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Tercera Vía y relaciones 
de trabajo: 

Co-participació1i 1 social, estrategias de gestión e identidad sindical 
en el Reino Unido 

Miguel Martínez Lucio y Mark Stuarf!" 

Introducción 

La co-participacíó11 es sobre el desafio y sobre el cam
bio: una nueva culrura en las empresas, basada en la 
cooperación y no en el conflicto, basada en la con
fianza y no en la tensión (Discurso del Primer Mi
nistro, Tony Blair, en la Conferencia de Part11ers for 
Progress, en mayo de 1999). 

El concepto de partnership (de ahora en adelante co-participación) se 
ha convertido en un rasgo definitorio del establecimiento de las 
"nuevas" relaciones de trabajo para el próximo milenio. Enarbolada 
por el Nuevo Laborismo, el TUC (Trade Un.ion Congress -Confe
deración sindical británica), la CBJ (Confederation British Industry 

Tírulo original: «The Industrial Relations of the Third Way: Social Partnership, 
Management Strategy ami Union Identiry in che United Kingdonw. Traducción de 
Pedro Tena. 

'-· Senior Lecturers, Industrial and Labour Srudies, Universidad de Leeds, Leeds 
LS2 9JT, Reino Unido. E-mail: mml@ lubs.leeds.ac.uk y ms@lubs.leeds.ac.uk. 

1 
El concepto de par/11ersl11]J, basado en los principios de confianza y beneficios 

mun1os entre trabajadores de una empresa y sus directivos, pertenece .ª la nueva 
cultura de las relaciones de trabajo británicas y carece, por tanto, de eqmvalente en 
castellano. No obstante, la necesidad de encontrar alguna aproximación y dar res
puesta así al número de veces que aparece en el texro, nos ha llevado al rc'.:rmino de 
co-participació11, que siempre señalaremos en cursiva en la traducción [N. del T./. 

Sorio/~~ía del Trabajo, nueva época, núm. 43, otoño de.: 200 1, pp. 3-28. 
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- Conti:-ckración de? empresarios británicos) e instituciones de gran 
prt'dicmiemo como b JPA (lnvoh-ement :md Partic;ipation Associa
rion -Org.mización dedicada a aumentar el mteres ~n el tema de 
p.1rticipación en la empresa y en el seno del trabajo) y el ~IPD 
(Chartered In titute oí Personnel and Development - Orgam za
ción para profrsionales de la gestión de recursos hum:mos), la no
ción de participación ha sentado las ba es del sindicalismo moderno 
dentro y füera del lugar de trabajo. Para sus defensores " la co-partici
p11ri611 significa que rrab:ijadores y sindicatos trabajen conjuntamente 
para lograr objetivos comunes como justicia y competitividad '' 
(ruc, 1999, Par111m jM Progrcss). La fórmula es, al parecer. engañosa
mente senci!Ja: el abandono de las relaciones de trabajo basadas en 
el conflicto para conseguir objerirns propios. y su reemplazo por 
otros nuevos objetivos basados en el consenso. los intereses o cupa
cionales como la formación. el reciclaje y la participac ión, redunda
rá en un clima de cooperación, de confianza mutua y, lo que es más 
importante. de beneficios recíprocos en las relaciones laborales e n el 
lugar de trabajo (véans<.> Guest y Peccei. 1998; Kochan y O sterman , 
199-l; Leisink. 1993). 

El lei111101i11 de la reciprocidad no ha dej :ido, claro está, de te 
ner detractores, algunos de los cuales seiialan las notables dificulta-
des v los pel"gr - ' · ~ . 1 os que emranan a una perspecnva participativ:i para 
l~s. smdICatos (Ke!Jy. 1 ?96. 199.8; Marks et al., 1998; Taylor y R am
Sa). 1998)_._ Ke!Jy (1998) . por ejemplo, observa que la adhesión a la 
coo~eracion suena ~e ª:!?una manera a hueca comparada con la 
hosulidad_ Y. la rna:gmac1on experimentadas por los sindicatos du-
rante los ultnnos anos Ha . v d . . , · . ~e, por tanto, un apasionado alegato en fa-
?,r e estrategias mas militantes y activas, enraizadas en la moviJiza-

c.1011 en vez de e~ la co?peración. Ackers y Payne (1998) rechazan , 
sm dembargo, la .d1coton11a entre la militancia y la moderación abo-
gan o en cambio por una co · , , . ' 
1 . . . . , mprens1on mas sutil del fenómeno de 
a co-partwpacwn. Afirman qu 1 . d. 

· d ¡ . . . , e os sm icatos deberían utilizar el len-
gua.ie e a co-part1C1pacro11 en c d . 
Presarios para . orrespon enc1a mutua con los e111-

constru1r un nuevo pr ¡ , . . 
nes entre trabaj· ado s· b oyecto 1egemo111co de relac10-

res. m em argo esta p . . . 
adolece de debi·11·dad b ' · erspect1va opt11111sta 

por asarse en ·¡· · 
complejidades y opciones fi un ana 1s1s que. subestima las 
ción y de los sindicatos en ql ue coaln .dguran las estrategias de la direc

a actu 1 ad 
Este artículo explora los anteced . , . 

apoya la perspectiva de la e . . -~mes teoncos en los que se 
. o-part1opaoon a r 1 . 

aruman y los potenciales be fi . ' na iza os motivos que Ja 
ne c1os que un p , , rograma as1 generana. 
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No nos preocupa tanto adoptar una postura positiva o negativa so
bre la co-parricipació11 , como si fuese un fenómeno pre-determinado 
o institucio n:il ya fijado. En su lugar, ofrecemos un marco donde se 
atiende a su evolución y construcció n compleja. El núcleo funda
mental del mismo reside en ponderar los fundamentos políticos que 
subyacen a los objetivos de un proyecto de co-participación y Ja forma 
en que se han utilizado en los centros de trabajo por lo que respecta 
a la renovació n de las estrategias de cambio y gestión . Pretendemos 
explicar cómo y por qué la co-participació11 ha asumido una posición 
preeminente en la actual fase de reestructuració n del capital, quién 
va a ganar con ella y por qué. 

E l análisis se divide en cuatro secciones principales. La primera 
desarrolla la noción de "reciprocidad" (1/111t11alit y) , y distingue entre 
los procesos de confianza mutua y las palancas y resultados de los 
beneficios mutuos. En esta secció n se destacan algunos de los temas 
clave que giran en· torno al debate sobre la co-par1icipació11 y se estu
dian algunas de las principales condiciones previas que se conside
ran necesarias para " el éxito de la co-participació11". Estos temas se de
sarrollan más extensamente e n la segunda sección , donde se 
exploran las elecciones que guían y condicionan. las estrategias de la 
dirección y las respuestas de los sindicatos en un intento por " reno
var" lo que consideramos que es el proyecto "cansado" de la Ges
tión de Recursos Humanos (GRH) . En la sección tercera se esboza 
el amplio contexto socioeconómico y regulador de la co-partícipació11, 
y aborda la posición de la misma en el centro de trabajo y fü era de 
él. Se presta atención al papel que desempeña el Estado en la difu
sión y "comercialización " de la ideología de la co-participación. Para 
concluir, volvemos a Ja cuestión de la confianza mutua y de los be
neficios mutuos, y a la cuestión de la capacidad del concepto de co
participació11 para echar raíces en un entorno polític:i e institucional
mente estéril. 

1. El fenómeno de la co-participación 

La co-participaci611 tiene varios orígenes y precedentes. No puede re
ducirse simplem ente a la transposición de una serie .de conceptos 
técnicos y filosóficos procedentes de los Estados Umdos. El cam
biante contexto político, las transformaciones en las estrategias ? e 
gestión, y el desafio que representan actualmente para las econonuas 
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occidt:ntales requieren un nuevo diálogo en las relaciones lab orales 
basado en una conciencia de la conrribución de "cada una. ~e !as 
partes'' . En el caso del R eino Unido. la !1 1 110/11~111 c'.1t ~11~ \~rt1c1p~t1~11 
A~soriati1m (IPA) 2 ha desarrollado una sen e de prmc1p1os y practi
cas asociadas que distinguen a las organizaciones de "elevada co-par-
1iripr1ció11" de las organizaciones de "baja co-participació11" (véase Gue~t 
y Peccei, 1988: 6). Entre esros principios cabe incluir al compromi
so con el éxito empresarial y el reparto del éxito, la seguridad en e l 
trabajo. el espacio discursivo para el empleado y la form ación , el 
desarrollo y la flexibilidad. La implicación para G uest y Peccei 
(1998: 6) consiste en que "el éxiro de la co-participació11" exige " un 
conjunto de compromisos recíprocos y de obligaciones entre la o r
ganización y las personas que trabajan en ella.,. y que este " princi
pio de reciprocidad [ ... ] proporcione coherencia a las relaciones del 
empleado con la empresa.,. Estos principios y compromisos parecen 
haber influido en la configuración institucional de los acuerdos e 
iniciativas claves de la co-parricipació11. como son los Acuerdos Gene
rales y Legales de Tesco. y los de la empresa de servicios Transco. 

t\'lientras el marco de IPA equipare la " reciprocidad" tanto a la 
necesidad como al benefi cio, el concepto está mal definido . Sin 
embargo, a partir del trabajo de Higgins (1996) y de Kochan y 
Oste~1~an (1994). es posible diferenciar entre el proceso de cons
~ucc1on de la .confianza mutua y los procedimientos que propor
cionan be.n.efic.1?s mutuos. Para Higgins (1996: 479), las relaciones 
de. co~p~rtwpanon en el lugar de trabajo son contingentes con los 
pr~nc~p~os de, "confianza mutua" y "eficacia" 3. Sobre esta b ase, e l 
Prmc1p10 de 'confianza m e " · ' · · . . u ua sugiere que sen a 111JUSto para una 
Parte mcurnr en costes s·gru·fi · · · . 1 cauvos y en n esgos s1 las o tras partes 
no estuviesen preparadas pa .6 . . . . " . . . ra aceptar sacn c1os similares· nuentras 
que el pnnc1p10 de efica · " · , . . ' . . . CJa sugiere que sen a mJusto para u na 
parte mcurnr en los riesgo 1 . , 

ll d
. s Y en os costes s1 solo beneficiasen a 

ague os 1spuestos a comp d fc . . . d . on:arse e una o rma similar. En ausen-
cia e este upo de garanú 1 , as, as partes son mas propensas a com-
prometerse con acuerdos d · . , . ,, 

1 
e negoc1ac1on basados más en " la astu-

cia que en a cooperación p 1 
fi 

, · or tanto, e establecimiento de una 
con anza mutua esta en ' ¡ · . . 
de mutuo beneficio. ' u tima mstanc1a, condicionado al efecto 

2 No e~tc equivalente en España. La trad . , . " . . , 
Co~1p~m1so y la Panicipación" (N. de/T.j. uccion literal es Asonac1011 para el 

H1ggms se apoya en el trabajo de Dces y Crampton (1995). 
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Las potencialidades de la co-participació11 para loo-rar " el beneficio 
" 1 d . t> mutuo en e centro e traba_¡o se han examinado sistemáticamente 

en una intervención seminal de Kochan y Osterman (1994). Ko
chan y Osterman (1994: 223) prefieren el térm.ino "beneficios mu
tuos" a los análisis alternativos de otros auto res sobre "al ta producti
vidad" . " prác tica eficaz" o "compromiso e levado" , "ya que este 
concepto transmite un mensaje fundamental : qu e lograr y mantener 
una. v_entaja competitiva de los recursos humanos requiere el apoyo 
decidido de los 1111Íltiples depositarios de la co-participació11 en el seno de 
una o rganización" (cursivas a1iadidas). Como indica el Cuadro 1, el 
p~·oyecto de beneficios m utuos se sustenta en una serie de princi
pios or ientativos disp uestos en tres niveles de organización. 

CUADRO l. Principios orientativo s para la Organización de 
B eneficios Mutuos 

Nivel Estratégico 
Estrategias de apoyo 
Compromiso de los máximos responsables de la directiva 
Voz efectiva para los recursos humanos en la fabricación de estrategias y 
gobierno 

Nivel Funcional (Política de Recursos Humanos) 
Política de empleo basada en la estabilización 
Inversión en la formación y el desarrollo 
Compensación contingente que refuerce la cooperación, la participación 
y la contribución 

Nivel en el centro de trabajo 
Niveles altos para la selección de trabajadores 
Campo amplio para la ejecución de tareas y el trabajo en equipo 
Participación del trabajador en la resolución de problemas 
Clima de cooperación y confianza 

F11c111e: Kochan y Osrerman (1994: 46). 

E l modelo de beneficios m utuos surge de la literatura de los años 
ochenta sobre la elección estratégica q ue, en términos amplios, sos
tenía que, al margen de los proble mas que planteaba el contex~o 
económico, los d irectivos y los sindicatos podían desar rollar esrrate
gicamente alternativas y respuestas en varios niveles de la o rganiza
ción (Beer et al., 1984). Sin embargo, dentro del pluralismo institu
cional de la literatura sobre la elección estratégica siempre acechaba 
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· ¡· · J'ci.to segu' n el cual alQ'Unas opciones son m ás un t'senna 1smo 1mp 1 :::i • , • 

oportunas que otras. siendo una de el.las J~ colaborac1on de orienta-
ción empresarial entrt' sindicatos y d1recnvos (Kochan et al. , 1 98~). 
La literatura sobre "beneficios mutuos", que sigue esta trayecto na, 
sostiene que hay un abanico de '·excelentes" emp:esas en los E sta
dos Unidos que han conseguido este estatuto gracias a su .colabora
ción con los sindicatos y a la identificación de las estrategias d e n e
gociación basadas en situaciones de "ganancia por gana nci;:i" 
(Kochan y O sterman. 199.t). . 

Sin embargo. estas prescripciones se apoyan en una ;:idvertenc1a 
e em:ial. Para que funcionen las estrategias de la co-partiriparió11 ha de 
ampliarse e institucionalizarse la toma de la palabra por los trabaja
dores: 

A nivel macro el nue\'O sistema supondría una gr.m aceptación de los sin
dicatos por la sociedad y una significati\-a reforn1:i de la legisb ción laboral, 
además de una ampliación de la política de orient:ición macroeconómica e 
industrial. todo ello deri"ado de un re1ucimiento de la influenci:i política 
del 1110,·irniL'ntO obrero (Kochan. 1985: 345]. 

Kochan y Osterman (1994: 125-135) articulan esta idea e n tér
minos de la necesidad de desarrolJar sistemas de consejos de trabajo 
al estilo alemán. una mayor representación del sindicato y el trabaja
dor ~n las comisiones, una mayor p:micipación financiera para e l 
trabaJª~?r en la empresa y un mayor compromiso público con la 
formac1011. Es.~s d.i~neruiones se consideran prerreqt1isitos vitales para 
que la co-par11npa(l(m se lleve a efecto como una estratecria social y 
económicamen.re " renra_ble .. , una postura gue suele mei~ospreciarse 
en las declaraciones mas optimistas y preceptivas que se hacen al 
efecto. 

Dentro. del co~texto del Reino Unido, Ackers y Payne (1 998) 
~an resumido r~c1entememe el surgimiento del interés y el entu
siasmo que desp1ert:i la co-par1icipació11. A tenor de las dificultades ac
tuales a las gue se enfrentan los cuadros de di.rece·, d e i· 
a Jos im e ti d . ion para respon 
.al . P ra, vos e cambio, Y del entorno político laboral poten-

c1 mente mas favorable Ack p . . 
d d 

' ers Y ayne sostienen que dichos cua-
ros no pue en proceder al c b. . 

bo d 1 . d. . am 10 progresivo sin invitar a subir a 
r o a os sm 1catos. La co- · · . , 

· · · d. ¡ · partlClpacion, por su parte ofrece al 1110-
vnruento sm ica una clara o . dad ' . 
fluencia econo'nu· . ¡ dportum para un aumento de su tn-

ca y socia espué d · d , . 
político. El principio clave de s, .e. casi . os decadas de d esierto 

su anahs1s reside en que el concepto 

Tercera Vía y relaciones de trabajo 9 

de co-participació11 no está herméticamente selJado. Por el contrario, 
el proyecto de co-parricipació11 forma la base para un compromiso y 
captación del sindicato y puede, pues, utiliza rse para profundizar su 
fu nción institucional en los diversos niveles d e las relaciones labora
les y del Estado. En efecto, los sindicatos deberían "jugar a su modo 
la retó rica de la implicación del empleado y convertirse en agentes 
activos en el centro d e trabajo y en la so ciedad en su conjunto" 
(Ackers y Payne, 1998: 527) 4

• Partiendo de Provis (1996), ellos ob
ervan que: 

durante las dos últimas décadas la teoría de la gestión ha reconvertido el 
unitarismo desde una estricta ideología de intereses compartidos hacia un 
modelo más persuasivo en el que se apela a unos valores orgamzativos y 
una cultura comunes. La retórica de la co-participació11 social de la TUC ha 
replicado al giro ético de la cultura empresarial con el desenmascaramiento 
de la farsa de la gestión y la redefinición del plura lismo mediante un len
guaje más abierto y moralizante que refuerza los valores de la justicia y la 
cquid:id en vez del inten:s económico [ Ackers y Payne, 1998: 544 J. 

La co-participació11 es, por tanto, un concepto abie rto que no lleva 
aparejado un significado esencialista , por Jo cual puede redefinirse 
dentro de proyectos más radicales. En su opinión, la co-partic1]Jació11 
permite ;:i} Estado una implicación directa en el mundo laboral. Ac
kers y Payne reconocen las dificultades a las que hacer~ frente los 
sindicatos al jugar la carta d e la " reciprocidad '', e1: el senndo de a1:1-
pliar su implicación e institucionalizar la segund.ad e~ el tr.aba_io, 
aunque, como sostendremos, el significado de esta idea sigue sin de-

sarrollarse plenamente. . 
Para un asesoramiento teórico recurren, no obstante, a G ramsc1, 

una fuente a Ja que apenas se hace referencia en las relaciones de 
trabajo. Utilizan el concepto de " hegemonía" para afirmar que los 
sindicatos puede n utilizar Ja co-participació11 para. crear un proyecto 
social que vaya más afü d e los in tereses sectonales y proyecte al
gunos de sus puntos de referencia ~1ac.ia una n:ayor apertt~ra y u.n 
amplio espectro de nuevas circu nscnpc1ones sociales. Adem as,. ~1g111-
fi ca que Jos sindicatos pueden aprovechar estas nuevas con 1ent~s 
para sus posiciones ideológicas a largo plazo en vez de para una en-

4 . , d ¡ · · ¡· te id-·a de Regini (1995) al sostener Esta af.irmac1on recuer a a mas mre igcn "' • . d d 
, · · ·' t e el capital y el traba.JO curro e que las nuevas pohticas de ro-p11rttc1p11cro11 en r , . . 

1 Europa son una perspectiva menos ideológica y m:ís pragmatica que, ª lai go P azo, 
acabará encontr.mdo el favor de los sindicaros. 
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rica directa y una movilización contra los empresarios. Cab e cues
tionar, sin embargo. que esta última haya representado alguna vez la 
cxprt:sión dominante de la estrategia sindical en el R eino Unido 
(H yma n. 1989). 

Ackers y PJyne nos ofrecen um aportación muy innovadora y 
significativJ, pero su análisis es deficiente por lo que se refiere a una 
serie de punros, y nuestro argumento requiere abordar este tema 
desde otra perspectiva. Kochan y Osterm:rn. y Ackers y Payne arti
culan su opinión sobre los motivos y los beneficios de la co-participa
ció11 desde una perspectiva sumamente optimista y preceptiva. Por el 
contrario, nosotros proponemos un marco que nos permita descu
brir las complejas y, a menudo. contradictorias opciones que confi
guran las estrategias de m-participaciá11 del capital y el trabajo que es
tán en vías de desarrollo. ¿Por qué utilizan los directivos d e las 
emp.rt:sas y los sindicaws este lenguaje? ¿Cómo encaja en su pers
pecnva a brgo pbzo y en su experiencia del cambio hasta la fech a? 
¿Existe un "giro ético'.'? ¿Cuáles son los imperativos que impulsan 
actualmente a los sindicatos a asumir este concepto y cómo lo lle
van a ~:bo anualmente? ¿Lo utilizan como proyecto inte rno por 
o~osic.101~ a uno externo? ¿Qué papel desempeñJ el Estado y cuál 
es el _s1gmficado de la co-par1icipació11 en tanto que discurso político? 
Por ultimo ·cuál es .,1 coi1t . ¡· · , . . . ., · 'e ' ~ ex.ro po meo y econonuco de la co-part1-
npacw11 Y en qué medida la refuerza? 

2. Renovando la Gest" ' d R ion e ecursos Humanos 
(GRH}: los elen:ientos ocultos de la "elección" 
~endt.ro de la dirección empresarial y de los 
sm 1catos 

LAs razones de la dirección empresaria/ 

La acogida que recibe la co-partici a . ' . . . . 
empresarial y los sindicar dp Clou es ambivalente. La d1recn va 

. os pue en comp .d 
por diversos motivos L rometerse con estas 1 eas 

· as razones de ¡ di . 
avanzar a las relaciones d b . a rect1va es que permite n. 
d e tra ajo desde 1 . , . 

e suma cero a uno de s . . ª antmettca de un juego 
d 1 . uma posmva La e . . . . ' esp azam1ento de las est . ._ o-part1c1pacron asume un 

rateg1as que 111 1 1 
cursos Humanos (GRH) h · . . 1Pu san a Gestión de Re-

acia una tmphcación " moderada". La for-
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mación y e l desarrollo, por ejemplo, suelen esgrimirse como cues
tiones que p ermiten la creación de nuevas estrategias integradoras 
de negociación que dan lugar a " situaciones beneficiosas para ambas 
partes" (Kochan y O sterman, 1994: 227; Leisink, 1993). 

Pero, ¿sucede realmente así? Las razones para entrar en este tipo 
de acuerdos suelen ser más variadas y complej as que lo que sugie
ren los comentaristas. Tanto los empresarios americanos como los 
ingleses se han visto confrontados a la "expectativa" de una mayor re
gulación estatal y un mayor activismo sindical dentro de las relacio
nes de trabajo. Como indican acertadamente Ackers y Payn e 
( l 998), en el caso del R eino Unido la elección del gobierno de 
Blair puede ]im.itar las opciones de los empresarios que se regían 
por una legislación restrictiva, la elevada tasa de desempleo y la cri
sis del movimiento sindical. No obstante, esto no debería confun
dirse con la positiva y "ética" acogida que se dispensa a la co-partici
pació11. M ás bien al contrario, la oportunidad de apelar a la 
co-participació11 podría considerarse como una calculada estrategia ra
cional, y un instrumento preventivo frente a la huelga, basada en un 
nuevo macrocontexto político. Es un hecho patente, por ejemplo, 
en la forma en que los empresarios ingleses adoptaron en buena 
medida las propuestas del Consejo Europeo de Trabajo, a pesar de 
que (en aquel momento) el Reino Unido había optado por perma
necer fuera de la dimensión social de la Unión Europea (Rivest, 
1996). A este respecto, tomar la i1úciativa y construir una forma m ás 
consensuada de relaciones de trabajo acelera la creación de un nivel 
micro de corporativismo, en contraposición a un nivel macro, ba
sado en identidades sindicales de mercado (véanse Alonso, 1994; 
Hyman, 1994) . 

Además, no deberían pasarse por al:o los mo:ivos q~e subyacen 
a la estrategia de la dirección empresarial y a su mtenc1011 de reno
var lo que consideramos que es " la agotada G estión de Recursos 
Humanos". La presentación de "la Gestión de Recu~:os H~manos" 
como una forma nueva y activa que redunda en la gesuon de _las 
personas" en el trabajo ha dado lugar poco meno~ que a un~ 11~
creíble cantidad de literatura cínica dentro de los c1rculos acadenu
cos anglosajones (véase, por ejemplo, Legge, 1994) .. Sin embargo, el 
veredicto sobre el desarrollo de un nuevo lenguaje cultural de la 
gestión, junto al desarro llo de lo que Storey (1994) ?enonúnó las 
nuevas "palancas" de la gestión (i .e., el trabajo e~1 eqmpo, la valora
ción personal, y los sistemas de pago. ind!viduah.zado) es, de algu1~a 
manera, incierto. Aparte de la exper1enc1a de etertas empresas ex-
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cepcionaks, la principal conclusión es que no ha surgido ninf?Ún 
nue\·o sistema de gestión en el trabajo basado en un elevado mve l 
de coufianza o implicación personal (Cully et al. , 1999: Thompson 
y W:irhurst, 1998). Puede que existan, dentro de algunas compañías 
puntel"3S. alguno dementos de prácricas de GRH organizadas e n va
rios ·'paquetes ... pero la realidad es que son bastante excepcionales. 
De hecho, la preocup:ición por las prácticas laborales guiadas por la 
vigilanci:i y la escasa confianza, con su correspondiente impacto en 
la cuestión de b intensificación del trabajo. se han convertido en un 
género litemio con independencia de la tenacidad y fetichización 
con que abordan l:i mm osmm de la GRH (Garraban y Stewart, 1992; 
Keenoy, 1991 : Taylor y R.amsay, 1998). 

Gran parre del debate sobre la GRH desde finales de los años 
ochenta a medi:idos de los años noYenta giraba en torno al debilita
miento de las funciones sindicales. a pesar de que para probarlo 
nunca se acabó de t'nconmr la relación entre la frao-ilidad d e los 
sindi~atos y su deficiente actuación (Nolan, 1989). E~ este sentido 
podna .~rgumen~rse que existe ahora un deseo de renovar y legiti
mar el ~-ansado proyecto de la GRH reemplazándolo con el forma
to del dialogo y la negociación. Stewan y Wass (1998) han señalado 
el papel .~ue desempe~1a la implicación sindical en el rumbo que to
n~an las nuevas pracncas de gestión" , y el hecho de que, aun impli-
candose con su desarrollo d 0 d ·• ' · · 

,, . . e un mo o cnnco-pero-compron1en-
do , puedan facilnar la 111od·fi · ' d ¡ . , 1 cac1on e os proo-ra1nas de o-est1on y 
aporrarles un g d · ·fi · . . . :::> o 

S 
, ra o sigm catffo de legmnudad ante los empleados. 

egun Taylor y R.amsav (1998) , . 
a d . . · que se suman a este analis1s los cuer os de e · · ·' ' 

1 . o-pam:ipanoii pueden socavar el papel del sindicalismo 
en a empresa mediante el · · 
· · d R mantenumento de un modelo de Ges-

non e ecursos Humanos 
del control sindical E que ª menudo queda fuera del alcance 
en la ecuación de la. n oti:a: p~abras, los directivos están entrando 

co-part1npanó11 p f; . 
ver con la fascinación ¡ . ?r actores que nada tienen que 

. con e mov11111ento sindical 
Estas cuestiones sobre la inten . , . . . 

hacen más evidentes c d cion de la directiva empresarial se 
uan o se co . d 1 

acuerdos de co-participación (lDS 
199 

. nsi era e calendario d e los 
sos en los que se llega a ac d' d S, Kn~ll, 1999). Se han dado ca
lidad de la empresa. Tesco ut os e ese ~ipo debido a la susceptibi-

., , a empresa mmor· t b . , . , 1 
consecuc1on de un acuerdo de . . . _is a ntanica, apoyo a 
parte, a su propuesta de u co-part1c1pac1011 en 1997 debido, en 

.d n programa de e · , ¡ que se cons1 eraba inviable . . xpans1on a gran esca a, 
d sm unas c1e t d . tro e sus operaciones com .al ras os1s de estabilidad den-

erc1 es La n il"d · iov 1 ad del mercado labo-
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ral fu e también un factor que contribuyó a dichos acuerdos, ya que 
la dirección de Tesco era consciente de que el lenguaje ele la calidad 
y las relaciones con el cliente requería un modesto esfuerzo de in
versión en su dotación de personal. Los program as ele co-partícipació11 
también pueden introducirse durante las operaciones de fusión y 
compra de las empresas, con el fin de estabi lizar las relaciones indus
triales dentro de un contexto de reestructuración potencial. Los sin
dicatos pueden facilitar la gestión a las empresas durante estos pro
cesos ele cambio. El principal dilema al que se enfrentan los 
sindicaros es que este tipo de cambios pueden ocurrir incluso sin 
un marco de co-participació11 lo que deja a los sindicalistas sin más 
opción que la de sumarse a estas tendencias. Tanto es así que la co
participació11 se suele presentar a los negociadores del sindicato como 
parte de un paquete de medidas de "o lo tomas lo dejas" (IDS, 
1998). 

Finalmente, como sugieren implícitamente Ackers y Payne, es
tas formas de compromiso simbolizan un mero no retorno al elo
gio del modelo de la regulación conjunta en las relaciones indus
triales. En el Reino Unido la posició n de un a1nplio abanico de 
instituciones comprometidas a favor de la co-participació11 (la !PA, el 
Instituto de Persona.! y DesarrolJo y el Departamento de Comer
cio e Industria) h a subrayado la importancia de la implicación di
recta del trabajador y de una " doble" aproximación a las relaciones 
con el empleado. En particular, el Instituto de ~ersonal y Des~r.ro
Uo ha insistido en que la representación _cole~t1v~ ,Y la co-part1C1F<1-
ció11 no pueden crecer a expensas de la 1mplicac1on y la r~lac1on 
con los individuos (!PD, 1995). Así pu~s.' m~~ntras qu~ ex1s_te ~111 
apoyo tácito al programa de la co-part1C1pac1011, no existe nmgun 
compromiso a priori, como recomiendan Kocha_n _Y Osterma_n 
(1994), con el papel que ha de desempeñar el movmuento ~rga.~1-
zado de trabajo como el mecanismo central para la comun1cac1on 

con el empleado. 

Las razones de los si11dicatos 

También necesitamos estudiar cómo y po r qué los sindicatos se han 
· · · / L e los observadores sue-compromet ido con la co-partwpac1011. o qu . . 

len ignorar es la multiplicidad de lógicas que s_o.st1e.~en Y alientan el 
compromiso sindical. La idea de que la co-part1C1pac1011 e_s un proyec
to sólido y estratégico -ya sea problemático o ventaJOSO para los 
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miembros sindicales- senciUamente distrae la atención de un análi
sis objetivo que se centre en su complejidad. 

