e os trabaiad l 1 curso tradicional y se fi 'J' ores, os que rompen con 
a clau~a de una relativa y e~ uerzan d.enodada1neme por defender 
en a nq creciente part · ·, 
jo. Si ueza nacional mediante u l ic1pac1on de los trabajadores 
dida pn~se' pr~guntamos qué se esta~: ~een~al dodra retribución del traba-

m1ca creo l e ntt an o en est l 
que merece , que a respuesta asa a arga y encen-
bajo vin l a :lla construcción de una~d por prestar toda la atención 
h cu ac o est h t ea s1Ib1jetiva d l b · 

ornbre El rec amente a la _. e tra éljo: un tra-
abietto p. o ltrabajo de un trabaJ·adc p:nque humana, no externo a l 
. , , r o tant l e e or con un , . 

Cton subjetiva , d º'.a as posibilidades a1Lima reconstituida, 
~s~s páginas ;,~~ . . ec1r,.a la laboriosidad ~0;11etedoras de la motiva-
ª ores del ~rab cµo an11nado. Los ilustrad s fio que deno111ina1nos en 

n1eno t <1.Jo como ¡ b . os ueron los d · ' 
Pi, otalmente d 3 • a onosidad· la l b .· . gran es inno-
ob~~on,. ~ su mane~sacr~ltzado, plenam,ente a or Ilos1.dad como fenó-

1gac1on perent .ª' e tradicional v' lsecu anzado. EUos rom-
ona y tr b . incu o qu l' b ª ªJº Y ascesis e iga a trabajo y 

, , para ensaya 1 b 
d b. La tesis d 1 r a pro lemática 
1 e e plega e a lltilidad d /;~~~~~~;t;::::=~-:--~-------Os trab . rse a las cond' . e a pobrez a di 
Pro .. a.Jadores en ic1ones de la . ce que la retribu . . 
Pro~~~~~r el desarro~:: cferl111anente es~~1~~1s~encia. Será la nec~~;~r~el ~rabajo manual 
di · · vo. Así e a econo , e necesidad ' • p.ira mantener a 
. Cton Para g .Pu~s, la pobrez 111ta nacional y . • ' estado i111prescindibl 
~~s7enera 1, la ~~:~tizar la prosp~rY~~1eralizada de lo~ª;:.1~~.rantizar la oferta de t~~=~ 
Ne\<'1~ o.f Nario;1a/~e los salarios b;.d de la nación. Sob ·LJaldor~s. manuales es la co;_ 

v iork 19 . •s111 • .r1 Sr J •l)Os, e& E S F re a unhdad d 1 b 
' 20-1965· E "'y i11 thc Lab. . . urniss, T/1c Posi . .e a po reza y, 

' . F. Heckshe or Thl!orics ef thc La t1011 <?.f thc Laborcr i11 a 
r, La époc" 111ercanrili<t ~~r !=11glis/, 1\4erca11tilis111 

- a, ex1co, FCE, 1931-1983'. 
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relación entre trabajo y utilidad y, particularmente, entre trabajo y fe
licidad. Para esta arriesgada operación, supieron captar y aprovechar 
los signos evidentes que las sociedades más dinámicas de su propia 
época manifestaban, los signos de las importantes modificaciones 
que, desde finales del siglo XVII, se estaban produciendo en las pautas 
del consumo popular en aquellas regiones de Europa que parecían 
ser el paradigma ele las grandes transformaciones del futuro. 

El trabajo de la filosofia del consumo 

El com?ate contra la tesis de la utilidad de la pobreza está esrrech~
mente ligado a uno de los temas estelares de la Ilustración, la apo/ogw 
del lrtjo. La apología del lttjo ha estado sesgada por una lectura exclusi
vamente económica, que la limita drásticamente. El lujo ha sido P.r:
sentado como la producción de bienes de comodidad y de ostenracion 
P.ara el mer~ado, sin que el co11s111110 de lujos haya alcanzado la n~c~sa
n a relevanc1_a, la que tiene, de hecho, en la apología. Desde esta lu~ura
da perspectiva, los apologistas del lujo defendían una econonua d~ 
mercado e 1 ) b. · · · · Se rra-. n a que os 1enes de ltljO jugaban un papel dec1s1vo. 
ta de. bienes con un alto valor a11adido, que necesitan y promueven el 
traba_¡.º cualificado de oficio y sobre los que descansa una buena part~ 
de la mno · ' , · , . . 1 !llllY . vacion tecn1ca de la epoca. Bienes que juegan un pape . 
miportante en el comportamiento de la balanza exterior de comer.et~, 
en general, y, más particularmente, en la balanza exterior de rrab:uo · 

'· La bala11za cx-rcr ¡ . 1. • • 1• . dd se<>undo 
M .1. · 'º' <e rrauajo es un 1111po rtante concepto ana meo "' ·. ercann 1Sl11o para 1 1 1 . d ·3 c:cono 

· ' ' e esve ar os meca111s1nos que promueven la <lepen .:nC1. .1 mica y, por lo tanto ¡ b 1 . ifi~s1.1 <1 
el . . •e su e esarrollo. El subdesarrollo se fundamenta )' 111·111 ·d .. 1. co111erc10 exterior d. · 1 . , l ·pen l<I 
tes Sin e 1 b csigua entre economías nacionaks donunantt•s) e<.: el· 1.1 

• 
1 1 argo no se t t· 1 . · • · or sino '· desw Id d ' , ra ·1• so amente, de la balanza d.: comercio t'Xt<.:rt • ro· 

,,ua a que pa1s' J · d . . · ·ior«S P 
ductivos So , 1 es re aciona os com erc1almeme presentan en su~ sce 

1 
L·l d«· 

. · n estos os que cxplº . , 1 . . . 1 · cl ··s1ou:1 · • . s1gualdad est' l . · ic.m , en u tima 111stanc1a, e comc:rc10 <.: " 1cioll · ª en e mtcrca b. d · J · corpor. de traba·0 d . 111 1º e producciones con muy des1gua 111 
1)J:1· . • ~ pro ucnvo y po ¡ . . d , .11,·r.ir tr. JO nacional Si ' r 0 tanto, con muy des1g11al ca pacida para gt ·inpor· 

· · se exportan mat • · · ~ · 1 l los v S<' 1 · tan productos el 1 . 1 • cn as pnmas o productos senu-c: a 1orac ' i ·1 Jj1111· 
· e UJ o a ba 1 I · b · , . . · 1a ese. tada por l'i trab . ' ' anza e e tra a_¡o revelara q ue la riqueza nal 101 · r·ir L.1 

a.JO product" . J · <>ell<' • · economía con 1 ivo que, en estas condiciones. no se: pm:c e " . iti<'n10 
a que se ma · 1 . • 1 ¡ crct n cuantitativo y Ctt· I· . 'nttene e trato desigual, se benefic1ar.1 e e 11,.rcio. 
~ Itattvo del t b · . · dt~ coi 

En Espa1ia, Manti ~J i~ ra ªJº productivo que induce esce ºP?. 1, 111•111er.l 
fi · <.: '-0111ero ·· · 89 h:c1 e' su lCtC:ntemente , fil d •e 11 sus cscncos sobre el lt110 de 17 . un · · Nl•riín<"L 

per 1 a ·1 la · d , · Cfi E ·' · / 
Chacón E{C'ctos pe . . '• reona e la balanza exterior de traba.Jo·, r. ·1 llfl'"'"'' . ' · ruinosos dcf /11jc>: Carras de D. ¡\1fm111d Rc>111m1 drl Afrmu> 11 1 
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Bienes que engrasan el comercio interior y que, por todo ello, alcan
zan un decisivo papel en la prosperidad económica de la nación. En 
cualquier caso, los historiadores de la economía, y los historiadores en 
general, han prestado muy poca atención a la polémica del lujo del si
glo xv111. Se despacha con10 la j ustificación de la producción de bie
nes de comodidad y osten tación en las condiciones históricas del ca
~it~lismo del setecientos. Si se hace alguna mención al consumo, se 
hm1ta a incidir en la restricción social de los círculos consumidores de 
lujo Y en la i.mportancia de un mercado internacional del lujo, como 
forma extenswa del consumo de este tipo de bienes. 

Desde esta perspectiva, el discurso de la defensa del lujo pierde 
granl parte de su contenido. La lectura q u e privileo-ia la producción 
ocu ta totalmente 1 l 1 , . º 
U 0 que a apo og1a tiene de filosofía del consumo n examen meno d . . d . 
b s re ucc10111sta e los textos de la época nos descu-re un pano b. . . 
bienes n rama. ie n distmto. La defensa del lujo, del consumo de 

o necesarios (como d d . 
análisis ec , . · gustan e ecir sus valedores), inteo-ra el 

ononuco de 'l · 1 . . 0 
ración del d. . sus mu t1p es efectos posmvos con la conside-

as imens1ones p · l ' · l' · consu1110 Fa .d sico og1ca, p o 1t1ca y moral de este tipo de 
• < vorec1 a po. l , . 

no111ía polít" . d 1 « r e caracter integrador del sabe r de la eco-
~- ICa e s10-io XVIII d 11 
gia filosófica d 1 ° , se esarro a una verdadera amropolo-
toda la relev<anc~ ser, humano en tanto q u e consumidor en la qLie 

d e la esta p ' < 
Y e en1ulación 7 e u esta en el con sumo de bienes de comodidad 

No es ' · 
ªPoi , . este el lugar para , 

ogia tlustrada d l 1 . 8proponer u na lectura mas fidedio-na de la 
e e llJO N b , :::> 

. . os astara con esbozar la importante 

Lite~ · A~~~}:¡~~~~-;::;---:~-----------~---~ l'h ª"º de 1\tfod . I 
eory of rt<, Oviedo, 1985 Cfi .. 

Eco110111y n _the Favorable Balan~e rf.Ttamdb1en. CosinlO Perrotta, "Is the Mercantilist 
1 • lln1 ?3 (?) ' o ra e Reallv E '" · 

El cons · - - · pp. 301-336 l 99 l ' 1 rroneous. · HIStory of Political y sens r llrno de b. . ' . . 
Ció ua idad. El d . ienes de co111odidad ha fc . . , 
e n social A b . e bienes de c11111/ . '. 1 ce re erenc1a a la relac10 11 e ntre consumo 
"Cae· · n1 os ªC1<•11 ·1 ·1 que b l 
qt iones efecf supo nen una decid. j , . . s~ es~~ ece enrre consumo y disti n -
Otte Ver con l, iva~ y el deseo de , . ~e-~ r.e1v111~1cacion del deseo, el deseo de rati
n:os. lJeseos qª est1111ación de un~~1t1.tícc1c10nes 1mag111arias o fantásticas q ue tfenen 

c11111/ . , ue, e n s u smo y con e l e 1 d ' 
ser ano,, se · u enunciado : s r va ora o Y estimado por los 
llob~¡ºns.ideracto <!Justa bien al deseo nd1asd~u:o, ~~n porencialmente in.finitos. El térmi~ 

t 1ar1 co1110 . e 1stmc1on q . ¡ · 
n1ent•l o y eones sustituto de h osr . , . u e .1su111en os ilustrados y puede 

" ·Un · ano de[ ' · e11tano11 Ostenta · , fc 
su1110 ·¡ tipo de ' consumo de 1 . . .¡ , c 1on es una orma del luj o 
{cc11c¡~ l~tl";\da. En l~~nsu1:10 totalmente ~i~·en a~ condiciones de la sociedad esta-

Oltair~ s t evetado e~n11nología de la ép . mt~ ~ _que propone la filosofia del con-

s ~ u;1a r, a respecto, e l anícuºc10ª· Fe_ UJOdde Ostentación es fasto y 111an11i-
e co · ª'fe e L E · ¡ d º •' en 11f ns1dera . , . a -11c1c ope ia escrito por 

t artícul " 'c1on n1ás . . . 
o La ªPoi , P?1 menonzada de h . 1 • . 

og1a ilustrada del tu· o ' .1po º_?1a del lujo, puede encomrnr-
~ en Espana. Sobre:: la configuración del 
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relación entre lujo y trabajo, lo mucho que la apología del lujo hizo 
por la co_nfiguración del trabajo a11i111ado y, por lo tanto, por el rescate 
del trabajo 1:;anual del abrazo asfixiante de la utilidad de la pobreza. 
Una ~per~~1on llevada a cabo mediante el procedimiento de la uni
versaltzac1on ~el h? mbre de pasiones burgués, prototipo humano 
pl~namente ps1colog1z ado que pasaba a definir, también, a los que tra
bapban, en mayor o menor medida, con las manos. 