El interés del sindicato en la co-par1iripaci611 es complejo y está 
históricamente enraizado. La c11-participaci611 puede verse como una 
de las consecuencias de la obsesión del movimiento sindical británi
co por " la formalización" de las relaciones industriaJes, y la amplia
ción del papel del movimiento sindical a zon:is del mundo laboral 
aún sin regular o que adolecen de falta de representación. En este 
sentido,Ackers y Payne sugieren que "[A]sí como el 'Nuevo Realis
mo· del TUC, de los años ochenta, fue una reacción de acomodo de
fensivo frente al insoslayable declinar del sindicalismo y el creciente 
poder del empresariado, la ro-partiripación social aparece como una 
política más activa y de amplias miras a favor del papel que han de 
desempeñar los sindicatos en la sociedad británica y europea". Esto 
es debanble en cieno modo. El legado histórico del " Nuevo ReaJis
mo" fundamenta .Y rinde cuJto i concepto de la co-participación. El 
proyecto modermzador del sindicalismo británico - ya sea el Nue
vo Realismo, el ~uevo Programa o la Co-participació11- ha evolu
oon~do en relac1on con los problemas que se le planteaban para 
ampliar sus fu'.1c1ones en el centro de trabajo, encontrar el papel que 
le correspond1a dentro de "la arquitectura de la Gestión de Recur-
sos Humanos" v limitar la pos1.bil.dad d . ali . , , 

. • ' 1 e margm zac1on (Martrnez 
Lucio v Weston 199?) L · · d 1 . . 
d . , . , • - · a creac1on e as estrateo-1as negociadoras 
e 1megrac1on en torno a · 1 1 e · -C: 

(Stu 1996) 
1 

. . ' P,0r ejemp o, a tonnac1on y el desarrollo 
. art, '.Y ª _asmuhcion del producrivismo se han constituido 
en temas de 1nteres permane t A , 

1 . n e. este respecto, la co-partícipacion 
representa e desplazanuento desde una pos1ºc1º0' , , . d la 

· d' 1 n mas cnnca e respuesta sm ica ante la "GR..H" hacia . . . . 
conciliador que 1 ·b 1 el papel mst1tuc1onahsta Y e arn uve a ruc ·ai 

1 and Municipal Bo'l 'k U . 'Y especi mente la GMB (Genera 
i erma ers ruon - . d. d 

hace más de una déc da M, un sin 1cato general), des e 
un desplazamiento as~ · das yreocupante resulta el modo en que 1 pue e 1onale · ¡ · 
gias aún más conciliado d . c~r mvo untanamente estrate-

ras, e orienta ' d 1 
mercado como son la cion acor e a la naturaleza de 

' s representad 1 
(Amalgamated Engineerin d El as_ ~or os gustos de la AEEU 
trabajadores cualificados eng ª

1
n ectncian's Union -sindicato de 

b e sector de m 1 fil. d asa sus negociaciones en la . , eta a ia o a la TUC), que 
" ( conces1on y sus ac d 1 " . amoroso que restringe el d 

1 
h uer os en e cortejo 

E uso e a uelga) 
ste cambio de rumbo d · 

h entro de la l' d ,, 
se a reforzado también por d. mea e la "New Agenda 
El movimiento hacia la ..,., me 1~? de tendencias de signo político. 

Jercera via y h · l 
acia a construcción de un 
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discurso socialdemócrata explícitamente basado en el mercado 
(Giddens, 1998) requiere una nueva política de relaciones industria
les. Las relaciones entre el trabajo y el capital se perciben ahora me
diadas y construidas en torno a la legitimidad del mercado y a la 
aceptación de la h egemonía del negocio (Alonso, 1994; H yman, 
1994; R eginí, 1995). Mientras no sea una perspectiva controvertida, 
lo que parece surgir es un escenario de renovación del sindicaJismo 
constituido en torno a una íntima conversación con el empresaria
do y el mercado. Se considera que esta nueva relación con el mun
do de los negocios proporciona aJ movimiento sindical un m ayor 
grado de legitimidad en el centro de trabajo. Sin embargo, este pro
ceso de reconstitución de la identidad del movimiento laborista en 
estrecho contacto con el mundo empresaria] puede marginalizar o 
ir en detrimento de " proyectos" sindicales e identidades de m ayor 
alcance. El papel social y más expansivo que vislumbra.n ~ckers y 
Payne para el sindicalismo puede, por tanto, no matenahza~se en 
proyectos alternativos como la comunidad loc~l ~ las ~strateg1~s te
rritoriaJes, que dejan de ser prioritarios. Tan s1g111fica~1vo ? m as re
sulta que allí donde se defienden estrategias alternat1v~s. est.a,s pue
dan contradecir abiertamente la lógica de la co-partwpac1on: por 
ejemplo, el proyecto de "nuevo sindical.ismo", basado en .agresivas 
campa1ias afianzadoras de la fidelidad, ofrece una .perspectiva alter
nativa directa a escala locaJ que parece contradecir el deseo de es
trechamiento de lazos con las directivas empresanales (Taylor Y 

Ramsay, 1998; Walt, 1998) 5. . , . 

Los sindicatos británicos parecen tamb1en comprom~te_rse cada 
vez más con los discursos del cuerpo d irectivo como f.ahanvos con 
los que organizan su propia inercia _est1:uctura1 interna. ~l. 1:uevo la
borismo" dentro del movimiento s111d1ca1 logra su cred1bihdad n:e
diante el método de la imitación del habit11s ·-como lo ~enonuna 
Bourdieu (1994)- del sector privado, masculino. _Por medio del ;e
curso al "habla de los negocios", y a consecuen_c1a de ello, c~rgan-
d d . bil .d d los 11'der·es sindicales sostienen que seran to-ose e responsa 1 a , . . 

. d. ·, d 1 e 11presa al nusmo tiempo que mados en seno por la irecc10n e a 1 ' " 
ganan en capacidad de granjearse la confianza de la tr?Pª · Esta pro-
fesionalizacíón" de la organización sindica] est_á 1~m~ ~~~daª la con: 
. . . . ' "co1·11erc1a1Jzac1on La co-par11-s1deración de la co-partwpac10n como · · 

. . . Pa ne utilizan el término de co-p11rricip11ció11 y 
, Conviene observar que Ackers Y Y , '1 · 'ble contradicción en

nuevo unionismo indisrintamcnce, negando as1 cua quier posi 

trc ambas perspectivas. 

1 

_J 
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cipc1ció11 puedt' entenderse como un instrumento retórico para pro
gr:unas políticos internos y t'xternos. lmernamente, cabe la posib ili
dad de que d lenguaje de b w-participació11 pueda legitimar un pro 
ceso más conciliador en el seno dd movimiento sindical. Así pues, 
en tamo que la co-partitipació11 ofrece un nuevo lenguaj e p ara e l 
compromiso cómplice con la ejecutiva empresarial, que podría ma
nipular para subrayar problemas de transparencia dentro de la em
pre a y profundizar en d estrechamiento de bzos entre el empleado 
y el sindicato. también podría dar lugar a una representación sindi
c~I local más "ejecutiYa", desvinculada a menudo de las preocupa
ci~nes de sus mie~1bros (véase Pollt"rt, 1996). Por tanto, la prioriza
cion de las 1dent1dades de macado y de las tenden cias h acia la 
CCl-particip11ció11 dentro de lo sindicatos puede, aunque no necesaria-
1:1ente, acelerar el decliYe de la democracia interna dentro de los 
smdicatos, u?a tendencia que ya se ha observado en varios países 
eur.opeo_s (Rigby et al. , 1999) . Estas identidades ofrecen un modo de 
racionalizar l:i transformac1·0• d 1 1 . d . . . . n e as cu n1ras sm 1cales mternas y las 
trad1c1ones de participac·' A , . 
b

. d ' ion. s1 se aprena en la naturaleza cam-
1ame e la educación sind· a} . 1 r . , , 

, 1c ~ en a 1ormac1on especifica de los 
representantes y hderes E , b. d . . 
... ,· bºl·d d" · n un ª111 tto e s111d1ca tos europeos la me\ ita 1 1 a del mercad · 

.- . . º ·jumo con el deseo de un lide razo-o 
mas eJecunvo. ha venido a serv· d • . :::> 
de signo más' tradicional". ir e comrapeso a otras pe rspecn vas 

Así pues, pese a que la co-parri . . , .. 
formas está leJ·os d .d npanori puede unbzarse de distintas 

• e ser eVJ eme que , 
blem:ítico de cara a los t b . d no se usara de un modo pro-
intelectual e ideolóctico ra ªJª ore~. La hegemonía -el liderazgo 
1 ::, - se consmuve d . 
os resultados dependera' d d. . e una manera compleja: 

n e 1versos f: ( 1984). Ahí es donde Ack p actores Lacia u y Mouffe, 
ers Y ayne de· 1 · esta estrategia. va que tieiid · 

1 
sconocen as limitaciones de 

' en a ver a co . . 
una nueva estrategia pote . 1 mo una tendencia umversaJ, 

. , nc1a mente heg , . 
opoon estratégica. En su a11-¡· . emomca y como una clara 

, a 1s1s resulta e 1 1 
moma y la idea de que 1 . d. entra e concepto de heo-e-
.d l' . os sin tcatos d . . o 1 eo og1co por medio del d. pue en ejercer el hderazcro 

1 1scurso de la . . . , :::> 
go, e uso que hacen del co-part1npac1011. Sin embar-

d b.li concepto de h , . 
tres e 1 dades. La primera d 1 egemoma n ene al m enos 
b · 1 1 ' e a cual so · estima e 1echo de que 1 d. . , 11 conscientes es que su-
a] d d a irecc1on e1 . , 

re e or del concepto de . . npresanal puede maniobrar 1 . . . co-partwpac·' . 
e movmuemo smdical Po . ton y redefimrlo tanto como 

· · r ejemplo 1 fc 
empresanal ha intentado redefinir 1, .,as ormas en que la directiva 
desarrollo del trabajo en equipo de colectivismo" por medio d e l 

y e otras formas de "ºd ·d. d 1 ent1 a co-
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lectiva" (B:icon y Storey, 1995) es claramente indicativo del m odo 
en que b dirección define la co-participación en términos comerciales 
orientados al m ercado. 

En segundo lugar, la hegemonía no debería confundirse con la 
retóric:i. La hegem.onía significa la redefinición de intereses y con
ceptos alrededor de la articulación de proyectos que les otorgan sig
nificados di tintos a los que tenían orig inalmente (Laclau y Mouffe, 
1984). No está claro si los sindicatos en el Reino Unido y en los 
Estados Unidos han transformado o transformarán el significado de 
la co-participación para que signi fique transparencia y auténtico repar
to de gan:incias, especialmente si recordamos la d imensión política 
de los sindicatos que hemos esbozado m ás ar riba. H asta la fecha la 
práctica de la co-participació11 ha g irado invar iablemente alrededor de 
las concesiones de los sindicatos a cambio de garantías de seguridad 
en el trabajo y del m antenimiento de su función en las estructuras 
de tomas de decisión. En este sen ti do, la co-participación. representa 
para los líderes sindicales una varian te de lo que Gramsci denom.inó 
"legalidad industrial". Esta búsqueda de unas relaciones de trabajo 
ordenadas y estables por el cauce de la co-participació11 puede, no obs
tante, conducir a que se produzcan tensiones entre l?: mtereses de 
los líderes sindicales y sus miembros de base, una tens1on a la qu~ _se 
refiere Hyman (1975: 90) dentro del sindicalisrno como Ja relac1on 
"entre el poder para y el poder sobre". En tercer lugar, la hegemo
nía, y los proyectos relevantes que se lleven a ca~o, depende? _del 
entorno político y organizativo en los que se apliquen con_ ~xito. 
Los actores necesitan recursos, m ecanismos de apoyo Y condiciones 
favorables para llevar a buen puerto "sus eleccio nes" porque_, c~mo 

· 1 d " ge·" no s1Q"111fica reconoce el propio Kochan , el s1111p e acto e esco 1 º 
que tendrán éxito. 

3 · El contexto de la co-participación: la fr~~ilidad 
de las dimensiones organizativa Y política 
dentro del entorno anglosajón 

1] ,1. · · d. a que m.ientras Kochan Y - asta el momento nuestro ana JSIS 111 1c, 
O . 1 d . eña y Jos problemas que sterman subest1m:in el pape que esemp ' . 

1 
i. , 

. . d" 1 A k Payne subestiman as e ina-representa la estrategia s111 tea , e ers Y . d 1 d . 
· · ¡·d d de la estrateg ia e a trec-nucas contradictorias y la raciona 1 a ' ' 
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ción emprt'sarial. La convergencia en romo al concepto .~e c~~parti
cipacióri es, pues, problemática. El programa de co-pamnpa~1011 no 
opera -ni ha emergido- en un vacío político. Las. estrate.g1as, res
puestas y prácticas están configuradas por un amplio conJUnt? de 
fuerzas económicas. sociales y políticas. Lo que resta de este articulo 
argumenta, pues, que la trayectoria y el significado de las ~on.nas en 
que aparece la rn-participnció11 dependen del emorno orga111zat1vo, los 
recursos políticos y los mecanismos de apoyo del Estado. 

El co11texto del re11tro de trabqio: aborda11do las co11dicio11es pre11ias 
a 11i11cl micro para la co-participación 

La medida del cambio o transformación en el centro de trabajo h a 
sido objeto de numerosos análisis y debates (Towers, 1997). Como 
observan Cully et ni. (1999: 82), "en los últimos a11os muchos cen
r:~s empr,es~riales han experimentado con nuevas estrategias de ges
no_n !' pracncas laborales. y hay pruebas de que un buen número de 
pracncas coherentes con la perspectiva de la oestión de recursos hu
manos están bien asentadas en muchas em::>presas británicas" . No 
obstante. estas prácticas suelen introducirse de un modo incoheren
te Y c~ntradict~rio, a menudo son de naturaleza limitada y se han 
extendido en. d1~tinto grado por toda la econonúa. A este respecto, 
un~ de las pnnc1pales razones para el interés de la directiva empre-
sanal en la co p 1 r' · " ¡ · - ' r ropncion es a necesidad de leaitimar constante-
men~e la r~for~ia de su empresa. Sin embargo, pa~ Towers (l 997) el 
enraizado vac10 de com · ·· . d 

1 
pronuso · que aparentemente tiñe todo el 

conjunto e a economía b · · · · di , 
al . ¿·e . , ntaruca, m ca un sombno pronóstico para 

cu qmer nus1on amplia d 1 . 
e h 

e ª perspecuva de la co-participación. 
omo emos observado 1 h h d h . . • e ec o e que las organizaciones se 

ayan compromendo con la Gestión d R 
Yan creado "paquet ,, d , . e ecursos Humanos y ha-

es e practicas no ' · · , , d' 
de que hayan cambiado a reali , es_ en s1 nusmo nmgun m ice 
confianza. Tanto es as' 

1 
zar pra~ticas de empleo con elevada 

res" o en implicación iaque asdtendenc1as en " habilitación de pode
torias. El 4º WEP e (E t 

1d~enu bo parecen ser desiguales y contradic-
'-' s u 10 so re Re! · d 

presa) mostró por ejempl . aciones e Trabajo en la Em-
afirmaban haber introdu ·dº' qui e, asbi . como el 65% de las empresas 

c1 o e tra a10 en . , 1 ,.. d 
los casos se consideraba q h b' ~ equipo, so o en un '.)% e 
, d ue a 1a sido de fo · , · b san ose en los principios d , rma S1Stemat1ca y a-
., . e autononua en el t b . d 1 

c1on conjunta de problemas (C ll ra a.JO y e reso u-
u Y et al., 1999). Sigue siendo in-
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cierta la medida en la que "las 1111e11as formas de prácticas de aestión 
y de implicación laboral [ .. . ] se han implantado [muchoJ m ás" 
(Knell, 1999: 24-25) en las empresas de co-participació11. Así están las 
cosas según el análisis cualitativo de Knell realizado sobre 15 em
presas de co-participació11, 1nientras que el más amplio estudio de 
Guest y Peccei (1998) sobre la base de datos de la IPA arroja una se
rie de descubriniientos que distan de ser tan concluyentes. Según 
estos datos se ha generalizado la introducción de nuevas prácticas de 
gestión de empresas, pero estas iniciativas apenas se apljcan a todos 
los empleados de la empresa: por ejemplo, sólo el 13% de los en
cuestados respondieron que más de Ja mitad de la plantilla se orga
nizaba en equipos autogestionados (Guest y Peccei, 1998: 26) . El 
mensaje que se deducía para los sindicatos a partir del estudio de 
Guest y Peccei estaba lejos de ser positivo: aunque tres cuartas par
tes de las empresas estaban organizadas en sindjcatos, sólo el 39% de 
los directivos que respondieron estaban en desacuerdo con la frase 
"en una auténtica organización de co-particípación no debería existir 
la necesidad de sindicatos" (ibid: 21) . 

A nivel agregado, por tanto, en el conjunto de la economía bri
tánica parece ser bastante ljm.itada la medida y profundidad de la 
implicación del trabajador en la empresa. Este "vacío de compromi
so" se aprecia aún más cuando consideramos la caída signjficativa de 
las formas representativas de participación . Según el estudio del 
WERS sólo el 41 % de los trabajadores están cubiertos por la nego
ciación colectiva tan sólo el 28% de los centros de trabajo poseen 
com.ités consult¿res mixtos, y sólo el 37% celebra con asiduidad 
asambleas donde participe el conjunto de la plantilla. Co~n.0 c~?
cluye_n Marchington y Wilkinson (2000), el nivel de ~a partiC1pac~on 
Y la implicación en el seno de los centros de trabajo en el Remo 
Unido es esquemático y desigual. . . d 

Las pruebas que poseemos sobre la formación Y el recicl."Je e 
habilidades, los elementos centrales del lenguaje de " beneficio por 
beneficio" de la co-participación, tampoco ofrece mucho~ fundam~n
tos para el optinúsmo. Pese a la alta estima en que se nene ª la m
v ·' d J · e ocupan-ersion en formación dentro del discurso e a GRH, sigti 
do un lugar poco rel~vante en las prioridades de las directivas. De 
acuerdo con Cully et al. (1999), sólo el 12% de los centros de tra
baio 2 , ¡ n' a de sus emplea-~ con 5 empleados o mas ofrecen a a mayo 
dos un mínimo de cinco días al año de formación (un factor cl~ve 
de los nuevos programas de negociació n). Además, mientras que. os 
di · b os a recoger 111-rectivos que respondieron se mostra an propens ' 

1 1 
1 

1 
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formación sobre la formación de plantillas en 1998, no se mostra
ban igual de predispuestos a ofi-ecer información sob1:e la form~
ción de sus empleados o sus representantes. Tanto es as1 que el 1: u
mero de fábricas que informaron sobre sus planes de plantilla 
disminuyó significativamente entre 1990-1 998, desde un "52% a 
un 37%'' (Millward et 111., 1999: 232). Este tipo de datos ofrecen un 
apoyo superficial a aquellos que sostienen que Gran Bretai'ía tiene 
un "problema de formación'' (véase Keep, 1989), pero quizás más 
significativamente. también desafia a aquellos que miran la forma
ción y el desarrollo como cuestiones "seguras" (y de baja intensi
dad) para el programa de co-parricip11ció11. La reticencia de las directi
ns empresariales a ceder sus prerrogativas sobre la formación y e l 
desarrollo de sus plantillas se muestra como un gran impedimento 
para el desarrollo de la co-gestión en el trabajo (véanse !-leyes, 
2000; Stuart, 1999). 

El ~srado: co11ccprualizacicÍ11 de las w11dicio11cs previas y los apoyos 
a 111vel macro 

Finalmente ·por que' so11 t · 1 · · · ) • e an importantes as concbc10nes de mve 
macro )' los apovos polí..;.-0 . h · . . '" s externos que an 1denttficado Kochan 
Y Osterman (1994)' Hav r - · . . 

•• • . : 1. res cue~nones que vale la pena mvest1gar 
ª~~1 1..la perspernva 1deolog1ca hacia el mundo laboral· los apoyos Je-
g1s at1vos para el mundo lab 1 . . . . ' 
¡ · . , 1 . . , ora tanto a mvel md1v1dual como co-
ewvo. ? ª

1 
dm

1
1ension regional/ espacial del Estado dentro de las 

econonuas oca es en término d 
formación de los traba'ador 5 e pro~nover la co-participación y la 
improbable que se ~ . ¡·es. Afirmanamos que, a largo plazo, es 

matena ice una e . · · e . . . 
pació11 si faltan los a 

0 0 
xpenenc1a e1ectwa de co-partw-

En primer luga;, lI ú~-e:,~~~~ ~es dimensi?nes clave. 
pecto de una ideolo!cia p lí . P non ha asunudo cada vez más el as-

:::i po nea. Forma t d 
tral de la nueva socialdem . . par e e un elemento cen-
Vía. Los detalles de este d.ocrac1ahonentada al mercado de la Tercera 

. , iscurso an s1d b' d . . 
cus1on (Giddens 1998· F d 0 o ~eto e una amplia d1s-
I . , , rou et al. 1999) El 1 b d " . ,, d 
as opciones socialistas trad· . 1 ' · a a a o declive e 

. 1c1ona es Jos . 1 manera de identificar las 1 . ' supuestos cambios en a 
d e ases sociales 1 1 

ta o dentro de la economi'a Y e pape cambiante del Es-
d c. • son todos ell · 

entes rnndamenrales del d ll os vistos como los antece-
d " esarro o de la . . . , 

externa e la competitividad" . co-partropacron. La amenaza 
se percibe co b' . mo u 1cua y omrnpre-
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senre 
6

, como un nuevo eje de tensión alrededor del cual los actores 
sociales deberían co1:ve1:ger ~ forma~ alianzas. Sin embargo, este pa
norama plantea un s1gmficat1vo conjunto de desafios para el movi
miento sindical. La orientación de la ideología a favor del movi
miemo obrero que se considera esencial para la co-parlicipación es 
menos comprometida y contradictoria, y se articula continuamente 
alrededor de un cliscurso que subraya, y en ciertos casos, se jacta del 
final ~e los sindicatos como actores so ciales con programas autóno
mos (Giddens, 1994). Sobre la base de este aná lisis, cuestionamos la 
afirmación de Ackers y Payne de que el cambiante panorama políti
co proporcione un baluarte para la regeneración de un movimiento 
obrero lleno de vitalidad. Basta con hacer un análisis detallado de la 
Tercera Vía para comprobar lo poco comprometida que es su visión 
de la organización de los trabajadores y del papel que han de de
sempeñar en ella. 

Una segunda condición previa para la co-participación es un Es
tado que garantice la representación y los derechos de los indivi
duos y los colectivos. La experiencia del Reino Unido durante el 
Nuevo Laborismo, por ejemplo, h a sido la de un incremento de 
I~ legislación en favor de garantías para los trabajadores, por 
ejemplo, en el terreno del reconocimiento de los sindicatos, de la 
regulación de la jornada laboral o de los salarios mfoimos. No 
obstante, este avance es ambivalente. En primer lugar, la "moder
nización parcial" de las relaciones industriales bajo la forma de 
procedimientos de reconocimiento núnimo ha corrido en parale
lo con los intentos del Gobierno británico por suavizar las pro
puestas de la Unión Europea para la creación de Cons~j~~ Euro
peos del Trabajo, que se tradujo en una firme opo~icton ª !ª 
cr~ación de Consejos d e Trabajo para empresas nacwnales, si
gtnendo los modelos de la legislación espai10la y alemana. En se
gundo lugar, la administración Blair se ha mostrado dispuesta ª 
l11~ntener una buena parte de la legislación thacherista que res
tringía la operatividad de Jos sindicatos. Llegados ª ese: P,~nto, 
un.o se pregunta si e l fundamental "vacío de compromiso . 9~ue existe en el Reino Un_ido, como subrayan Cully et al. <199 Y 
Towers (1997), cambiará en virtud de estos aventurados pr?g ra-
mas h · " . , d d ,, El 1bo que tomaran las . ac1a una regulac10n mo era a . run . , 
ngid . . 1 fi erte un1on entre eces mstitucionales que estructuran a u 

c. É ., d. tfordista (Sabe!, 1984; 
0

, ste es tamb1en un elemento cenrral del para 1gma pos 
DonneU, 1993) . 
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sindicatos y directivas en el marco ~e .las relaciones industriales 
(Streeck. 1992) es, por el momento, 1noerto. . 

Finalmente. el Estado está promoviendo y pomendo cada vez 
más en práctica una política de co-participació11 a t.ravés .?el esta?leci
miemo de una serie de redes, con su correspondiente lenguaje ad
ministrati\ o", a horcajadas entre la economía local y la regional. 
Este tipo de tendencias han creado espacio para que los sindicatos 
inventen nuevas estrategias y funciones, pero de manera bastante 
alejadas de la visión hegemónica de Ackers y Payne. En el Reino 
Unido hemos asistido a la creación de "Fondos de financiación para 
la formación de los trabajadores", patrocinados por el Estado, que se 
basan en la convergencia de sindicatos, empresas y entidades públi
cas locales con el fin de promover la formación y el desarrollo de 
mano de obra 7 . Con estos fondos se pretende que la competición 
para solicitarlos, el proceso de crear alianzas capaces de administrar
los y el lenguaje sobre el que se fraguan sirvan para contribuir a la 
c~eación de "coaliciones de productividad" entre trabajadores y sin
dicatos. Esta forma de financiación pública se ha convertido en un 
rasgo ~aracteristico de las relaciones entre directivos y trabajadores. 
Por eJ_em_rlo, la ree~trucruración dentro de ciertas empresas está 
am_ornguandose debido al papel cada vez más relevante que desem
penan los trabapdore_s en la post-reestructuración y al reciclaje de la 
man~ de obra, a traves de los programas de formación y aprendizaje 
contmuo del mercado labo 11 al f; · · · fi . . ra oc , que acilitan estos nusmos on-
dos. Esta idea se ilustra · . 
h 

.b.d . mejor con un ejemplo de un sindicato que 
a reo 1 o en vanas ocas· e 

e . , . 10nes estos tondos de financiación para la 
rormac1011 de traba1adores h d . . . . , . ~ , ' que an a m1111strado por medio de una 
orgaruzac1on senuautonon d e · • . . u e 1onnac1on, creada y fundada inicial-
mente por el propio s d. E 
tanta solvencia en la e~~~c~~º· st~ ~rganización ha demostrado 
la desaparición de g cdion de ~pidas estrategias de respuesta a 

puestos e traba10 rfl 
menzado a contratar s . ~ supe uos que ahora ha co-

us propios serv · · ' · 
a formar a trabaiadore rfl icios mas generabzadamente Y 

~ s supe uos en o . . b . 
por el sindicato Queda 1 . d rgaruzac1ones no cu 1ertas 

· ejos e acla · . . , 
tas estrategias y co-participacione rarse como .la aplicac1on de es-

s pueden relacionarse con Ja cues-

7 
"Los Subsidios para la Formaci, s· d. -

sados para apoyar proyectos que cub on m 1cal {U11io11 Learni11g F1111ds/ están pen-
~romover el consejo y la orientació~~:;: o todos. de los tres objetivos centrales: 
hbre acceso, y apoyar la organización Is ~prend1ces; garantizar la igualdad y el 
Force, 2000: 30). Y e csarrollo del trabajador" (Skills Task 

Tercera Vía y relaciones de trabajo 23 

tión de la renovación del sindicalismo y la hegemonía. Si acaso, po
dría argumentarse que en este contexto el discurso de la co-participa
ció11 actúa como un apoyo para el desmantelamiento en algunas zo
nas geográficas provocado por la desindustrialización, y desempeña 
el papel de " pegamento ideológico" para la reestructuración al esti
lo "nueva ola" y para el "reciclaje de la mano de obra". 

4. Debate: opciones, políticas y cambio 

Este artículo ha tratado de extender los actuales parámetros del de
bate sobre la co-participació11 y profundizar en sus fi.mdamentos con
ceptuales. Tras evaluar algunos análisis recientes, hemos pu~sto de 
relieve las deficiencias que se ocultaban en elJos .so~re la ide: .. de 
"beneficios mutuos" y sobre Ja capacidad de los smdicatos de . JU
gar" la baza de la co-participació11. Nuestra contribución ~e _arncula 
sobre un análisis que subraya las complejas opciones estrategi~as que 
fu . . . . al~ el 

ndamentan las acciones de los d1stmtos parnc1pantes soci, ' 
contexto económico y laboral del mercado y los múltiples papeles 

·, . · · ., Para 
que desempeña el Estado en la prornoc1on de la co-pa1twpac1?": 
concluir, volvemos sobre el significado de las opciones estrategJCas Y 
del contexto económico y esbozaremos brevemente un programa 

de investigación futura. ¡ ·d 
E . . 1 " · ones" e eo-1 as en 

n pnmer lugar hemos sostenido que as opci o , 

1 . , , . . d . j elen ser mucho mas 
re ac1on con las nuevas relaciones m ustna es su 

1 . ertenecen a la es-
comp eJas que Jo que presentan los autores que P 1 d 
Cuel d "l . , , . " A de que para esta escue a e a e a opc1on estrateg1ca . pesar ' . . . · - todo su programa, 
pensanuento el concepto de cont111genc1a tme . . 1 

b . J' . . de los pnnc1pa es ac-
su estunan la racionalidad y la po mea mterna . . , d 

· d . ¡ direcc1on e em-
tores sociales. Los representantes del sm 1cato Y ª áJ 1 ue 

. · to de c cu os q ' 
presas realizan elecciones basadas en un conJun , . No 

fr d e 10s estrateg1cos. 
con ecuencia, parecen ser opacos Y to 0 111 1 

·, 
11 

estraté-
obstante, nuestro análisis sugiere que el debate d~ la opcio 1 · _ 
. . 1 anende a las e ecc10 

gica -que suele funcionar a un mve macro Y · · les acto-
11 " • ,, 1· n Jos pnnc1pa ' es conscientes" y "elaboradas que rea iza · ' 11ás , 1 una valorac1on 1 ' 
res- ganaría en sustancia si se incluyese en e b bre la polí-
sutil d ¡ d. . , . li · L falta de de ate so . e a 1mens1on nucropo nea . a · ¡ 1·11terpretan 
tic · "al J do en e que a interna de los actores soc1 es Y e rno , . bestima por 
el d ' · opos1tos, su 

campo de cambio debido a sus 1st111tos pr nismos o-u-
tanto el modo en el que empresarios, sindicatos y orga º 
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bernamentaks tienden a ''utilizar'' la ca-parricipaci611 en muy dive rsas 
m:meras. Así pues. mit·ntras que b ro-parricipaci611 parece ofrecer la 
oponunid:id de algún tipo de acuerdo a brgo plazo y de profundi
zación en la relación entre directiva y trabajadores, junto con una 
mayor influencia de los trabajadores. la realidad es que la política d e 
b ú)-p11rricipació11 posee un:i complejidad que no siempre puede ser 
bent'ficios:i para los sindicatos o sus miembros. 

En st'gundo lugar, sostenemos que gran pane de la discusión su
bestima b cuestión del co11rcxto. Es crucial el hecho de que no pa
rezca haberse producido ningún cambio sustancial en la naturaleza 
de la cultura ni la estrategia del empresario británico. Como obser
va Knell ( 1999), siguiendo a Nolan y Walsh (1995), el entorno en el 
que operan las empresas bri,tá~icas, la flexibilidad de las estrategias 
que buscan )'. las _ nuevas pracncas de gestión que se aplican están 
con ~e.cuenc1a lejos de Ue,·ar a acuerdos de tipo co-participativos. 
La realidad de un centro de trabajo donde reina " escasa confianza" 
es la regla general Voh·iendo ¡ · · · d " ,, .. . ., · a os pr111c1p1os e confianza mutua 
Y eficacia . p::irece claro qu ¡ · d' d b . · 

d 
e os sm 1catos e eran abrazar el con-

cepto e la co-participació11 c 1 • ·d d ' ' 
Higgins {l 99() . . 