Miyropuesta supone que los escritores del lujo eran conscientes 
de las _ importantes transformaciones que estaban produciéndose, en 
materia de consumo popular, en el siglo XVIII. Unas transformaciones 
que presentaban d1· ce · · } 1 

e • ti renc1as reg1ona es y ocales muy marcadas, pero 
9ue, en cualgmer caso, afectaban prioritariamente a familias de traba
Ja_dores ur~anos, principalmente gentes de o ficios, y familias de las re-
giones de 111dustria ru · 1 , d . , · ( . . ra mas 111am1cas zonas protoi11d11striales). Esre 
resurgumento del cons 1 b , . umo popu ar sa emos que sorprend1a de ma-
nera impactante a los p d d . . , ' , 
d •' ensa ores y crea ores de op1111on de la epoca, 

e manera que existe lº , una 1teratura, y una retorica de los efectos co-
rruptores del consumo d 1 . b ' ' . , 
trab · d . d . . . , . e UJOS so re el fuste moral de la poblac10n 
s· ªJª bora. ISlpacion , 111disciplina, ociosidad mol icie contestación. 

111 em argo los apoloa· t d 1 ¡ · ' ' · co ¡ ' '. o1s as e LIJO asumieron esta realidad para rn-
rporar a a un d1scurs b 1 · 1 co 1 . 0 so re a nueva fiaura del trabajador asalana10 
n P ena capacidad de · · , · ~ 1 

de tal 
111 

motivac1on subjetiva para el ej ercicio labora, 
anera que esta figu , . . , . , . 

del traba· 
1 

ra se const1tmra en la fiaura parad1grnanca 
cJO manua desplazand J . · 0 

. d" O indirectam e ' ' o cua quier tipo de traba.JO 1recta 
. ' ente torzado y po 1 t · · , · l' g1ca y en . ' r o amo, carente de d11nens10n ps1co o-

' consecuencia m 1 U . . . , 
en un co . ' ora · n trabaj ador, pues, sin mot1vac10n 

ntexto yermo d b º · . 1 ' 
tipo de ética d 1 b . , e su ~et1v1dad incapaz de producir a gun e tra a_¡o ~ 

La apología del ILtio ~s t l . , . . 
estamentales d ¡ aneo a reacc1on crítica frente a las forma~ 

e consumo de 1 . , 'º 
c~nsumismo que d , llJO, _como el programa de un nue: 
blica, por su univpo l~dmos caractenzar por su utilidad privada Y pu-

ersa i ad por 1 . . , , . por 
ser un requisito · . ' . a mongerac1on de su pracnca Y 
_ imprescmdible de la felicidad humana. La utilidad 

hombre consumidor" /-/" . -
ttul, el capítulo 3 "L . ' 1Ston11 Sori11/, núm. 37 2000 T: b": U Fd r 1 de.mi ¡11•ir· 
apol . . ' U.JO y Traba· .. fi , . • 1m 1t n en 111 11 , d 1. ' .,ogia, as1 como de su p ' I ~o ' 0 rece un análisis de las d iversas dimensiont'S ,. ·1 

. Esta afir111ació n sólo ape mexcusable en los lenguail's ilustrados dd rrab:ti0 · 
JO se const · nene sentid · ~ ~ ' d 1 1lw 
defi . . ruye sie111pre con at . . 0 si recordamos que la idea ilustrada e cr. ' 

111111vame 1 • enc10 11 JJr · · dando 
casos ; nce a espalda a tod ; . 10 n tana a las realidades mundanas Y ' 

1 5 · mas re lev a et1ca del t b · d ti .. · · .. En o bt antt•s, se trata d, . ra a_¡o e unda111enrnc1011 asceoc.i. . 
isca su 1110~ i/" . ' . • e una idt'a el • l . 1· d·1 <JII' 

' 1z 11r11111 en la filosofí· ' e tra ) a_JO absolutamente' desacra 1z:1 · • 
· · 

1
'1 moral de la 11tilidad y la fel icidad. 
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privada y públ ica del consumo de lujo se despleg~ e~ toda u na serie 
de aspectos entre Jos qu e pod em os destacar los s1gu1entes: su papel 
central en la m otivación subj e t iva para la acción económ ica, es decir, 
ser u n d ispositivo impresc indible para el pleno significado de la pro
posición q u e afirma qu e la satisfacción de los intereses privados crea 
la p rosper idad pública; la im p o rtan te re lación, para el desarrollo eco
nómico, de luj o y p roducció n (r iqu eza nacional) y lujo y consumo 
interio r y exte rior (promoción de los m ercados interiores por la ex
tensió n del consumo de lujo, un t ipo de consu mo muy flexible, y 
lugar importante del luj o en la balanza de com ercio y de trabaj o ex
t~rior); po r último, el pape l del lujo en la c reación de trabaj o produc
~ivo y, po r lo tanto, en la propia realizació n de una sociedad del traba
JO p_rodu~ tivo a lejada d e la ociosidad y la in do le n c ia que son el 
patnmo.1110 de las sociedades donde p revalecen las ocupaciones im
productivas. 

La unive rsalización del consumo de lujo la aen e ralización social 
del. ~onsumo de com o didad y de emulación,' es ;osiblemente la ope
r~cion más arriesgada de la apología por las ideas establecidas que ve-
111ª ª co nculcar. Frente a la opinió n de los mercantilistas de la utilidad 
de/ª po b reza, que proscribían cualquier forma de consumism o po
pu ª.r .~.or sus efectos negativos sobre la oferta de trabaj o; frente a la 
tradic1o n asee' ti.ca d ~1 · · · · · 11 · 1 · · 

e e Cr!Stlamsmo, que Siempre VIO en e LIJO a 1111111-

nente am e_naza de corrupció n de los creyentes; y frente a la sistemáti-
ca denu ncia del 1 · d l d . · ' b · d d · l .d < LIJO e a tra 1c1on repu hcana que es e antiguo o 
cons1 eró causa d · ' J' · fi' ' 1 1 b 
d d d 

. e e corrupc1o n po 1t1ca, se de iende no so o a o n-
a e este t1p d · 

Ses . 
1 

° e consumo, sino su extensión al conjunto de las cla-
soc1a es b ., ¡ 

t b . • tam 1en a pueblo, a los que trabajan manualmente 10 . El 
ra a.JO manu 1 ¡ · te al d a< a ~asa, en e discurso del lujo, a vincularse estrechamen-

res eseo .m ediante un proceso de psicologización de los trabajado-
po r su 1 ¡ · , ~ 

em ¡ . , n e usion en la cultura del consumo de comodidad y de 
u ac1o n por lo 1 . . . , . A n
1 

d. d ' tanto, po r a u111versalizac1on del consumo de lujo. 
aut e 1 ª que co nocemos m ejor la apología descubrimos que sus 
' ores comp d. b . ' 
1110 ei . 

11 
ren ie ron 1en las eno r mes po tencialidades del consu-

yo a' 
1~1 e e as su capacidad para p rop iciar la revelación del yo de un 

e pas1onado y d ' ' . eseam e, as1 como para el desarrollo de la expen en-

ICI L 
a un iversalin · · el l l · . . , . 

de la apologí · n o n e l l.JO es una idea b1e11 p resente en los c1rcu los ilustrados 
de la u tiliclaci3d ei; gen~ral ent~e aquellos que buscaban rescatar d trabajo del discurso 
ricfopcdia d ·b ·J ª po reza.Veanse, por ej emplo. los artículos P11cbfo y L11j11 de ú1 E11-
y ss., y 2 i7 ~ 

5

1 º~d~ 1~ pluma ~e Jauco urt y de Saint- Lamberr, E11cyc/clpMic, 11, 262 
ideas en Amo 

5
º.'., dic~n de Alam '.o ns, Paris, 199 1. En España, enconrramos similares 

1110 e apm any, Dismrso eco11,í111ico-po/friro, M ad rid , 1778, pp. 7 y 8. 
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cía 11i11ida de la separación entre las esferas de la privacidad y de lo pú
blico, dos ámbitos que se diferencian por la propia vivencia diferen
ciada propia del nuevo hombre consumidor. R emedando a Daniel 
R oche en su investigación sobre la historia del consumo, se puede 
afirmar que el siglo XVIII es un Siglo de Luces, de sensualismo y de 
construcción de lo ín timo en un marco más firme de separación en
tre lo público y lo privado 11• 

El trabajo, el trabajo asalariado en concreto, se acopla al deseo me
diante complejas operaciones que siempre trataron de preservar un 
estado de 111ediauía consumista. Los ilustrados retomaron de la sabidu
ría antigua, principalmente de la estoica, la idea de la manipulabilidad 
del deseo. Aceptaron la vital importancia de este material tan infla
mable y explosivo, pero consideraron que tal combustible podía ser 
adecuadamente manipulado desde la racio nalidad de los principios 
de utilidad y de felicidad. 

La medianía consumista, es decir, la aceptación de una cierra cul
tura del consumo_ que no trasgrediese los límites a partir de los cuales 
el consumo de lujo comenzaba a mostrar efectos claramente indesea
bles, e;t~ detrás de las propuestas de época sobre el placer de p1wisíó11 
~Helvetms) Y el estad? de deseo (Antonio de Capmany) 12. Este tipo de 
1 e~u:sos argumentativos buscaban sortear, a su manera, el problema 
teo~·ico que planteaba la necesaria retribución alentadora del trabajo 
(tests de los salarios altos) y la consiguiente posibilidad de crecimienro 
del consumo popular de lujo. Los teóricos del placer de p1wisió11 plan
tean el problema del. t_rabajo en estos términos: la perdurabilidad ~el 
~ese.~ es _la pe:d_urab1hdad de la laboriosidad y, sin embargo, la sans-
acc1on. s1st.emat1ca del deseo es una amenaza real para la pervivencia 

de laPlvivacidad de las pasiones que alimentan la combustión del de-
seo. acer de prer;isión es l d º ·, d 
l. ª con 1c1on e un trabajador manual que re-

a 1menta permanenteme lt d · · ·' d · -. f: . , 1 e su eseo con la propia pre111sro11 e su s,i 

l
t1slacc_1on' no, necesariamente con su efectiva satisfacción. El placer 
1e vet1ano esta en la p · · , d 1 . . f; . . , . ' rev1s1on e a satisfacción y no en la sans ac-
c1on misma Es pri · 1 .. r . , · ' ncipa mente, expectación alentadora y no tanro 
rea 1zac1on concluyente M dº la 

· e 1ante esta operación se promueve ' 

11 Dame! Roche 1-listoirc d . I b 
ciérés tmdi1io11elles (KV/Je XVI/;' c.!oscs t11ialrs. Nt1issr111ce de lc1 Ct>11so111111r1tio11 daus les so· 

1 ~ El ¡ilaccr 1 '. · ·; d e sirc/c), Paris, Fayard 1997 
, . e e p1e111s1011 e Helv ··r· ' . · ·fi ¡. 

tes 1111c//ccr11c//es et ele 5011 édu . ~ ª.15
• en su obra posn1111a. De /" /-lo111111e, de m 11c11 

inspira directanicnte ~11 l-I r1nr'.º11• :iris, l 772, 2 t., sección 8, capítulo 2. Cap111any S( 
. ' e vct1us (Ja · ¡ , · 1· polfoco c11 defc11sa del t ¡ · . · . · ra su 1C ea de e.<rado de deseo. Discurso ao11011ut< 

S · - rtl ltl/ O lllCCtllll CO de 1 . d<" 
ancha, pp. 5- 11. · os 111c11c•stmles . .. , M:iclricl, 1778, AntonlO 
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. . d . fi r . u e recisamente, por su capacidad ~e-
imagen d e un ti abap o1 e iz lq 'pd . 1"0' n Esta opción combma . 1 . b · 110 p acer e prev1s · ' . 
seante vive e tra ªJ.C: coi 1 deseo no se asienta pnn
la efectiva moderac1on del consumo, ~ues e . . de la !a-

l. . , sta con la pers1stenc1a 
cipahnente en su rea 1zac1on consum1 '' .' d 1 . ·dades ' . f; · , , no e as neces1 ' 
borl.osidad pues no es la satis acc1on a term1 H • · · , ¡ b al ay en esta 
sentidas el fundamento prime ro de la monvac10 1: a ~r · . d ] 

· · la calidad mflamarona e 
Propuesta un resto d e susp1cac1a respec to a . . 

. 1 d · pecto a la pers1scenc1a deseo de los trabajadores manua es, es ec. tr, res d 
. . · · f; · ' ( enaza pues e del mismo en cond1c10nes efectivas de satts acc1on am • • 

la predilecciÓIL por el ocio) . También hay una rese rva frente a las. corrup-
. 1 l b · d a ran sensible a los c1ones que puede eno-endrar en a c ase era a_¡a o r , ' . 

0 l . d ec1enre (sus-desórdenes de wdo tipo, un consumo genera iza o Y cr 
picacias de orde n político y social). b . 

La seo-unda consideración del problema del deseo y de la la ono-
0 , b. rada por sidad como fuerza para la acción laboral esta ten represen 

Adam Smith. El punto de vista es totalmente distinto. Ahora, el deseo 
(la 1uilidadfa11tástica smithiana) es, en cualquier caso y clase, una fuerza 
arrasadora. La movilización de la laboriosidad es tan conrunde.nte 
como para que pueda convertirse en una amenaza para la salu~ ~sica, 
psíquica y moral, de la nueva figura del trabajador. En las cond1ct0n~s 
del sistema económico smithiano de libertad natural, es ésta la reali
dad de un trabajo que puede proporcionar una renta alentadora y, so
bre todo, es éste el efecto de las expectativas fantásticas que prom~~ve 
una sociedad móvil, abierta al esfuerzo y al talento. En estas con.dicto-

1 · · · ·d d no su nes, e problema ya no es la pers1stenc1a de la labonos1 ª • ~ 1 

prudente administración. De nuevo, los principios de racionalidad de 
la utilidad verdadera y de la felicidad sustentan, ahora, la virtud de. la 
prudencia, virtud cardinal de la economía smithiana. En cualquier 
caso, la m edianía de la prudencia no es, para el escocés, un problema 
que presente dificultades extraordinar ias de solución. El hombr~ d~l 
sistema de libertad n atural está potencialmente sobrado de labonost
?ad Y moralmente predispuesta para su administración prud~nte. De 
igual forma es, a la vez, un ser humano abierto a las comodidades Y 
emulaciones del lujo y a los frenos de una morigeración pru~ence, 
del tod ·bl ·, l · · ' de capital 13

• 0 compat1 e con la acumulac1on y a mvers1on 

13 l · ·¡· 1 L IJ IV de la Teo-
, '1 11t1 u t1cl f m11ás1irn es lo que Smith lbm:i 111i/idt1d t1pc1re11tc. a arte . . d 

" " de lo< ·¡, 1 · · . ¡ · · r.·•l de la uohda · S . · > 11 11111c11t!lS 111e>mlrs versa sobre los efectos ps1co og1co Y 1110 ~ ' 

1 
u prnner apartado, ritulado De la bcllc::a q11c /r1 r1paric11cit1 de 111i/idad roiifierc ~ todczs 

"-' prod11crio11<· · ·¡; · 1 . . 1 · I · b ·11<· -,1 est:í dedicado, > ""! l<"l<lsc1s, )' <I t1111pl1t1 i11/111mnt1 , e csltl cspcoe < t e - · • . . • 
po r entero .1 ¡ d " . - .1.d d . p 325-336 (ed1c1on 
de C , · as con 1c10 11cs y efectos de la un 1 a aparente::, P : . . . h bla 

arios Rodríguez Braun. Madrid, Alianza, 1997). En est:is nusmas pagmas ª ' 
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Estas dos son las soluciones que los autores de época dieron a la 
dificil cuestión de la estrecha vinculación entre trabajo y deseo. En las 
dos el consumo de lujo es un consumo mediano de lujos, un consu
mo limitado, aunque siempre necesario. El placer de previsió11 explota 
el estado de deseo como expectativa de satisfacción. Tiene que haber 
deseo, expectación de satisfacción y, obviamente, algún grado de 
efectiva satisfacción para que el estado de des~o pueda re~~rgarse a~1t~
máticamente en estas condiciones. El traba J O de la 11t1l1dad Ja11tast1C11 
toma al trabajador como un ser con una completa dotación en su 
constitución psicológica, con una subjetividad plenamente desarro
llada (y suficientemente dra111atizada) en su capacidad de desear los 
bienes reales y los más fantásticos, sin limitación alguna cuando la 
ocasión lo propicia. La laboriosidad como fuerza no es ya un proble
ma achacable a algún tipo de debilidad psíquica de clase, algo quepa
rece barruntarse en la solución del placer de p1wisió11. Todo lo ~o.ntra
rio, es una constante del sistema de libertad natural y, en cond1oones 
particulares pero no extraordinarias, una especie de activismo carac
terizado por los males fisicos del exceso y los morales de la ansied'.id Y 
la infelicidad. Lo sugestivo de Smith es precisamente, su capacidad 

' Td d para perfilar toda la capacidad arrasadora del trabajo de la utl 1 ª 
fantástica aunque, finalmente, prevalezca en su discurso la pr_udente 
utilidad verdadera, la única que puede hacer fel ices a los individuos Y 
próspera a una sociedad de capitalismo de libre concurrencia. . 

El lujo hizo m_ucho por el trabajo, por la e~aboración de la id~~ 
moderna de traba_io. En esta antropología filosofica del consumo, 
trabajador fue aupado hasta ocupar su lugar en el prototipo universal 
del hombre de pasiones burgués. Para ello se le atribuyó un alma, 1'.

11ª 
psiqi_ie, una dimensión subjetiva, privada e íntima, en la que pod~an 
bullir los deseos, las satisfacciones, las expectativas, y las insatisfaccio
nes como · · · · . d 11 strecha-' prev1S1ones, sentmnentos y emociones.To o e o e 
n:e~te relacionado con la necesidad de alumbrar la fuente de b ~abo
nos1dad con10 111 · · ' bº · · b · 1 · 11bien lo ot1vac1on su ~et1va . Pero el tra ªJº 11zo, tal ' 
suyo por el 1 · E 1 , . 1 buen 

. UJO. n as pagmas de El Censor encontramos ur 
1 ejemplo de otro , · , tentar ª 

b argumento de epoca que contnbu1a a sus .. 
ondad del co d . · d d 1 socie-nsumo e comochdades 14. La nueva soC1e a , ª 

Smith de la laboriosid 1 . . . . ·¡¡ciad f.u•
t:Ística. Por otra ~e com~ tr:'bªJº apas1onaclo puro, al serv1no ele la u'.• .. hibo-
ral, aparece en !;,1r~e, a labonos1dad, como motivación natural par:i la a< C~~·.'.ó11 d~ 
Cannan Edwin). riqueza de las 11<1rio11<·s, pp. 80 y ss., México, 1984, FCE (e ic• 

.. El e . i . • c11sor es, en 1 b . . ·riód1co 
ilustrados de la se d pa ~ ras de Caso Gonza lez, •(ell meJOr de los P~ 1781 y 

gun ª nutad dd siglo XVIII». Se publicó, en Madrid. entre 
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dad burguesa que debía suplantar a la de los es_tados y las con~iciones 
era, en tanto que sociedad ocupada, una soc1,ed_ad ~el trab~JO en_ la 
que el trabajo y las profesiones regulaban, en ult1m~ ~nst~nc1a, la_ dis
tribución de la riqueza. Abolida la legalidad del pnvileg10, abolidos, 
pues, los dispositivos privilegiados que establecían una férrea sepa~a
ción entre riqueza y trabajo (su no coincidencia en el caso paradig
mático de las el ites sociales), el trab ajo, e l t rabajo útil productivo e 
improductivo, será el fundamento últim.o de la riqueza personal y fa
miliar. Y en una sociedad del trabajo, tal y como se la figuraban los 
ilustrados, sólo cabe un lujo moderado, prudente, totalmente d istinto 
?el ltüo del fasto y la ostentación que necesitaba, como dispositivo 
mexcusable, la sociedad estamental. Por aquí se d esarrolla el tema de 
la elegancia_como nuevo avatar del lujo, la cuestión del buen y del mal 
gusto, el discurso sobre la sociabilidad buro-u esa del consumo refina
do. Caract~:ísticas que se adj udicaron al Ittjo burgués, tan alejado de 
la ostenrac1on nobil" · d 1 1- . . . , . . iana, como e a pecu iar elegancia frugal de trad1-
c1on calv1111sta y rep blº 1s El al . 

1 . u 1cana . m de la sociedad estamental es la ª111ª gama 111extricabl d 1 · · · 
de la so · d d. b < e e UJO Y oc1os1dad. La esperanzadora realidad 

' c1e a u raues 1 d 11 . 
ce al 0 ª es ª e LIJO con el trabajo. El trab aio apare-

, e 1ora, como un verd d l d :.J 
!ación de l . ª ero regu a or de la distribución y acumu-

a riqueza E l trab · dº · · . 
ra una desiatiald d d. fc ' él.JO, con su 1spo111bihdad universal, gene-

. o ' a e o r tuna d d . . 
movilidad social basada s n~o er~ ~ y graduada, lo que facilita la 
crea las formas en la dispomb1hdad de riqueza. E l trabajo 

, correctas de la d · ald d l d . . . 
ca'. en ultima instancia esi~u a Y a esigualdad se JUstifi-
cndad relativa el 1 · '?

1
°r el trabajo. En esta sociedad de la medio-

bº '' LIJO SO O pu d l ienes de comodidad fi e e ser_ e consumo y el disfrute de los 
-afirma El Censo" r~t011d~l trabajo. Los males del lujo se d isipan 
del b · ·- «s1 e u10 n d . . tra ªJO». El pe ·, dº . :.J 

0 pue e sostenerse smo por medio 
do no 1co d1vulo-a l fi d 
1 que «no tiene tie . . 0 . ª igura e un ser humano o cupa-
os_ más sencillos co n lpo ni 1_1ecesidad de refinar sus placeres porque 

ocio ·d nservan sien ' l ' 
b si ad nobiliar ia d · b · 1Pre para e todo su a tractivo» 16• Si la 

urgu 1 e eja a todo el t ' l . . . esa e reserva tan , l . . iernpo para e ltljO, la labono s1dad 
' so o el t1em d l d --- po e escanso, de la reparación 

1787 D .. 
· ed1co sei d'-

consunio de b' s i~rnrsos al problema d 1 . . . 
J. M. Caso G ie~es no necesarios U e 1~Jº.· decididamente reivindicativos del 
nlil).Ovied•o1119zalez,'·E1 Cc11sor ·p·e .1.1d:srudd10 tntroductorio a esta publicació n en 

1· o, 89 , ' n o ICO e Ca 1 111'" El e .. ' , U . b · • r os · • c11sor (ed1c1on facsí-n uen e· 
gancia frugal ad Jen1plo de este tipo de ele . 
La N11c11a Elo;· orna la vida de los 11ab· ,\!<111cu1 nos lo ofrece J.J. Rousseau. La de-

11. isa. • 1tantes de la c ·d d , · El e . · omuni a mtima de Clarens en 
l'llsor, d1sct1 rso cxx1v. 



136 
Fernando Díez 

de la fatiga, de la domesticidad y la sociabilidad a tiempo limitado, del 
110 trabajo, que ya no es, en la terminología de la época, tiempo de 
ociosidad. 

Trabajo y lujo, lujo y trabajo, dos perspectivas complementarias 
para, la configuración de la figura crucial del trabajo a11i111ado. Quizá 
s~a esta la figura más olvidada del discurso ilustrado del trabajo. Qui
za, ~ara nuestra actual cultura del consumo, sea la menos perceptible, 
posiblemente la menos esperada. Y, sin embargo, algunas de las mejo
res _cabezas d_el Siglo de las Luces se emplearon muy a fondo para la 
an:iesgada ~ mnovadora operación de construir una imagen del tra
bajador ammado, armada con los materiales peligrosos y proscritos 
del deseo .,..,od d. · ' · · l d' " 

. · 
1

• a una tra 1c1on religiosa estaba en contra, a tra 1c10n 
~el traba.Jo como ascesis. También toda una tradición política, la que 
siempre c ·d .' ¡ d · · d 

. onsi ero e eseo pnvado como una amenaza para la v1rm 
CILI_dadana.Y no se acababan aquí las reticencias. Los defensores de las 
tesis de la utilidad de la pobreza, de la predilección por el ocio de las 
c~ses popul~res, abrigaban serias dudas sobre la posibilidad de una 
oierta sostenida d . b · c. del 

b . e tra ªJº manual fuera de alguna de las 1ormas tra ªJº forzado. 