1 
.0 11 ª gun cui a o. Como nos recuerda 

· . > ' si . so 0 esta preparada una parte para incurrir en 
riesgos. y s1 esos nesgos beneficiarán b bl , 
entonces el pot .· 1 ' pro ª emente a algun otro, 

enc1a para unos ac d . . ., 1 • . uer os cooperatwos de nea oc1a-
cion es nu o. Esta es una imp t . , ::. 
de Ja balanza probar . al d?r ;me cuesnon empírica, pero el peso 
la continuación de .. º¡na . 1~ e hoy parece inclinarse del !:ido de 

a astucia en las n · · 1 de una auténtica copa 
1
. . . • egoc1anones aborales, en vez 

· r wpano11 ·En q · ¿·d 
co-participació11 un intento de re· ~ , ue_ 1~1e 1 a, pues, representa la 
"GRH"? Y de ser · ·h ~O\ar retoncamente el impulso de la 

, as1, ' asta que pu t fr 
subsanar, a través de la· col b . . n ° 0 ece una oportunidad de 
des históricas de la const ª 

0
.r?ciodn con los sindicatos, las dificulta-

¡ rucnon e un P 1 b resu tados en el centro d t b . ~ royecto a oral de buenos 
e ra ªJº' 

Por lo que respecta a los ro . . 
estudio de la co-participacio' p ~ectos de mvestigación en curso, el 
"bl 1 " requiere una . . , si e a os procesos intern d aproximac1on que sea sen-

fu os e toma de d . . . 
que ndamenta la elabora · · d ecis1on y a la racionalidad 
b · · non e estrat · · , 

ªJº· sm pasar por alto con . egias en relac1011 con el tra-
. ·6 d ' 10 sugieren A k . . 

s1gm ca os que recibe. También deb , c ers y Payne, los d1st1ntos 
contextuales en término d 1 ena estar alerta a los factores 
natural h' , s e entorno e · · eza 1storica de Ja e . , cononuco de la empresa Ja 1 . iormac1on d 1 ' 
P eJa naturaleza del Estad e os trabajadores y la com-

o en sus m · ¡ · 1 
respuestas existen tamo fu u tlp es estratos y formas. Las 

era como de d 
ntro el centro de trabajo. 
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Quizás se requiere una lectura más atenta de Kochan y O sterman 
por lo que respecta a sus análisis históricos sobre el problema de la 
naturaleza de las relaciones de trabajo en E stados Unidos y sobre las 
"peculiares" características de las relaciones de trabajo en el mundo 
anglosajón. Los capítulos finales d e su texto sem.inal, que abordan el 
tema de las co ndiciones previas, pueden ser el lugar en que habría 
de empezarse a leer y no sus primeros y optimistas esbozos de las 
"empresas con éxito" . 
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Res11111et1. uTrrcrra Vía y relaciones de trabajo: Co-participació11 
social, estrategias de gestión e identidad sindical en el 
Reino Unido» 

E<tc: mírnlo c:xplora los ameccdentes teóricos en los que se apoya la pers
pectil'.1 de b c11-¡wricip.1ci,í11 (partncrship}, analiz.1 los motivos que b :miman 
y los pott·ncialcs beneficios que: un progmna así generaría. No nos pn.:ocu
pa tamo adoptar una postura positi\·a o ncgatil'a sobre la co-parriripaciá11, 
como <1 fu,(-;c un fenómeno pre-determinado o instirucion:il y:i fij:ido. En 
su. lugar. otreccmos un marco donde se atiende a su c\·olució n y construc
non romplcja. ~1 . núcleo timdamcmal del mismo reside en ponderar los 
fun~me.'!ros polmcos que subyacen a los objcó\·os de un proyecto de ro
¡1<1mnpanon Y la forma en que se han utilizado en los ct·ntros de tr.ib:ijo por 
lo que rt-spena. a la rc:novación de las esrr:n.:gias de cambio v <>estión . Pre-
tendemos explicar cómo \' por q ~ 1 · · · • ¡ ' · d" · . . : . u~ a c1>-part1o¡i.1no11 1a as1m11 o u11:1 pos1-
non prec:mmc:ntc en la " nial r·· - d .. · .. "' ase c: ret-srructunnon dd cap1t:il. quien va 
a g.mar con c:lla y por qué. 

Abstract. «Thr Industria/ R 1 . if 1 . . e arrons o r 1e Tiurd líf4iy: social part11ers-
hKi~, managemenr slrategy and u11io11 ide11IÍCJ' i11 tlie U11ited 

rngdomn 
1lii! arride rxplc>re< rlic tl1e1•reri ·a/ d 
1ul1 1111d rx11111¡11cs ;/ir . b' 

1 
.anrccc cms 1111derpi1111i11g rhe par111crship appro-

1u.>t11 r.¡ e 1111d and rlic · I l j' .r 1 ¡ · a~fllda.11ir Pl/li'r · I· · : po1e1111a 1e11c 1/s oJ, t re par111er:s 11p 
• ' 1-' •.'S co11rcmed 1mli rak· · · 

11ml1ip -a.< i( ¡1 ll'CIC' d . . mg <1 pomwc ''' 1tC(!ati11e stmrd 011 parr
. ,,,., · ' ªpre- et< n11111rd Mji\·ed · · · I ¡' · d 
11 •'!L1ers a (r.uueuwk 1¡ . 1 . . . . • 111.<r1111tHma p re110111e11011- 111stea 

I · la IS Sf'llSlfll'f 10 JI< n>of · d C rr.1 to rl1i; frnmnmrk ¡, . . · _ 1111011 a11 complcx co11srnwio11. e11-
I · · ª" appreoarwn o/ rhe 1· · 11 · . · .r r 1c par111ml1ip a•>eiida a id 1 . · po ruca y 1110111mred 1111derp1111111tes ºJ 

. " i t 1e ll'ay ir has bce ·1· d I . .r 
m 1t11·11w 1111io11 and ma 1< • 11 1111 ISe ar r re 111orkplace 111 terms <?; 

I . I 1 1ge111em <rrareo1es of ¡ ¡ 11rrs 11p ras assumed si ¡ : " . < ia11ge. t seeks to cx¡1lai11 lw1v pcirt-
. ff 1 a pro111111em p . · · · I 

rnra11m\~. ll'/10 stands 10 · d 0~111011 111 t 1e Cltrrent epoch ef capital res-ga111 a11 wliy. 

La :r o_.: a s ec 
o • 

ev. s· ta 

Josep-Antoni Ybarra, Jorge Hurtado 
y Begoña San Miguel':· 

1. Nuevas investigaciones sobre la economía 
sumergida en el calzado valenciano 

Una serie de estudios recientes, concebidos con distintas finalidades 
Y realizados con distintas metodologías 2, han coincidido en tomar 
como objeto el sector caJzado en la Comunidad Valenciana, o bien 
Elche, el municipio espai1ol que más calzado produce y al que tan
tas innovaciones se deben en las prácticas de la informalidad. Revi
sar estas investigaciones en su conjunto, sin que las exigencias del 
análisis pormenorizado perturben la reflexión sobre la sustancia de 
sus aportaciones, es el objetivo de este artículo, cuyo núcleo es la 

~- Departamento de Economfa ApliC3da y Polínc:i Eco11ómic:i. Aparrado de Co
rn:os 99, 03080 Alic:inte. Universidad de Ahc:111re. E-mail: Ybarra@ua.es. 

. 
1 

El uso de t.'Ste :inglicismo 110 <.'S un:i concesión a la :inglo~1anía que m'.orni:i cre
c~enrcmcmc la jerga disciplinaria. Pedimos, de todos modos, disculpas por msertar un 
t_en.nino, revisitcd, cuyo sigmficado, merced a la tradición litera,ria, ha alcan:ado una pe
culiar Y hermosa resonancia que expresa, mejor que orros rcrmmos, el ammo ?e los 
autores al emprender la revisión de la lire rarura reciente en romo a la eco~iomi:i su
nicrgida sobre el fondo de investigaciones propias más antiguas, Y que pern ute const:i
tar alt · ¡ b · · ' bia 11111y le11t11111e111e ·, ernanvamenre que todo a1111bia, pero que 1111c a a1111 M ;111111JS, o mm • . . • .· · 

- Las invcsrigaciones cuy:is conclusiones forman la b:ise de este analJS1s son ~asi
:ª111entc rres:J. A.Ybarra, M.J. S:int:i María y J. M. Giner ( 1996), El mlzado Cll ~spa-
11a· re 1·d d · • . . d d d Al . édito· B San Miguel · ª r a y d111111111ca 11rtcma Un1ve rs1 a e 1c:inte, m ' · . 
(200I), Ele/re, la fábrica dispersa. Los tmbajadort•s de la i11d11srri11 del calzado, Clllllbtos Cll las 
<o11dido11cs de vida y de trabajo, Alicante. Juan Gil Albert; B. San Miguel ?e l 1~j· 
C. Domingo Pérez, l. Fernández Cabello, J. Hurtado Jordá.J. A. Yb:irra : erez. 

11
;

11 
· 

'.rau Llinarl's, N. Pont Ch:ífe y R. Viruel:i Maránez (2000) , Zapatos de crrs111I. Lll -
)er como pmt11_~011ista e11 la i11d11stria 111ile11ci1111a del m/::adv, Valencia, ce oo. 

·'locioloaía d1•/ '¡¡ b · • • - d ?QO 1 pp ?9-70 " ra ª1º· nueva epoca, num. 43. otono e - • · - · 

1 

J 
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descripción y el análisis de uno de los más logrados procesos de 
11d11111/1rariá11 i11srirucio11alizada del rrab~jo , especificado en la reestructu
ración de la mano de obra manufacturera del sector, sin duda un 
agente social tan central en los distritos zapateros como desplazado 
y pre\·isibkmente seg111entado -laboral, cultural e institucional-
111ente- en las dos últimas décadas. 

Dicha reestructuración, en efecto, ha comportado un u so tan in
tenso y sistemático de la informalidad que, más que de la precariza
ción de segmentos significativos de la fuerza de trabajo, cabe h ablar 
de una ruptura absoluta del marco de relaciones laborales que, por 
un breve lapso hmórico, dominó el mundo del trabajo h asta los 
aiios setenta. La informalidad como norma, y no como el resto d e 
un truncado desarrollo o como excrecencia de la cr isis invita ade-
11.1~s a re~ex.ionar s~bre los fact~res que permitieron que' dicha solu
cioi~ se nn~us1era con el b11ss111cs as 11s11al" (Beck, 1998: 18-19), es 
dec~;· no solo sobre la base de procesos de "reconversión espontá
n~a (Y?arra'. 1986) ,·q.~e no involucran deliberación ni debate pú
blicos, smo sm opos1c1on o · ¡ " 1 · 1. · d d 
de •rab · d .. (C · me uso, con a creciente comp 1CI a 

' · ªJª ores omre 1997· 71) · ' d 
l . . ras. . que, por una de esas 1ro111as e 
a h1stona. acababan de alt1 . b d 1 . . . . · , m rar una e as expenenc1as oraan1zat1-
vas Y de lucha mas ricas . · · 1 d ::::> E - . 1 M . . ) on gma es e la transición democrática en 

spana. e ov1m1emo Asambleario. 
Que nuestra descripció . 

sin embargo . 
1
. 11 se centre exclusivamente en el calzado, 

. no 1mp 1ca que s · , 
exclusivo del sect . u mteres no pueda exceder el marco 
ticas del nuevo t 

0~ ~ que lno _rueda ~rrojar luz sobre las caracterís
en el caso que nora ªJº en as mdustnas tradicionales, caracterizado 
ciones laborales (~cu~r por la ~bsoluta i11divid11alización de las rela
los trabajadores v la ~e ~~r. Y ~,neto, 1999: XVII), la frag111entació11 de 
1 b ; em111Cacio11 de la e I .. , . . b a ase de una parad ,.. · 

1 
· . , xp otano11 Jerarqmzada, so re 

0J1ca co us1on de · 
res/ empresarios obvia . mtereses entre los producto-
b . , mente Interesad d ªJO, Y una fuerza !abo 1 · os en re ucir el coste d el tra-

ra mternamente . 
nes, necesidades y deseos difi . segmentada, con motivac10-
ha dependido de la acepta . ~rendCtados, Y cuyo acceso a la actividad 

. c1on e una . 
remuneraciones y de sus d. . creciente degradación d e sus 

P , con ic1ones d b . 
or as1 decirlo leios d e tra a_¡o. 

¡ d ' :.i e oponerse c 84) os procesos e explotaciáu y ¡ ' 0 mo supuso Parkin (19 , 
co 1 os procesos de I . , . . . 111P erneman y refuerz exc us1on, siendo d1stmtos, se 
. , d h an mutuam L 

c10n, e echo, proporcio 1 e?te. os procesos de explota-
d nan os med .. 

procesos e exclusión. y ¡ ios para 1mciar y mantener Jos 
cas ·5 os procesos d ¡ o se espec1 can en grup ._1 e exc usión, que en nuestro 

os t..Ues co111 • 0 mujeres y jóvenes, inducen 
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a estas categorías a participar en la división del trabajo por retribu
ciones marg inales, y en condiciones que procuran la asce11sió11 de la 
v11/11embilidad, la puesta en flotación de los anteriormente estables, el 
estallido de los m ercados de trabajo anteriormente regulados y la 
sujeción sin restricciones a las presiones competitivas de mercado 
(Mingione, 1993; Castel, 1997). 

Los efectos de la inestabilidad de este trabajador socializ ado o pre
cario (Bilbao, 1988, 1998), y de la constitución de una nueva norma 
individualizada, sobre la m ejora estadística de las situaciones de em
pleo, la fragmentació n de los mercados y la difuminación de las 
fronteras entre actividad e inactividad , la rebaja de los costes labora
les, el trasvase de las cargas salariales al Estado, el alargamiento implí
cito y extrajundico de Ja jornada laboral, y la conversión en ci11dada-
11os individualistas y asociales de los viejos obreros sobresocializados 
han sido, por o tra parte, minuciosa y convincentemente descritos en 
la literatura especializada (Bilbao, 1993; Schor, 1994; Thurow, 1996; 
Luttwak, 2000), aun que importa señalar que no se trata tanto de 
una crisis del trabajo asalariado (Bouffarttigue, 1996) como de la de
sestabilización ele la asalarización regular y a tiempo comple~o. 

Estas investigaciones, precisamente porque lanzan una 1mrada es
crutadora y minuciosa sobre ciertos aspectos de una parcela m~y 
peque11a del trabajo, no desatienden la consideración de las peculia
ridades locales ni desprecian los rasaos idiosincrásicos a favor de una 

::::> • " d 1 " as modelización simplificadora de la "nu eva industna o e .ªs •:uev . 
formas de trabajo", la retórica dualista y el gusto yor las h.istonas bi
narias (Sayer y Walker, 1 994). Por el contra n o, parafraseando ª 
Braudel, podríamos afirmar que el trabajo del mundo entero se 
hace visible en un auténtico m apa de relieve (Braudel, 1985), en el 

. d ¡ fc as y fuentes de tra-que coe>asten y/ o son recuperadas to as as orm, 
b · · OO) ' J eglas de una mo-a.Jo, mcluso la esclavitud (Bales, 20 , segun as r d , ¡ 
d ·d · · , · Al atende r a emas, a ern1 ad siempre 111c re1blemen te arcaica. . . ' . 

. , l b e Jo vie10 esras rnves-proceso y a la configu rac1o n de o nuevo so r :.i ' . 
1 · . ¡ odelos e,emp ares Y t1gac1ones permiten el contraste respecto a os m :.i 

autorizan conclusiones generalizables. 
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2. La industria valenciana del calzado: 
antecedentes y evolución hasta los años setenta 

La evolución reciente de la industria del calzado en la Comunidad 
Valenciana h:i e tado m:ircada por la crisis del periodo 1977 / 1980, 
aunque naturalmente el grado de exposición y las reacciones aclap
tarins a la misma han dependido estrechamente de las carac te rísti
cas del modelo de desarrollo del sector en su periodo de au ge. El 
calzado. como otros sectores tradicionales e intensivos en mano de 
obra. aunque de vieja tradición artesana y manufacturera e n las co
marcas alicantinas del Vinalopó. se consolidó y expandió en los años 
se~ema. durante el periodo desarrollista, en el que no sólo creció e l 
numero de empresas, sino que. frente al viejo tej ido industrial d e ta-
lleres v peque· · d · • ·¡· , nas 111 usmas taim 1ares, se crearon grandes empresas 
q~ie actuaron como motor de la modernización , incorporando par-
cialmente las innovaci · · · 1 . . · ones tecmcas que estaban revolucio n ando a 
producc1011 de calzado d d 1 - · · . . . ' es e os anos c111cuenta. Con la mode r111za-
c1on. el 1ayfon~1110 sustitu · · 1 · · • · 
d 1 

. · ~o a as neps pracncas artesanales y la ca-
ena. os tiempos los i · ' fi . ' ncenttvos empezaron a formar parte, y trans-
ormaron. la v1da ~oridiana de los trabajadores. 

Cabe caractenzar este d ¡ . 
fundament 1 'd mo e o, s111 embargo, como depe11die11te, 

a mente e las com . ¡· d d que su . . . · ercia iza oras extranjeras de mo o 
una cul~~anps1odn se_ ap~~ en la abundancia de mano d~ obra y en 

ro uct1va iaCilme t .. 
sarrollo de comp t . 11 e transmmble, a costa del débil de-

. e enc1as tecnológi . . . d 
diseño. actuando las cas, comerciales, gerenciales y e 

empresas como . fu 
za de trabajo (Bernabé 

1976
. meras orgamzadoras d e la e r-

punto de vista socio!"' . '. Ybarra Y Manteca, 1986). D esd e un 
modelo pueden resun~gico, 5'.~ embargo, los rasgos relevantes d e l 
la administración con· rse edn. ª acumulación de trabajo famjlia r Y 
d ~unta e vanas fc fu . 
. e renta, que ofrecían segu .dad 0~mas y entes de trab a J O Y 
JOS los salarios (Pahl 1 99 1 )~1 man~emendo, al mism o tiempo, ba-

. ' , v en la dis · · , 
empresarial, crecido al 1 '¿ pos1c1on de un vasto e n torno 

d ' b 'l ca or el prote . . 
tes y e i es fueron obiet d cc1omsmo, cuyos puntos fuer-. 1 , J o e una te . 
cio ogia valenciana (Picó 1976. p· , mprana mvestigación en Ja so-

El crecimiento de la .' d '. ico Y Sanchís, t 992). 
d . . . . . . m ustna ase , . . 
~ mm1grac1on, 1111cialment d guro, as1, un volumen c reciente 

mente de las comunidades e _e zonas próximas y después prove-
taria · vecinas po d ' 5

.• ~ue se incorporaba a las fab,. rta ora de culturas no prole-
adquma los rudimentos del fi . n eas desde temprana edad y que 

o ICIO en el . b" 
am 1to familiar y e n la "at-
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mósfera" 111arshalliana de distritos poco ej emplares, pero efectivos. 
La au e11cia de o rganizaciones sindicales, la dispersión de las empre
sas, la mayoría de pequeiio tama11o, y la represión , impusie ron una 
dura disciplina laboral y un modelo de relaciones laborales paterna
lista/ autoritario. que ofrecía, a cambio, pleno empleo y salarios que 
crecieron lentam ente a lo largo de la década. 

Si algo hubo de peculiar e n este m odelo, sin em bargo, fue la 
pervivencia a través de la m odernización de una vieja tradición del 
calzado: el rmbajo a do111icilio, que desde el siglo X IX había ocupado a 
campesinos pobres. m uje res y ni1'ios como mano de o bra auxiliar en 
una industri a que, por su temporalidad y por el trabajo directo que 
incorpora, precisab a d e esta mano de obra flexfüle y adaptada a sus 
necesidades. Las prácticas de la protoi11d11strializació11 se prolongaron 
en la dinámica de i11d11strializació11 espo11tá11ea del periodo, aunque la 
aparición de máquinas de coser, de Gcil acceso, pe rmitió su intro
ducción en los hogares urbanos. 

Así, las fases previas del calzado, que reciben e l nombre de "apa
rado" (cosido de los componentes del calzado), se beneficiaron es
casamente de las innovaciones técn icas desarrolladas para la fase más 
compleja del cosido o pegado del zapato a l.l suela, permitiendo su 
realización por mujeres en el ámbito doméstico. Un trabajo com
plejo y esencial, cuyo aprendizaj e se fiaba a la socialización m anu
facturera informal de los distritos zapateros, al realizarse en el exte
rior de la industria , e ra, por esta vía , devaluado soc!alme n te, 
autorizando bajos salarios y un gen eralizado men.~sprec!º. que se 
compadecía m al con su impo r tanc ia, en demostrac1on ad1c1o nal de 

la co11strncció11 social de las walificacio11es. 
El trabajo a do111icílio pervivió así durante la década de los sesent,a , 

aunque las grandes fabricas tendie ron a incorporar un elevado nu
mero de aparadoras en su inte rior, conforme a la d inámica. de. ~on
centración del periodo. La red de trabajadoras a domicilio sigwo, ~e 
todos modos, operan te e n las pequel'ias industrias, m enos prod ucti
vas, Y como complemento de las necesidades de las g randes, com o 
arena externa flexible para cubrir oscilaciones en la den_ia_n_da. Del 
lado de la oferta, para m uch as muje res, el trabajo ª domicibo, cuya 
P:ofesionalidad se adquiría e n casa y a lo largo de u~ia 1~1.edia de dos 
anos, suponía además no sólo la única vía de parricipacion en h

1ª. _ac
t "d ' , . . / los IJOS 
ivi ad laboral extradom éstica, t ras el matnmorno Y 0 . ' 

coi . 1 t " s al grupo do m es-. no 111ed10 de apo rte de iiw resos sup em e n ª110 
< JI 

tico · 0 e ¡ y onerosa para e as 
, smo el loaro de una mayor, aunque rata . . d 

n1i º ·¡·d ¡ . o ldar las sohc1tu es snias, autonomía , una m ayor duc t1 1 ac pai a 5 ' 
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conrr:1dicrorias y los dificilmeme compatibles tiempos de la produc
ción y la reproducción, bien que a costa, ciertamente, de jornadas 
agotadoramente interminables. 
~ La existencia. sin embargo. de una acendrada cultura del trabajo 

sin tregua. espoleada por las perspectivas de movilidad y por las posi
bilidades de mejora de los ingresos rotales de las familias, de acceso a 
los equipamientos de una naciente sociedad de consumo, favoreció, 
además, paradójicamente la persistencia de culturas campesinas, con 
menor diferenciación espacial y temporal entre los diver os tiempos 
sociales. y la inserción de todos los miembros de la fami lia, inclu
yendo a la formalmente inactiva población preadulta y postJdulta, 
en los nuevos hogares productivos urbanos. Por así decirlo, el efecto 
dc111ostmci611 de una modernización rápida y cosmética, coincid~nte 
con la sociedad de con umo y con la difusión de la culturJ de masas 
en un contexto autoritario. fayoreció la perduración de culturas tra
d~~ionales. que se mostraron aptas para propiciar itinerarios de mo
vilidad al _riempo que actuaban como estructuras protectoras fre nte 
~19~~)~nrnl disgregador de masivos procesos de cambio (Hurtado, 

3. La crisis y la tr · · , h · . . ans1c1on ac1a un nuevo modelo 
mdustnal 

Existen pocas dudas sobre 1 d 
lo al largo ciclo d, 1·d as causas. e la crisis del sector, en parale-

e tona I ad decreciente . . . , 1 
ta. La conrracció d 1 que se mJC10 en os seten-
recimienro de lasn e os. mer~ados, la devaluación del dólar, e l enca-

matenas pnmas )' 1 . , 
jumo a la depend · ª competencia de otros paises, 

enc1a externa )' la 1 . . , d . 1 hicieron que las venr . . .e evac1on e los costes salaria es, 
fi a.¡as competitivas d l lz d ~ l b d undamemalmenre en 1 d·c . e ca a o espano , asa as 
. e Iterenc1a) de 1 . 

c1eran abruptamente E 1 costes sa anales, se desvane-
. n e caso español d , 1 . . , . 

ca se doblaba en crisis p 1. . , a emas, a cn s1s econom1-
l o mea en el co d l . . , d a emergencia de un n . . ' ntexto e a trans1c1on y e 

. 1ovuruemo ob 1 rrolhsrno, que incenrivab 1 . . rero arvado durante el desa-an a movili . , . .d 
pactada a los problemas d 1 zacion Y dificultaban una sah a 

d . , e sector que ht1b· "d b. ,., rea aptac1on de la org · . , ' 1era requen o 1en un, • 
. , amzac1on del t b . 

vers1on tecnológica bien ¡ ra ªJº Y una profunda recon-
., d ' e control de ¡ ¡ . . 

c10n e ambas medidas (Tomás C . os sa anos, o una cornb1na-
arpi Y Comreras, 1998). 
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El Movimiento Asambleario de 1977 que canali"zo' ¡ · . • e creciente 
malestar de los trabajadores del calzado con el s1ºsteina de 1 · . . re ac10nes 
mdusmales heredad? del franquismo, frustró la imprecisa posibili-
dad de estas alternativas, que en aquel contexto hubieran probable
mente supuesto una nueva vuelta de tuerca, sin control definido del 
modelo paternalista/ au toritario vigente. O, dicho en térrninos ;ne
n~s tajantes, las huelgas y enfrentamientos sociales de la segunda 
nutad de los setenta crearon serias fracturas en las relaciones de con
fianza entre empresarios y trabajadores, y quebraron las bases sobre 
las que se habían sustentado las convenciones sociales locales (Con
treras, 1997). 

La dificultad de una salida pactada -el Plan de Reconversión 
arrancado por las movilizaciones languideció ante la resistencia pa
tro~1al a las regulaciones que comportaba- reactivó así, de forma 
casi espontánea, una opción cuya viabilidad se apoyaba no sólo en 
los beneficios inmediatos de las salidas individuales frente a las difi
c.ultades de la acción colectiva, sino en la memoria reciente de prác
ticas que no habían desaparecido enteramente nunca, bien por ra
zones económicas Qa variabilidad en la demanda) o culturales (el 
tra.baj_o a domicibo de las amas de casa, la aceptación social del tra
b;Jjo mfamil, los "entretenimientos" laborales de los viejos, el doble 
trabajo de los asalariados estables en la fab rica y en casa) . 

Así, los obstáculos que objetivamente se erigían a la posibilidad 
d~- una salida colectiva pactada, conspiraron a favor de la recupera
cion de las astucias individuales, cuyos beneficios en el corto plazo 
e~an, por lo demás, bastante obvios. Desde el punto de vista empresa
na/, la merma de productividJd quedaba sobradamente compensada 
por ~1- ahorro en la fiscalidad y e n el coste de las regulaciones, la re
~uccion de los costes salariales y la flexibilidad organizativa, produc
tiva y 1 b 1 · · ' adicaJ de las ª. ora , una forma púdica de aludir a u na 1~wers~on r, 

relaciones entre capital y trabajo, y a la supervivencia del n;odelo 
en cond· · · l. 1 mas que 1c1ones forzosamente degradadas, que 1111p 1caro1 • '. 
Probable . , · ·fi · ' del trabajo no mente, una extens10n y una 111tens1 cac10n · 
recon0 ·d d · tre los da-ci as, como pudiera deducirse de los esajustes en . . 
tos de pr d . , , . fi .al d d 11pleo oficial , sin 

. 0 ucc1on y las estad1st1cas o 1c1 es e esei 
l1led

0
iar innovaciones técnicas significativas. · 
e d 1 . . d · , d los ingresos s e e punto de vista del trabajo, la re ucc10n e . _ 

quedaba en lo inmediato compensada por e l disfrute de pres~acl 10 

nes s · ¡ G ' Salana -¡ Ocia es -cobro del desempleo, Fondo de aranna , fi _' 
a ocult . , . . . ·1· . , n de mas ue1-
z d acion de remas y la pos1b11Jdad de movi izacio _ ¡0 a e tr b . . n el recuperac ª a.JO familiar en los talleres clandestmos 0 e 
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rt'gistro arnpli:ido del trabajo a domicilio. Es dec ii_-, la alternativa no 
era el desempleo puro y simple, como en l?s loca_hdad~s co n predo
minio de indum ialización fordisra, y ademas se d1sporna de u na vas-
1,1 reserva de mano de obra sólo formalmente inactiva, encul turada 
producri,·amenre en el sector, y cuyos inten::ses era~1 , coyun tu ral
lllt'nte al menos, coincidentes con el de los empresarios en el cues
tionamienro de las rt'gulacione que hacían de hecho imposible su 
acceso al trabajo en condiciones explícitas. 

El nut'vo modt'lo que t'mergió entre las grietas del antiguo (un 
raylc>ri.'"'º apenas consolidado extensamente) se caracterizó por dos 
rasgos:" de~m11mliz11ció11 prod11r1iJ1a·· e " i1ft>m111/i::arió11 '' (Y barra, 1 997) . 
La ''desct'nrralización" hjzo disminuir el tam:ú1o medio de las em
pre as al exteriorizar un t'b-ado número de funciones, fases e nteras 
del proceso productiYo. generando un sistema de subcontraraciones 
en cascada. Las nue\·as empresas o talleres que aparecen tienen así 
un número menor de rrabajadort' . están muy especializadas y son 
absolu_tamenre dependientes de aquelhs para las que trabaj an . La 
c'.:ac1on de estas nut'Yas empresas se rt'alizó. de hecho, bajo la direc
non_ de las antiguas. utilizando para ello a famjJiares, trabajado res de 
confianza que se independizaron, o trabajadores autónomos capaces 
c~e g~rant1zar las condiciones impuestas compatibles con la supervi
\ enci~ de sus t~lle res. La formación de este nue\"O tipo de tej ido in
dustrial: _ademas de permitir un elevado grado de flexibilidad Y 
adaptabilidad a las neces·d d d l d · · - d . 1 

. 1 a es e merca o, nene la ventaia ana 1c ª 
de favorecer la '· f¡ l"d d" ~ 
1 

111 orma l a , y las Yentajas de la informalidad en 
e cono plazo como henio ·. . ' . . visto, apenas necesitan ser resaltadas. 