La ética ilustrada del trabajo 

Estamos tan b , . 
que se acostum rados a las éticas del trabajo de perfil ascenco 
ralidad ~os1es1cabpa ~¡ J:echo de que los ilustrados elaboraron una mo-

e ª a onos1dad t l Q · ' conoz-camos me· 1 ' ota mente ajena a la ascesis. mza . d 
:ior os esfuerzos d · , · d ¡ oc1eda comercial u . . e epoca por crear una etica e as 

' ' na et1ca del e · l' d onoce-mos que apita 1srno, pero aeneralmente ese . este esfuerzo . º , incas 
alcanzó tan1b· - 1 por moralizar las nuevas formas econoi 

' e len a trabaio d · fi r3J que permitía ide t'fi' ':.i Y pro LIJO la particular filoso 1a 1110 · 
Para . n _ 1 icar sus perfiles éticos. 5

1tua1 el traba· , ¡ · · · l debe-
mos, primero b ' ·~0 en a et1ca de la sociedad comercia , . 
d 1 ' es azar los r . . · ' ra enea e capitalis asgos pnnc1pales de ésta. La prunc: ' 

mo se constru b 1 Por una parte, las virtud d 1 _ye so re dos pilares fundamenta es. , . 
Por Otra las . ·tesd e a sonabi/idad de esta peculiar forma ecoJ10llJJC:l· 

• l ' ' '" " es PCl''\(l¡ I d l e ' , 3 Las Virtudes de la · .. · 'ª es e os sujetos de la nueva econollll· · 
soc1abii1dad 1 b de Jos temas más re! se e a oraron en el conrexto de uno . 
evantes de 1 fil d 1 dott.\ 

co
1111

11crcc El t' · ª 1 osoffa moral ilustrada el tema e . l · ºPico ele l ¡ ' ' ' ' d 1 s1-
g 

0 
XVJJ, para ele ª ~ 011cc1tr aparece utilizado ya a finales e 

' notar el ei 3 · · . , ' ' . .d d 
0

n1er-Jercic10 s1stematico de la act1v1 a c 
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. unido a valores sociales tales como la amabi~idad, las forma~ sua
c1al d . 3der y la apacibilidad. A mitad del siglo XV!II, la tesis ,~el 
ves e p1oce · . , d fc ·. en el Espmtu 
do1tx col/lmerce encuentra su formulac1on . e re erenc1a . . . 
de /as Leyes de Montesquieu: «El comerc10 cura los preJlllClOS des
tructores. Es casi una regla general que allí donde hay :ostumbres 
apacibles existe e l comercio, y que allí donde hay comercio hay cos
tumbres apacibles» 17

. La douceur aparece, desde entonc~s, con10 una 
cualidad intrínseca de las formas económicas de la sociedad comer
cial, extendiéndose su campo de influencia moral tanto al comporta
miento de los individuos que ejercen una profesión comercial, como 
a los hábitos generales de una sociedad e n la que el comercio ocupa 
un lugar decisivo y en la que el consumo es e l propio de un capitalis
mo de libre m.ercado, con importante desarrollo de los mercados in
teriores y exteriores. La douceur se impondrá como la forma paradig
mática de comportamiento, como deber ser, de comerciantes y 
negociantes, a los que les faci lita, a la larga, e l relativo éxito económi
co en una economía de libre concurrencia. Por su parte, la econon1ía 
del c~msumo de lujo, del tipo específico de lujo de la sociedad co
mercial_ Y burguesa, promoverá en el conjunto de la sociedad com
portamientos propios de esta forma nueva de consumo que la litera-
tura de la época · .' 1 ,r; . 

resumna en e r<;¡11·iam1e1Lto de los modos y maneras y 
en la promoción d · ·¡ ·d d · · · 

e una c1111 1 a o-enerahzada caracterizada precisa-mente p 1 b. · . -=> ' ' 
E or a ama 1hdad, la suavidad y la apacibilidad. 1 

doux coinmerce es el fi d d 1 · · b ·¡·d d 1 socied d . un an1ento e a mtensa socia 1 i a de a ª comercial L ' d · . 
como . e •• a razon e que este tipo de SOCledad aparezca un tipo pecul l d 
sociabilidad El d iar va ora o por la particular transparencia de su 
nado por,! · oi~x. commerce es el paradigma del trato social o-ober-

. as cond1c1on d . J ·d -=> • 
Posición amable a .' e: e ª suav1 ad, las buenas maneras, la d1s-
hacer sociabl . Y1 p , c ifica, un trato con una poderosa capacidad de 

es el as personas , 1 h b' , . 
n1ercial e11 t . que a e se a 1tuan. La sociedad co-' anto que cap t ¡- d . 1
11ente soc1·abl e 

1 ª ismo e hbre concurrencia es intrínseca-
• e e y no lo e , 1 . . ' 
intensa sociab·¡·d d . s so 0 cuant1tatwamente, con10 sociedad de l 1 1 a smo l. · 
armente dot d ' cua ltativamente, co1no sociedad particu-v· a a para fome t 1 · 
.
1
rtudes aparecen d. n ar as virtudes de la sociabilidad. Estas 

siglo XV111 que de 
15

1P1ersas en los textos de la seo·unda mitad del 
dad sarro an la t · d 1 d ;:, 

·entendida coino . e esis e · oux co111111erce. HoHradez o probi-rect1tud d · · · . 
e animo e mtegndad en el obrar.Virtud, 

17 

Pa~~-~. ;:-;:~~:;-;-~:::-:-~~~~~~~~~~~~~~~~-c<>s " fe ~·· estas Cllt'stion, A · 
"' • av<1r del e . . es, · 1-Iirschman La- . · . 
d Espír¡1 rl ªfJJTa/ismo a111cs de 5 . •

1
. ' 'pn.>1o11cs )'los 1111crcses. _,.frl!11111cmos polfli-

" c la · Lc 111rr11110Barc •l [) • ¡ ' 
, )'es, X.X, 1, Madrid _ · ' . ' ~ ona .. emnsu a, 1998; Montesquieu, 

· Ed.T1erno Galvan. 
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a su vez, desdoblada en credibilidad y c01ifia11za. A la virtud central de la 
honradez se unen la honestidad y la justicia. La primera ilumina el re· 
trato moral del comerciante y fabricante con los matices de la decen
cia y el decoro. La justicia expresa la equidad de los componamiemos 
económicos. Todas ellas virtudes económicas de una economía parci
cularmente sociable. La filosofía moral ilustrada de la felicidad y de la 
u.rilidad construye con ellas una cierta 111oral profesioJ1al del comer
ciante _Y del negociante definida por un perfil moral que puede pare
cer béljo, pero que tiene la ventaja, a sus ojos, de construirse sobre la 
verdadera naturaleza humana y no en contra de ella. 

A~en:ás de las virtudes de la sociabilidad comercial y negociance, 
el capuahsmo promueve virtudes personales 18• Los autores iluscrJdos 
de la d · d · · · ' segun a mita del siglo xvm proponen diversas listas de virni-
des d 1 ' · d · e esp!ntu e comercio (virtudes personales) que pueden reducirse 
ª cuatro Virtudes básicas de las que codas las demás presentadas son, 
en mayor 0 menor medida matizaciones especificativas o simple
mente reduplicac· n .' . . ·' d J !!.IS-10nes. 1'ars1111oma o virtud de la moderac10n e t> 

t~: de una cierta morigeración de vida que proteae la no dilapida
c1on de las fort . ' "' . i'Js }' . unas, permite la reinversión de parte de las gananc ' 
pi.otege contra la · , · -r: 11pla11· . ' corrupc1on moral del consumo conspicuo. i ei . 
za, virtud de la d · , 1 as10-, d . . mo erac1on de los apetitos, de los deseos Y as P . 
nes, e las ll1C1ta . d 1 . . 5· 1 arSl-
lnO . . ciones e a sensualidad y del a111or propio. 1 ª P· 

1 ma rige la 111 t · l.d d b. na a dot · , , • . ª ena i a del consu mo, la templanza go ier , 
ac1on ammica g 1 1 . hon1brl 

morig d ue o espo ea. Si la primera produce un 
era o en la ut"I' · , d d·i pro-du . i izacion e los bienes materiales, la segun ' 

/ ce un ser pas1on 1 . . , La re~ 11 
es ¡ · . . ª con capacidad para rnampular el deseo. . ~ 

e pnnc1p10 del ·d . ·d nd1a-
na Es ¡ · 01 en Y concierto de los hábitos de la vi a co . 
' · a Virtud del d · ' ¡ J· acu-

vidades de 1 .d or enanuenco planificado del tiempo Y e e .is b"'l 
·, a vi a p . · ·bl . ¡ ~o " seglin med· ; revisi e y constante de un ser raciona qu 

0
.,¡

0 1os y unes p ' ¡ · · d d 1 crt ·~ en la socied d · . or u timo, la laboriosidad, la virtu e ' 
p ª ~omercial 19. 

odemos distin .. d . . ·¡ ·rr:id:1, 
construidas . gun os versiones ele la ética del rrabéljO 1 u~ b ·0 a partir de J d d ·I era :lJ conio fuerza 

1 
as os concepciones subyacentes e 

1 
ce-

, para a acci ' L · .¡ de a on. a primera se mueve en la este: a 

•k L ~· ::::~--:----------------E a distincióri ,. . 1 ·11 f;/ sp' · ~ntre 11ir11 d .. ¡ ¡ . . ·cu .1. < 
E "'111 de las Leyes 1 d ' 1 es< e a sonabilidad y 11irwdcs perso11nft's se arn lffO~· 

s e1·I propio Monte's11e_ ianre b d1stinc1ón cnrrc dm11:: ú>111111cr.-c )' t'.ipíri111 de (ll'.I \' (i. 
" o· . c¡u1eu g . 1 • I Le)'<''· . 

I I 1srimas nórnin 
1 

LHcn iacc esta distinción. Cfr. E.<píri111 di• cr.<. E'.
11

¡,;111 
1 e as Lt•¡ . as e e vm11dc · ¡ ¡ . . . , c¡ureu " . 1 
1786 'C>, V, 6; Amonio e . .\ (e espmlll del (t)/J/CrtlO. en Morltt:S . ·¡ 'M 1drr<. 
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sis del trabaj~ ~omo lpalbac0erra1e/erepv~~~\~l~t~~::i~~~~ ~~~~i~j~ ~~ª;_e~~ como un activismo ' · l _ 
decir se considera que los trabajadores manuales son P en?m_ente ca 
pace; de desarrollar la vírtú del trabajo como ~ue~za (laboriosidad-ac
tivismo laboral) en la medida en que la labonos1d~d ~e ~poya en una 
efectiva posibilidad de satisfacción del ~eseo'. pero_ 1,ns1st1en?o ei:i que 
el elemento de ternunante no es la propia sat1sfacc1on efectiva, smo la 
previsión de satisfacción. El relativo placer de la expectativa. La ope
ración tiene el propósito de romper una especie de relación conductis
ta entre esfuerzo y recompensa, relación que, si no se supera, fácil
mente remite, de nuevo, al problema de la posibilidad de superación 
de la predilección por e l ocio d e las clases populares en condiciones 
d_e l~ satisfacción efectiva del deseo. El placer de previsión sitúa la labo
nos~dad en e l ámbito placentero de la expectativa y no en el de la 
realización efectiva de la satisfacción. Esta fundamentación de la 
laborio~idad como fuerza para la acción laboral sostenida, resulta 
companble con el discurso que presenta la laboriosidad com.o valor 
~~ la filosofia moral de la utilidad y de la felicidad. En este discurso, 

ien. representado en el ensayo de David Hume titulado Sobre el refi-
nain1euto de las arte· l l b . .d d . , d . , ~. a a onos1 a es acc1on, el tipo imprescindible 

e acc1on que soport . . . 
cid d h . ª una parte mexcusable e importante de la feb-

a u mana. En la const . , h . , . 
curso fi . ' rucc1on umana, que nos sirve aqm de d1s-

su c1entemente ese d d . 
escritos de , . '.uctura o e un tema inuy presente en los 
por tres i epd~ca, la f~h_cidad de los seres humanos está constituida 

ngre ientes bas1co · 1 ·' ¡ / meros s ' s. ª acnoll, e p acer y el reposo. Los dos pri-
on componentes p · · d 1 un carácter d . d nmanos e a felicidad y el último tiene 

enva o Esto es , 1 nuestra felicidad ; . asi, porque e reposo no constituye 
humana déb.l< por si mismo, sino como requisito de una naturaleza 
d 1 ' 1 que no sopo t l · · 

e placer El . _r ª e curso mmterrumpido de la acción y 
siempre q.ue creposlo es el mtervalo del descanso y produce felicidad 
· uni,p a con la d' ·, . . . . , 

tiempos felices l . con icion de su estricta hrmtac1on. Son 
du t · os tiempos del f1 · · d s na, pues en ell 1 orecim1ento e las artes y de la in-
pa · , os os seres h · 
1 
'cion y disfrut·\n d. . · . umanos se mantienen e n plena ocu-

o 1 • e su prop · · d d s P aceres que so . 1 c._ 1ª acuv1 a , d e l reposo reparador y de 
nes d 11 e iruto d e: , 

. e las sociedades e: d e sus esiuerzos. Estas son las condicio-
c1edad . re1ma as de la · d d · : sociable y el,. ' ' ' soc1e a comercial de una so-
real1za l e l. . e consumo de bie "' . ' 
d ª 1e ic1dad de 1 b . . nes no necesarios en la que se 
or y r una a onos1dad ·d d . eparador y de l 1 sostem a, e un reposo libera-

sat1sfech . os P aceres del h d · d ,..; a a tiempo pa · 1 1 
. ' e omsmo, e una sensualidad 

"PO bus rc1a 'e t1em110 del . b . O can recupera. l 1 b . -!' 11º tm cyo. peraciones de este 
' t ª ª onos1dad , 1 . ' no so o como fuerza para la ac-
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ción sino también como condición necesaria de vida feliz y, por lo 
tant~, como valor. El Siglo de las Luces se ocupó de escudriñar los ve
neros de la motivación laboral subjetiva y pretendió encontrarlos, en 
su versión más comedida, menos explosiva, en formulaciones del tipo 
del placer de p1wisió11. A la vez, la filosofía n1oral de la felicidad le per
mitió convertir la virtud de la laboriosidad en un valor inexcusable 
para vivir una buena vida, para una buena vida preservada ele la co
rrupción de la ociosidad y del tedio; ambos posibles cuando el des
canso y el placer no están determinados por una vida laboriosa de 
trabajo. En estas condiciones, la ética del trabajo resultante es, cierta
mente, una ética desgajada de la ascética, y parecerá de bajo perfil a 
cualquiera que la contemple desde una idea de la moralidad más sus
tantiva, más virtuosa, más compulsiva; desde las atalayas éticas ele la re-
111111cia para el dol11i11io, de la vocación profesional como una llamada a 
la realización de una virtuosidad trascendente. Esta primera versión 
ele la ética del trabajo ilustrada tiene en la idea de inediai!Ía su punto 
crítico. Necesita, de algún modo, no sólo unas condiciones de desi
gualdad económica que cumplan con un ideal de relativa medianía 
(huida de la plétora y sus efectos paralizantes), sino, y especialmente, 
de una condición moral del ser humano en la que la medianía resulte 
una condición fácilmente asequible. Por aquí aparecerá el discurso 
sobre la 111edia11ía b111g11esa de una sociedad del mérito, del trabajo Y 
del deseo manipulable. Una medianía que, por una lado, es un preser
vativo de la laboriosidad como activismo sostenido y, por otro, la 
condición necesaria para la propia felicidad de la laboriosidad. La 
medianía mantiene inextinguible el placer de previsión. También con
forma el hombre de pasiones económicas fácilmente predispuesto a 
la admin~stración racional y utilitaria de su potencial explosivo. 