Lo que parec10 en el i1uºc1· · b · d . . , o una oponumdad para los tra ay1 o-
res pronto se conv1mo si 1 . b . . , d ¡ 1 . ' 1 em argo, en n esao. La individualizac1on 
e as re ac1ones laborales d d 1 dº 1 :::._ , . l 

trabajo rivó a 1 . · ª ª ª ra ica as1metna entre cap1ta Y 
condicitnes sal ?si traba,~abdores de toda posibilidad de discutir sus 

ana es v a orales f¡ d · 1 sobre el proc d · b . · re orzan o el control empresaria 
eso e tra ªJº En em ¿· h 1 . 1 e emermó fue un . · re ic o as regulaciones, o qu 

:::.· nuevo sistema d · · · ) 
características de exrr d lib e r_eiac1ones laborales que nene as 
lismo v que recuer-d ema 0

1 
erahsmo. individualismo v paterna-

, ' a que e deb'ü · ' · 
dical, de la Administrac· . d 1 taim~nco de la mediación --sin-
principio del más fuert 

1

~~? ~ organismos terceros- refuerza el 
mennais, donde hay fu:n 1~~l~_z, 1 995~; o que, como afirmó L~
bera. es Y e iles, la libertad oprime y Ja ley li-

Así, el atractivo del trab . 
dios estatales, fue el precio ¿:1:u~:ergi?~· compatible con Jos subsi

mphcidad de los trabajadores con 
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el nuevo sistema. Si los intereses de todos - empresarios, trabajado
res. inactivos formales- parecían coincidentes, el pacto implícito se 
firmó a cosrn de los derechos de los trabajadores y con cargo al pre
supuesto del Estado, como una forma de recv11 versió11 sile11riosa de 
subsidio indirecto para la obtención de paz social. ' 

Atrapados en lo que Tortosa denominó con acierto "el juego de 
las máscaras'' (Tortosa, J 988), los sindicatos, el movimiento obrero 
organizado, poco pudieron hacer, desacreditados por su papel en el 
Movimiento Asambleario, frente a una situación que les era total
mente adversa, sino maladaptarse al nuevo marco de relaciones labo
rales, pinzados entre la denuncia genérica y la ausencia de alternati
vas realistas y factibles, entre la oposición frontal a la precarización y 
la complicidad implícita de Jos trabajadores y de sus mismas bases, 
que nutrieron las filas de los nuevos obreros e111pre11dedores organiza
dores de la informalización. 

Y, si los sindicatos tuvieron que acomodarse al papel amortigua
dor de la crisis que cumple la economfa sumergida, excluyendo la 
actividad represora como vía de emersión, la Administración misma 
no tuvo apenas dificul tad en mantener un discurso y unas prácticas 
oscilantes entre el eloo-io de la irreo-ularidad como instrumento de 
d o o e . ª aptación a la crisis, su comprensión como reacción deLens_1~a que 

mantenía el empleo y aarantizaba la paz social, la preocupacion por 
la relajación de la mor:iidad fiscal y, sobre todo, su utilización c~mo 
lllstru111emo para adaptar la legislació n laboral a las nuevas realida
des, ~~ra institucionalizar y fo rmalizar las nueva_s reglas de la desre
gulac1on y del trabajo fluido (Ybarra, 1988; GaUrno, 1989). 

La informalización no ha sido, de todos modos, sólo un banco 
~~pruebas de la desregulación, sino una eficaz palanca en la exp_an
sion de su propia dinámica, en su autorreforzanúento acumu!ativo. 
Las ra . d ·d para expltcar la . zones, en efecto, convencionalmente a uc1 as ' ' , 
incorporación de individuos y unidades productivas ª _la econoi::rn 
su1nerg·d h "d . , c. l . . 1 pi-esencia de restr ic-

. I a an Sl o : (a pres1o n usca excesiva, a , J" 
ciones legislativas sobre la actividad económica, con caracter pen~ i
zado · · 1es de carac-

r en unos casos y re!hllador en orros; Y motivacwi . d 
ter so . l' . º d . , de dererirnna as cio og1co y cultural como la a ecuacion fi 
catego , 1 ' . edente de o erra 
d nas a trabaio irregular que o-eneran un exc ¡ 
e J " ' º lºd d de em p eo 

(p 111ª11º de obra dispon ible para esas moda 1 ª es 
' uesga 1988 1997) 

L ' , . . . rnb·irgo refuerza 
la ª expansión de Ja economía sumergida, sm e 'd. ', ·ca de 

5 cond· · · ¡ ra una inan11 ' 
a . 1c1ones que están en su origen, Y e esa d . · en la 
Utomfc . . , , . . . "d· 1 s pro uct1vas, 0 nnahzac1011 de mas 1ncl1vicluos Y um ,ice 
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d.d qtiº las c~rcns fiscales v sociales recaen deslealmente so-n1el 1 a en , , .• :o·· • J • 

hre el sector regular de la economía y en ~t~e el ~st~do se ve. obli
gado a cubrir una mayor demanda de serv1c1os pubhcos .con 1~1-gre
sos menores, que deberán ser compensados con m ayor 111fbc1on o 
con mayores rasas impositivas sobre los emergidos. 

4. La aceptación de las nuevas condiciones 

¿Cómo se produjo. sin embargo, esta transición? ¿Cómo fue posible 
que b. reestructuración del sector, que se inicia precisamente en el 
momento de mayor orga1úzación de los trabajadores y cuando éstos 
acceden a los derechos sindicales, pudiera realizarse sin ap e nas resis
tencia, cuando no con su complicidad? ¿Cómo se obtiene, en fin, el 
co11scuri111iC11t1> c11 la prod11cció11, incluso en condiciones m a nifiesta
mente enenúgas. tan lejanas y ajenas a las que motivaron la investi
gación de Burawoy? 

. Por supuesto, parcialmente al menos, la pregunta ha sido respon
di~a, al evocar la. muy real crisis del sector. que imponía severos 
~nargenes de mamobra, y las respuestas de los agentes institucionales 
implicados. No es preciso, además, insistir demasiado en el hecho de 
que la ~c.0.1~versión del calzado forma parte de una reestructuración 
de la d1v1s1on inter11ac· aJ d b · · ' b 1·a . ion e tra ªJO, cuya pnmera y n1as o v 
consecuencia es \a \ a1· · , d · · . . re oc 1zac1on e determinados sectores y acnvi-
dades, el trad1c1onal "cid d ¡ d ,, ' de · d ·a1· . , 0 e pro ucto . En nuestro caso, paises 
111 ustn 1zac1on más re · , · 1 

d
. . ciente empezaron a competir con ex1to ei 

sectores tra 1c10nales il · d . . d 1 
b · S . . ' ut izan o su pnnc1pal ventaJ· a: el coste e 

tra ªJº· omeudo a la est · alid d la 
moda )' a la d. .

6 
. , acion a , a los rápidos cambios en 

1vers1 cac1on del 1 . to 
se vio piiizado e 1 gusto, e calzado valenciano pron 

mre a superio 'd d 1 . . . , J1 de 1 ' d , . n ª Y a capacidad de 111novac1o os paises e mas antigu · d . . -
en internacionalizació ' a m ustnalización -en moda y diseno, 

. , n ) control de la · li ·, 111pe-tenc1as tecnicas organ· . comercia zac1on, en co 
· 1zat1vas y ge · ¡ . . tes laborales de los P': rencia es- y los 1mbat1bles cos ..... ses terceros. 

La respuesta inicial a este dobl d da 
renovación técnica y un d'fi .

1 
e esafio, descartada una profun 

a 1 c1 read ·, . . fue 
menos convencional Con¡ aptac1on orgamzanva, no . , 

· o en toda · · · o 
en el cierre de numerosas fab . cns1s, el primer ajuste cons1stl 

d fi a neas· algunas 1 , · e: · · 11ca-paces e a rontar la compet . · , as mas meuc1entes, t 
enc1a co d · ' 11 desaparecieron· otras si·n b ' n una emanda en contracc10 ' 

' ' em argo fi -' ueron clausuradas para ser rea 
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biertas, sustituidas mediante fórmulas que permitían reanudar la ac
tividad en un breve periodo; finalmente, las empresas que no cerra
ron fueron reconvertidas y adaptadas a las nuevas reglas de la des
centralización y la informalización, que descargaban e l peso del 
ajuste en los costes fiscales y del trabajo. 

El cierre de empresas tenía, además, dos efectos distintos pero 
imprescindibles ambos para el proyecto de reconversión del sector. 
Por una parte, aligerar la producción y liberar el tejido productivo 
de empresas sobredimensionadas y organizadas al viejo estilo, con 
grandes plantillas y derechos laborales consol.idados. Por otra, y en 
ausencia de innovacion es técnicas ahorradoras de fuerza de trabajo, 
disciplinar a los trabajadores, emplazándoles a aceptar las nuevas 
condiciones de empleo y de trabajo, el re torno al clandestinaje y a 
las diversas modalidades de trabajo negro. 

La siniestralidad empresarial se acompañaba así de un ~norme 
dinamismo en la creación de empresas, muchas de ellas il eg~ l-es, 
opacas a todo cómputo oficial , ajenas a toda forma de. regulac1_on, 
de modo que los cierres de empresas tenían consecuencias ne~at1vas 
para los presupuestos públicos, pero escasas para la econonua del 
sector. Por el contrario, como está ampliamente documentado, lo~ 
:1erres se pactaban y se pagaban las deudas a los proveedo.res con e 
bn de que el intercambio de m ercancías no se interrumpiera cara ª 
las próximas empresas. Una mezcla de favorables condiciones_ lega
les, una situación social y política confusa y compleja, deternunadas 
peculiaridades locales y Ja propia acniación de los sindicatos en ~l 
M · · ' · para prop1-. ovmuemo Asambleario se anudaron, en consecuencia, . . ~ 
ciar u11 t . . , , . . . . 1 cl1a del v1e10 al nue-a rans1c1on pacifica, sm res1stenc1a 111 u • J 

vo modelo. 
·p , . , 1 b 1 h ·no en palabras 
< or que, sm embarao, no solo no rn o uc ª si . ' . 1 de C " :::> • 'd d d 1 propios trabajaC 0-0ntreras, una creciente complic1 a e os · .d (S 

res" (C . . , b . . 1 de v1 a an ~·· ontreras 1997)? La investiaac10n so 1 e re a tos .. , 1 s 
•vugu 1 ' :::> • ·fi . 11 prec1s10n o e' 2001) no pernute desde lueao 1dent1 car co . fa . ' ? ' . · · ' pero arroja 
lctores mfluyem es en tal actitud, 111 su Jerarqu1zac1on, . dan ser 
~na luz adicional sobre la misma, por desoladoras que pue 

conclusiones: 

La continuidad de la experiencia 

l'odo . d' l nversión, los traba
jad 111 Ica que, en las primeras fases d~ ª rec~ 

1 
·ofundidad y 

ores Y trabajadoras no fueron conscientes e ª pi 
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:unplinid de los c:11nbios que se avecinaban. La c'.·isis sin~plemente 
reactivó un:i ampli:i gama de recursos y estrategias sob~ adan~ente 
conocidos por empresarios y tr.1bajad~res, .que er~n patnmomo de 
la cultura de trabajo local. que no habian sido olv1?ados, que se s~
~uían de hecho practicando. y que fueron n~orgamz~dos, y despu~s 
solidificados. como elementos estratégicos para orgamzar la superv1-
,·enna. 

Lo que esa ··armó lera" local había dado a los trabajadores, en 
efecto. era una gran experiencia laboral y un conocimiento pro
fundo dd sector; una enorme versatilidad para realizar unas u otras 
rareas: una alta capacidad de acomodo a distintos tipos de empre
sas, desde pequeños talleres hasta grandes fabricas. junto al hábito 
de una elevada rotación en busca de mejoras; la costumbre de in
terminables jornadas de trabajo. y la adaptación a las necesidades 
cambiantes de la producción en un sector marcado por b tempo
ralidad. 

Además, los grupos domésticos raramente habían sobrevivido en 
exclusiva de los ingresos obtenidos en la economía regular. Los ho
gares fueron siempre. con raras excepciones, hogares productivos en 
los que trabajaban irregularmente -en todos los sentidos del tér
mino:. legal, espacial y ;ernporalmente-- mujeres, niños, jubilados Y 
los nusm~~- varon~s adulto . en combinación con el trabajo regular. 
La poblaoon 111m1grame, de origen campesino. no hizo sino refor
zar este modelo típico de grupo doméstico que combina distintas 
formas ~· fuentes de trabajo y de rema, ante la insuficiencia crónica 
de los mgresos obtenidos en la economía oficial rnone taria. D e 
1110

1 
do que. ·· sabían hacer zapatos, disponían de las viejas máquinas 

o as compraron o alquilara . . h . . , . . n, ), sm mue a 1merrooac1on, se apresta-
ron a seguir realizando e - 1 ° . . . ' n ca,a o en os talleres clandesnnos, una 
parte nnportante del proces d . , o pro ucnvo que tan bien conoc1an. 

U11 pacro a wsra de lln Esrado a11se11te 

Importa recordar, por otra ar ,1 cierre de las fabricas P te, como ya hemos apuntado, que <:: 

quebranto en las econ~º .su~us~, .ª¡ menos inicialmente, un grave 
m1as 1anuliares p l · 1 · esos totales pudieron incluso . · or e contrano, os 111gr 

viejos modos de la infio meJl?daradr en el cono plazo, al combin::ir Jos 
S . rm.a 1 y las , · . 1 E do ocia!. El desarrollo del \entaJas recientes de sea 

sector por otra 1 .d d z;:i-pateras puede considerarse c ' . . . parre, en as locali a es 
on JUSt1c1a un caso típico de desarrollo 
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endógeno, con esc::isa presencia de inversión extranjera y sustancial
mente al margen del Estado. 

Es decir, a diferencia de los modelos canónicos de los "distritos 
industriales" de la Tercera 1 talia, la hibridación entre los políticos y 
la sociedad fue inexistente en el caso que nos ocupa, el desarrollo 
de estructur::is sociales y políticas " intermedias y localizadas" (ayun
tamientos participativos, asociaciones empresariales de carácter lo
cal. sindic::itos con reivindicaciones adaptadas a las realidades locales) 
eran impensables en aquellos momentos, la mediación política no 
cumplió un papel relevante en el desarrollo de las sociedades locales 
de economía difusa alicantinas; y los gobiernos locales, recientes y 
dependientes, sobrecargados ele funciones, sin paralela financiación 
ni medios técnicos, ineficientes y con poca experiencia democráti
ca, poco pudieron hacer para defender a las sociedades locales frente 
al potencial disgregador del mercado 3. Una reciprocidad limitada Y 
defensiva, centrada en las familias y en las redes sociales inmediatas, 
sustitutiva del escaso desarrollo ele los arupos de interés asociativo, se 
alió así con la dispersa ink iativa privada a costa de un Estado ausen
te o compareciente sólo en calidad de recaudador. 

El paro co1110 incentivo pen;erso 

El ... 1 
telón de fondo, sin embargo, de este pacto implícito fue: imcia -

lliente, el temor al paro y posteriormente el paro real, crec1e1.1 te en 
losan' 1 .' . 1 ' 11ercantil que os oc 1enta, ese viejo fantasma de a econonua 1 ... ' . 
ha co . .d , . d, d ·<ladero mcennvo nst1tu1 o en las dos ultimas eca as un ver . 
perverso" (Alonso, 1997), y la vía más rápida para lograr el ajuste d~ 
la cond 1 · d l leadores (Coller, ucta aboral a las expectativas e os emp 

i p . . . . . . 1 '" S Brusco ( 1989), Piffo· 
l· . ara una caracten zac1ón de los "d1srntos rndusrna cs. · · · p k G Bec•trini y 
' 1111¡1rcs ¡· d S 11. · F y ·e " e S e e 1 isrrerri i111/11srriali Torino R oscnberg an e icr, · -' · e«W dis-
1ri1 engerbergcr (comps.) (1,992) Lis distritos i11d11srriall's >' las peq11e11as. c11d1pcr ~ra.baio 

os 111d11 • 
/ 

' 1. M d ·d M1msccno ' ., 
y Se stria es y coopemció11 i11tere111prcsarial <'11 Ita 111• ª n ' ( 199?) Los d1srrir11s 
ind, gu.ndad Social; G. Sengcrberger V. Lovem:111 Y M. J. Pi.~in: . - Madrid Mi-

1s1nales y I - ' . · ¡ I eq11e11a l!lllJlf<'lª· • ' ni1tc . as peq11c11as empresas. El rcs111g11111c11to 1 e a P · ( nps) ( 1993), 
r10 de T b () k G S ' ugerbcrger coi . ' L.is disi . ra ªJº y Seguridad Social; F. y ·e Y '· e . / , ,. •neiwmció11 cm110· 

rrros i11d · I I - . o· 1 ·1, · i11d11sm11 es ) "s .. • d . 111ira 1 / 
11stria rs y as ¡Jcq11e1Ms e111presa~. is " ') . 

1 
JJ 11113 n:v1s1on e 

oca M d 'd 'd d Socr1 ara . ) bs bas ' ª n , Ministerio de Trabajo y Segunª ' ' e sri llo (ed.) (1991 . 
•'N ~'S s~ciales y culturales del modelo, por otra parte, J. J: . 3 ··poca, nú111e-
t eo1ord1s · / , d l 7i'(lba¡o nuev:i e . 1 

ro e~ lllO o especialización acxible?1>, Socro OJ!1ª (' . 'd" 'ros 111dustna es 
•t1'4ordi · . . ¡· · . de los 1srn 

lt.Jlia110 e nano. Por ult11110, sobre !ns bases po me.IS 13 1 ¡'a 11 Mulino. 
s T ·1· . I . ·se o on " ' " ng11a (1986), Gm11di partíti e pirco e 1111¡m ' 
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1997). para internalizar la lógica de la gerencia (Bilbao, 1998). Es 
decir, si el paro quedaba e1tjugado por el trabajo irregular e n las pri
meras fases del proceso, su crecimiento constante en los o ch e nta cli
ficultó el acceso :i l;is prestaciones que compensaban el descenso de 
los salarios reales a medida que todas las formas de trabajo negro se 
fueron generalizando. El trabajo perm;inente con contratos rotato
rios palió en parte el problema, prolongando la eficacia del fraude, 
pero, p;ira un número creciente de trabajadores, con predominjo de 
mujeres y de jóvenes. un C<l11tm10. con estipulación de d e rechos y 
acuerdo~ o_bligatorios, pronto se convirtió en un horizonte imposi
ble. susnru1do por 1rm1saccir11rs y acuerdos individuales al maro-en de 
toda regulación, que al núsmo tiempo :ihondaban y socavaban las 
bases del modelo. 

El rm/J~io i11dcpcndic11te 

Aunque menos importa11t 1 · · d 1 · · · . . · · e, e crecmuento e traba_io mdependien-
te, con füerte arraigo en las co e: ·¡· ' · b' ' J . . ~ marcas zapateras. 1ac1 ito tam ie n a 
aceptac1on de las nu 'V ¿· · · e: d 

1 
' e as con inones. Uno de los rasaos distintivos, 

en e1ecto. e moddo de d ll . d . ::o . . . . d esarro o 111 ustnal alicantino fue la dis-
pos1c1on e un vasto em d . . orno empren edor cuvo empresario/ tipo 
era un annguo traba· d . , ; . , 
formal d t d d , Jª _or-artesano, con muy escasa cuaJjficac1on 

· 0 a o e capacidad li 1 d . recto de 1 es po '"ª emes, de un conocimiento i-
os recursos v de las d 1 1 rales de auto . .' .. re es oca es, y de orientaciones c ultu-

nonua \ movilidad . h . 
ritaria preferencia ' 

1 
b . ' que aun oy persisten en la mayo-

por e rra ªJº po . 99,..) 
La nueva situaa'o' b . , r cuenta propia (Hurtado, 1 '.) · 

n a na as1 cau d . cierto número de rrab . d · ' ces e oportunidad para que un 
ªJª ores cons · . -su cuenta a través de . muyeran sus propios talleres, po

1 

' cooperativas 0 d fc . . d o por encargo de ot . . e ormas de traba_io asocia o, 
- ros empresarios d , . d 

quenas empresas especializadas ' engrosan o la nonuna e pe-
nerables, y enteramente d ;n una fase del producto, muy vul
para las que trabaiab Qepen iemes de las empresas más o·randes 
h U 

. . J an. ue entre o 
a aran smdicalistas 

0 
· 

1 
. . estos nuevos emprendedores se 

. b _ , me uso dmg d 1 . . ¡ -no, so re anadir un s . , . entes e Movnmento Asamb ea 
1 , esgo iroruco al d r e caracter formativo d 1 . . proceso, no hace sino recor ª 

e a acnvidad . d' puesto, los límites que 1 . . sm ical en el periodo y por su-
¡ · as constncci · ' 
es imponen a las trayectori . . . ones sociales, políticas y cultura-

Empujados por el as individuales. 
sea aJ fu paro, deseosos d b . _ 1 cu era la circunsta · 

1 
. e cam iar de estatus labora.J • 

naa, a mten . aJ'd . -cion i ad o la forma concre 
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ta que adquirieron , lo cierro es que muchos de est fi 
1 

os proyectos ra-
casaron, y que os que perduraron pasaron a enaros 1 1 d · · ' d. d ::o ar e c an estma-
3e, ana ien o una nueva v u elta de tuerca a la diná · d ¡ · e: r . . 1 . . , nuca e a m1or-
~na 1zacion: a mmersion organizada por los propios clandestinos 
incorporando nuevos seg-mentas de fuerza de tr·ab·1,¡0 , ' • • , ~ ' e "J con aun 1ne-
nor negociac1on de m ercado y com o ver·einos el · d d . . . , , , cierre e to o 
horizonte, la clandest1111dad como único futuro (Ybarra, 2000). 

Los si11dicatos 

~trapados ~n el " doble vínculo" de representar a trabajadores obje
nvai_nente mteresados en no ser representad os, los sindicatos poco 
pudiero~1 _h_a,cer frente a una situación que les era totalmente adver
sa. La div1S1on sindical y el desánimo que sio-uieron al Movimiento 
~ambleario, la pérdida de cuadros experim:ntados y, sobre todo, la 
ific~ltad práctica de regular las condiciones de trabajo en la eco
~~1;~1~ sum~rgida, impiclieron que pudieran ejercer cualquier forma 

sistencia eficaz frente a los cambios. 
. Es cierto que este diagnóstico exculpatorio se aprovecha de una 
interpretación retrospectiva de la historia corregida a la luz de lo 

M
que 0_currió a continuación, pero el pudo Íraber sido, en expresión de 

elville e · d . • s un terreno demasiado p antanoso com o para po e r 
construir sob , 1 L . d. . . 
d
. re e . os sm Jcatos cie rtamente Jug-aron un contra-
1ct · ' ' ~ . 

co ~:io papel durante el Movimiento Asambleano, frenando el 
11 icco en favor de arb itrajes po líticos, y sin duda avalaron los 

pactos q b · 1 d ] b r 
1 

. ue ª neron paso a las sucesivas reformas de merca o a o-
a · Sm en b · d. _e: e 

1 argo, parece razonable sostener que 111 pu ieron erur n-
tarse a 1 . · as aparentes ventajas que el desord en de los pnmeros tiem-
pos gene ' · 1 ' · r r ¡ ro, 111 pudieron más tarde consumado e transito, pone 
ea nient . ' · ' · 1 ' ·ca 

fuent de en pehgro, más allá de declarac10nes re tonc_as, a uni ; 

1 
e e rentas para una fracción sustancial d e los trabajadores. As_i, 

su tray~ctoria con objeto de erradicar el "cáncer" de la econonua 
uniergida c. · do de cen-tr se llle apaciguando a lo largo de uempo, pasan . 
ar su estr . b l. de las si-tu · ategia en una denuncia continua y e igerante . ' 
ac1ones d b · . · · · aenc1as pena-

les e tra ªJº irregular con las consiguientes ex1
::0 • 

Para su . . 1 genr de una for s protagomstas hasta llegar s1111p emente a su . llla 
111 

1 ' 1 · ¡ ·, eX1stente 
Par 

1 
uc 1º más laxa el cumplim.iento de la eg1s ac10n 

ªastrb ' d ª ªJª oras a domicilio. 
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.\/1~icrcs c¡11r rra/1~j1111, obrera.'_,¡,, clase 

Que una parte impomme de los trabajadores del calzado, y sobre
rrepremnadas en el sector informal. fueran rrab;Dadoras, no hizo se
l:{Uramente sino añadir complejidad a la actividad sindical. En la pri
mera mitad de los ochenta. en efecro. al estudiar las motivaciones y 
l.1s actitudes sociales de las trabajadoras a dornici]jo respecto a las 
peculiaridades de su forma de trabajo. Sanchís con el u ía que " dos 
tercera~ partt"s ,-aJoran d trabajo a dominlio como especialme nte 
adt"cuado para b mujer. que m.·s cuartas panes discriminan entre los 
roles laborales masculino y femenino y que casi la mitad no pondría 
objeciones a una política de emplt'o basada en la reducción del tra
bajo femenino" (Sanchí. 1984a: 193) . En cita de Guilbert e lsam
bm-Jamati. la imagen dominante que se desprendía de la trabajado
ra a domicili? típica del periodo er.1 la de una trab<Dadora que '"se 
encu~nrra mas cerca del ama de casa que de la obrera. y las razones 
que mvocan muchas mujere para no trabajar son las mismas que 
~l~~~e;~~)t.ras muchas para trabajar a domicilio·· (citado en Sanchís, 

1 
En otros t~rm.inos. a pesar de su creciente proletarización de he-

c 10, la autopercepción d" 1 b · d . . . , \. as tra ªJª oras a donunho mas como 
amas de casa que e b . . omo o reras. reucemes a la acción sindical Y 
poco mteresada en la reiY. d. -, 1. . , 

. m 1c:1c1on, muto la presencia sindical en 
una parte sustancial de l l. d 
lado 1 . ~s amp 1ª os escenarios de trabajo. De otro 
· · res u ta mas que cre1ble .. ¡ · · · d 

O . . . que e movumemo obrero constru1 o 
ngmanameme en torno 1 b . , 

manufactura e a o_s tra Jjadores varones empleados en la 
· mera poco sensrbl · ¡ 1 

condiciones ·!abo ¡ d e ª ª constante degradación de as 
ra es e esas amas de . d · 

ciones poco visibles. casa que trabajaban en con 1-

Si en los mamemos ál~idos d l . . . 
mujeres presemes v , . ::. e Mov11111enro Asamblea no las 

¡ oUS 11l1Sl110S CO l . - c_ ) 
cer oír la reivindicac·, d ,. . • 1paneros meron capaces de 1a-

. ion e a igual b . . d 
sonó la hora de Ja recorlv . , t_ra ªJO, igual salario", cuan o 

ers1on su sal da d ¡ C! • 
paso a la economía sumergida' fue 1 , ~ as 1abncas legales y su 
percepción de b situacio' n 1. . da tan rap1do como intenso, y su 

. 11111ta po b . . 
en la nusma cama se fragu, 1 ali ' rque ªJº el mismo techo Y 
maJidad como estratel"ria do ª an~a entre la formalidad y la infor

::.· e supervrv· · t:. 
que coartaban el acceso al t b . d rncra ircnte a bs regulaciones 

ra ªJº e m h . . . nes regulares. Incluso en el ca d uc as mujeres en cond1c10-
b · mpo e las ¡ · 1 rra a1ador.is no pasan de adq · . re acrones formalizadas as urnr una ." · s 111ejoras de p3pel" al haberse 

La economía sumergida revisitada 45 

llegado a la igualación-equiparación con sus cornpaiieros en el con
n:nio colectivo; con ello la discriminación secular por razones de 
s~xo se abolía ap:irenremente, si bien persistió, al ser entonces las 
mujeres recali6cadas h:icia puestos de inferior categoría, con lo que 
la desigualdad continuaba. 

5. La economía sumergida hoy 

En los últimos quince ar"íos, sin embargo, el calzado valenciano ha 
sobrevivido con éxito a una competencia creciente, basándose en 
una rápida capacidad de adaptación al entorno económico, en su 
creciente especialización y en el realce de la calidad. Si nos atene
mos a los datos oficiales, de hecho, b industria valenciana del calza
do ha pasado entre 1978y1998 de 1.475 a 1.902 empresas, aunque 
con un descenso sio-nificativo del número de trabaiadores por em-º J • 

presa, ya que, según las m.ismas fuentes, los trabajadores de esta m-
duscria, en el mismo periodo, han disminuido desde 36.345 ª 
30.058, lo que arroja una media de 15,8 trabajadores por empresa. 
Importa subrayar, además, que, aunque en la década de los ochen~a 
el. empleo en el calzado se contrajo sensiblemente, en la segun eª 
lllitad de los noventa el empleo volvió a crecer, aunque, corno vere-
111?s, sobre todo en la economía sumergida. Los daros de produc-
cron y · · c -1·s1·s la recupera-., exportaciones avalan, pues, tras sucesivas 1 ' 

6
. AA 

~~00n de la industria a partir de 1993 (Ybarra et al.' 199 • vv ' 
O). 
M, , . e un número re-

as aun, mvestio-aciones recientes muestran qu 
ducid 0 ¡ · ado desde una .. o, pero sio-nificativo de empresas han evo ucion, . . , 

d
flexibilidad si~1ple" cor;10 forma de ajuste pasivo, de recupe1.anon 
eco .. ' . _, tntedeloscostes 

l11petmvidad a través de la degradac1on cons ª 
1 

- " con 
y d~ las condiciones laborales a una "flexibilidad c~~1.P edJªd'. · _ 
niotrv · ' d . ent1v1da isttn 3C1ones más diferenciadas y factores e comp 1 rismo 
tos al · Li · ' el neo-ta)' 0 
d.fi precio, que no excluye la descentra zacion, . as re-

1 uso 1 instaura nuev, · 
la( en e territorio (Castillo, 1989), pero qu; 

1 
' ·plícitos a la 

in rones con los subcontratistas en forma de estimu os el ~d d (Tornás 
novac·, ¡ . ·1 de Ja ca 1 a C . ron, apoyo técn ico y contrO 111 SI /1 < 

ar~; Y C~ntreras, 1998). . eo-ia exit0sa ha sido 
un agujero negro sin embargo, de esa estrat º .d'. . 1es laborales 

a aguda d ' 1 . d ~ las con rcror 
del ' egradación de los sa anos Y e : , desde el punto 

sector, ct1yas · c. . a's r·11qrnerantes, - mam1estac1o nes m, 



46 Josep-Antoni Ybarra, Jorge Hurtado y Begoña San Miguel 

de ,·ista empresarial, han sido un creciente dijlcir de 111<1110 de obra es

pccializadn y el descrédito de In pr<!fcsio11t1/idt1d znpntcra entre las 1111e11as 
gt'llrracio11cs, que razonablemente intentan otear salidas laborales al
ternatiYas en otros sectores. Es decir. a pesar de los éxitos recientes, 
para el 85% de las empresas, expuestas a una cada vez m ás efectiva 
globalización del mercado, y que persisten sobre la base de produc
tos d~ calidad media y media/ baja, la competitividad en precio si
gue siendo un factor decisivo, aunque crecientemente amenaz:tdo 
por las mejoras pr.oductivas de otros países y su inigualable diferen
cia en cost~~ salana~es. La historia de su dificil superviven cia es, por 
tan~o, tamb1~n la h1stor!a de una reorganización productiva que ha 
sabido combmar extensivamente los viejos modelos tradicionales la
b~ral.es Y familiares. y el no tan nuevo sistema de convenciones eco
nonucas Y de emple~. que incluye una masiva recuperación de las 
swenr shops Y del trabajo a domicilio. 

1 
La encue~ta a las trabajadoras del calzado (vv AA 2000) uno de 

os tres traba1os ob· t d , · ' ' 
:i ~e o e estas pagmas, parece de hecho confirmar 

estos extremos ·Cómo h 1 1 . ' . ' .d ·e ª e\o uc10nado el traba.Jo y el trabaio su-
merg1 o en el sector en 1 ' J · · '.) . 
h .d . , os u timos cmco aiios? Primero el trabajo ª eren o, constatac1on ¡ · ' 
la fór111ula· " ,,1 1 

que en as emrevmas abiertas se traduce en 
, . n wra 'ª>'fac11 " S d . me ·d ' ª · egun o. sm embaro-o el trabaio su-

rgi o. que parece c f¡ ::> ' 'J 

Propias ~u11qu r don ormar un mercado parale lo, con reglas 
· e a1ecta o por la . 1 · , 

cido aún más ,1· b. h evo ucion general del sector, ha ere-
' , 1en no omooé · ·d 

crece enormemem . "' neamente. El trabajo sumerg1 o 
de su capacidad d e, den si~? de la mala salud de hierro del sector, 

e a aptac1on d 1 · 
todo en los pequer'io . : .e a variedad de sus ardides, sobre 

s mumc1p1os l grandes localidades z ' pero parece estancarse en as 
de Val! d'Uixó En apbateras (Elche, Elda/ Petrer), con la excepción 

. cam 10, el acue d d . . , 
de que el trabaio irregul . r 0 pre onuna en la constatac1on 

:i ar esta peo d . -
con la excepción de El h d r paga o que hace cmco anos, 

. c e, onde las q ·d , · al o mejor pagado prácti.ca . ue cons1 eran que esta igu 
1 . mente igual 1 1 sa anos han empeorad an a as que consideran que os 

E o. 
s decir, resumiendo· la . , 

·d · · pres1on a 1 b · . gm o siendo en los úln· _ ª ªJª sobre los salarios ha se-
. . mos anos pa t fu d · compent1va del sector· e r e n amental de la estrategia 

d . , n segundo 1 1 , 
re ucciones adicionales l ugar, a v1a regia para obtener 

· , d en e coste d 1 b · J extension e las descentrali . e tra ªJº ha consistido en a 
"t"!b · zac1ones p d · 1 

l.d neas al campo" las fab · " . ro ucnvas en el territorio - as 
d d ' a neas d1spe " " , que a e segmentos de 1 c. rsas o fugitivas"- a la bus-

b · . a iuerza de b · ' , , 
ªJOS salarios. tra ªJº que consientan aun mas 
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Las razones aducidas, además, para explicar el crecimiento del 
trabajo irregular parecen confirmar estas dos conclusiones. Desde el 
punto de vista de las entrevistadas, en efecto, ni los controles sindi
cales -imposibles o erráricos, a la fu erza intennitentes- , ni la rigi
dez de las leyes laborales -que simplemente no r igen en su rnun
do- explican las opciones empresariales a favor de la informalidad, 
cuyas motivaciones anclan casi exclusivamente en el ahorro de cos
tes laborales directos. Ni siquiera el género, que continúa siendo, 
como veremos, un indicador relevante, discrimina ya con nitidez las 
situaciones de regularidad e irregularidad en el trabajo, sobre todo 
entre los más jóvenes, crecidos y enculturados en la informalidad 
como norma. 

Mientras que entre 1 960 y 1979, en efecto, sólo un 20% de las 
entrevistadas declaraba haber iniciado su trayectoria laboral como 
trabajadora a domicilio, en los últimos veinte aii.os, 1980-1999, el 
32% comenzó como trabajadora a domicilio (Frau, en vv AA, 2000) , 
confirmando indirectamente las apreciaciones de sindicalistas y co
nocedores del sector. Por otra parte, se calcula que al menos otro 
tercio trabaja en talleres ilegales. Ahora bien, entre las que trabajan 
en el sector forma.l de la econonúa -digamos, el tercio restante
un 30% no tenía contrato en el momento de la entrevista. Ello nos 
permite afirmar que entre las mujeres que trabajan en el calzad?, 
tan sólo un 20% llegaría a tener alguna relación labor~! formal, sm 
detenerse en su mayor o menor estabilidad y/o precar!edad; el res
tante 80% se desenvolvería en el lado oscuro de la reahdad produc
tiva. 

Es decir las cifras elocuentes en su desmesura, muestran que el 
espacio de la inform; lidad, ya no está definido en exclusiva por la 
~levada persistencia del trabajo a domicilio. E l sector enter~, en rea
h?ad, se ajusta a una pauta de informalidad en la que pr?hfer~n nlo 
~olo el trabajo mercantil realizado e n el ámbito domestico, smo ª 
irregularidad en las empresas leo-ales -horas extras o n~ pa~adas, 
au · d º ·, d ll oducnvos i1eo-a-senc1a e contrato- y la expans1011 e ta eres pr . , º 
les 1 . 1 d toda reº1.rlacion Y • norma mente de tamaño medro, que e u en ::> 

qu fc . . 1 - · ación" una em-e con orman una "empresanahedad de a mai gm, ' 
Pre . l. . . fc 1·d d o es un momento 

sana tedad canalla para quien la 111 orma 1 ª n . · · 
tra · · · · era una reacc10n 

ns1torro en una trayectoria ascendente, 111 siqm , . h _. te 
de6 . fi . . . u un1co o11zon ' 

ens1va rente a una situación de cns1s, smo s . 1 e 
ur fi ·' cial y en a qu 1 •n en sí mismo que acentúa la fragmentacion so ' d de 
pr 1 . 1 _ · ' n de las re es 
e~a ecen la competitividad negativa Y ª e~osw · ·dad em-

reciprocidad -incluyendo la legitimidad social de la activi 
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pres,1rial- que esrnvieron en la base misma del éxito del modelo. 
Huelga ailadir. por otra parte, que al deterioro de los sala rios se 
suma una degradación general de las condiciones de trabajo - se
guridad e higiene. riesgos laborales. posibilid:ides de mejo ra, vaca
ciones-. que prefiguran, sin embargo, una jerarquía d e todas las 
formas de trabajo. 

Dos lineas de fractura, en efecto, parecen dividir a los trabaja
dores del calzado. La primera es la que distinaue a hombres de . v 
mujeres, am~que, como hemos señalado ya. la informalid:id ya no 
es en ~x~l_us1va un asunto de mujeres, sobre todo en las gener:.icio
~ies mas ~ownes. La segunda es la que jerarquiza a las mism:is mu
.ieres segun la estabilidad de su relación labor:il y el g rado de lega
lidad_ de la empresa o taller para el que trabajan. siempre con el 
trabajo a domicilio_ como la forma de relación m~s vulnerable, su-
jeta a menor cons1d"r"ci·0· • · d d . . . . ' " n Y con mas escasas oportu n 1da es e negoc1ac1on. 

1 
Así pues. lo que se desprende de la encuesta a trabajadoras del 

cazado (Hurtado ,. San M" 1 . , 
d . igue . en vv AA, 2000) es la percepc1on e una aguda seQ"mem · · · 

. d ~bl . ? . acion interna del sector oraanizada en torno ª una o e drnsona· · . 1 l. · . ' v . , 
boral em .. 11d· i · sel xo Y ega idadh legahdad de b relac1on la-

. ' 1enc o por eg!dhd· d · , ¡ 
beneficios d.,r· d d 1 . ª un Ciert.o vmculo contractual y os 

. ' IV.l OS e llllSl!l fi. d . . , 
del empleo a¡-. S .d d o, 111 amentalmente la adscnpc1on 

' ·• e!hm a So · l E d · . 
parando las adelga"'· d· na ~ s ec1r, los hombres siguen aca-
. . . za as oponu1udad 1 . ·1 . . 

d1scrunmación salarial/ocu ac· ~s e e p:1v1 eg10, bien sea por 
estratégicas )' más c 1.fi dp, ional directa, bien al retener las tareas 

ua I ca as. aun . . . d 
los hombres. Emerge d . . · que ya no son pnvileg1ados to os 
. . , a emas con fu d tlva, la irregular de c;.b . · erza una nueva fürura pro uc-

. ta nea o talle . v d , 
considerarse la figura d . r, que en vanos sentidos pue e 

pro ucnva ce 1 d 1 . d mano de obra perifér· . ntra e sector en la actuahda , 
d ·l lea cuyo num fl . , . . e mercado v que a s . ero Uctua con las oscilaciones 
d , ' u vez, pos1bl 1 . . . 
e la fuerza de trabajo y la ace .t i_ ~ta a autod1sc1plim del conjunto 

borales modelado a inla P aci?n de un marco de relaciones la-
·ai gen y seme d n es. Janza e las necesidades empresa-

Será también como 
. fu ' veremos en , 

co~ mas erza un discurso . d. '.d ~ste grupo en el que prendera 
) d. "d · . ll1 IV¡ U 1 · a 111 iv1 uahsmo socializad d 1 a ista negativo v anómico frente 

·· o e as · ' . · zacion, que se apoyaba en d prnnera etapas de la industnah-
que p~esuponía -y descan~~b eseo de movilidad individual, pero 
colectivos: la legitimidad d laª e~-:- la movilización de recursos 
autónomo, y las presiones ~ult aclt1v1dad empresarial y del trabajo 

ura mente · estructuradas que, al mis-
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mo tiempo, incentivaban el sentido del riesgo y limitaban el impac
to de los fracasos temporales. 

6. Mujeres y jóvenes: inercado sm política 

No hay investigación sobre la economía sumergida en el calzado 
que no sea, en parte, también indagación sobre el trabajo de las mu
jeres. Aunque, en conjunto, la industria valenciana ofrece escasas po
sibilidades de empleo a las mujeres, determinados sectores, como el 
calzado, que son intensivos en mano de obra, presentan una elevada 
tasa de fenünización, aproximadamente 40 mujeres por cada cien 
trabajadores, según las estadísticas oficiales. En los hechos, sin ern
bargo, la proporción es mayor por cuanto buena parte del proceso 
productivo se realiza en la econonúa informal, espacio en el que las 
mujeres están sobrerrepresentadas. Dicha sobrerrepresentació r: , 
como ya hemos visto desde lueao no es nueva. En general, la acn-

, o l"fi 
vidad laboral irregular o sumergida ha conocido una mayor e ~ t~-
sión en espacios y sectores que presentan las siguientes caractens_n
cas: que requieren de escasa capitalización; intensivos en_ trab_a}o; 
que, sin embargo, utilizan mano de obra con cierta cuahfic~cioi:, 
enculturad:i en una tradición productiva; que utilizan tecnologia,s ~i
geras Y de f.kil acceso· que presentan procesos productivos faci l-

' · 1 · · de ta-nie~1te segmentables y descentralizables en estab ecumentos 
mano reducido, móviles, sin ubicación fija. . 

Co · d · c. el calzado ha conoc1-rno en otras 111 ustnas mantnactureras, ' , 
d · 1 · • · · ¡ b · bterraneo, Y 0 asi, 11stoncamente un alto porcenra_¡e e e tra a.JO su · 
u ·1· ' · ¡ · d su 111·1yo-.ti izado un elevado número de mujeres, especia iza as ~11 ' 
na e ¡ 1. . , . c. d · as de oertas tareas, 
. 11 a rea 1zac1011 de ciertas Lases pro ucnv, ' , 

sre111 d 1 h b . ·s 0 para ser mas pre menos cualificadas que las e os om 1 e ' . 
exact · .fi d . . desarrolladas por · os, consideradas rnenos cuah 1ca as por ser . , ¡ las 
muie H · 1 c. . de inserc1on e e ' J res.¿ an cambiado sin embarao, as Lormas , . · t, 
n1ui ' 0 

· , Jos ulnmos vem e , Jeres en el trabajo extradoméstico, d1gamos, en . h . e-
anosl p . ' sanamente an 111 
. · · or supuesto han cambiado, pero no nece ' . · ·ficari-
Jorado p · porcentaj e s1grn ' · ara empezar como hemos visto, un . to que 
varne ' , 1etana en tan nte mayor se inicio' en la econonua 111º1 ' tr b · ' ª a,iadoras a domicilio. 

1 
b . · a doriücilio 

·Q ' b tn . a.JO ' ' ue consideración m erece, sin em argo, e '. ' . del tra-
en las 1 . . d 3 I· s mo t1vac1ones 
b . · actua es cond1c1ones? R.ecor emos '1 ¡ , ·t 984a). 

a.Jo a d . . d l 'cachs (Sane 11s, 0 n11cilio, según Sanchís, hace os e e • · 
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Entonces, la "nece·idad de completar lo~ ingresos. fam~i li_ares" como 
motivación principal se acomodaba a c1r~unstanc1as t1picas de _una 
sociedad aún rradicional, pero con un mvel aceptable de equipa
mientos domésticos. y sometida a la rápida difusión de los modelos 
de consumo de las sociedades desarrolladas. Así, una motivación 
económica forzosa (el desempleo, la ausencia de alternativas labora
les) o forzada (el matrimonio. la natalidad) justificaba preferencias 
dependientes de una cultura que apoyaba una 1ígida división sexual 
del trabajo. o se enmascaraba en inercias sociales sobre la base de 
una extendida práctica, de una rutina aceptada. Desde estas premi
sas, dos tercios de las trabajadoras valoraban el trabajo femenino 
como especialmente adecuado para la mujer. 

Hoy. en cambio. de un lado, las condiciones en que se realiza, 
sometido a una constante y prolongada degradación, e l trabajo a 
domicilio parece objeto de un irreparable descrédito, deseable sólo 
para menos de un 6% de las encuestadas (Hurtado y San Miguel, en 
vv ~A, 2000). Su~one, señalan las encuestadas. peores salarios y con
diciones de rr.1bajo, soledad y pérdida de las relaciones vinculadas al 
trab_aJO ex~rado1~éstico. menor aprecio social, menos visibilidad, 
e_qmparanon casi con un no/ trabajo o con un casi/ trabajo. De otro, 
sm embargo elrr~ba·o d · iliº d la , . . . '. " J a onuc o no ebe desaparecer ya que es ' 
umca pos1b1hdad de acce ¡ · ·d d 1 b , · ue . . so a a acnv1 a a oral extradomesn ca q 
tienen las muieres (45o/c) · , fl ·b·¡· 
d d J 

0 • pernme una mayor autonorrua y exi i 1-
a en el uso del riemp (7"º1) , . b ·o · d 0 

.) i o , v. aun hoy es un tipo de tra aJ 
mas a ecuado para las · (1"~ , : . , I-
d 1 l. . mujeres -t.)Yo), mas ductil mas apto para so 

ar as so tettudes co d. · . . ' · bl 
· ntra tetonas y los d1fictlmenre campan es 

tiempos de la producción v de la reprod . , 
A d ' ucc1on. trapa as entre la p d · , -

1 . ro uccion Y la reproducción no es extrano, 
pues, que as preferencias d 1 . ' 1 
trabaio regular etl {!b . le as entrevistadas se distribuyan entre e

1 'J ta nea egal (48o/c) 1 . · a 
esfera mercantil (4 lo/c) L . 0 Y e simple no traba JO en.. 
significativas en el 

0 
• ª edad, sin embargo, introduce diferencias 

frente al trabaio Mc_omportamiemo Y en la actitud de estas mujeres 
'J • 1entras que 1 · u J1 

modelo de trabaio q _as mujeres solteras responden a 
'J ue se aseme 1 . fc a!1 la propia familia tras 1 . Ja ª masculino, una vez que orm. 
• e matnmo · 1 a 

un modelo laboral b. d. . 1110 o a maternidad, se adecuan 
1 . ten IStlnto C · ¡ de 

cmdado del hogar y d 1 . · onverudas en responsab es 
· e os nuemb d · 1es tienden a reducirse a d d. ros e SU familia SUS opciOI 

e tcarse ex 1 · ' , · co 
o a sumar a éste el trab · e usivamente al trabajo domesn 

Es decir dificil ªJº remunerado. 
. . ' mente pueden . . f: -

núliar, lo que en la may , d renunciar al trabajo domésnco a 
0 na e los 1 · a-casos es lleva a concebir su tr 

, .~\-.'-''" ' 'Sf 

1¡r.r.i·· ñ ~ .. º ..... ]~ 
'5 C. r · 9 
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bajo en la esfera mercantil como secundario y su salario como 
complementario de los ingresos d el esposo. La carga del trabajo do
méstico, los ritmos de la actividad cuidadora y la dificultad para des
cuidar su dedicación en la esfera reproductiva explican, de este 
modo, que, a pesar de su descrédito, en muchos casos se inclinen 
por establecer una relación labora l más flexible que les permita 
compatibilizar trabajo doméstico y trabajo para el mercado, pese a 
que esta elección les fuerce a aceptar condicion es de trabajo mucho 
más precarias. Desde el punto de vista de la demanda, las necesida
des de cumplimiento de esta doble función serán igualmente apro
vechadas por los empleadores para imponer una norma de empleo 
y condiciones de trabajo carentes de los derechos elementales pro
pios de una relación laboral reglamentada. 

En resumen, la doble función y las restricciones temporales que 
acarrea en el trabajo remunerado convierten a las mujeres e1~ un 
colectivo débil en la n egociación de sus condiciones de traba_¡o Y 
más proclive a aceptar empleos precarios, " de acu_e~d_o con la ley 
universal de adecuación de las esperanzas a las posibilidades'. de las 
aspiraciones a las oportunidades" (Bourdieu, 2000: 81). Nmg~na 
forma de dominación, sin embargo, se sustenta si no es reproduci~a 
por dominantes y dominados, una verdad de perogrullo _9ue, 5111 

embargo, tiende a olvidarse en las ióa icas de la reproduccwn per
fecta Oas causas) y de la acción racion~ (el pleno conocimiento de ~au-

) . ¡ · B dieu (Bourdieu, sa , como ha mostrado con vigor e nusmo our . , 
l997: 39-40). Así, si la encuesta informa sobre la degrad_acion ~e :as 
condiciones de trabajo y las contradictorias manifestaciones e, ts 
opiniones estereotipadas las entrevistas abiertas descubren no so 0 

la esforzada forma de vida de estas muJ· eres sino, sobre todo, las su
·1 d ue se es-ti ezas de unas opiniones necesariamente fragmenta as q . d 

fu · Jidad como s1 e erzan en interpretar unitariamente la propia rea 
la alºd re 1 ad se tratara. . · les 

Es cieno sin embargo que no todas las entrevistas son 1~1a ll¿ 
Las · ' · ' ¡ 46 los 60 años, mas ª 
d 

mujeres de mayor edad, entre os Y estas de 
e las · . d arúzan sus respu fi sugerencias de la entrevista ora, org .d d una mul-
?rtna narrativa, dotando a su relato de un seno o, ? e Es tam-
titud d . h 1 ·n terpretac1ones. 
b., e sentidos, que anuda ec 1os e 1 fi ·a sobre el 

ten ent 11 1 do de pre erenc1 
t b . re e as que, pese a mayor gr~ . . b ¡ mismo más 
cr~ .a.Jo a domicilio, encontramos el JUICIO so r~ e da conciencia 

Pnt~co, Y que se manifiestan los restos de una p_r? un ;er algo más 
to1esional y de oficio que traduce la aspi rac1on a los largos 

que " ' . se apoya en un par de manos", conciencia que 
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a1ios dl' .1prl·ndizaje. la responsabilidad frente a la tarea :iceptada, la 
resistencia .1 los largos horarios. el cumplimiento háb il de los 
compro1111sos. 

Sin duda, dicha conciencia de oficio se expresa en fo rma indivi
dualim . es decir. l:i cualificación gue las ide11tifica es pe rc ibida 
romo el fruro de un esfuerzo personalizado por :.iprender y, sobre 
iodo. como la expresión de unos valores individuales, pero idé nticos 
:n todas: la ca_Pacidad de sacrificio. la seriedad. la responsabilidad 
treme al rraba.io. Y ello. pese a que las capacidades y v:i lo res gue 
atesnguan un pasado de obreras artesanas se vean ncgad:is por un 
~n.·sent~ que sólo atiende al ahorro en el precio de Jos pares, gue 
esc~mider:i su trabajo. o que les recuerda que much:.is harían su 

traba_io por menos. · 

Desde el pumo de \·ista de la acción colectiva su discurso, sin 
emban•o no puede S' · d · , · h 
b "' · . n mas epres1\·o v escept1co. Saben, creen a-
er aprendido a lo larO'o d d d' d · ¡ 

1 
' "' e o eca as. que no hay nad:i que 1acer, 

qut· no 1av alrernarivas n · ~ d · · · · · · ¡ d .. 1.d d · . . . ' 1 onnas e res1srenc1a 111 pos1bil1dac es e 
lllO\ i 1 a . m s1qu1er:i fu t l l una · b'I . , · ' uro para e secror o esperanza persona en 

' JU 1 anon remunerad T · · t . · · d 1 . ª· ampoco esperan nada de la Admirus-rac1on. e oob1erno d . d 
más idemifi "'d 

1 
e turno, e los panidos o de los sindicatos, 

ca os con a políti 1 . vención rece) ca que con e trabajo. y de cuya 111 ter-
an patemememe . · 

zación de los ho h· . · p~e a que saben bien gue la atonU-
cio o el númerogad res ace imposible ni ran siquiera discu ti r el p re-

. e pares. 
. Un mdividua!ismo extren ' 

ncameme a una · . 10· desenc:111rado y fata lista alude reto-
) autoorgamzaci, . b a tiempo tiue d on nnposi le, cuvo fracaso se teme, 

·1 escana con d fi . ' 
que. de todos mod escon tanza mtervenciones externas 
sabe lo que pasa rod ~s, no/ esperan: "A nadie le i111¡1vrra todo el 11111ndo 

I ' o.1 ve11 as bol I ' . 
que as saca11 todas I I sas con os recones a la J'J11erta de las casm 
1 as 11oc ies a nad. I . 

e recuerdo de los ''b ' .. ie e 1111porra". Sólo queda, entonces, 
P . 1 .. uenos viejos t' " Jos ropios 11JOs no se v b tempos , la voluntad de que 

1 fi ean a ocad 1 . d . -no, ª a 1rrnación d 1 os ª o que viven como fa tal estt 
-el fi · 1 e os valore ¡¡ ·dos º . ci~: a responsabilidad _5 .º~gu osamente 111an te n1 .. 
c~~scnpc1on en la esfera . ' la d15cipl111a, el sacrificio-, y la cn
d1c1onalista y recelosa privada y en una reciprocidad vecinal rra-
port , que cree su d . . . -ante, Y que añor• ¡ b mun o irreformable por 1111!11 
a t · · " e reve 1 · .u ontanos pero pater _1 apso en que hubo em presarios 
sm ti 11<Umente h d . empo, cuando sus in r onra os y abundancia de dinero 
los rngresos familiares- g esos -hoy aproximadamente el 35% de 
extra ) b representab ro Y no a co ertura de¡ . an una oportunidad de gas 0 necesano. 
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A diferencia de sus mayores, que encajan, de todos modos, los 
hechos en una estructura temporal, en una narra tiva coherente que, 
al menos, proporciona unidad psíquica y consuelo (Sennet, 2000), 
las más jóvenes, en cambio, hablan de forma inconexa y fragmenta
da, sólo a impulsos de preguntas, como si quisieran marcar con el si
lencio el distante vacío entre lo que son y la actividad que realizan. 
Son ellas las gue no tienen nada que decir y, al mjsmo tiempo, las 
que ofrecen una visión más realista y ajustada de lo que está ocu
rriendo, de los desnudos efectos ele los c:imbios producidos. 

Aquí no hay identidades ni valores compensatorios, ni memoria 
del p:is::tdo ni, mucho menos, proyecto de fu turo. Crecieron alrede
dor de máquinas de coser, no quisieron ser trabajadoras del calzado 
111 creen que vayan a serlo definitivamente. No han estado contrata
das nunca; con suerte, después de una inspección, tuvieron un con
craro bajo la modalidad de aprendizaje. No j uzgan Jas situaciones, 
que parecen vivir sin dramatismo, nj se aventuran a imaginar alter
nativas personales o co lectivas vinculadas al trabajo, como si su 
identidad fuera fiada a la esfera extralaboral y cualquier satisfacción 
e? el trabajo puramente i.lusoria. C uando informan sobre sus con.di
nones de trabajo se refugian en una objetividad sin comentan os: 
"No tmgo co11trato", "No, allí no tene111os vacaciones; wa11do para111os, 11os 
vamos de 11acacio11es" "1\To claro no nos JMªa// las 11acacio11cs, es por pares, 
'/ ' ' ) o so o lo q11c trabajamos". 
. Tampoco aquí, por supuesto, hay síntomas de reb~lión , si~10 la 

nusma aceptación dependiente, sin ni siquiera referencias alusiva~ ª 
las clases - a los de arriba y a Jos de abajo, los olvidados- , que aun 

_ . , , r, , . :> - Por-
prenan el discmso de sus madres: "-¿Por q11e os C01!JOm1<1is. 
que, bueno, hoy e11 día todo el 111 1111do se co11fo r111a con todo. Porq1te, ªPª'.·re, 
el agua111arte da m11c!to trabajo y la gente, p11es, m/llq11e gm/(/ poco, qrnere 
traba· . · · ' · " yar )' ~e /1e11e q11e conlom1a1: Pero es q11e se pasa11 · . . 

M, !l ¡ · 1es de tia-
. as allá de la diversidad de los casos y de ª~ situacioi _. 

ba10 1 ¡ , ¡ tra su necesa1 ia 
~. ' ª ectu ra de estas declaracio nes so o encuen ' . 

unid d . . de la profunda rees-a cuando se consideran como test1 mon10s . · , 
truct . , 1 el d u p·wpenzac1on 

urac1011 de los trabaiadores del ca za o, e s ' d 
niat . 1 :i 1 a . ón de esmora-
1
. ~na, acompa1i ada de un sentimiento de re eºaci ' eiiti-
1zac1 ' d . , . 1 que un vaao s 

.,.,. on, e descolgamiento en la Jerarqwa socia d. ,, (';..ezanos 
·•11ento d . . · " !ases n1e 1as 1 ' ' 

19t,
2 

e pertenencia a unas 1111prec1sas c ' ·a psicoló-
' ) t1 , . . I ' . te cuya suscanc1 • . • n ternuno amorfo soc10 og1ca111en ' 

g1ca se , d . esta esintegrando. 
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7. El trabajo fluido en la fábrica dispersa 

Los debates contemporáneos sobre el futuro del trabajo complican, 
al menos, dos mitologías interrelacionadas y complementarias: su 
presunta desaparición material. y la consiguiente mutación de su 
sigiúficado para. las personas (Castillo, 1999). El big end laboral , por 
supuesto: vendna asegurado por la tecnología y las nuevas formas de 
pr.odt~coón y de gestión ligeras, cuyos impactos, no sólo en Ja indus
tria smo en las administraciones y los servicios, en forma de enor-
1~1es reservas de productividad latente, estarían por explotar en un 
sistema en d que ade 11 · ¡ · ¡ . . . 1 as. e capna se autorremunera con prescin-
dencia del rrabaio en ¡ · · fi · ' , . 

, :i • os c1rcunos nanc1eros generadores del rnax1-
mo valor (Meda. 1995). 

d 
En cuanto ~ la declinante relevancia del trabajo, la complejidad 

e los nuevos sistemas prod · . ¡ d . . . , . 
1 . ucuvos, a esmaten ahzac1on del traba_io, 
a escasez, precariedad e . .d d d 1 
la provisio lid d d 

1 
msegun ª . e as transacciones laborales, y 

cencia di1fi1a 1ª • e as competennas sometidas a rápida obsoles-
' 1cu tanan -salvo p ¡ / , 

tcmo/órJirn Jos 1 b 1 1 
. . ara ª 1111eva ordw de cabal ena 

6 ' e O a p íl}'W JC111Za . d d . . d d corporativa (G~orz, 1995)~ ' nza o~, a . os~dos a una 1dent1 a 
identidad y semi·d· (S que el trabajo siguiera siendo fuente de 

o ennet 2000) E d , . j menos el trabaio p 1 ' · s ecir, se acabo el tmba¡o, o a 
:i ara a mayoría (A 199 . . -

prestigit> subjetivo. su cará d d z~ar, 4; R .. 1fkin, 1996), y su 
Offe, 1992; Antunes, 199c;)_r ª or de identidad (Gorz, 1992, 1994; 

Es verdad que no h . · ª" una sola t · b · smo aJ menos cuatro cad· eona so re el fin del trabajo, 
· • a una con s . Sujetas a una fuerte co tr . us presupuestos y conclus1ones, 

d I "d . n overs1a· hete .d d . . e as 1 e11t1dades /aborale··jr · . , roge11e1 a creciente del trabajo )' 
. I ~ . rag111e11tano11 d 1 era en a 1111eva economía · . e os 1111111dos de vida· i rrelevan-

p mmarerra/· d /' . ' ero no es menos ciert ' errota po 111ca (De la Garza 1999) · 
o, como el · ' 

que, aunque desde Jos an'o . nusmo De la Garza concluye, 
d 1 s cmcuema 1 · 

turo e trabajo han sido h b' . os interrogantes sobre el fu-. a ituales · · . recientes debates difiere , casi rutmanos el tono de Jos 
fc d. no ya respe 1 , " or ma -no por casualid d 1 cto a os de la "edad de oro 
l~ _sociología del trabajo (¿ el ml omento de máximo esplendor de 
c1on 1 , aste, 997· AJ 19 con os mas recientes d . ' onso, 97)- sino en rela-
izquierda se preguntaba si d be' principios de los ochenta cuando Ja 
Ior (C h. e 1ª aceptar ¡ · ' apecc i y Pesce 1984) que a diversidad era un va-
de las ce a·d b '. 'Y predominab 1 · · fi r um res, llamens d . . a e regocijo sobre el n 
(Sabe) 1985) e eter1111nrs1110 d · . , . •re 11won1s1110 o esencialismo 
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,¿Qué es, entonces, l~ qu~ ha cambia?o? No es el objeto de este 
articulo rememorar la historia de los recientes debates sobre el futu
ro del trabajo ni , menos aún, exam.inar con algún detalle los méritos 
respectivos de las recientes tesis sobre el fin del trabajo. Partimos, sin 
embargo. del supuesto de que el trabajo ha sido siempre extraordi
nariamente heterogéneo, y de que siempre hubo, en consecuencia, 
pluralidad en los mundos de vida y en las identidades laborales, una 
diversidad tan profunda como inatendida, con independencia de 
que las ciencias sociales prefirieran concentrarse en visiones lineales 
sobre el desarrollo y en los perfiles del trabajador opulelllo del perio
do fordista en los países centrales. 