La ética del trabajo ilustrada no se elabora solamente en el discur
so del placer de previsión, de la llledia11ía y de Ja felicidad de la acció11. La 
s~gunda variación de la propuesta se produce ·en el discurso que en
ti ende la la?oriosidacl, potencialmente, como trabajo apasionado 
puro .. Es de_c~r, entre aquellos para los que el problema no es cómo c~
bar,. ~1s te.mat1came.nte, la motivación subjetiva cid trabajo, una 111ot1-
vacio1~ s!~mpre ab1~rta a un posible decaimiento, sino cómo contener 
la .posib1hd~~ efectiva de una laboriosidad que compromete la salud 
fisica Y espint~al del ser humano. Esta figura de la laboriosidad en
cuentra su meJ~r expresión, como sabemos, en Adam Smith, en el 
autor de la Tcona de lc>s Sellti111ic11to lllc>ra/es y de la /J111esti{!ació11 sCJbrc la 
11at11mleza )' causa· de / ·· d ¡ · <. ' Ja 

. , . , ~ · <~ 1
.
1q11rza e ns 11ano11es. Como ya ocurna en : 

primera vers1011 ele la etica del trabajo ilustrada, la opción moral esca 
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íntimamente vinculada a la idea psicológ ica de l trabajo, es decir, a la 
cuestión de la laboriosidad como fuerza para la acción. Ahora el pro
blema de la motivació n subje tiva no reside en las dific ultades para su 
permanencia soste nida, en el pe rfil relativamente bajo de la pulsión 
de la laboriosidad. Al contrario, la laboriosidad, e n las condiciones ge
nerales del sistem a económico de libe rtad natural es, pote ncialmente, 
una fuerza arrasadora que daiia la salud y exacerba e l a/llar propio del 
trabajador. No pode mos extende rnos ahora en la argumentación, 
muy sugestiva, mediante la cual Srnith confio-ura esca idea de laborio
si?ad Y su consecuencia de infe licidad. Lo c~rto es que, p ara el esco
ces, en las condic iones del capitalismo abie rto de libre concurre ncia 
el pro~len:~ no reside, precisarnente, en algún tipo de dificultad para 
~a motivac1on laboral d e los trabajadores manuales, sino en cómo aca
J~r l?s males que, en estas condiciones, puede desencadenar la labo
riosidad de la 11tilidadfa11tástica. 

En estas condiciones o- . ¡ ¡ , · d 1 b . 
nad 1 . . :::.eneta es, a et1ca e tra ªJº aparece dom.i-
e~c:s~~r ª virtrd de la .prudencia. Es, pues, una é tica de l límite a los 
tiende /pun~ac os ~el tipo de laboriosidad m e ncionada. Smith en
cado '. orno os plnlc~soplies franceses, que la economía libre de mer-

es una econom1a m I s· b . 
esfuerzo a la 11 . d 1 1

. ora · 111 em argo, hay en Sm1th un inayor 
' 01 a e e e m ea 1 d. · 

saria un esfit1e e r . as con 1c1ones de esta moralidad nece-
' rzo que se e xpl" ~ b 

que le plantea ·d , · ica, en u ena parte, por los nuevos retos 
el ' su 1 ea m as perfil· d d 1 fi 

el capitalismo s· l"fi el a e os undamentos económicos 
d l . · 1111p 1 1cando pod d · 

e 1benad n·1r . 1 ( ' emos ec1r que en las condiciones 
1 . ' ui a concurren · fc ) h . . 

sa anos tenden · l c ia p er ecta ay riqueza creciente hay 
h c1a m ente altos h . b d · . ' 

ay, pues, una alta t d ' a~ el un anc1a de traba_¡o productivo 
dad e e asa e formac ' d . ' 
l
. , u na tasa alta de iº11v . , ion e capital y, con relativa facili-

a le 1 e e rs1on produce" d 1 . ~1ta. a creación de traba. .1va e mismo, lo que, a su vez, 
bd?nos1dad 12:lobal de 1 b~lo ~~oduct1vo. En estas condiciones la la-

1d ' ~ a po ac10 ' 
ab esta como fuerza pa l< i~ _no es un problema central, e nten-

pro le n . ' era a acc1on p r d . , ·¡ 
, . 1,1 moral se traslad 1 . . o u cn va, o ut1 en general. El non11ca e . e a a as cond1 ' . 

P . d ~n tanto que ce11t. d , c1ones e t1cas de esta forma eco-
1 u ene 1 

1ª a~ en torn ¡ 1 d 
la csfc ia es a v irtud cardinal d 1 o a v~ or . e ~a prudencia. La 
dib .era moral del interés .· de a econom1a sm1th1ana, la que rige 

Lija el p c:1 p1 iva o Prud · d 1 . 
el er11 de una for . d : enc1a e a m o rigeración que n1anten · . ll1a e v1d·a d " 1 ¡ ' 
Prude . im1ento de las altas ta , . e a e ase capitalista acorde con 

l1C1a d 1 e e Sas de inv · . ' d · 
efr'ctivos . e a laboriosidad de la el e1 s_1on pro uct1va del capital. 
tudes y l de las enfermedades de ase ~raba_¡adora, que aleja a sus 

' a profi d · un traba10 · 
tica: la lab . ~in a in.elancolía d 1 1 b ' :i . e.xces1vo y de las inquie-

onos1dad «del hiio d '¡ e ba a onos1dad de la utilidadfiantá'-
:i e po re al ¡ d . · 

' que os 1oses hicie ron am-
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bicioso», en palabras de Smith. H ay también en Smith, si queremos 
verlo así, un problema de 111edia11fa. Pero, ahora, Ja medianía no es la 
condición imprescindible de un deseo permanentemente rearmado; 
es el valor moral de la prudencia que establece el deber ser de una con~ 
dición mediocre de vida, único preservativo contra la infelicidad. S1 
la medianía garantiza, en un caso, la permanencia del deseo, en el otro 
protege contra su implosiva combustión. 

La ética del trabajo ilustrada es, en cualquiera de sus versi~n~s, la 
de una filosofia moral de la utilidad y de la felicidad. La labonos1dad 
se nos presenta como una virtud ele bajo perfil moral y la ética del 
trabajo como una ética en la que lo relativo tiende a imponers~ fr~n~e 
a lo s11stm1tii10. Se trata de una ética totalmente alejada del pn~c~pIO 
ascético en cualquiera de sus versiones posibles. La ascética religiosa 
del trabajo como signo de salvación, o como dispositivo contra la co
rrupción moral de los fieles por la ociosidad y el sensualismo. La as
cética política del trabajo como realización de la virtud ciuda?ar~a al 
~ervicio del bien superior y dominante de la patria. La labonosidad 
ilustrada pretendió ser una laboriosidad razo11able. Frecuentemente ha 
sido relegada, sin excesivas consideraciones, al territorio blando e 
inespecífico del hedonis1110 por todos aquellos que propugnaron, por 
los ,motivos más diversos, una ética del trabajo propia de 1rabaja'.lores de 
caracter, perfilados con los rasgos duros y fuertes de productores ?1spu~s
tos a la · ·' · , · · d1sc1plrna ' pospos1c1on s1ste111anca de los deseos y a una recia 
laboral. 

Acabemos con una última consideración. En el discurso ilustrado 
del trabajo se produce, por primera vez, la confio-uración histórica del 
'':abajo asalariado como forma de organización d~l trabajo de refe:en~ 
c~~- No podemos entrar ahora en la complej idad real de la rernb~i 
cion del trabajo en las sociedades europeas del siglo XVIII y, P?r 0 

tan,to, en el sentido, o los sentidos del propio concepto ele salario en 
la epoca S , fi · ' l ' rculos '· era su 1c1ente proponer la tesis de que fue en os ci 
del segu d M · · . . · · · esco-n ° ercanc1hsmo, de los p/11/osoplies y de la Ilusnacwn 
cesa donde s . 1 b • d' . 

1 
¡. ·1 tern!r e e a oro 1scurs1va111ente esta figura, 1 amac.t ' 

una gran trasc d · 1 no una ~ en enc1a. E trabajo asalariado se construye coi b · 
on,na ~ornpleja de trabajo a partir de las fio-uras originales del rra aJ.º 

proc 11ct1110 y del b · . 0 ·, c. r111arr-
tra a.Jo an1111ado. El contexto de la operac10n 10 , 

va no es otro que eJ d 1 l ' . .
1
.d 

1 1 
1 

1 
.. 
0

/¡reza }• . . . e a po em1ca sobre la 11t1 1 a< ce a , . 
cons1gu1entemente 1 d 1 . ., . 1 . ba1adorc;S 

• e e a prcd1lecc1011 por el ocio de os tr a · ~ 
1 manuales El t b · 1 . 1 fi to de a 

. . ; ra a.JO asa anado del discurso ilustrado es e ru d 
conJunc1on de la , , . , fil sófica e 

h . ' econo1111a polmca y de la antropolog1a 1 0 · _ 
un ombre rac10 1 . ¡ . d ,1 traba 

na Y apasionado. Es la nueva figura este ª1 i:; 
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. 1 borada canco desde la esfera de la producción, como desde la del 
JO e a m; ;la~ un aspecto profundamente innovador en esta op~ra-
~f¿~~ude ~leos vuelos: la íntima relación que est~bl~~e entre t~rbªJ? _Y 
deseo. En ella se inaugura el proceso, todo lo pnmrnvo Y pro eman
co que se quiera de la psicologización del traba_¡ador manual; un. proce

1
-

so que, al men~s cendencialmente, s~ con.templa com.o unive~sa · 
Desde este punto de vista, la figura d1scurs1va del trabajo asal~nado 

l fc h . ' · comple1as del aparece como la alternativa a as ormas 1s~or1cas Y J 

trabajo forzado. Formas que, en Europa Occidental, se expresaban, a 
la alcura de la época, m ediante la tesis d~ la utilidad de I~ pobreza y, 
también, por la persistencia de los prejuicios sociales que involucraba 
la idea del trabajo n1ecánico. La retórica del trabajo mecánico, tan pre
sente y tan propia de la estructura social estamental, implicaba, ade
más de otras cosas, una imagen del trabajador en mayor o menor me
dida des-a11i111ado. Es decir, carente, en tanto q11e trabajador, de un 
psiquismo que sustentase su desem.pe11o laboral y, por lo tanto, incapaz 
de laboriosidad como motivación subjetiva para el desempeño siste
mático del trabajo. El trabajo asalariado se elabora desde la tesis de 
una retribución del trabajo relativamente alta (tesis de los salarios altos), 
Y. los economistas de l momento se esforzaron por analizar las condi
ciones económicas que sustentaban la viabilidad de una economía 
real con un crecimiento sostenido y unos salarios reales ciertamente 
~enrado~es 20

. Los historiadores sociales hemos estudiado el problema 
r~I tra~a_¡~ ~salariado desde su efectiva, compleja y diferenciada rea
~ ad histonca, y hemos visto en é l las señales y las realidades del 
T:escob~tenco, de la denuncia, de la subordinación y la explotación. 

ani ien hem b'd 1· l . 
n , . os sa 1 o ana izar as profundas transformaciones eco-

om1cas sociales y c l 1 l , 1 · . , . , . 
ca d 1 ' . " u tura es que supuso a generéu1zac1on SlSternatl-
ter e. trfiaba_¡o asalariado puro, aunque abiertos, cada vez más, a l carác-

Pto undame 1t dºfi · 1 d · 
einb ' 

1 
e 1 erenc1a e este proceso. Nos ha fal tado, sm aro·o una 111 'b T 

pauras dei coi ayo r se ns1 1 1~ad para hist~riar los cambios en las 
tales ei1 · l 

1s~imo de los trabajadores asalariados y sus efectos cultu-
' e sentido n1:1s ¡· d 1 , . 