Coincidimos así con De la Garza y Antunes cuando llaman la 
atención sobre el hecho de que las definiciones occidentales del tra
bajo eran demasiado accidentales (Hurtado y Muñoz, 1998), y que 
~nás que del fin del trabajo debería hablarse de la reducción del traba
~º estable, formal, regulado, y su sustitución por otras formas de traba
JO _consideradas anómalas hasta tiempos relativamente recientes en los 
paises desarrollados, pero que en los periféricos tiene carácter de pau
ta, no de anomalía (De Ja Garza, op. cit.: 25). Por supuesto, además, en 
la nueva economía inmaterial y financiera el sector productivo Y el 
trabajo productivo siguen siendo determinantes porque si_gu~n "pro
du~iendo la corriente de valor a parcir de Ja cual los capit~1stas que 
actua.n en los mercados financieros ganan, en última instancia, sus be
neficios, directa o indirectamente" (Gowan, 2000: 30). 

Nos queda, entonces, la derrota política, aunque, ciertamente, no 
es la primera vez que el trabajo ha sido derrotado ni, mucho menos, 
profundamente reestructurado (Cronin, 1991). Por otra parte, Ja g~o
nietría d · bl a perspectiva . e esa derrota es en extremo vana e y, en un . 
llled1a ¡ · . 1 tado Wallerste111, 
1 

° arga, d1scut1ble porque como 1a argumen ' . . 
a as ¡ · . ' ' ·d d de politiza-., ª anzac1ón constituye la más profunda oportuni ª . 
c1on ¡ h , . t las estrate<nas 
d 'ª acer depender cada vez mas exclus1va111en ~ ' ; . 
e,supervivencia de individuos y tam.ilias de la modalidad de _era aJ~ 

b
llJas costosa (WaUerstein 1997). La forma de esa derrota es, sin ~111 

argo 1 , ' , uestro caso, uene ' ª que aqm nos interesa forma gue, en n · re-Poco . . . .', . Jas sucesivas 
fi que ver con la fleXJb1lizac1on normativa Y c~n 1998. Valdés 
~rlmRas del mercado de trabajo (Baylos, 1999; Bi~bao,1 . ·

0
- ;1 de fa ª - e 1999) · · (raciona izaci de ' , salvo como incennvo interno fi de trabajo 

sreguJa ·, ) . .1.d d d una uerza fl . . . c1on y externo (Ja dispo111b1 1 a e ' 
exib1bzada) la 

Nin . . . r esa derrota que 
fio' guna formula en efecto expresa mejo en un solo 

rmu] 1 ' ' fi " y gue, ª ª a que antes aludimos -"hay ae//a -, 
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movimiento, es expresión de la regresión desde el elllpleo al trabajo, 
con bre,·es tránsitos en codiciados ro11imio . .; (Tilly. 1997: Prieto, 
1999). y de la i1wisibili::aiió11 del 1mb~jo (Castillo. 1998: 147-176). 
Nuevas fübricas, de hecho. han sustituido a las anriguas; algunas han 
pen·ivido reformándost!: hs empresas desaparecen, cambian de 
nombre o de acri,·idad: cierran en un municipio p:ira abrir en otro 
cercano o se di~persan en el territorio. Los trabajadores, po r su par
te. trabajan en múltipb formas bajo rrayectori:is dificilme11te forma
lizables: a v~ces en f:íbricas legales con contratos temporales o sin 
contrato. nuenrras esperan un contrato temporal; a veces en talleres 
legales o semilegales. en los núcleos urbanos o en el campo, e11 los 
ba_¡os_ de v1\·~e_n_das o en lo que fueron segundas residencias, o en el 
propio do111~:1lio. verdaderas fá /1rims i1wisiblcs (Ben ton , t 990). 

¿Para qmen, por otra parte. trabajan esos/ as trabajadores/as? A ve-
ces lo saben aunqu" c.r,,. 1 d . . ·. ' u,cuememente o esconocen: rraba.pn para 
empresarios 1demificabl b · . . . e: 

d 
-· b . . · es que tra 3Jlll par:i empresas 1111dentwca-

a~. tra apn para mtem1edi · · · fi 
d 

. anos por encarao de empresas 1de11t1 1-
ca as. o para mtermedia · b · 0 

trab · . nos que tra ªJll1 para distimas empresas; o 
· ªJan para comerciali d cm-a ú11·1c .e . za ora que operan en el territorio, pero 
. ' a n::1erenc1a e~ una - fi . , léfono po q 1 C!b . pequena o 1c111a con un numero de te-

' r ue a 'ª nea ha d . d d . . rritorio. t'Ja 0 e exm1r, se ha diluido en el te-

' Sería iluso, además. pen . . . . , 
'sector infornial" sar que esta descnpcion se refiere a un 
una fuerza de ;rab;uedprodu~e calzado de baja calidad uri)jzando a 

~o escuahficada , · un sector modernizad ': que no puede compenr con 
1 o. cuyas ma · · ·d· en os mercados 111u d"· l ' reas mas preciadas son conoCI as 

1 . . n ta es. Nada . 1 . . as mvest10-aciones et 1. . mas a eJado de la realidad, como 
. • r. t>' 1a 1tat1vas d 1 11~ormalidad no es u .b ocumentan (San Miiwel 2001): a 

n atn uto del 1 ~ , . fi 
cado o de las empresas .1 .111ª calzado, del trabaio descuaJ1 -
d 1 eg.tles d · · ~ ·) e mantener si tene ' ISt1nc1ones, por otra parte, dific1 es 
d rnos en cuenta 1 . . . 
e estatuto en poco n· . que as empresas pueden cambiar 

d en1po y e ll parte el trabaio con ·d ' on e as los trabaiadores. Que una h ~ s1 erado m, 1· ~ 
~ga en el clandestinaje · 

1 
as cua 1ficado, como el cortado, se 

dice mucho sobre la e•;t me_ ~so cuando es monopolio masculino, 
6b · ·' ens1on d una ª nea, por otra parre d e esta práctica. La vi.da media de 

1996) • es e uno - / · s cuatro anos (Ybarra er a · ' 
En resumen, el calzad 

(Ybarra 1996 199 ° se fabrica e " · " f1 . ' • 7) una fáb · 11 una gran y única fabnca 
LIJO permanente de 'los" n~a que ha sustituido la cadena por d 

contratados repartidores" · •que recorren 1 . . . · ª veces los únicos operarios 
os mun1c1p tos zapateros "distribuyendo Y 

l.n economía sumergida revisitada 57 

rrcogiendo faena'', atrapados todos en una tela de ar .. , n· a fi · 
• • e < e< ' 1nanc1era 

tan r~al como poc~ v~s1ble, en muestra del " trabajo e11 estado }luido" 
(Galhno, 1989). Y s1 so!o hay una gi:~n fübrica dispersa, los trabaja
dores son, entonces, mas que nunca un obrero colectivo product"
vo" (Casrillo y Priero, t 990), que se despliega fragmentado sobre ~l 
territorio de la gran fabr ica. 

En la interminable cadena de intermediación y de subcontrata
rión en que se ha convertido el calzado, sin embargo, los trabajado
res ocupan segmentadamente todos los eslabones, incluyendo el 
control de los grupos de trabajadores con menor capacidad de ne
gociación de mercado, y movilizan las redes familiares o vecinales 
en transacciones ciue vinculan a las grandes comercializadoras en un 
exrremo y a las trabajado ras a domicilio en el otro. En esa larga ca
dena se inscriben , por supuesto, los nuevos 11erleger -autónomos, in
termediarios, propietarios o administradores de talleres clandesti
nos-, ocupando intersticios cada vez menos rentables. 
_ Pero, sobre todo, en esa cadena hay trabajo y trabajadores, ciue 

311ª.~en su propia inventiva y creatividad al fenómeno: así, su organi
zacion en talleres colectivos para pagar los gastos, librar a la fam ilü 
d~ sustancias tóxicas o evitar la soledad de los hogares; o sistemas de 
división del trabajo por los ciue trabajadoras a domicilio realizan, 
con máquinas especia)jzadas, para otras trabajadoras a domjcilio a1-
g~na de las tareas que incluye la complej a labor del aparado. Tam
bien,. por supuesto, las estrategias famjJiares, como los contratos ro
tatorios entre distintos miembros de la famjlfa, o la organización de 
un sistema escalonado de entradas y salidas a los múltiples talleres 
clandestinos dispersos en el campo, cuyas estrechas carreteras se ven 
~~lapsadas por el acceso de los trabajadores a las construcciones ru-

es que albergan. las fabricas. 

8· La organización en la fábrica dispersa 

Debemos . d d ·den pese a Ja apa
rien . , entonces, abandonar Ja idea e eso~ ' . . , ero 
hay cia de improvisación. H ay, por así decirlo, improvisa~101

11 • ~den 
orden· . . d . . ¡· .· e 1 el que m e o es e · un 11nprov1sado orden 1sc1p 111a110 1 

· d ia-1orzos . , fc . osamente or e1 ' d .amente productivo ni la producc1on oi z . ·, 
a, un re . " . . . , ,, scasa preocupac1on 

Por¡ gieso a la movil1zac1011 absoluta con e. . c: nibarcro 
la idª productividad (Gaudemar, 1981 ). Si aceptam~sb ~~na dis~e1~a: 

ea de que el calzado se produce hoy en una ª 1 ic. 
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¿cómo se organiza esa difusa nebulosa?, ¿a través de qué mecanis
mos se asegur.l técnica y socialmente el funcion:rnuento de un sec
tor caracte~izado por la "'transleg;¡lidad''?. ¿quiénes son ahora los in
genieros, los especialistas. los encargados de taller ca paces de 
organizar un proceso productivo a un tiempo complejo y fugitivo? 
Antes de imenrar siquiera responder aproximadamente estas pre
guntas, y de apuntar algunas de sus más evidentes implicaciones, de
bemos tal wz deshacer algunos equívocos. 

Como ha escrito Castillo recientemente. reiterando argumentos 
más antiguos (Castillo. 1995). "en Espa11a, en los últimos años, pero 
también en otros lugares, se han hecho generalizaciones infundadas 
~ue ~an llevado a confundir los rasgos o vías 'altas' de las estrategias 
1~:nnficadas c~mo 'distritos industriales'. con cualquier aglomera
non de.pe_quenas empresas" (Castillo. 1998: 185) , pese a las eviden
tes desviaciones entre los modelos estilizados y las realidades locales, 
mucho menos reco11co t p 1 fi · , 11 r ante . ara os nes de nuestro mteres no 
hay duda de que las 1 .1·d d d. . , · oc.u1 a es esru 1adas deben ser de6111das 1111111-
mamente como "~¡51 d · ,, . . .. · cmas pm 11m11,>s locales o como "distritos 111d11s-
Iriales bloqueado( de d . . , . . · • acuer o con su histona y con sus carac ten stl-
cas, y sm querer enredarno d. . . . , 
sólo · d c. . , s en 1squ1S1c1ones terminoloo-icas que 

ana en conms1on a lo fu d' . " ;::;, 
rofoli clasifica d 1 .. , . -~on ~.º· ist111gu1endose de lo que Ga-

e as 11rea1-,1(tcma · 0 d 1 " d · · · d · f " 1 sentido estri.ct · · · e os 1stntos 111 11stna es e1 
o, cuvos raseros e 1 1 d . . 

gemememe d · · ~ ' n ª este a e Marshall han sido exi-
. . escmos, v sin lucr d d , 

nm o Bagnasco (Garofoli 1994r ª u as, por autores como Becat-
. ~e uáles son, entonce;, los . Ct 

d1stmguibles de los ras~os de este modelo, perfectamente 
tricto"? En las gra;{due c

1
aranenzan a los "distritos en sentido es-

Elda es ocahdades · , · El 1 -Petrer Villena V: ll d'u· , zapateras h1stoncas - c Je, 
' • a L"\O- e o menor grado, depend· d 'en e1ecto, encontramos en mayor 

d . ien o de su n d . , , d 
eras Intensificaciones 1 a1· 1ª urac1on y dimension, ver a-
. . oc izadas de , d minan amplias aglom . econom1as externas que ecer-
d erac1ones de . 

pro ucco o gravitan empresas que fabrican el mismo 
59) 1) . en torno a una d . , rv ºd . · ero, a diferencia d 1 d. , . pro ucc1on dominante (i1 1 •• 

· e a manu , · 
petenc1a es horizontal· ! · ca np1ca de los distritos la com-

. • as mterrela · ' extensas, son fundament 1 c1ones enrre las empresas aunque 
JI . a mente i . ' 

sarro o _de tipo extensivo. ntrasectonales; y el modelo de de-
Es cierto en fin 

1 l ¡·da ' . , que en los sist . d 
as, oca J des mencionadas 1 . emas produa1vos locales, como el e 

esta estructurado y que d' e. sistema productivo en su conjunto 
cultu ' · ' ª emas e ra tecmco-profesional , ncontramos en los mismos una 

que con fo · d d rma una sustancial ident1 ª 
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sociocultural, la emergencia de un cierto localism.o con traducción 
en la esfera política más inmediata. No obstante, estos distritos indus
rriciles están bloq11eados en el sentido de que el proceso de desarrollo 
tn estas áreas dista de ser autocentrado, autónomo y autosuficiente 
(!bid. : 67-68) con perspectivas limitadas de cambio y de futuro. 

En cuanto a los peque1i.os municipios de industrialización más 
reciente, las áreas de especiafizació11 productilla en la terminología de 
Garofoli, son consecuencia de procesos de descentralización pro
ductiva de tipo territorial , dependientes del exterior, a la búsqueda 
de una amplia oferta de fuerza de trabajo flexible y de ventajas en 
suelo a bajo precio, que no generan fenómenos de interrelación 
productiva entre las empresas, especializándose frecuentemente en la 
misma fase de realización del producto. Es decir, su modelo de desa
rrollo no sólo es aún más extensivo que el de los sistemas producti
ros locales, sino mucho más dependiente, y las "estrategias del siste
ma son simplemente estrategias de adaptación, que se apoyan en el 
menor coste del trabajo y en su flexibilidad" (!bid.: 67). . 

A diferencia de los "distritos" marshallianos canónicos, pues, di
chas tipologías se asemejan a " una desintegración -digamos post
moderna- del proceso productivo, que acaba por eliminar todas las 
fases de transformación en el seno de la empresa, Y desemb~ca en 
una situación de gran fluidez económica y de movilidad social. En 
este caso, obtenemos una especie de co11111nidad merca:iril_ e!1 la cual 
una miríada de nucroun.idades de producción, sean rndividuales 0 
fan ·1· · · t s de produc-. u iares, poseyendo cada una sus propios mstrumen ° . 
ción, es directamente coordinada por un grupo de empresanos puros. 
En e · . .d ¡ f · d d sa']~arece11 co111pletaste escenano empresa y act1l!1 ac asa arta a e 
llleute" (Becattini l 994: 55 las cursivas son nuestras). , . d 1 e . , ' . . ' d' - . 'n tecnica e on mdependencia de la orgamzac10n de la ivisio . 1 trabai , . . . , . 0 hemos visto, en a 

~º· cuya maxima 111novac10n consiste, com 
1 6 

d lo-
exasp ·' · ' 1 con e n e · erac1011 de las prácticas de subcontratacioi 1 _ 
grar ¡ . . d baio y apurar a ex ª mov1hzación absoluta de la fuerza e era J 

6 
· ·, de trae . , ·ior de nic1on 

1 
cion de plusvalía absoluta no encontramos meJ voca-

o q ' que esta e ' .. ue sucede en las sociedades locales zapateras 
1 

"' de Jos 
c1on b . . ' . ºbl de evo uc1on d. . ecatt1111ana de uno de los /m11tes post es 
~tt1ms . 

· " ' ex1s-Por , . , " d Jo estilizado : aun ' 
t supuesto, este cambien es un mo e 

1 
el sector 

len empresas, y alrededor de un 30% de los contra~os ~~ a un 40-
on cont fi · 1dicales iren d 5Qo ratos indefinidos según uentes su ' ' ?0-30% e 

Yo de b . ' d . , tipo y otro -co tra ªJadores sin contrato e 111ngun . e: . . a tres m eses, 
lltratad d · ón Jl1Ler101 ' os temporales, con una uract 
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que se urilizan para e11m.1scam jornadas compler:is (vv Ar\, 2000). 
Ll im:igen dominall!e que se desprende de estos distritos indus
rriales bloqueados y de los sisremas productivos locales z:ipare ros, 
con todo. es b de una ·'comunidad mercantil" coordinada po r un 
grupo de ·'empresarios puros", es decir, en la definición de B ecat
rini. alguien que no posee fabrica ni empresa. ni otros asalariados 
que sus colaboradores próximos, cuyo único capital fijo es un de
pósito que utiliza para almacenar materias primas, que compr:i él 
mismo, y lo~ productos finale. y que considera d distrito (o el dc
trittl) como m1J especie de capiral flexible, capaz de producir nu
me~o~os productos dit~rentes dentro de una núsm:i gam a (Bec:icti-
111. 1b1d.: 46) . 

. Si, sin embargo. insiste Becattini. este agente puro del distrito re
lapr;i sus re_lac1ones con el mismo en faYor de las que le une n con 
los consu~~dore~. si atendiese sobre todo al precio y no a una im:i
gen especi.tica_mas compleja. si la competencia sin reglas se impusie-
se a la sobcbndad entr" 1 i· · · ¡ . . " os comenc temes, s1 no fu era sensible a as 
mnovaciones tecnolóo · · 1 . . . , 

d 
;,teas m a os equ1ltbnos sociales loc:iles, mas 

que e un aoeme puro . , 1 bl ". . . 
•. • • :> est.inamos u :mdo de un 111termed1ano 

puro , ). en vez de empré a d .. ., . de ,r. 
1 

· e una cemral de compras mcapaz 
.. 1rontar a rompetenc. ' d ' 

de Ja for . ·, - d l ta ª rraves e b. innovación tecnológica Y 
m.inon e a mano d b · · ' 

ni de moviliza.- - . e 0 ra. sm capacidad de financiac1on 
uon acnn de los recurso 1 1 

La di11i,iór1 del b . . oca es. 
. tra ªJº 'Or111I e 1 1 1·d . parre. sin duda se b . · 1: as oca 1 a des z:ipateras, por on a 

asa, como el tern · ·· · d · 1" a rece t'vocar en uti b. . , uno comum ad mercant1 P' -. ' ª com 111ac1on d · · cantsmos de re•.,.,·l ·, d e rmprondad y 111ercado como me-
. s" ac1on e la act· ··d d , · 988· Mmgione 1993· e ¡ 1' 1 ª econonuca (13aanasco, 1 · ' 

· , our et v Pee 19 ° 
en otros casos de ind : 

1
. q~eur, 94). Pero, de un lado, como 

d ustna 1zac1on d ¿· · d 1 · s e estar referida a u . epen tente, la reciprvc1da , ejO 
n senndo de ·d · ' o menos perfecta enrr 1 .l· co111un1 ad, a una ósmosis mas 

U e oca tdad v d rro o y, a la vez conse : empresas, capaz de asegurar esa-
. 1 • nso social · l y soCJa es propios (Ba,,.,., ' ª parnr de modelos cultura es 

· s11asco, 1991) , d ciente, es conseClte · d 'amen e tener una eficacia decre-
fi . , nc1a e una fr . , d 

en ~ag.mentac1011 social d agtnemac1on productiva dobla a 
~octattvos. La división d~l e ~n~ fon~ación insuficiente de factores 
oal del trabajo, la experi·e ~radaJo social, además vela la dí11ísió11 .-;o-
p d, .. nc1a e 1 ' 1 ll ara OJtca del autó1101110 a 1 . ª proletarización bajo la fórJ11U ª 
o ec al., 2000), que co sa ahriado o disfrazado (Casti llo 1998; Casti

clase d. ' 111º emos · · ' de ,, me iante la retórica del ... . ~1Sto, difumina las fronteras , 
neo ese" md1v d ai· ui-' cruce entre el e . 1 u tsmo empresarial espoll 

mpresano ¡ · do Y e Jornalero, el autoexploca 
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r d auropa~r~n" ~onstru ctor fo rzoso y esforzado de su propia bio
grafia (Beck, _QOO. 12, 63-67). 

El coste así de la pervivencia económica del sector en las locali
dJdes zapater~s . 110 co11Si te s~lamente en la degradación del trabajo 
v d~_las co11d1c1ones de trabajo, el coste es también cultural, social y 
polmco. Todo ello se traduce, en lo que se refiere a la continuidad 
dd secro: .. :n Ja desidenti~cación con la cultura del trabajo en favor 
de una \'ts1on puramente instrumental y de la paradójica difusión de 
un consumismo conformista entre "precarios" con una menor ca
pacidad de consumo, y en la destrucción de la continuidad de iden
tidades socioculturales sedimentadas históricamente en una cierra 
cultura técnico-profesional , en una cierta socialización manufacru
rrra._que es percibida como profündamente regresiva y no, como 
ama~o, como una vía de progreso personal y de mejora colectiva. El 
t'.abéljo sumergido, además, no sólo ahorra costes salariales y fiscales, 
51~º q~e tiene efectos más profundos: convierte a los explotados en 
complices de una estrategia que ha debili tado hasta extremos in.i
maginables su capacidad reivindicativa y que, además, convierte en 
opaca la estrucwra de la explotación. 

9· Todo ca1nbia. Nada cambia jamás 

En la segunda mitad de los años ochenta se sostuvo convincente-
nient . · · ' d 1 . e que la 111fomwlídad era un síntoma de la 1nadecuac10n e as 
e~tructur · · · 1 J · · lo de esta-bl as 111st1tuc1onales que aseauraron e argo peooc 
d' 1~ª.? de la posguerra (Portes, Ca~tells y Ben ton, l 98?), el peri_odo 

A
e ª lucha democrática de clases", en expresión de Lipset (~s~ing
ndersen 2000) . d , . 1 los ult1111os . · ' . Hoy somos consCJentes e que, et . 

ieinte añ 1 . d 1 fi 1cionam1ento del . os, a go fundamental ha cambia o en e ui , . · d 
capital" . , 1 evo rea11nen e 1s1110, pero tamb1en constatamos que e nu 0 , 

acuniula . , 1 . . d . de como se 
1 eton, ejos de ser estable y con 1ndepen encta d 
e cara et . · ' . · , · . arable Des e 
e\•· , _ei ice, presenta raso-os de desorga111zacion 11.rep, · d, . e 

"'ºPnc 1 o .. , d compren e1s 
e . a, os procesos de informaiJzacion pue en · _ o1no In . . desatan canse 
cue . strumentos de aobierno de la cns1s, que ' d cles-

1Jc1as i111 . o 1 fectos indesea os 
de el previstas y, a medio plazo, ta vez e · , 

1 
. décadas. 

Plinto d · d , · · en las u urnas 
E . e vista e las polJtJcas vigentes . 1 fi ciona-
s cien fi 1 . c. a helad 1a un do e o, en in , que de m on1ento, a 1111 orm ' . tiempo 
01110 . ' . y ·11 1111smo ' 

conti una especie de cost11ra, que muesti ª ' ' . 
1 

d ¡ empleo 
ene los efectos más dramáticos de b crisis socia Y e 
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(P~rez Díaz, 1996: 149-158), pero, corno nuestras propias investiga
ciones atestiguan. no es menos cierto que '' en lugar de l efec~o as
censor para todas las capas sociales, tenemos el efecto puerta girato
ria, que produce pocos ganadores y muchos perdedores" (Beck, 
2000: 62). La desagregación del trabajo (Castells, 1997) , a la que los 
procesos de informalización han contribuido decisivamente, ha per
mitido además conocircuitar la relación entre la proletarización de 
hecho y la experiencia de la misma, al disponer multitud d e media
ciones entre los empleados y los empleadores últimos. 

La \~a regia, por otra parte. para quebrar los m arcos instituciona
lizados del mercado de trabajo y la capacidad contractual d e l t rabajo 
organizado en los países avanzados y en las formaciones semip erifé
ricas ha consistido en la apertura de los mercados de trabajo a las 
categorías sociales implícitamente excluidas en el periodo fordista. 
aunque en condiciones de precariedad/informalidad, y en la anta
gonización competitiva de la fuerza de trabajo sobre el fondo de un 
desempleo rampante o del temor al mismo. La combinación d e los 
procesos de informalización y de una intensificada " polarización 
fragmen,ta~a" (Mingione. 1993) del mercado de trabajo h a niodi?
c.a<lo drasncam~me la estructura social y la percepción que los d1s
t1ntos grupos tienen de su acción y de sus intereses (Portes, Castells 
Y Benton, op. cit.). La apertura de los mercados de trabajo consagró 
una realidad laboral en la que los i11divid11os no sólo son exhortados 
a no mantener vínculos de grupo. sino a defender intereses diver
gentes, cuando no mutuamente excluwmes (Bilbao 1993). 

En el caso de las loe lidad · . ' · d · ·d 1os ª es zapateras, ciertamente los 111 1v1 1 no son normalmente rrab · d · . . ' d és-
. f: il. a.Ja ores md1v1duales sino grupos om t1cos. am 1as que contp ¡ · ' ¡ er-

d d .d' anen os ingresos y que resultan ser as v a eras uru acles de gest" · d 1 , 1 Jo 
· · U Ion e os propios recursos y de ca cu econonuco. na co1111111idad ·1 . dic-

., 1 , . mercantr, sin embargo es una contra c1011 en os ternunos salv . ¡ ' es 
para gestionar e 

0 
para os más avispados, los más cap~c _ 

da hemos asisti~~s re.curslos en be~:fic10 propio. En la última dec~ -
núscula que apur~ ª1si, ª. ª exp~sion de una empresarialiedad 11:11 

' os Interst1c1os d 1 1 . , 1 "c,íbr1ca dispersa" disuelta en ¡ . . e a exp otac1on en a 1.<1 • 
• e ternro · roer~ dad personalizada a d 1 no, Y que se beneficia de una rec1p d 

contra todos de l fracosta e capnal social y de la lucha d e to os 
• a ctura del e · am-

pliadas, de la erosión de 1 ompronuso y de la confianza . , 
11 de la política. os factores asociativos y la deslegitim.acio 

No hay duda de que esta fó er-
mitido hasta el presente la su e r~lula, .en extremo flexible, ha. p a 

P rvivenc1a del sector, su adaptacion 
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entorno crecientemente competitivo mediante una segmenta-
un d . n · . d" 
••11 extrema del proceso pro ucnvo. 1recta e 111 1rec tamem e, vo-

c¡10wia e involuntariamente, adem ás, el Estado ha contribuido a la 
un . . . 1 'b· . expansión de esta dinám.i~a, con sus 1ncerven~10nes y s t~s 11111 1c10-
e· desde el tiempo ya lejano de un desarrolf1s1110 que, sm embargo, 
;,;~,, (Hmt>do, 1995). Pecvive, desd e luego, en la continuida~. del 
familismo facilitado por la masiva pro piedad de la v1v1enda ([ erez 
Díaz, Álvarez Mfranda y Chuliá, 1998), de las redes de parentes~o y 
amistad, de la intensificación del trabajo doméstico, de la combma
ción de divérsas formas y fuentes de trabajo y de renta, com.o com
plementos/sustitutos baratos y útiles de un s i stem~, de bienestar 
poco desarrollado, y como instrumentos de protecc10n ~n u~ en
torno marcado por la precariedad lab oral , las trayectonas vitales 
erráticas y el cuestionarniento de las protecciones (Reguena, 1991; 
Frrnánd~z Steinko, 1999). Pervive en una solidaridad int:rgener~
. . . d 1 las aenerac1ones mas oonal, que ha paliado los impactos e paro en , :::i < • • , 

., l bl d l ·oceso de emanc1pac1on, Jovenes, aunque a costa de aqueo e pr 
d . d ceso y en conse-e la anormal duración de Ja juventu como pro ', . c. .

1
. 

. ' . 1 f tu des cnncas y iac11-cuenc1a de su i1·ifantilizacio11, gue agn eta as ac 1 . (Z' . 
· · d . adaptanvo anaga, ta un 1rresponsabifüado y dependiente 1scurso . 

, - . d . · les de mujeres 198:i; Petras, 1996). Pervive en las actitudes tra ici~n~ d aos 
q . d , . . el de v1cru11as ver u" . ue se avienen a cumplir un para OJICO p ap . , a

111
ente 

p · cepc1on pur, erv1ve también infortunadamente, en una con , . 
1
·nstru-p d . . , , . , ·1 es econo1111co-ro uct1v1sta del trabaio, cuyo umco m ovi . 

1 
· como 

m 1 :i · ado y e ocio enta , y su correlato necesario: el espacio pnv, d esfuerzo 
n ., · 1esto a to o .egac1on radical del trabajo, como espac10 opL 

1 verdadero dador de identidad. . . . , E 
1 

su espléndi-

d Todo cambia entonces pero nada cambia Jam as .. 1
1 

Ferr
1
ández 

a · · ' ' - fi 1 d e s1g o S .
5111

tes1s sobre el trabajo e n la Espa.na 11 J ue se establece 
teinko escribe: "La solidaridad económica Y mora q.d s y vecinos 

entre 1 . . . 1 . aos conoc1 o 
os miembros de la familia, os amJ" '. . 

1
. da que en 

coin 1 , . 'd d . t1tuc10na iza ' 
t- Peta as1 esas formas de solidan a m s · s protectores 
1;.1pañ 'bºI ando espacIO · d . ª son comparativamente de 1 es ere 

1 
y de los funo-

e inter . , d d del mercac o . l b acc1on social bien resguar a os 
1 

do socio a o-so¡ ' ·, de mun _ 
1 Procesos de globalización y desregulacwn · d d espanola, en 

ra de l - , d J la soc1e a . s 
defi . . ºsanos ochenta y noventa, dan o ~ a ie asombra a propio 
) .. n1t1va, una estabilidad social y normativa gL 1 do pues, las redes 
~eno " (F , . . 514) De un a ' 1 reinfor s ernandez Stemko, 1 999.. . · s u ardan de as P la 

iion lllales y de solidaridad no inst1tuc1onal re gvivir mejor co.1d1 <1. 

es e . . . . ndo con h ao p1 . 
0
inpet1t1vas de mercado, permitie . , d la informa 

ecaried d D l ntuac1on e ª · e otro, sin embargo, a ace 
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socava bs redes de solidaridad o, a la füerza, las mercantiliza, las va
loriza y circunscribe, las amenaza en una suerte de d esintegración 
diferida o pospuesta. que hace cómplices a las víctimas de su propio 
destino. 

Que a nadie importan esas mismas \ íctim as es un hec ho fücil
meme deducible del silencio que parece tenderse sobre e llas. ¿ Dón
de están los 1rab~iadMcs de ama11o? ¿Conforman una clase, o esa gro
sera c.ategoría colecti\'ista los desconoce en tanto qu e i11di11id11os? La 
ventJJl de los individuos es que son directamente discernibles; una 
dase, en c~n~bio, como estableció Thompson, no es una cosa, sino 
un 

11
r

11111
rcumc111Cl. No existe o e;..;ste sólo en estado 11ir111al. como 

algo c~nstruido de forma insepar,1blemente teórica y práctio 
(Bourd1eu, 1997: 49). 

Los trabajadores del a] d . 
b e za o se construyeron como (/ase poi un reve lapso de tiem ¡ fu . . 

d 1 . . • po, en e con so ambiente del tardofranqu1smo 
Y e a trans1no1r fuero d d 1 
,· .. '. n errota os y/ o se amoderro taron, y vo -' ieron a ser llldll'1d11Cl< o d . . . 
· · cupa os en sobrev1v1r en un entorno c1e-c1emememe hostil D , , . . . . . . . . . . 

dos · . · espues s~ ll1Y1s1b1hzaron y fueron 111v1s1b1hza-, sm excesivo problem 1 b . 
del fut , , . a, en as ternopastorales sobre el tra ªJº uro ' en el co11on111ic , . b . (C 
tillo 1998). , lllO laCl/o so re el futuro del traba.JO as-

' · porque es mas f:ícil · · ·b·1· · dos 
que a un gru ' uiv1s1 1 izar 3 individuos aconuza · 

po, Y porque par b · · · o 
con d pasado d ' ecen su s1st1r a trasmano del n emp • 

, e nue\·o he ·h c. '. ' ' ' gonc? · e 0 iuturo. Wliere ha11e ali the won~e · 
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Res11111en. •<la economía sumergida revisitada» 
Tres estudios de muy din:rsa índole. realizados en los últimos :úios, sobre la 
indumia del calzado en la Comunidad Valenciana, permiten observar cuál 
ha si?º· en la última década. d devenir de una industria y unas formas de 
trabajo que. por sus características singulares, men:cieron el interés de nu
mcro101 i1ll'cstigadorcs. Una de esas características, desde antiguo, ha sido un 
uso muy intenso de trabajo informal o irregubr. La persistencia, sin embar
go. de la econonúa sumergida en las localidades zapateras no implica que 
s~ cau535, consecuencias y prácticas constitutivas uo hayan variado ;il com
pas de !~.evolución del sector y de la sociedad en su conjunto. Más allá de la 
e~posm~n de los resultados de dichas in\'estig:iciones, el artículo pretende 
as1 reOe~1ona.r retrospecn· · b 1 · ·fi d b. · . · 1amenrc so re e s1gn1 cado e esos cam 1os Y rc-
;onsidmr las teorías que pmcndicron dar cuenta del fenó meno de la in-
1ormalidad en com ' Xto · d ·a1 l . 
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1. Introducción 

fo!: Comunidad Valenciana (España), e l modelo de indust~iali
zacion Y desarrollo local dominado por la g ran empresa fordrstrr .Y 
patemalista es una excepción. M ás extraño todavía resulta ~l on
g~n local de estas grandes empresas y su éxito hasta los pruner~s 
ª?~5 noventa. En el presente trabajo, se analiza el caso ~el rnum
c1p10 de Canals y su entorno e n la provincia de Valencia, un te
rritorio en el que concurrían estos h echos hasta que las dos 0~
mas he , . . , 1 fiectos d e la crisis . gemonicas pade cieron tard1amente os e 
industrial. 

la localidad de Canals tiene 12.886 habitantes (1996), ~ertednecle 
a Li e . 1 J intenor) e a 

. ostera, comarca intermedia (entre a costa Y e . 'a ur 
~rovincia de Valencia (64.631 habitantes; 1996) Y.en laJera;iu: Tra~ 
ana provincial se sitúa entre las posiciones relativas 24 Y .. '. 

una la h. . l el munic1p10 se 
· d rga 1storia local sustentada en la agn cu tura, b · el 
1n ustr·ar · , · - os sesenta a.JO 
d .. 1 izo rapidamente desde los pnmeros an b · n un ornin

1 
. 1 1 e 0 tuv1ero 

0 casi absoluto de dos empresas oca es qu _ 

;-¡;---- d ¡ ] Taron-
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1
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C•t>:a 1~11 la reelaboración de estimadores del Anuario C als ocupa el puesto 
.l!¡ en'l 9) en Méndcz y N:ícher (2000). Concrec:11nence, d~n. 1ercado y d rango 
) a pro . . bl . , y cuera c. n 
-~en té . vinc1a por lo que se refiere a po ac1on 

rnunos d . ·¿ d , . \:o. e acuv1 a econonuca. 
, />.¡ía d I 
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éxito notabk de mercado y adquirieron _gran~es dimensiones: F, en 
r1 sector texril, y RS. en el sector de curndos -. 

En los primaos a1ios noventa. la especialización industrial de la 
población activa y el dominio sobre el empleo de F y RS eran to
da\Ía rasgos determinames del modelo local de vida. F superaba los 
1.300 en;pleos directos, RS superaba los 500 y, entre ambas, ocupa
ban casi el 70% del empleo industrial municipal y m 5s de un tercio 
dd comarcal. 

El principal argumento teórico del articulo es que la competen
cia de un territorio para superar sus crisis depende de su propia 
pauta ernluóva, en especial de b propensión a la r<:flexi11idnd y la jlexi
bilidr1d que haya sedimentado en la sociedad local. La r~flexh11ºdad se 
entiende como la capacidad de la sociedad local para proyectarse dt: 
~nanera colectiva hacia el futuro a partir de su propio pasado, lo que 
miphca. de un lado, la existencia de un::i conciencia colectiva de te
rritorio (co1~1unidad y desrino compartido) y, de otro, un co1tjunto 
de com·ennones e instituciones que derivan de las interacciones 
~1m~1~nas sobre el territorio y que enmarcan los comportamientos 
m~vi~uales Y colectivos. Aunque estas convenciones confieren es
penficidad ª un territorio v se inscriben en una determinada estruc
tura económica e 1 d'.d e • ·ión 
1 • 11 ªme 1 a en que son resultado de la rnteracc 
iumana no refleia · 1 · d tt!C-l . J 

11 simp emente la impronta de derernuna ª 
tno ogiad. mercados Y productos. Las convenciones confieren diferen
es graos dejl .·¡ ·¡·d ·, · a 

1 . e.\I" 1 ,,da un territorio (capacidad de adaptacion ' 
os cambios en el ) . . do de 
inercia l entorno Y tienden a segregar un alto gia 

La refiexi1·id11d d . . · d J de-
sarrollo·,, .da e un terntono depende en aran m edida _e 1 d 

capan d de ·1· . o I ira e confianz; (P mov11zac1ón de su capital socia o cap ' 
Utnam er al 1994 Wil de carn-bio acelerado · ., ; son, 1996). En momentos. d Jas 
' estas compet . . 1 , b to e , empresas)' ¡ . .enc1as conciernen tanto a arn 1 

1 
_ os sistemas d 1 e re 

rritorio como 1 ° 111º e os productivos dominantes en los 
a a esfera · 1 · d que cambios en los d 

1 
sociocu tura!. Así, se ha sugen ° 

11
_ 

bº mo e os pr d . Jos cat 1os sociales más . 0 ucnvos debían insertarse en . · ÓJ1 
reflexiva" de las ª~1Phos en la dirección de esta " modernizaCJ 

0 
sociedades modernas (Castillo, 1996); y no en van 

zEm~~ d ~ 
del ob · · pue e prescindir d ¡ · m:nosca 

i ~eovo final del mismo. e nombre propio de las empresas sin 1 

. . . . Entre los traba. o . . . /lt'· 
x1b1/1dad b d ~ s malmcos se · ¡ . n , ·i111dad Y· 
¡996 0 · ca e estacar Beck 19 nuna es sobre los conceptos de rl!J·t ·~ Wilso!l· 

· tros análisis teó · ' .9?; Lash Y Urn.r. 1994· Storper, 199.:> Y , n1i:W 
tr.ln ca Gall neo-empine d 1 · ' ' · • se t:!l 

egoyNáchcr,1996 Toº5 • e os autores sobre b cuesnon, 
Y mas Carpi y Comraas. 1998. 
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d~nrro del pluralismo existente (ahora y antes) a este respect? (Do
yrr y Freyssenet, _2000) uno d~' los nue~~s model~s ~~·oduct1vos ha 
podido ser bautizado como producc1on reílex1va (Charron y 

Freyssenet, 1996). . . . , . . , 
Bajo este enfoque, la 111vest1gac1on analiza el modelo b1cefalo de 

empresa industrial patemalista con rasgos fordistas sostenido por el 
ixiro de dos grandes firmas autóctonas F y RS, el impacto de la cri
sis deambas empresas en términos de estabilidad territorial y la ac
rirud y comportamiento sociales frente a un escenario que deviene 
hboralmente precario y socialmente dual ·1• La m.etodología usa aná
lil~ de datos, entrevistas formales a actores y testigos privilegiados, 
dos encuestas al tejido industrial y del sector terciario avanzado, 
análisis de textos, y, en bastante menor medjda, conversaciones in
formales y observación de campo. La metodología para el estudio 
del caso en F y RS ha incluido el análisis de los documentos oficia
lnsobre los expedientes de regulación de em.pleo, los planes de via
bilidad elaborados por consul~oras privadas a petición de las direc
oones o de la propia Ceneralitat J;á/e11ciana e Informes Sindicales, Y 
12 entrevistas a testigos privilegiados 5. . 