• amp 10 e ter mm o. Tampoco hemos prestado ---;------__ 
' l . Los argu-n-1e_1_1t_o_s _e_c ___ -. -. ----.---.-----------. -

re at1va1ncnte ale . · onomicos que hac1an posible defender unas casas salariales 
la • • as. sin entrar en co • d. . . 1 d 11 fc . . 1 
' 1:conon1ía nac:io 1 1 ' 11.ra 1cc1011 con e esarro o y ortalecmuenco e e 
ltr_ ales de( siglo XV!na E'ª c:anzaron un aceptable grado de d aboració n en los años cen-
int M 1 11. n este aspecto d d 
p · a achy Post! h ' . po emos estacar amores como Jacob V:111der-
'ºri11~io11c <' la et wayr, Louis-Joseph Plumard v Graham Tucka. Cfr. C . Perrona 

Pp 53 5 
1'"'º prod1111iv, lle/ \/ ·¡· ' · 

. . - 6 y R. e w ·1. " ' ' Cl'Cll //lt IS///o (' 11cl/' ///11111i11irn1tJ, Gala tina , 1988, 
llo1111c /-{' · 

1 
l S, The Thcorv of\V; · L E 1· J · · " 15

t<>r¡1 Rc11icw 1968 . · 1 a ges 111 att•r -ng 1s 1 Mercannltsm , Eco-
' .ll, sene21.120y 125. 
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atención a Ja propia configuración de los discursos m ediante los cua
les se articulaba el nuevo lenguaje de las fo rmas del trabajo asalariado; 
un lenguaje ciertamente rompedor, pues asum ía la imperiosa necesi
dad de dotar de algún tipo de s11bjeti1Jidad (psicológica, moral y eco
nómica) a los trabajadores manuales relegados, por serlo, a una condi
ción antropológica demediada. Desde la perspectiva histórica, la de 
las formas ampliamente extendidas del trabajo directa o indirecta
mente forzado, es difícil exagerar lo innovador de tal apuesta. El tra
bajo asalariado comienza, en el siglo XVIll , una peripecia discursiva 
ciertamente agi tada. Se constituye, en una primera versión, con las 
seliales inequívocas del optimismo y de la esperanza, pero no tardan
do mucho será reformulado para obrar en lenguaj es críticos y contes
tatarios, en los que el trabajo asalariado es un problema y, a veces, el 
principal problema. Sin embargo, vista Ja peripecia del trabajo asala
riado en la larga duración, hasta nuestros días, su discurso original pa
rece recobrar interés. El interés de una propuesta rompedora y creati
va que insertó, en las espesas y obscuras entretelas de su devenir 
histórico, un núcleo originario de liberación y autonomía persona
les, la decidida oposición a cualquier forma de trabajo forzado. 
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Resumett. «El discurso del trabajo en el Siglo de las Luces» 
En los medios intelectuales del Mercantilismo y de la Ilustración -último 
cuarto del siglo XVII hasta finales del siglo xv111- se elaboró un novedoso 
discurso del trabajo. Por primera vez se abandona radicalmente la tradicional 
vinculación entre trabajo y ascesis y la presentación de la laboriosidad como 
deber de un estrato social específico. El nuevo lenguaje del trabajo surge de 
un intenso diálogo entre la economía política, la antropología filosófica y la 
filos~fia moral. El trabajo será trabajo productivo y trabajo subjetivamente 
motivado en una sociedad definida, por vez primera, como sociedad del tra
bajo. Además, la laboriosidad será una virtud de una moral de la felicidad. 
Será'. a la ~ez, una poderosa fuerza psicológica para la acción laboral y un in
gred1enc~ imprescindible de la vida feliz. La operación más comprometida de 
la nue~~ idea del trabajo fue la estrecha vinculación de éste con e l deseo, una 
opera~ion que se hace mediante una detenida consideración del ser httmano 
cambien del trabajador, en canto que consumidor. ' 

Abstract. «Disco11 k . I C 
¡ ¡ rse º" wor • 111 t 1e et1t11ry of Et1lig/1temne11t» 

11 t 1c ª!!e ef 1\iferca11ti/i· I I E ¡· I tiv ¡ ' ¡ , ,,, mu t ic 11 1,1? 1te11111e11t (t/1e period r111111i11a fro111 tlie last 
· 0 < ecac es q11arter of tire ~ , ¡ "· 
tel/ca ¡ · / 1 · · eventce11t 1 ce1t t11ry to rl1e c11d ef tlie ei(!lllcemli ce11111r>') i11-

11a erre es < eveloped a 1 d · ~ ' 
tradit' ¡ . 1teu isco11rse 011 work. For tlie {irst ti111e tliC)' abc111do11cd 1º11ª 1t<J11ons of tlic r / · b , , -. . . 
work a · ti i ,r · . e atlOll Cll. "ª" work m1d ase. es1s, mu{ tlic v1s1011 or /iard 

, ie 'llt)' 0 a pamwlar · · / TI '.J 
m1 i11tc'1He di' i/ b socia gro1tp. 1e 11c111 fa1t!ltla1?c or labo11r c111cr,,edfiro111 

' < 01111e ctwee11 clr · k . · ¡ · · ¡ ~ ' :J ·' ª. ll(f 111ora/ p/11·¡0'. I TI 111 ers 111 po mea ew110111y, plrilosophical mulmipo/oa}' 
·'ºP '>'· re res11/r .r ¡ ·. Id b '' ' d11aivc labo11r 1 . 1 1 · '?' t .m wo11 e tirar lll<lrk 11101tld be defi11ed as pro-. ª11< ª·' a 1011r s11b¡ecr / · d · t1111c, as a work . 1 · "' • · we )' motivatt:' 111 a socicty dcfi11ed,for thc firsr 

¡ . ·'e cicty. Jv1orc,wci liard 111ork . . · - · · - · 
1app111ess. Ir 111115 ·e . b I ' 11'ª> .11<1111 .,ee11 as a vrrllle 11111/1111 a moral<>} 
t. l . ·' c11 115 ot 1 a powcrr. ¡/ . / / . / . . 
.1ª 1t1gredie111 0r c1 ¡, /ij" T1 !J 1 P, )'C to 0.(!tca 111011ve Jor work awl <111 essc11-
1dc 1 ,r¡ b :J ªPP)' 1 c. IC lllOSI dclicar. . . J d fi . . ª '?i a 011r wa·s tlie ¡ / . e operat1<>11 111 e 1c e 1111t1011 of tl1is 11e11J 
t' 1 . e <1sc re ac1011 '"t b/"/ ¡ b - -1011 11' 11c/1 111<1s aclric •d I . es ª 1~ ic< et111cc11 work 1111d dcsirc, m1 i1111ov11-
cif tli 1. "' 
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1n aª~ ce 

José Sierra Álvarez :~ 

ca 

Diez años después del primero, la Asociación de Historia Social ha 
celebrado en Lérida, entre el 12 y el 15 de diciembre de 2000, su cuar
to congreso. O más bien, y para ser respetuosos con la realidad, un 
doble congreso. Porque lo cierto es que, de acuerdo con Ja propuesta 
d~ 1~ J~u~ta Directiva de la asociación y de la Unidad Departam~ntal 
~ Hi_stona Social de la Universitat de Lleida (coordinadas a traves de 

antiago C astillo y Roberto Fernández, respectivamente), los partici
pantes en el congreso hubieron de verse sometidos al ritmo desenfre-
nado (y s1· b · · · d ) · 1 • n em argo, exqu1s1tamente o rga111za o impuesto por o 
~ue, ei~ l~ práctica, hubieron de ser dos congresos simultáneos. La con
erencia inaugural , las dieciocho ponencias, las tres relaciones y las cin

cuenta Y tres comunicaciones (previamente seleccionadas) sobre las 
q_ue se armaba el conjunto se vieron distribuidas, en efecto, en dos se-
ries o · . . . 

. registros: uno, en sesiones de mañana tendente a v1sua11zar y dis-
cutir un cierto balance historiográfico de I; historia social espaüola de 

* D· ~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

clad ~panamento de Geografia, Urbanismo y Ordenación del Terricorio. Universi
c e C antabria. E-mail: sierra@unican .es. 

Sociolo~in del Ti . 
' r.ibcyo, nueva <'.·poca, núm. ~2 . primavcr.1 d.: 200 1, pp. l ·17-1 56. 
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la última década, a m anera de revisión del primer y fundacional con
greso de la asociación (Zaragoza, 1990 1); y otro, en sesiones de tarde, de 
carácter temático y vertebrado por las problemáticas del trabajo, muy 
presentes también en el te rcer congreso (Vitoria, 1997 2) , pero que ha
bían adguirido entero protagoni mo en el segundo (Córdoba, 1995 3). 

Una ocasión excelente, sin ningún género de dudas, para ponerse 
al día y debatir acerca de lo que estamos haciendo en materia de his
toria social antigua, m edieval, moderna y contemporánea; en materia 
de relaciones entre la historia social y otras ciencias sociales como la 
antropología, la sociología, la economía y la c iencia política (formula
ción nada frecuente, si e que no estrictamente inusitada, en encuen
tros profesionales, demasiado dados a cultivar en exclusiva su propio 
huerto); en materia de algunos campos transversales de problemas 
(cl~ses, $rupos, género y sociabilidad); y en materia, finalmente, de los 
mas recientes estudios sociales acerca de los campesinos, los artesanos 
y, de un modo más genérico, los trabajadores u obreros.Asuntos, codos 
ellos, que, para su bien, no resultan ajenos a los lectores habituales de 
esta ~e~ista, que viene proclamando a voces desde su origen (y, lo q.ue 
e~ mas importante, desarrollando calladamente en la práctica) una sig
nifica~iv~ 1:rnltilate ralidad en la aproximación al mundo del. mbaJO 
(sea dis~iplmar, cronológica o sectorial) , y en la que la historia soci~ 
ha venido encontrando una acogida cari11osa, estimulante y, so?rc 
t~do, s~_rprendente~1ente fé rtil. En Jo que sigue, se intenta dar.no~:'~ 
n~cesa1 1amenre sucinta de todo ello para lo cual en )uQ<lr de tr rcco 
rnend d ' ' º ru-

1 ° ~a ª una de las sesiones del encuentro se ha optado por ag , 
par o mas releva t , d · ' oble1113-
. . n e e sus aportaciones en torno a algunas pr 

neas de mvestigación 4. 

-

~~::--;-::--::;-~~~~~~~~~~~~~~~~-------
' Véase S. Castillo ( . . . _ · , 1crsp1'iti1"1"· Madrid, Siglo XXI coord.) , La l11s1on11 sooa/ c11 Esp1111t1: 11a11ahd11d ) I 
, '1991. . 
- S. Castillo y J M O · :1 · · '""" .i•'."1. 

les, Bilbao Ui · : · rnz Le Orn111o (coords.), Es111do, protr.<111)' 111011111111 · 
~ S c' ·1111vers1dad del País Vasco 1998 líos 

. · ast1 o (coord ) El . . ' · . d. Esru' 
H1stóricos-u cT, 1996 · ' tmb<!J<' 11 tr<111és de la liistC1ri11 , Madnd, Ce11rro ' 

·• Lo que sigue se ~ o ' . ·l Cong~;o y 
en los textos de 1 P ya <.:n !.is no tas tomadas po r e l autor clur:111re <.: h:ib<'í 

l.d ª gunas ele las · ·, por no 
poc 1 o dis1Jo11,,r d, 11 · · ponencias y relaciones con excepc1011, 

1 
• ·ljll"-1' ( . , ceos d · · . !·Jiio 1•·~ «La historia so · ¡ , ' esgr..ic1ada111eme, de los de las ponennas ( < 1 ci.11 )' 

. . c1a en Espa1'i:l Ed 1 H. orn so 
ciencias sociales· H ' . ' ·: - ac Antig ua») Jaime Contrer:is (« i$C .' ·i:1I Y 
c· . . . istona soci· 1 , . ( Ll ' tor13 ;o• 1 1

enc1as sociales· H ' . · . •1 Y antropología») Ramón M :hz 01 is , . . - ,k .1 
his · · · istona social y · · ' ( Ten1aC1C·1~ ¡ 

· tona social: Histo 1 ' Ciencia po lítica»), Antonio Elorza • .. is t'il J 
Espa - na e e ch scs ) s l l e 11pcsn11 na conten1poránea .. ) ,' " Y a vac or C ruz («Campesinos: ai . 

2 
(•ArW 

sanos .. ). , 'as1 como del de la relación dl' José M aría (1111zco 
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t. La organización de la producción y del trabajo 

En lo esen c ial, y como cabía esperar, las cuestiones ~rincipaJes ~l res
pecto se suscitaron e n la sesión dedicada a los traba_¡ a~ores ~n epoca 
contemporánea, por más que no faltase n alg unas cons1derac1011es re
ferentes a la consagrada a los artesanos 5 . Al respecto, y tras la senda de 
sociólogos, economistas e historiadores económicos, el encuentro 
puso de manifiesto la fecundidad historiográfica y heu1ística de una 
noción, la d e distri to industrial o sistema productivo local, que los 
lectores habituales d e es ta revista conocen bien d esde su desembarco · 
en España, pero que sólo d esd e hace unos años ha comenzado a no 
ser infrecue nte e n los e nfoques y las bibliografías de la historia social. 
Es en esa línea, y a manera d e relectura y prolongación de los debates 
acerca de la protoindustrialización, como Jaume Torras pudo enfati
zar la importancia de atender a las culturas laborales y políticas de los 
artesanos -ag re miados o no, rurales o urbanos- para pone rse en si
tuación d e percibir cabalmente los cambios laborales y sociales que 
hubo d e conllevar la transición a formas fabriles d e organización del 
trabajo. Todo parece indicar, no obstante, que esa herramienta con
ceptual, con su énfasis en la articulación de reaistros y vectores eco-
nón( · 1 ° . 
!' teas, socia es y culturales, puede resultar igualmente de gran utt-
tdad para la historia social de é pocas plenamente contemporáneas, 

especialni.ente en lo que hace a modalidades de industrialización ru
ral (tan frecu e ntes e n e l siglo x 1x español), pero también a determi
nadas formas d e industrialización urbana (y muy particularmente a la 
soportada por peque ñas ciudad es). 

b . La otra g ran problemática prese nte en la sesión dedicada a los tra
.a.Jadores d e época co11te111poránea, mucho más habitual que la ante

~tor pero todavía no suficientemente d etallada, hubo de ser la de las 
consecL · · · · · · 1 · 

1
e n c1as generadas por el cambio tecmco y orga111zat1vo en os 

Ststeinas d 1 · 1 · d José A '. e re ac1ones laborales. D e acuerdo con as ponencias e 11

~01110 Piqueras, Vicent Sanz y Pere Gabriel, es verdad que vamos 
sab1end · 1 h. · d 1 · d 1. 

0 n~as cosas, y más concretas, acc'rca de a 1stona ~.as mo-
a tdades disciplinarias de o rganización del trabajo y de gestion de la 111
ano d e b · d · d · · · te naJis-o ra 1n ustnal, sea en el campo e sus variantes p.1 r 

'\·y .. 
O ~ para cuándo, habría que pr<.:!!unrar. una extc::nsión de la problemanca de:: la rgan1z · · "' · 1 · d en~! . acio n dd trabajo al mundo de la historia de los c:1111pes111os, asa an a os o 1~º· 
11 ª 111

.iea de algunas pt•squis:is que par..1 los últimos años han visto la luz en esta mis-ia ri:v1sta? 
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tas (durante los siglos X IX y XX) o sea en el de la organización cientí
fica del trabajo (durante el siglo xx). Pero no es menos cierto que nos 
falta aún mucho camino por andar en lo que se refiere, por ejemplo, a 
los cambios estratégicos que al respecto debieron acompañar al tracto 
final del gremialismo y de las manufacturas (Piqueras y Sanz) o, por 
referirnos a otro peiíodo de intensa y acelerada transformación, a los 
no menos trascendentes cambios organizativos que en la materia hu
bieron de atravesar el primer tercio del siglo XX (Gabriel), para el que 
en rigor no disponemos aún de síntesis adecuadas para todas las ramas 
(y, en verdad, ni siquiera para las principales). Es verdad también que, 
de acuerdo con Angel Duarte, vamos conociendo mejor algunos de 
los contextos y de los impactos de tales cambios técnicos y organiza
tivos en materia de condiciones de trabajo, especialmeme a través de 
estudios de detalle, abordados a escala de alguna rama local e incluso 
de alguna empresa en particular.Y parece evidente que, al menos por 
el momento, son esas escalas las más adecuadas para ello, por cuanto 
ha~en posible la adopción de una mfrada integradora, atenta a las r;
lactones ~ntre la multiplicidad de aspectos implicados en la gesnon 
empresarial Y la compleja sedimentación de las culturas laborales. 
Pero es también esa escala de análisis la que habría de permitir abor
dar algunos problemas historiográficos no demasiado tratados hasca 
ah~ra, Y ~ue, sin embargo, resultan inesquivables para una estrategia 
de mvesttg~ción colectiva: la transición desde el aprendizaje asen_cad_o 
en las relaciones internas del oficio hacia otro que tiende a extenon
zarse respecto d , 1 · . . . . ement~ : .. . e e Y a mst1tuc1onahzarse (Gabnel); la aparent 
paradoJica persistencia temporal (¡e incluso revitalización!) de forn i~s 
artesanales de t b · l .. , . 1.d d ora-,1111-. . ra a.JO en p ena trans1c1on hacia moda 1 a es " 
zat1vas fabriles d ¡ )' poco 

. ' e ª mano seguramente de muy tempranos 
conocidos proce d d . , (Piqu~ras 
Y Sai

1 
G b . sos e escentralización y externalizac1on ll la 

' z, a nel D ) · , n e o, ' 
crucial s· t . , ' uarte ; o, para terminar, y en relac10n co_ 

1 11 c~ 1 uac1on de ¡ d . . ·cia n1e de capar . . os man os med10- baJOS (y muy espt.: . ' d·1_ 
' a ces o sin ¡ ) ·. ces HI 

viduales d 
1 

11 ares •agentes colectivos y, a la vez, pacien 
e os procesos de descualificación del trabajo. 

2. La comunidad y la sociabilidad 

A diferencia de la r b , . , }¡acers~ 
presente en ses· p o lemat1ca apuntada esta otra hubo de;;, C'1sY ' 
asuntos. No ido,nes del encuentro dedicadas a muy diversas ePº. ~ci:1 

po 1a ser de . . 1 presr,JJ 
Otro modo, dados el presug10 Y ª 
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que la noción de experiencia, de estirpe muy thompsoniana y antro
pológica, ha venido adquiriendo en nuestra historia social en las dos 
últimas décadas. Una noción que e nfatiza el carácter holista e inte
grador de la vivencia que trabajadores individuales y grupos sociales 
se dan de las relaciones e ntre el dentro y e l afuera de los lugares y 
tiempos de trabajo, entre e l presente d e la acción y la codificación d e 
la m emoria del pasado, entre las estrategias adaptativas y las pautas de 
la economía moral. Una mirada de esas características fue apuntada, 
en efecto, a propósito de algunos colectivos sociales contemporáneos 
de acusada impronta comunitaria (Duarte), o para la Edad Moderna 
Oames Casey); pero también , y sobre todo, por lo que hace al balance 
presentado por Pegerto Saavedra acerca de los estudios recientes so
bre el campesinado, en el que la dime nsión comunitaria hubo de ser 
presentada, en la larga estela de los peasani st11dies, como un raso-o más 
-¡y no pr:cisam enre el menos relevante!- de la propia defi~ición 
del campesinado, especialmente por lo que hace a las pautas colecti
v?~ de gestión d e recursos opacos o tenidos en común 6 , cuya viola-

d
cton particular o institucional, vivida tantas veces por las comunida-

es como agres· 1 d. · ' I . iones a a tra 1c1on, parece encontrarse en a base de 
ta~tos c iclos de resistencia y conflictividad campesina -formal o 
mas habitu 1 · c. ' ª mente, mtormal- a lo laro-o de los sialos XIX y xx tal y 
como h b d - º º ' u o e senalarjorcli Pomés. 
d d y es quizá d esd e la atalaya de esa mirada cultural hacia la cornuni
c~ 

1 
co~iio cabe entender e l c reciente interés de la historia social ha

a~e ads o_r
1
n.1as Y cambios d e la sociabilidad. Asunto muy presente en la 

º n a u tima d 1 h . . fi d . . hub 
1 

' e a 1stonog ra 1a e las sociedades medievales, como 
dai·dº de e apuntar M aría Isabel del Val, tanto en lo que hace a sus mo-

' i a es fo . l (b d , a su . 1 ma_ es an os, cofrad1as, etc.) como en lo que se refiere 

(fi , s vanantes mformales, pero no menos socialmente codificadas 
c::stas) Pero . , . 

Jo . u· , un asunto tamb1en que hubo de desarrollar igualmente 1 ge na en l · d · · vestio . , ,0 que n ene to os los visos de ser un avance de una m-
Espa~acdion m as amplia acerca de la sociabilidad no asociativa en la 

' na e la R · ·, algt . estaurac1on -que parece enlazar muy fértilmente con 
111as pesq · . tórica- uis~s recientes de la historia urbana y de la geografía his-

una 1 ~ . '~ trav:s ~e la inserción de las prácticas de sociabilidad en 
dos) ~~;~~a ~enu~l~~ica de ~u~ espacios (objetivos)~ lugares (pe_rci?i
los ll aiacte11st1cos: la v1v1enda, la calle, las estaciones fe rrov1anas, 

. lercados lo . d . 1 C'. b . , s espacios e ocio y as 1a neas y talleres. 

'' Probl · · 
tal 0 en 1 emauca, por cien o, dt· c recit'nte presencia también en la historia ambien-

a geografia histórica. 
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La perspectiva espacial sobre la comun idad -y, más amplia
mente, sobre la sociedad-, el estudio de las dimensiones espaciales 
de las prácticas sociales parece comenzar a adquirir, en efecto, una 
cierta presencia en las preocupaciones recientes de los historiadores 
sociales. Es el caso -o, más bien, continúa siéndolo- de los me
dievalistas, con una ya muy apreciable trayectoria en estudios de or
ganización social del espacio, sea en el mundo rural o en el de las 
ciudades (Val). Pero lo es también, como hubo de señalar Casey a 
propósito de la historiografia de la Edad Moderna (y como se ha 
señalado a propósito de Uria), para los estudiosos de las sociedades 
de otras épocas, sea como obje to mismo del estudio - en la casta 
a~1~alista, braudeliana o de la muy asentada geografia histórica bri
t~111ca- o sea como fuente o iluminación de procesos sociales, ha
c~endo us~, e1: e~t~ caso, de métodos regresivos próximos a los de la 
aiqueolog1a h1stonca (agraria, industrial, urbana o, más ampliamen
te, del paisaje). 

3. La protesta y el conflicto 

Por diversas :azones de orden social y político, en unos casos, o inter
nas? la propia evolución de la disciplina en otros la historia social de 
la decada de los - ' . ' d e-. , anos noventa parece haber vemdo mostran o un lll 
nor mteres por ] l , · l bía 

. 0 que, a o largo de las decadas anteriores, se 13 
manifestado con d , . · .· del 

. . 10 una e sus problemat1cas centrales: la h1stoi ia 
mov11n1ento ob Tc d leo-¡ , rero. o o parece ocurrir como si la subyacente te . 
ogiahy el acus_ado enfoque institucionalista que hubo de defim: ª 

mue as de sus 111 · · bl , nea · . vestigac1ones hubiese contaminado a la pro ema 
misma y al tirar el d 1 d · d es-e · ' 

1 
agua e a bañera con ella hubiésemos ep 0 

apar 1gua mente ¡ · - ( · ' hace 
a los t d. ª nmo Piqueras y Sanz). Al menos por lo que ' 

es u 1os sobre · dº ¡· · . . · 1 XIX Y del · . . . sm ica ismo nunero e mdusma1 del s1g 0 ' . 
primer tercio d l XX p . 1c::nc:: 

enfatizarlo e · arque no es menos cierto - y conv 
1 ' - que las · · . · el ·es 1at1 continuad ' orga111zac1ones smdicales de rraba_¡a º1 · 

' o gozando d J f: se re-
fiere al períod ti ~ avor de los investigadores por lo que 1 o ranqu1st · 1 · (G b ·ºel) o a mundo camp . ª e me uso al postfranqu1sra a 11 

' esmo de épo . . , 1 b. , d 5 • alcan-zado alguna , . cas antenores (Pomes) 1a 1en o t: ' . 
. ' 's s111tes1s p - · ¡ . , . ' 1 1ov1-1111entos an . . . ª1 cia es en relac1on por eiemplo con os 11 

• < a1cos111d1c r , :J , -·erro 
tampoco que t · ª is tas (Carlos Forcadell) . Y no es menos _ci.¡ 

· • anto entre e · · el . ·s 1nt us-tnales (v en 111 1 ampes111os como entre trab<lJª 01c 
1 i • uc 1a ineno. d. do coi 1 me ida, de los servicios, de acuer 
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Duarte), los estudios acerca del asociacionismo mutualista o, más am
pliamente, acerca de la inmensa variedad de agrupaciones de econo
mía social han experimentado en la última década una floración inu
sitada, tanto entre trabajadores no agrarios (Piqueras y Sanz) como 
entre campesinos (Pomés), cierto que tocados en no pocos casos de 
un institucionalismo equivalente al de la historia d el movimiento 
obrero de los aí1os setenta y ochenta (como si, arrojado aquél por la 
puerta, se nos hubiese colado otra vez por la ventana). 

Como consecuencia en buena medida de lo anterior, y también 
de la coetánea ampliación d el horizonte epistemológico de nuestra 
historia social tras la muerte de Franco, la agenda de investigación en 
materia de protesta y conflicto se ha visto considerablemente amplia
da: de los conflictos internos al trabajo a los relacionados con el nivel 
de vida, e incluso con los modos de vida (alimentación, salud y enfer
medad'. etc.); y de los conflictos mayores de clase a aquellos otros que 
se ma111fiestan en el interior de la propia clase, necesitados aún de una 
mayor a_cumu_lación de investigaciones empíricas: entre artesanos y 
proletar~os (Piqueras y Sanz) o, por ejemplo, entre obreros-campesi
nos Y mmeros y trabajadores industriales puros (Gabriel). Un asunto, 
el de los conflictos intraclasistas, que también parece atraer creciente-

bn~ente el interés de los medievalistas: de acuerdo con Val, a la más ha-
1tual p bl ' · d l · , r~ emat1ca e os conflictos entre señores y campesinos, ha-

bna ve111~~ a añadirse, a lo largo de los últimos diez años, una 
P~~oc_upac1on creciente por los conflictos suro-idos de la diferencia-
cion mterna d 1 ·d · ;::, 
b < e as comum ades campesinas o por las protestas ur-

anas. ' 
Por lo de , · _ mas, Y a Juzgar por los balances presentados en el con-

greso el estudio d 1 n· . "d d fc . ' . e a con ict1v1 a ormal se ha venido viendo en-
riquecido -y 11 · . , 
por . . e 0 constituye una radical y fruct1fera novedad-

e una m~rada muy atenta hacia la conflictividad informal tanto 
ntre trabajado · d · 1 ' e ' < res 111 ustna es y urbanos como tal vez sobre todo 
ntre campesi ' , 

lecf nos, Y tanto en lo que hace a protestas y motines co-
1vos como en lo fi 1 . e: . . . de ¡ . . . que se re 1ere a a mumta y poco v1s1ble gama 
as resistencias ¡· ·d 1 · · 

Probl , . me ivi ua es Y cot1d1anas. No obstante, esa nueva 
en1at1ca se enfrent , , d l . dºfi . expl . , a, mas aca e as 1 icultades derivadas de la 

' otac1on de nue . , · d . . -· . vos registros ocumentales, al no menos d1fic1l 
¡y, sin ernbargo ta 1 - · 1 · 

ser· ~ . e ' 1 necesario.- estudio de las relaciones entre la 
le 111tOrmal por J d [ e . . 

ni.és F d ll), un ª o, Y a 1ormal y asoc1at1va, por otro (Po-, orca e . 
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4_ El género y los grupos intermedios 

Las problemáticas hasta ahora apuntadas se han veni,do pres~ntando 
. d 1 · 1ente - ·y solo relanvamen-como constelaciones e asuntos re attvan . 1 • 

te!- autocentradas, al menos en tanto que objetos o artefactos _c iei~
tíficos construidos.Y sin embargo, aparecen transversalmente recorr;
das todas ellas por o tras dos, Ja de la histo ria del género Y la de ª 
his~oria de los g, rupos in termedios (parentesco y clientel~s), qt~e to.do 

1 · , d vest1gac10-i ndica que han alcanzado un grado de acumu ac1on e m , . 
, . . d fl · , · lógica y metodolog1-nes empmcas y un mvel e re ex1on ep1stemo 

1 : . d ovilizar a todas as ca que las estan haciendo capaces e perm ear Y m ' 
1 ' , · - de as re-de más tal y como hubieron de apuntar Casey (a propomo , . d 

des cli~n telares y mafias en Ja España m oderna) o Val (a p~oposi to1 1: la floración de investigaciones acerca de las mujeres Y el gene.ro ~1ha
historiografia medieval) . Por su parte, Susana Tavera Y Antoi~ io de 

, . , . . 1 os de los nesgos con apuntaron en sus s1stemat1cas ponencias a gun a 
autonomización a los que se enfrentan esas problemáticas transvers -

se enles, simétricos sin duda de aquellos o tros a los que, por su par,te, ¡es 
caran las hasta ahora evocadas, dem asiado reluctantes to_clavia - s 

10

_ 
1 .d c1· fi . 1 , . . nclmr las caceg que no o v1 a izas y re ractan as en a practica- a 1 . Gé-

, d ' d · · . · mac1ones. nas e genero y e a rupos 111termed1os en sus aproxi ' i-
º d auae cons nero y grupos, en efecto, han venido experimentan ° un ' fi a los 

derable en la última década, especialmente en lo que se re iere hace 
estudios, muy consolidados ya, acerca de las familias o en. lo qLlie mu-
a 1 · d ·fi · , · 1 · ona de as ª 1 

ent1 cac1on y recuperación de la memoria e 1ist ' . , , de 
. , d d . ti~CJOll ) Jeres, apoyan ose para ello en fo ros asociativos, e mves 

0
' ·l pe-

edic· ' ' fi d ocultar t: . ion espec1 cos. Pero ese vivaz desar rollo no pue e 
1 

. i:ílisis 
hgro d d l. 

0 
en e ,u ' e una suerte e neopositivismo y funciona 1sm . 

1 
a(ne-

de las redes (Chacón), ni tampoco el de confinar la histo_na de 0 por 
ro a l d l · 1 , f: s puesto ª e as 111UJeres (Tavera). D e ahí, sin duda, e en ast . l isco-
los ponentes 1 . . 1 d" l ao entre l .. . . en a necesidad de superar el s1mp e ta ºº . . . echos n a social h. · d s 1nce1111 , tstona e las mujeres e historia de los grupo . :ón Y 
en beneficio d · . , . d 1 organizaci d. d 1 . e una cons1derac1on mtegradora e a dclllás e 

e _cambio social, de una histo ria de las sociedades.Y ello, da roc•r.1-
un intenso deb t · . · , b · 1i1io e P 0 11 d . · ª e, parece implicar la fo rmulac10n a 11 .

3
cégica-

111as e tnlvestigación compartidos en torno a problemas cd"Stll,os n1~r-
1ente re eva t . . · ' n e , 
d ' n es. mujeres y hombres en la conformacJO . , d~ l.is ca os de traba· . , ·ucc1on . 

'd ·d ~o, procesos de co nstrucc1on y reconstI ,
1
rc;:c113S i enc1 ades d , . ·1·d d esrr, º· 

fa111¡¡· e ?enero, espacios y fo rmas de soc1ab1 1 ª .' .
1
-
0 5

ocia-
' tares traba10 1 11 . don11c1 I ' 

' ' ' ;i en e ta er o la fabrica y trabajo a · 
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r . , di fe rencial de la infa n cia e instituc iones escola res, muJ~res y 
izac1on 1 1'a n o m o n e tarizada aén e ro y culturas p o lmcas y a rupos en a econo n 1 · ' 0 fc . 
~ndicales y alguno s o tros hubieron d e ser formulad~s'. e n e ecto, e n 
divers~s momentos y sesio n es d e l cong reso . Las cond1c1o n es p arecen 
dadas, pues, para un recrecimie nto d e los esfu e rzo s. e~ unos y º.tro~ 
campos y, tal vez, para el ing reso en una fase d e relacione~ cu alita tiva 
mente diferente (que bie n podría ve rse favorecido, por c ierto, por un 
llamamiento específico co n o casión d e l próximo cong reso d e la Aso
ciació n de Historia Social) . 

S. Fertilidad y perplejidad 

El co ngreso , por lo demás, h a mostrado con cla ridad m e ridian a , 
tanto en sus conte nidos como e n su propia estructura formal, la ri
queza de los ceneros d e inte rés de la investigación en histo ria socia l 
a lo largo de la última d écada. Pero ese e nsan c hamie nto d e la p ano
plia d e lo investigable (y d e lo d ecible) se h a visto acompañado d e 
u~a corre lativa ampliación de l ar sen a l episte mológico y m e codoló
g ico .que soporta las pesquisas y re fl exiones e n histo ria socia l: la 
mul,tiplicidad d e paradigm as, e n e fec to, p arece ser la regla tambi én 
ª.qui, e n Espai1a. Lo que, ade m ás d e evide nciar una d eseable norma
lizació n d e la histo riog ra fia social esp añola - es d ecir, una aprecia-
ble sup · , d 1 · · ¡ 

e rac1o n e os efectos más gravo sos d el franqu1smo mte ec-
tual- p a e · · fi · 1 · d · 

, r ce s1gn1 1car 1g u a m e nte un cierto escon c1e rto e n 
~~ate~ia de en foques (D uarte) y una c ie rta adopción, habitualme nte 
fi ien 

1 nforn~ada, de hallazgos procede ntes d e corrientes histor iog rá
~cas e::-traOJe ras , de l marxismo británico a la so ciología d e la acción 

e, e.s~irpe weberiana, de la historia cultural a la micro historia, del 
~na~isis del discurso a las hermen éuticas simbólicas, tal y como se
(1ª10 con énfasis Forcadell a propósito d e la historia contemporánea 
~::0 que fu e igua.hnence apunca~o para épocas a nt~riores porVal y 

. ey). Y, en m edio de ese amplio delta y a travesandolo, una co-rr1ent · , 1 ' . 
. e,p_nnc1pa : lo que hemos dado en llam ar el retorno d el SL!je-

f 
0 ~istor_1 co, la acentuada proclividad, consciente o inconsciente, a 
a difum1nació n dd análisis de las estructuras (y también de las es

tructuras econó micas) en benefi c io d e la co nsideración de las red es 
Y_ de las pe rcepciones, al tratamiento borroso de las clases en ben efi
c~o de la in terpretació n de las identidades y, en el campo de las rela
ciones entre hist0t·ia econó mica e historia so cial (Antonio Miguel 
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Berna!), a sustituir los análisis estratégicos por el institucionalismo y 
el estudio de la empresarialidad. 

No resulta dificil identificar, al lado de la ampliación de la mirada 
que todo ello significa, algunos de los riesgos conceptuales de esa 
tendencia: el de eclipsar las dimensiones estructurales de la movilidad 
social (Saavedra, a propósito de los procesos de diferenciación interna 
y polarización de las comunidades campesinas) o de la protesta obre
ra (Gabriel) , el de banalizar la aportación de las culturas poiÍticas cid 
movimiento obrero a la historia general de la España de los siglos XIX 

y XX (Gabriel) o el de, por vía de una cierta ideologización de la con
dianeiclad y la domesticidad, olvidar la importancia de las esrrucrur~ 
políticas en la conformació n ele los procesos de cambio social Oose 
María Monsalvo, Piqueras y Sanz). 

Al respecto, lo que el co1wreso hubo de poner de manifiesro es que, 
al menos en una cierta medida, ese pluralismo epistemológi~o. Y ce 
d~sconcierto metodológico encuentran sus raíces históricas lilas mn'.e
diatas en una mirada hacia otras ciencias sociales. No es improbable:~111 

embargo, que esa mirada haya venido siendo en muchos casos una si;n
ple ojeada espontánea e impensada (o, si se quiere, de se11tido co11~ 1111l· 
con~? si, al traer hacia nosotros algunos hallazgos de otras ~isciphn~: 
hubi~ramos importado igualmente, aunque sin saberlo (¡o incluso, t 

tapadillo!) , unas determinadas culturas epistémicas. Unas, cierrnnienrc,_Y 1 
no otra · . . . ¡ ·opolo111a s. porque, para referirnos a un ejemplo bien e aro, ann :> 
no es neces .· , . . S d d ·e de loan-. anamente antropoloma func1onahsta. ¿ e e uc ¡ 
tenor la · · 0 

, b" 1 rodo 0 
. conven1enc1a de un repliegue disciplinar? Mas iei . :_ 

conrrano· co t l . . . . . . l d . 's transd1sc,1 . . · n ra os n esgas de la 111terd1sc1pltnanec a , nia ' . _ 
phnanedad T: ¡ 1 . . d · de la n!Cer . , ' · ª es a menos el sentido que parece de uc1rse . _ 
venc1on de J J ' e . . ., l1isrona so . uan ose astillo acerca de las relaciones enne . 
c1al y so · l , . ¡· ln1enrc . 
. b . cio ogia: colaboración disciplinar (es decir, Y irera. en 

t1 a ªJº comparhd ) . , d ,¡ ob1ero. 
' •• o en torno a la propia consrruccion e . ~ d. lo torno al trabai d . 1c1as e 

Co . .bl ' '~º e campo (en donde las imperiosas ex1gei lo c:n 
noc¡ e pone 1 bre roe ' 

torno . . 11 en su ugar a los límites disciplinares) y, so . ·nro. 
a equivale t fil . · d ensa1111~ 

D. ' 11 es per es epistemológicos o esnlos e P 
1
ni-1ga111os pa 1 . · y conn 

c · ' ra conc uir que los textos de las ponencias . dos 
ac1ones present· d 1 bi' , dos c:n 

vol' ª as ª Congreso serán en breve pu ic,i cer uinenes per · · ' , · ·is cono 
lar· , ' mitiendo a los interesados en estas renianc. iqueza y com 1 .. d 

P e Ji ad de sus con ten idos 7 . 

7 S C ·1 Lkicli· 
M ·1 : ast1 lo y Fer11:í1 d, I' . /111iad11rt'S. . I" 1 en1un¡ 2001 s e 1 

ez, '· (coords.) Ca111¡1rsi11os llflt'.'11110.', /Tll , . ' ¡;· ;,\1<1'·' LI . ' y a . 11 , , . I oc11c11 . 
eida, Mileniuni, 200 j ~ti 0 Y Fernández, R. (coords.). Historia -"'"'11 l' 
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