. El estudio concede cierta plausibilidad a la hipótesis de que s1 
b.ien_ las dimensiones productiva y sociocultural de un territorio es~ 
tln interrelacionadas e interaccionan entre sí, no tienen por que 
~~~lu_ci_~nar de !or~11a sincrónica. Así, por ejemplo, s~ adoptamos u~a 
da IUCJon restrmg1da de reflexillidad y de capital socwl como capaci
. d de acción colectiva (Coleman 1988 6) en ton ces dicha capa-

:dad puede ser muy fuerte füera del' sistema ~roductivo (o industrial) 
! muy débil dentro del mismo (Amin y Thrift, 1995) . Pero como 
Intentare · · ' 1 · de 
r·· mos mostrar seguidamente, esta posible as1metna eJOS 
titar relev · ·d d clave ex 1· . ancia a la interacción empresa-comum a como ' 
19~~~ativa de los procesos de cambio territorial (Galleg? Y Nácher, 
efe • Lahera Sánchez, 1998) le confiere un sentido diferente. E.n 
~idad en el ámbito asociativo-cultural podría consti-

..... tiliz:unos e) • · . 1 d . 1 empresa u na for-. ., de 0 . tcrnuno fi>rdisia para designar, en e seno c.: ª · ' 
1 •,,.. rgan1zaci' d 1 · · ·dad basada en a 
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1 il' 
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¡' erenc1ad · · , ¡-3 o ba•a con em-•to <:stabl os con una mano de obra de.: cualificac1011 me' 1· .,. · 

1 b e Y sala · . . , d ·11 el en corno e e t11¡Prcs nos crcc1enres. Por f ordista tamb1en enten emos, e 
dttoy a, un niodo de "d b d 1 d . . . • de bienes de consumo dura-un pr v1 a asa o en a a qu1S1c1on 
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1 
l.i inv:~eso_de urbanización acelerado. r. fi 

011 
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(¡~dos Po J g;lción Y tratamiento original de la información sobre , . uer · -
' Citadr uan Such. 

ºen L' opez Novo, 1994. 
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mir una válvula de escape ante la incertidumbre que genera la ac
ción colectiva y el carácter abierto_ de _ los proce~~s de recomposi
ción de los sistemas productivo-temtonales en cns1s. 

2. El modelo bicéfalo de patemaUsmo fordista 
y su crms 

2. 1. El caso F 

Desde los primeros años sesenta a los primeros noventa, F sostuvo 
una trayectoria de éxito típicamente Jordisra. Una posición basada en 
la producción en grandes series de ropa interior para el segmento 
de renta media-baja y baja en el mercado nacional, por un lado, Y la 
filosofia pmemalisra de la familia propietaria, originaria de b misma 
Canals, hacia sus empleados y paisanos, por otro lado, se tradujeron 
en: a) un tamaño creciente (hasta 1.360 trabajadores) y una image~ 
~e marca consolidada en el mercado nacional; b) una en apariencia 
magotablc fuente de empleo para la sociedad local, relativam ente 
P?c_o cuali~cado pero bien remunerado y que permitía ocupar ª 
disnmos nuembros de las familias, redundando en un alto nivel de 
vida_ a_bsoluto Y relativo para Canals y su entorno. Por a1iadidura, F 
parnc_i~aba en empresas subsidiarias, mantenía relaciones de subcon
tratacion regulares Y generaba gran cantidad de empleo indirecto en 
el sector terciario local. 

Es.ta ~ógica se sostuvo en apariencia hasta la negativa coyunru~a 
econonuca nacional de 1992 93 d fi 1 una crisis 
Cuv - , etonante ina para 

, a causa estuvo en 1 · ·d . ¿· fi ·1 elevo . ª comc1 enc1a temporal de un I ic1 r 
generacional en la propiedad co11 el . , . del fiordisJ110. L . · escenano cuneo . 
fi a anrerl1or ge1~crosidad salarial devino una desventaj a comparativa 
reme a a creciente e . d 11asas 

que decl" b y 1 ompetenc1a externa en un mercado e 1 . 
ma a e de d 1 . , coin-

cidiendo con ia di .. ~censo e margen empresarial ten11.l~~ ro-
pierar1·a VIS!on en la tercera generación de Ja fam1J1a p 

respecto a la re · · presa-
rial. Así una d accion ame el cambio de entorno e~1 

1 
de 

' parte e 1 f; ·1· ve participación e 1 ª ª1111 1a prefirió redefinir su ni d eJ1 
el accionariadon da empresa, lo que propició en 1992 Ja entra a cas 
bien situadas int e u~ grupo textil francés propietario de mardo 

. , ernac1onalm d 1 1erca ' 
hac1endose con un 44% d eme ~n segmentos al tos e . n 

o e la propiedad. 
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Si bien se produjeron despidos incentivados, en especial de 
mandos intermedios, las pérdidas se acumulaban y en 1995 se pre
sentó la suspensión de pagos. Ese mismo año, la gestión de los pro
pierarios y el gobierno autonómico posibilitó la incorporación al 
accionariado de técnicos procedentes de un grupo textil nacional, 
líder en el propio mercado de F. Este equipo se hizo con el 15% de 
la propiedad, asumió la dirección y, tras poner en marcha un plan de 
1iabilidad, terminó adquiriendo las participaciones al grupo francés 
(39%) y de la familia propietaria (46%) en 1996. Con la ruptura de
finitiva de la inercia Jordista , paternalista y autóctona, la nueva F 
adopcó un modelo de empresa más ajustado al nuevo entorno. 

Respecto a la estructura de costes, se disminuyó el coste de la 
maceria prima, se redLtjo a algo más de un tercio el tamaño inicial 
de la plantilla hasta 430 empleos directos y 90 empleos en las em
presas participadas (1998) con el apoyo político-financiero de la 
Generalitat Valenciana y la Administración Central (FOCAS~) Y se 
pasó a subconrratar parte de Ja producción. Al ajuste_ agresivo ~n 
rosees se sumó un proceso inversor que incorporab,a ~1erto cam~io 
terno-organizativo y un enfoque de dirección estrateg1ca Y 111arketuzg 
que ha resituado parte del producto en segmentos altos _del merca
do. En 1998, se levantó la suspensión de pagos Y el honzonte em-
presarial a corto y medio plazo ha mejorado notablemente. . 

2-2. E/ caso RS 

RS 1 • d alta calidad en el ogro ocupar buena parte del segmento e . . _ 
lllercad d · · a la mdustna espa 
-

1 
° e proveedores de materias pnmas par .. , consi-

"º.~ del calzado produciendo piel de tafilete. Esta posi~1001 se do la 
gu10 g . ado me uyen · rac1as a: (i) un tratamiento de costes avanz ' · de 
intern . . ( .. ) una trayecto n a 
i acionalización del proceso productivo; 11 d el know 
nnovac· · d sustenta a en ¡ ion en el proceso y en el pro ucto, fl ·a en su 10111 

de los mandos intermedios 7 • El éxito de RS se re eJ 

~ b . d en la mu-la e d nacionales asa a S l ~ co 
6 

mpresa urdió una red estable de provee ~res los agentes de R • ª 
' n 1anza d · · ahzadas con · · pro-irtnte d l que en vaba de re laciones person . b go la expans1on 
d e os · · s Sin em ar • · can-Uttiv que actuaba uno de los propietario · 1 ra adquirir gran · 
~ ~cre?uirió operar cada vez más a escala intcrnacio~aL~: m~yores provee?º~~~ 
t~l"anj piel de primera calidad y reducir el coste meb~1 · d, preservar su posicio 
tri eite eros radicaban en Argentina y Pakistán. Con o ~el~o t:parte del preces? pro
d legund , . , fiü J 1 que rea izar . . prima se 

Uctiv o pa1s, RS localizo una J a en a · · n de materia 
º ·Ya qu . 1 b" , . , la expo rtac10 e e go 1erno pakiscani ex1gia que • 
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constante aumento de tamaño hasta alcanzar una plantilla superior a 
los 500 empleados. 

La crisis de RS se hizo manifiesta en 1992 y 1993 y presentó 
evidentes semejanzas con la de F. En su origen, estuvo la crisis Jar
di5111 de la industria espatiob del calzado, precipitada por la mala co
yuntura económica del país. Pero e.>.isrían otras causas: (a) la emer
genci_a ?e nuevos competidores, empresas asiáticas de curtición cuya 
agres1~•1da~ les posi~ilitó rivalizar en la puja internac ional por la 
materia pnma. acabo causando un aumento de costes y un déficit 
de_ ~1"cks que estrangularon el proceso productivo; (b) el disenso fa
nuhar en el marco nue\"amente del cambio generacional ayudó a 
retrasar ~ma vez más la reacción empresarial. 
. L_os 1_mentos de ajustar la función de costes con la aplicación del 
111s1 111 11111e para reduc1·r el .. , r. d. d · · · ~ OCK me 10 e m:itena pnn1a, por un 
lado v la diversificac· · d d · J 

' 1 ion e pro ucro, por otro. mcrementaron os 
pro?lemas. Desde 1993 se sucedieron c:imbios en dirección y estra-
tegia sm excesivo res lt d h ¡ · . . . , u a o asta cu nunar la cns1s en 1996 con una 
regulanon de empleo · bil · . . . 

fi
. . . que JU o ant1c1padamente a 154 trabéljado-

res ~os. susmuvendol '¡ J 
A 

. 1 os so o en parte con nuevo empleo tempora · 
parnr de 1997 la d · · d J . , : ' re ucnon e costes sobre todo bborales Y a 

recuperac1on de la md · . ¡ 
resultado El 

1 
usrria naoonal del calzado han m ejorado e 

· COntro y 1 d" · • d no se h 
1 

ª 1recnon e RS siguen siendo locales pero 
a resue to el probl d ¡ . dad El . · , ema e relevo ~eneracional en la prop1e-

. ªJuste a traves d . b ·¡ . º 
brar un prec" 1 e JU 1 anones anticipadas se ha podido co-

10 a to en k110111 llCl111 • .d d . . , l d pendencia de ¡ · . ) capac1 a de mnovac1on y a e-
a 111c1ena evo! · · d ¡ · · - 1 d 1 calzado todavía e e uc1on e a mdustna espano a e 
s un iactor de vulnerabilidad. 

2.3. El impacto territorial de la .. 
CTISIS 

Hasta la segunda mitad d 1 -
que pertenece Canal e os anos ochenta, La Costera comarca ª Ja 

s presentab · ' b. nestar respecto al lit ~ . ~ eterto retraso en el nivel de ie_-
1989), pero ha recupºe dprodvmc1al (Marín, Gallego y Tomás Carp~, 

no~ e ~ 
. e entonces una parte del des1ase ' 

redu;cra en beneficio de 1 --
la planta en p 1.:_ • ª exponación de d ·d d de 

. ( ª~tan podría no h b pro uccos senliclaborados. La cali ª 
marr1z un hech a er ale d resa 

b E 0 que quizás antici b arua o nunca el l'Stándar de Ja enip 
r. dnrre 1981y199) se prod .Pª a problemas futuros) 
1avor el emple , . . Ujo uiu im • · ·os :i 

. , 0 tcrc1ano, a P"" d 
1 

P0 rtante perdida de efectivos agran , 
exisaa un notabl .,..r e o cu 1 · . . . aun 

e peso relativo del l ª 3 pnnc1p1os de los :uios nove::nc:i emp eo · · dus-agrano y sobre todo del empko Jll 
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~racias en buena medida a la mejora en su accesibilidad externa e 
'. ~ 
m1m1a. 

CUADRO t. Estructura sectorial del empleo. Evolución 
demográfica. La Costera. Canals. 1991-1996 

Estructura sectonal Evolución demográfica 
Empleo 

1991 Tasas Variación 

A e s 81-86 86-91 91-96 81-96 

C<1a's. ················· 6,05 57,79 8 ,26 27,88 5,48 3 ,63 4,69 14.46 

!.aCcstera ............. 10,37 37,32 9,45 42,84 2,18 1,08 2.44 5,81 
1:'<ric1a provincia . 7,61 28,43 9,20 54.73 0,63 1,88 2,59 5,18 

C . .l.V .......... .. ... ...... 8.09 27,89 10,02 53,99 2,35 3,33 3.94 9,94 

l1.\'llrulrur.i: 1: lndustna; C: Conmucción; S: Serv1c1os. 
li.ir.:i. Ebbor.ición propia. Censo de población de 198 1 y 199 ! . Padrón de habitantes de 1986 
1 1996. Anuario1. 

A pesar de que las crisis de F y RS eran ya públicamente ev~
denres, los indicadores (de crecimiento del stock municipal de V l

~iendas, de inversión realizada y de capacidad de compra estii;ia~a) 
a.sita 1996 señalan que Canals tuvo la mejor evolución economJ~a 

en a co · ¡ d ·da en el h-
10 m~rca Y que se acercaba al estándar de mve e vi . . . 

ral provincial. Así de 1981 a 1996 Canals fue el mumcipi~ con 
:Y~r ~umento d~mográfico en L~ Costera (14,4%), supenor .ª} 

~ln~lal Y regional. Entre 1981 y 1991, el stock de vivien?as erecto 
ªun ritmo . . , 2? 40 .1. _ y casi el doble 
~de 1 muy supenor a la poblac1on - ~, 70 vez a p . . 6 e 1 füe a su 
(¡ rovmc1a de Valencia. Entre 1992 y 199 • ana s . , d L 

lllayor ¡ ¡· d · ers10n e ª e oca 1dad generadora y/ o receptora e ¡nv ' . 1 
0stera e . · y or ultimo, e 
~ntrada casi toda ella en la mdustna. ' P · _ 

.. ~ .(Cuadro 1) l . , . . , 3 3% nuentras que el srock 
>:e 1"11i•nA._ · a poblac1on crec10 en esa decada un • . · El alza en la 

' UJ.1 lo h" , V: 1 · provincia. · C<p¡cjA.d d izo un 18 4% basrante mas que a encia . ores de 13 co-
"" e e ' ' O "c ip1os 1T1ay · 

l:iarc¡ fiu· ompra en los aiios noven ca para Jos 1 mun• L·• Caixa vanos 
·· ' lllay 1 · 1 d B ncsto Y • • • ' 
<'-O;). Ll . ora provincial (Anuarios Comercia es e ª l vincia de V.1Jen-
~~ tntrelll ¡

9
CJor evolución demográfica de La Cosrem frente ª ª p_ro 

• 81y199 . • d xpeccanv.1s. 430 Ll tra fc 6 (Cuadro 1) rcOcja esta mcJOna e e. , la autovía N-
fl"it atrav¡ ."5 ormación de la N-340 cncre Valencia Y Albacecc el 

11 c~cso externo de 
lh• 1 esa el 0 ·d 1111enc.1 e ª . , ¡ pro-"'."'"' a co cc1 t>nte comarcal de norte a sur aL . ) y cambien a 
t ;¡ l!Jarca ( . • 1. d Valencia l"erieb . . . en parncular al Arca Mccropo 1cana e · 

racion territorial de las localidades afocrndas. 
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incr~ment~ de ~anals en capacidad de compra estimada hasta 1996 
explica casi la mitad del aumento en el poder de compr·a co 

1 . • , e n1arca. 
Los registros oficiales debenan ofrecer la posibilidad de ef( 
1 b. . b . ectuar 

una enura o ~enva so re el .impacto de las crisis y ajustes de F y 
RS.Aunque h~sra 1996 la sociedad local no parecía enfrentarse a un 
declive.e1~_sus mgresos y e)l.-pectativas, la información oficial muestra 
que ex~stJo ya ames de esa fecha una muy considerable reducción 
en el numero de empleos estables. 

CUADRO 2. 
Estructura Sectorial. Trabajadores por cuenta ajena. 
Canals 1993-1998 

1993 1996 1998 
~abso- % s/total N2 abso- % s/total Nº abso- % si total luto luto luto 

A 187 5,5 
1 207 7,4 228 8, 1 2.658 78, 1 
C .......... 1.936 69,3 1.703 60,8 110 3,2 s 107 3,8 231 8,3 449 13,2 Total ..... 3.404 100 

542 19,4 637 22,8 
2.792 100 2.799 100 

A:Agrirulrur.i: 1: lndumia· C· . . 
F11t111r: Cemos de t. Se '. . Cons~rucnon: S: Servicios. 

plnd.ld Social, años 1993 199 
• 6 Y 1998 y elaboración p ropia. 

El Cuadro 2 muestra ue d b. 
de regulación de F q ' e ido sobre todo a los expedientes 
722 'enrre 1993 r 199 . , empleos por cuenta . ) 6 la mdustria loca] destruyo 
1993. En el resto de ªJena, un 27% respecto al nivel existente en 
o c . , li sectores el v 1 

recio geramente 0 umen de ocupación se m antuvo 
perdid 612 ' pero en este . d b ' 0 empleos net peno o las empresas locales ha ian 

~ntre 1996 v 1998 1 os, ~~ l8% del total existente en 1993. 
explicación de que el ' ª ~nsi~ Y regulación de empleo de RS es la 
dores, un 12% con re~pn:pcteo Industrial descendiera en 233 trabaja
aumenrand ¡ o a 1996 E 1 , · ·ó 
d d 

0 a ocupación d · n os demas sectores sigui 
on e más d . . • estacand 1 · ' n se uplico el e 0 e caso de la construcc1o ' 

demlpresas locales habían pe~d?dleo. En resumen, entre 1993 y 1998 )as 
e a ocupac· • · 1 o 605 e ¡ · 18% 

Se h b, d. ion existente por mp eos asalariados casi un . 
a 1a 1v ·fi cuenta · ' · 

presentab ~rs1 cado bastante s· 3.Jena y la estructura productiva 
lativo h b~ e 78, 1 % del emple~ 1 ~n ~ 993 la industria de C anals re-

a ia descendido J...ta 1 as ar1ado total en 1998 ese peso re-
•li!S e 60,8%. , 
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I 
Frente a Ja notable pérdida de .trabajo asa~ariado, en el Cuadro 3 

,~observa que el autoempleo se incremento desde 707 trabajado
! :n a 899, un 27%. Mientras que en 1993 el 82,8% de la ocupación 
/ m asalariada, en 1998 el 24,3% de los trabajadores se autoemplea-
1 hin. lo que supuso un aumento en 7 , 1 % del peso relativo del auto-

11 rmpleo. En su conjunto, durante el periodo las empresas de Canals 
11 radieron 413 e1~1pleos, un 1 O~ de su población ocupada. Sin e1~1-

ll birgo, la evolucion del paro registrado en el Cuadro 4 revela la eXIs
rrnria can sólo de 120 nuevos desempleados, una cifra muy distante 

1 unto del volumen de empleo regulado en los distintos expedientes 
' dt F y RS como del empleo neto perdido por el tejido productivo 

:, 
j 

locll. 

CUADRO 3. Población ocupada. Estructura de regímenes de 
cotización. Canals 1993- 1998 

1993 1996 1998 

:01a1 cuenta ajena 3.404 2 .792 2.799 
IO!al cuenta propia 707 801 899 

TOTAL 
4.111 3.593 3.698 

li.,,,rr: Cens d 1. · • • <os e"' Seguridad Social, aiios 1993, 1996 y 1998 y claborac1on propia. 

CUADRO 4· Población desempleada. Demandantes activos de 
---- empleo. Canals. 1993- 1998 

· Total 
--------~~~~~~~Vc~a:ro:n~e:s:__~~-M__:.0_e_re_s~~~~~ 

11 D·c· , i.ernbre 1993 t! Jun:o1994 ········ ·········· ·· 427 
436 
457 
373 
428 
436 
383 
457 
377 
346 
270 

434 
439 
460 
437 
488 
544 
509 
524 
604 
607 
468 

861 
875 
917 
810 
916 
980 
892 
981 
981 
953 
738 

l ~·Ci.ernbre Í 994· ................... . 
1 

-tJn10 1995 · · · · · · · · · · · · · · · · ... . 
~ ci.ernbre ; 995· .............. ..... . 

I
!!' un.10 1996 . . · · · · · · · · · · · · · ...... . 

D,c1ernb ········ · ·· re 19 ········ ······· 
J~n;o 1 96 .... . 997 ······· ······ ··· 
D:cie ·········· JlJ . rnbre 1997 ............. ... . . 

0;~0 1998 ... ····· ······ ······ ··· 
iernbre 1999· ................... . 
~······· · ··· ·· · ···· 
'<nrr: 11'\ti.i. 
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La dism:pancia entre los registros exige establecer hipótesis: (i) la 
economía sumergida habría absorbido parte de la diferencia 10 y/ 0 

(ii) una parte no despreciable del empleo desrru_ido no residía en 
Canals sino en las localidades del entorno. L1 actitud general entre 
los acton:•s locales implicados frente a ambos interrogames es de si
lencio toral, un hecho revelador al que se vuelve más adelante. 

El impacto negativo de las crisis se muestra en la destrucción 
neta de empleo, pero cabe la posibilidad de que el tejido productivo 
local haya reaccionado en los últimos años en un intento de diversi
ficar las fuentes de ingresos. Se ha observado entre 1993 y 1 998 un 
aumento del peso relatirn del empleo por cuenta ajena en los sec
tores no indusrriale'i. El análisis del Censo de la Seguridad Social se
ñala que entre 1993 y 1998 el número de empresas en la industria 
aumentó de 56 a 81 (45%), si bien el tamaño medio disminuyó des
de 47 a 21 empleados por empresa {-44%). En 1993 los sectores de 
confección. texril y curtidos suponían el 9 L 7% del empleo indus
trial, mientras que en 1998 el peso relativo había descendido sólo 
hasta el 86,5%. 

A su vez, el análisis de la inversión industrial registrada entre 
1986 Y 1998 confirma que apenas si ha existido iniciativa en otros 
sectores que no sean los seiialados. Por último, el destino final de las 
ayudas públicas de la GeneralitatValenciana para hacer frente al im
pact~ sobre toda la comarca de las crisis. a través del Plan PIMFECO 
l 99:>-1997 de ~)·ud 1 · , Jeo " a a a contraraoon laboral y al autoemp ' 
muestra una escasa c ·dad d d Ja bl . , .. apan e aprovechanúento por parte e 
po acion y tejido productivo de Canals i J. 

10 N ----
d o obsunte, queda sin acla . rerris-

tta os como denla!ldan d rar por que los desempleados no aparecen .º 
das . tes e empleo 1 d. d ,n111na-presuoones depe d' d . , en a me ida en que el acc.:so a et.e " E n ia e su ins . . . . 

n concreto por 1 cnpc1on oficial en d INEM. d b. 
hac ' o que se rdie .. · · 'bl. a e t: c:rse nour que'- . . . re a esca actuac1on de pohnca pu ic.' 

fi 1'I extcns1on del · d . a su-puso nalmente una co .. area e actuación urgente a roda la coma re. 
m""" d ll ncenrrac1on d . . . erar en ··-1vr eu e, el resulud . e mcenuvos en la capital Xariva. 5111 en _ 
blc:ma · · o sugiere ta e la · • · :iJ pro pnnapal para el q . n ° meficacia de la solución pohnca ' .·3 de b SOCt. dad ue se 1mplem 1 . . •cencl· e sctabense enta a medida como la mayor compc:: 

en aprovechar las ayudas. 
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3. La inercia territorial 

JI. Los 1111evos modelos F y RS: 111ás inestabilidad y dualidad 

El análisis del caso en F y RS muestra que, tras un periodo de in
decisión y resultados ambiguos, los ajustes en ambas empresas po
drian haberlas situado ~n una trayectoria más adaptada a los cam
bios t>n sus mercados. Este es un hecho relevante porgue dota de 
ricna virtualidad para el territorio a la continuidad de la anterior 
pJuta dependiente. La lógica tecnoorganizativa con que se ha ajus
tado la dimensión de la plantilla ha sido crucial en las mejores 
perspectivas de F, pero el impacto territorial del ajuste ha sido 
mucho mayor al de RS. No obstante, tampoco el nuevo modelo 
en RS proporciona la estabilidad anterior a sus empleados, ya que 
Incluye mayor peso relativo del empleo temporal y la dependencia 
de la ahora más incierta evolución de la industria nacional del cal
udo. 

. Entre 1993 y 1998, se había perdido el 36% del empleo asala
riado en la industria local, Jo que, a su vez, suponía el 28% ~el 
empleo asalariado total existente. El análisis de Jos registros oficia
b_ sugiere un modelo de ajuste regresivo para F que la investiga
;:on ad lioc ha podido confirmar sólo a h11rtadillas, enfrentándose ª 
ia renue · d 1·d d 1 · en F ha ncia e los actores y testiaos. En rea 1 a , e ajuste 
creado 0 

. · te de la una empresa que descentraliza una parte crecien . 
Produc ·' · ' const1-cron, pero las 1111evas unidades subcontraustas estan . 
tu1das en b 1 b. ¡ te equipadas uena parte por ex empleados, ia 1rua men . 
ron niaq · . J tonamente il 

1 
uinana procedente de la empresa lega y son no ' . , 

ega es e b 1 bcontrataoon le l . n astames casos. Aunque el recurso a a su . , 
dga e ilegal formaba ya parte del anterior modelo, la proporcion 
e rentas f: ·1· . . d unbre ha crecid am.1 1ares afectadas por una mayor 111cert1 L 1 F 
o de fi . ·dad tanto e e c0,,.. onna notable mientras que la futura capaci ' . . ·do 
"'ºde RS b d t ha d1s111111u1 de r para crear empleo estable y a un an e ' 
1orrna . estructural. _ 
Existe d . esos y un proce 

!O de d 11
: pues, más inestabilidad laboral Y e 1 ~1gr E nibio la 

uali ·' . bles n ca ' <rtitud d zac1on social perfectamente reconoci · , 1 ndestina 
e 1 bl 1 · ¡ cononua c a ron la ª po ación empleada legal 1acia ª e , l· d 111;rar /¡acia 

que se · 1iayona ,1 e orra p comparte escenario es en su 1 ' . expec-ª"r n · . , . c. ·d d mgresos Y ' 
lativ,, f:' .11entras que la situac10n 111Len ª e d 1 ··escro hasta 

., amir 1 nto e i 1 º lares no parecía descontar e aume 
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!996 1!_ En esta acritud en apariencia compbci~nt~ de la sociedad 
local. todo apunta a que el papel jugad~ por lo~ s111d1catos mayorita
rios ha sido. romo poco, ambiguo. La meficac1a final del Plan PIM

FECO para suscitar una reacción emp'.ende?or~ en la sociedad_ local 
muestra a p11stcriMi que la presión social y smd1cal sobre el !?ob1erno 
autonómico sólo tuvo el efecto de recabar respaldo financiero para 
salvar la firma y esto a pesar de que la 1111eva lógica de F anticipaba 
una mayor descentralización productiva. Finalmente, la dirección de 
la firma ha anunciado que una parte de la producción con menor 
valor ariadido se localizará muy probablemente en terceros países, 
anuncio que ha suscitado cierta reacción sindical cuyo resultado úl
timo está por ver. 

3.2. La mlt11ra local 

L.ª. dependencia de Canals y su entorno respecto a la positiva evolu
CTon de F Y RS hasta los primeros años noventa consiguió mante
ner un nivel y expectativas de bienestar altos entre la población. El 
paremalismo de F y RS se había manifestado en la aenerosidad sala
rial Y en la oferta de instalaciones para el tiempo lib~e de Jos em.plea
dos, sobre todo en el plano deportivo. En la actualidad, y teniendo 
en cuenta el reducido tamaño del área v el límite de ni.ercado que 
e~te hech? impone a la ofena de ciertos' servicios, el patrón de acti
vidad soaal relacional Y de ocio en Canals se puede considerar aut~
cemrado 13 dest d . . · d d orn-: acan o en especial un nodo de act1v1da ep 
va q~e actua como espejo y refuerzo de identidad colectiva 14 

• Es~ 
mve ceurrado de vida podría certificar la eficacia del efecto culru.r 
compresor sobre la · · . lt(fa conciencia colecnva de la gran empresa paterna · 

11 
En esta actitud de 35· ·d d h . . ¡ .¡ hecho 

fortuito de que. en 199/la ~vi ª. ªpodido desempeñar un oerto pape ,e d sor-
teo de Navidad de la Lo ' , oNcali.dad mgr~ra 2.488 millones de pesetas en 

u 1 __ • tena acional. . 
.....,. dotaciones en vivicnd , . . relanva-

mentc elendas )' e , a, auromoviles y comercio 1ninonsra son fc'rta 
d on rasgos mas p · d . · · La o " e comercio mino · . mp1os e arcas más urbanas y tercianas. brc: 
od nsu, restauraaó ¡ ¡ . nre so 

t o dada Ja proximidad d XJ. n Y oca es de encuemro es 11npo~ra ' ·nciª· 
11 ~xiste un hábito de e r.íctinva, destacada ciudad cenrral de Valenc1~ yr~~rensa 

Y versaul de instalaciones ~bli ca depornva muy extendido, una docacio. n 1~ de: 
· · pu cas y · da · d rran ° asociaciones deportivas 1 pnva s para esta práctica, una tupi ª ¡¿3 d 

organi~tiva de eventos ~~n ~os en el plano de la competición Y en c3Pª~crÍlª 
como un tema predonu· una ªta frecuencia conversacion3l al respecto que, bli'ª 
J al nante en el · · ' 1 pu oc Y como un núcleo . proceso de configuración de la op111Jm 

emociona] de p · . . d ¡ cnva. nmer rango en la 1dent1da co e 
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h ,..,111ónica que se ha detectado en otros casos de la Comunidad 
f (5• ' ) 
Í'iknciana (Gallego y Nacher, 1996 . 

El perfil aparente de sociedad ~utocentrada tiene un reflejo ex
.cptional en el Llibre de Festes ed1tado anualmente por el Ayunta
miento, una extensa colección documental de textos e imágenes 
que ha trascendido su inicial objetivo_ de exal~ación pat.ronal. ~l _Lli
f'i actÚa, en primer lugar, como un mventano de la vida cot1d1ana 
~xal que hace pública exhaustivamente la intensa actividad asociati
ll y la acruación del Ayuntamiento y, en segundo, como un medio 
pm divulgar investigación histórica sobre el territorio en sí. La 
ü~gnirud, calidad y diseño de la edición han venido mejorando 
corutantemente en los últimos años, señalando una implicación cre
ciente de la sociedad local 15• 

En apariencia, se trata de un hecho singular que podría revelar: 
',~ una notable cohesión social vehiculada en la densa red asociativa 
rde participación ciudadana, con un origen parcial en el paternalis
r..• de F Y RS; (ii) una identidad colectiva consolidada con un nú
c~~ emotivo y simbólico de poder evocador sobre la memoria his
r_onca en las fiestas patronales, que inauguran el ciclo regional del 
~ego~· cuya idiosincrasia es obviamente independiente de F Y RS. 
~~signos podrían en principio ser contradictorios con la posible 

'-'11.~d de pasividad y complacencia detectadas frente a la duali
llnon social tras la crisis. 
¡, ~n cambio, la posible interpretación de la evolución del patrón 
"' asen1a · · 1 
i · . nuento sobre el territorio como un texto escnto por as 
b
1

~~nes_ de familias, empresas y de Ja adnúnistración local sugiere 
~ ¡~~~sis de que la energía participativa se desencadena sólo en 
ni 1. itos efimeros de la emotividad sin huella 16• Como referente 
r ¡ ia vida "d• , l h. ' . 
Ot Canah co_ti 1ana, en las tres últimas décadas el nuc e~ istonco 
)c0 . ha sido sometido al ostracismo 17 y se han suscnto formas 

ntellldos d ·d 1 ' o 
~ v1 a importados de áreas urbanas mue 10 mas P -

Ve¡nse· U'b --------------------
." En la in. 1 ~e de Festes, 1994, 1995 1996 1997, 1998. _, . 

~:O 1. vestirnci · d ¡ , ' ' . ¡ ·d b 1a se ha an¡uJ-.. por · "'" on e patron de asentanuenro y a v1 a ur at 
i:_,. lttca urba , . d , d 1 t ·tos y docu
' "!Os, 1e h msnca urantc Ja democracia a traves e os ex . d 1 .. ,~l<tnient~~ efectuado entrevistas en profundidad a los cargos técnicos e 

El cas e ~anals Y se ha procedido a Ja observación de campo. 
~'lito ohl.¡c·o Viejo apenas si ejerce centralidad sobre la vida social. ~¡ Ayunra
··I:'~r · 0 su prot · · , · renciar los usos 
i''· Cl<lcs un h eccion y no mostró interés esrrateg1co en P0 : d la 
·~n"• ' ech · d diente e • ·~-""' Popu] d 0 que dificilmenre puede tomarse como 111 eper~ 

1 
. . ños 

.,·"'I llliembroar esde. la reinstauración democrática. Sólo en los u 01 ~105 ª te 
'lt1j•. s de 1 -¡- ll a Jocaltzar m -· utncias h .. ª e tte sociocultural han elegido sus ca es par. 

re abihtadas. 
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blada y congestionadas 1 
, los cuales, por otro lado, propician el ol

,;do de la memoria agraria local y oscurecen la condición de alter
nati\-a productiva y laboral e::..istente en la :-1gricultura, sobre la que 
se rneh·e más adelante. 

Esta pérdida de la memoria colectiva agrícola se ha dado tam
bién en otras localidades industriales de la provincia, pero, a diferen
cia de ésras. Canals contaba con un tamailo menor, no recibió im
portantes flujos migratorios y dispone aún de abund:-1nte suelo 
agrícola 1q. Así. en un proceso paralelo al de las sucesiv:-1s particiones 
d~ la tierra con herederos que no hallan incentivos a seguir prodn
oendo para el mercado, las casas de aperos y labranza disemin:idas 
en el término se han ,·enido convirtiendo en segund:-1s residencias 
de fac10. en gran parte ilegales. Y los propietarios actúan a menudo 
como un lobb)' contra el Avumamiento reclamando infr:iestructuras 
Y equipamientos públicos para sus l'i11ic11das. 

En definitiva, la importante energía panicip:itiva condensada en 
el plai~o deportivo y de las fiestas patronales, v un modo de vid:i de 
alto nl\'el re! 1· • . ' . · . ª ivo con una notable presenc13 de 11nportantes patn-
momos familiares )' d. d · , d · · · d ' s . · e una otanon e serv1c1os propios e area 
muy urbamzadas pued · b · · ' · d 1 · d 

1 
. en encapr astante bien con la h1potes1s e a 

mrra a "'ºª o1m p 1 1 . 'd , . d ar e Y a pas1\1 ad ante el nuevo modelo m:is pre-
cario v ual El d · . · · eporte Y las fiestas patronales actú-m como aconte-
cmuemos superfi . 1 • . 

1 . cia es Y efimeros que quizás celebran una 11a1111ª5 

co ernva cuyas ba~ . d 
los que .d .es se quiebran ame la ceauera )' /o el cinismo e 

se cons1 era ¡ · 0 
n re anvos 11e11ccdores. 

3.3 La inercia prod11cti11a 

Tras la prolongada 1 
conformismo am ¡etapa d~ esplendor dependiente de F y RS, e 
. d e a precaned d d ali n:i. ac-nru social prob bl ª Y u dad se revela como u ' . a emente n1 , · . . , . o' mco ayontana. El propio ex.1to hegem 

1
' El municip· h --v· · 10 a crecido 1 · . . ·eso 

iano, con gr.in v crea·e onguudinalmente a lo laro·o dd principal :ice 
1 · dis 1 nte \'O) • " • 1c:1-11eme 111 tinu di." periferias umerna y la habirual morfología arquirccron do 
a a~~rar la vivienda unifanu·li y arrabales en grandes urbes. También ha cornenza 

En 1 · . ar en el e . . 
prob bl a pmv111c1a de Valencia ntorno dd v1ano de acceso. . rn:ís 
. ª ememe con un la"'•· dsc observa que la idiosincrasia local sobrevive i-

nuemo de .6 ..... no emogr' fi 1 cree 
caso d C mogr:i co básicamente d . a ico y urbano lünirado y con u1 . ·s d 

e anals v· en ogeno , · · · · • corno ~ 199S · canse GaUego v N· h •con mm1ma 111nugrac1on. .:ras. 
· · ac er, 1996;Tom:ís Carpi, N k her Y Contf 
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del moddo patemalista pue?;: generar reacciones de rebeldía y salida 
dd modelo entre la poblac10n emprendedora y, en situación de cri
ris y declive, se trata de u~1a reacción necesaria. Para mejorar el diag
nóstico y reconocer posibles brotes de cambio en el sector indus
mal, donde podría aprovecharse el saber acumulado para diversificar 
ingr~os, se ha investigado más en detalle el tejido empresarial surai
do en la industria en las décadas de los ochenta y noventa 20. El ~e
mlcado confirma una vez más que, si bien existe un mínimo brote 
de cambio, predomina un comportamiento pasivo y limitado en la 
industria sin capacidad para romper la pauta dependiente respecto a 
FyRS 21 • 

Este limitado brote afecta a un número reducido de empresas 
textiles: casi todas las firmas (92%) han invertido recientemente en 
nueva maquinaria y en proceso de producción (frente al 50% en el 
resto de sectores industriales) y casi la mitad han creado empleo es
table; algo menos de la mitad tienen plan estratégico (43%), utilizan 
herramientas informáticas en el diseño y creación de productos Y 
e~ el proceso productivo (43%), poseen patentes propias ( 43%) Y es
~n conectadas a Internet (46%), pero únicamente el 36% exporta Y 
solo :129% realiza I+ D y dispone de laboratorios para el control de 
la calidad. En todos estos aspectos, las empresas industriales del resto 
de ~ct?r:s exhiben porcentajes mucho más bajos . cuando no nulos 
), P. r ultimo, frente a esas otras empresas industnaJes, las empresas 
te:mles cuentan con clientes estables en la región Y tambiéi: er~ el 
~~de España'. consideran que el servicio al cli~nte es su pnncip~ 

te de ventaja competitiva (79%) y son conscientes de la conve 

), Se t . d s después de 
19 3 

6 
rara de una encuesta en profundidad a 20 empresas crea ª .1 L 

<1l • de ellas posteriores a 1995 )' 14 de las cuales pertenecen al sector texn · ª 
CU~ra cst b · ' • · ( 1) ·da des de la em-

Pr(Si· (?) ª ª orientada por los siguientes temas bas1cos: acnvt . , . !"a-
. · - rccurs , .. . · es· (4) gcsnon Y or ,,. r.ll.Jo· os Y tecnologia· (3) facrurac1on y cxport.1c1on • . , . (7) 

on; (5) . h ' d subconcrarac1on, 
torn · . 

1
. recursos umanos· (6) relación con provee o res Y. • (9) crc1a iza ·• . • . , tras empresas. 

'•'l!or;¡c· . Cton Y rdac1ón con clientes; (8) coopemcion con ° . ]oración 
d ton del e . . . . La primera exp 
i 11 e ntorno mst1t11c1onal y de 111fracstructu ras. 

ncuesta d J 
• i1 El rc'id es e uan Such. in e ueiio tama1io 
Ot ernprcsl a 0 1ndumial incluido en la muestra cuen~a . con t?4~ qse dedic:i a la 
l¡¡lllfor '.,Penas s1 planifica estratégicamente su activid:id (- ),¡ b ·0 de 100 
.,,, lllac1on d . . • 1eral por ' e ~ · ·•.Iones d e materias prunas {80%), factura en gci ' 1• •11 su 111ayona 
' e pes (7 n cntp co e ~P<>~ eras 9%), apenas exporta y cuenta co . . . dependiente 
"' Y poco )' fi · · • yoncan amence 
:" !U,1 "' cua 1 1cado signos de una pos1c1on ma ' 25 baiadores, un 
J'•· ... creado As' ' , , los rra , 
l ;t,, l<ln . s. 1, un 90% de las plantillas no supc.:ra i oral dupljca en 

IJ:<dia al rrucroempresas (menos de JO rrabajadores), el empleo teidnp ei~ la universi-
d¡J cn1plc , b , . 1 0 fonna o • 

''· 0 t sta le y solo el 44% cucma con emp e 
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niencia de cooperar entre sí (86%). Todo ello se suma al h ech o de 
que el sector texril es t'I principal ~li,ent~ de las empr~sas d~ servi
cios ,ivanzados, lo que respalda la h1potes1s del m ayor dmam 1smo de 

la industria textil. 
Con todo, la circunstancia de que. pese a su pequei'io tamai'io, 

más del 50% de empresas textiles ignore o no utilice b s activ idades 
y apoyos proporcionados por las instituciones relevantes del entor
no. así como el carácter minoritario que reviste la apelación a los 
servicios de asesoramiento e:-."terno en los ámbitos financieros (2 1 %) , 
de organización de la producción (14%) y publicidad (7%), eviden
cia el importante déficit de competencias (internas y re lacionales) 
también de las empresas texriles. 

Por otro lado, aunque la estructura productiva de Canals se h a 
diversificado durante y tras la crisis, el análisis d el proceso indica 
que éste está también bastante impregnado de la pauta depe ndie nte 
de F y RS. de sus rasgos e implicaciones fordistas y de la inercia d e 
las altas expectativas de rema entre las familias. En primer lugar, el 
auge local del sector de construcción deriva de la demanda local 
tanto de vivienda colectiva (en Canals) como unifamiliar, de nueva 
planta o rehabilitada (en Canals y su entorno) , con la ya comentada 
importación de un patrón y ciclo residenciales propios de áreas ur
banas Y metropolitanas. En segundo lugar, el análisis subsectorial d el 
proceso de terciarización revela que una parte notable del empleo 
se crea en el comercio minorista v en el sector de vehículos, d e 
nuevo dependientes de la demanda Íocal en gran medida. 

4. Brotes de cambio contra la inercia: huida de la 
industria 

Los brote~ más claramente pro-activos del territorio aparecen en el 
sector agncola en el · . . ne-. ' comercio mayonsta asoC1ado al agro y, en 1 
nor medida en el sect d . . fiuera d ' . or e sefV1c1os a las empresas, esto es, 

e 1.ª ~ultura producnva sedimentada por el modelo F-RS. En el 
temano avanzado ha h b"d · tér-. ª 1 o un aumento de peso re lativo en 
nunos de empleo 22 lo d , · aliza-, que po na coadyuvar a cie rra rac10n 

n fü ·· 1 sector eXISoa anees de 1 · . . d . · ón o-
cal y por tanto d ª crms m ustrial y presenraba una oncntaci . ·-

' •una emancla en ¡ · nta ªJ" 
na del sector en Canals h ·lenera poco exigenre. El empleo por cue 998 un 

3 creci o un 139% desde 1993 hasta supo n er e n 1 
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ción del tejido industrial ~ propiciar un c:lldo de cultivo empren
dedor gracias a la red relaetonal q ue genera la actividad. Sin embar
go, b investigación m ás específica 23 p ermite distinguir la existencia 
de dos lógicas dispares. Si bien en torno a un te rcio del sector pre
i~nta rasgos relativamente avanzados, dos tercios de las empresas ac-
1úan con competencias m uy lim itadas, un hech o que puede ser 
rnnbién interpretado como re flejo de la impronta de trabajo repeti
ri1·0 y poco cualificado propia d el Jordis1110 de F y de la mayoría de 
empresas en la actual industria local. La encuesta realizada detecta 
una importante pluralidad de p erfiles te rritoriales y funcionales de 
Is personas que protagonizan la creación de esas empresas: 1) anti
guos técnicos y cuadros intermedios de pequeñas empresas indus-
1riales del área; 2) personas que cursaban estudios universitarios an
ies de acometer la inicia tiva empresarial; 3) antiguos técnicos y 
empresarios de otras firmas de servicios a las empresas del área; 4) 
profesionales. 

Si bien la propia pluralidad de l proceso (con predominio de los 
perfiles 2 y 3) es señal del dinamismo existente, se observa una clara 
diferencia en dinamismo y apertura a favor d e los dos prime~os 
grupos. En efecto, la empresa mayoritaria crea empleo poco cuahfi
cado (formació n administrativa), ofrece asesoramiento laboral Y 
~on table-financiero y trabaja para la pequeña empresa local, dentro 
~ fue_ra d~ la_industria, y tanto legal como ilegal. Mientras, la ~m~re-
~l~no~uana presenta alguna combinación de los fa_ctor~~ siguien

t~. (i) cierto capital humano (formació n universitana), (u) _rroyec
c1on exterior (a Canals y comarca), (iii) p autas cooperanvas con 
0tras ein · . 1 · , ) (" ) una cartera 
d . presas tercianas (de la comarca y a reg1on , iv . ' 
e ch , d. ' s y (v) entes que incluye a las empresas locales mas manuca ' . 

oferta de . . . , . , F. l te en la m ed1-
~- serv1c1os de gest1on y formac1on . m a men ' 
ua en qu 1 . . . d . rte de las em-
p e e recurso a mst1tuc10nes avanza as por Pª . . , 

tesas es . . de v1s1on pro-
rur un signo de apertura hacia el entorno Y d d 

Po
,val, hay que reseñar que en 1999 e l 25% del empleo den::n 

5
ª rº 

r as e , d 1 Fundac1on e -
1-1 · mpresas localizadas en Canals a traves e ª de 

c10 Val · . del sector 
1e · . enc1ano de Empleo procedió precisamente 

rvic1os a 1 , ' , 1 2000) as empresas (M endez y N ac 1er, · 

~ 1 Jgo 
Q del ern 1 o d 1 n leo comarca y a 

11\íi de 200 Peo terciario total del municipio, e l 8% e ei P 
1J l . ~ de las empresas del secto r en la comarca. d· rrollada a rra-

' · a inve · · • cuesta t:Sa :es de e ~ugac1on exhaustiva ha consistido en una en casi coda la po-
~ .. ntrevistas . d 1 6 n.:sas (esto es, ' . . o •c1on¡ personales en profund1da a emp · d b indusrria, pt:r 
,..f: con un · · , . . fc · 1 1 el caso e "tatizand . ª on enrac1on s1m1lar a la re ene a e1 

0 las interacciones dinámicas entre ambos sectores. 
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Pero d brote de cambio que más oportunidades brinda a la 
población tit'nt' lugar en la agricultura y su comercio mayo rista 2-1. 

Sl' h:i sdi:ilado que buen:i parte de h población parece hab er re
legado al agro :i un plano secundario cuando no cas] irre levan
tl' ~". En c:imbio, frente a otros municipios industriales de la pro
vincia de Vaknci:i enfrentados a un escenario postcrisis que h::i n 
agotado su patrimonio de suelo agrario (Tomás C arpi , N ácher y 
Contreras, 1998). en Canals y su entorno la agricultura o cu pa aún 
una gran superficie de suelo, impregna el paisaj e y, con el co m er
cio mayorista asociado, ofrece una buena alternativa productiva y 
laboral por sus notables resultados y progresos, sobre to d o e n 
adaptación al entorno y al cambio tecno-organiza t1vo en la citri
cultura. 

En prin~er lugar, parte del comercio mayor ista agrario del área 
ha conseguido adaptarse a la acnial exigencia del cultivo d e cítricos 
Y ha logrado una proyección internacional creciente. A través de re
de~ relacionales de confianza mutua con los ao-ricultores. opera ade
mas como generador y difusor de innovación ~o-rícob . Los d::i tos so-
bre empleo por . · 0 

· d ¡ . cuenta Jjena muestran que b relevan c ia e 
comercio mayorista en Canals y su entorno ha crecido de forma 
notable y en esta e\'ol · · 1 . . . , . -•. uc1on a comerc1ahzaeton :wran a desempena 
un papel sobresaliente. 0 

En segundo lugar ·l · · ·, ¡ . • • e nego por o-oteo esta expand1endose en e 
area a tra\'es de ac . 1 . o • -. . . Clones co ecnvas, una señal clara de Ja capacidad 
para 1nsmu1r redes as · · , . . · 
~c 1 d· .. . ociatl\ as. En tercer luo-ar. existe expen enc1a 
.. umu a a y sens1b1hd d h . 1 . º . 
cla\'e F. 1 ª acia a agricultura ecolóo-ica e ntre actores 

· ma mente, a p d . . . o . frente al . . esar e sucesivas crisis v de su dependencia 
comercio privado )' 1 . , . . 

to cooperati 1 1 
as cooperanvas foráneas, e l m ov1n11en-

vo oca con una 1 · · · bre en el territorio h 'b.d :irga trayectoria e mtensa ra1ga111. 
vos y renovand' a sa 1 o rehacerse adoptando planteamientos nue

o a sus responsables. 

i • L 
, . a mct~<lología de la inv1:5ti . . . . . ' -
~vistas a ll-sngos pri,,il · d . gac'.on de b actividad agraria ha incluido 1 O "'11 

ndad Social. egia os ademas dd análisis de datos del Censo de la Segu-

1.; La naturaleza y evo) .. · uc1on d 1 . · n a de Valencia, esto es p . e sector agrario en Canals es ópica de la provin-
sos O ·a1 • rogrt-s1vamen1e .. fi d. d ~ ur-
. UVI es superficiales li num un 1sta. La rebtiva escasez e rc:C 

nvo de círricos fuera tard~~nc:lque la exp~nsión del regadío y, sobre todo. cid c_ul
nuevos n:cursos hídricos subt • .marco regional Y comarcal conforme se accedi:i 3 

tuvo 1 · crr-aneos N b ' J nt:I r· ugar un. ~ran aumento en b · 0 0, stanre, en los años setenta y oc 1~ _ 

ior desapanc1on ame la co ~roducoon de fresón que a pesar de su po)tt: 
mercial · mperencia de H 1 · · • ' co-autoctono. ue va, on gmo un importante sector 
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El important~ alcance de estas fu erzas de cambio en la agricul
rur.i y su comeroo al mayor, las cuales, a diferencia de lo que sucede 
en d terciario avanzado y el sector textil lo calizados sólo en C anals, 
comprenden al resto del área que ha padecido los efectos laborales 
de las crisis, se revela con bastante claridad en la capacidad de atrac
ción de la actividad agrícola entre los j ó venes, tendencia que marca 
una diferencia acusada en el marco regio nal. Si bien la agricultura 
ilegal y el trabajo femenino están implicados en el proceso, vienen 
awnencando la demanda de cursos de formación agraria y el recur
so de la población joven a subvenciones agrarias destinadas a nuevas 
txplotaciones y a la modernizació n. D esde mediados de los noven
u. la población del área inscrita en el R éo-imen Especial Ao-rario de 
li Seguridad Social ha venido creciendo c~nstantemente. 

0 

Sin embargo, en Canals se levantan obstáculos que, a pesar de 
su gene~liz.ación al agro valenciano y español, se revelan especial
mente d1fic1les de salvar po r el mo mento. A la tradicional resisten-

' º ª de los propietarios en el agro valenciano (con una estructura de 
edad cada vez más envej ecida) a ceder el m ando de las explotacio
nes, se suman aquí el conformismo con la pauta dependiente direc-

b~ e mdirectamente de F y RS el proceso incluso ao-resivo de cam-
10 al u · . ' 

0 
d l . so recreanvo y vacac10nal glle afecta al fragmenta . o sue o 

'~no y, por último, síntomas de desidia insolidaria en la protec-
000. ~el medio agrario contra la ao-resió n industrial del sector de 
curnción 26. o 

' S. El c~nflicto entre el conformismo y la apertura 
territorial 

i F, R 
c0~1 / ~an ad~pta?o rasgos en gran m edi_da f ostjor1islas ~ su 

A P 
p on11so ternron al sobre todo en F declina irreversiblemente. 

esar d 1 ' ' . ¡ · 
han s e ª menor estabilidad econó mica y soc1aJ que para e are~ 
•pu

1 
upuesto las crisis y aiustes la evidencia acumulada hasta aq~u 

ita una · "J ' • • • d · ·to ens1-
act1tud mayoritariamente pasiva, sugm en ° cier 

';-:---_____-~~~~~~~~~~~~-:-----:--~ 
• · ~ indus · . · • depuradora 

i!t C~naJ.s n ltna de cunición aboca aguas residuales que b cst.icion . , ,11 el 
rr~ .. o ogra d 1· · . · ¡· 1 • 1 uso para n e;;go <.: r OiCJpio . esa lll!Z3r por completo 1111p1c !CllC O 35! Sl · de ]a 
'-llrn Vecino d X ' . • . l J . inado denuncias • 

. unidad de e auva. El daño 111edioamb1enta 1:1. o n g ' bado un:i nor-
ll¡;b~ sobre ~egantes al Ayunr:imienco de Canals Y este ha .a pro ' a cumplir. 

Venidos que las empn.:sas implicadas no parecen dispuesr:is ' 
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mismamiento colecrivo en la inercia del antiguo esplendor y, peor 
aún. la existencia de un posible cinismo entre los relativos 11c11ccdores. 

En la t'xplorarión dd posible ensimismamiento de b población , 
b actitud de las familias y las empresas respecto a la inversión en ca
pital humano ofrece una buena apro:K:imación a la naturaleza de b s 
expectativas con que se afronta el inmediato futuro. La elección fa
miliar sobre si los miembros en edad de estudiar en la universidad 
adquieren formación superior o, en cambio, entran a formar parte 
de la población acriva depende entre otras causas de la relación en
tre la expectariva de hallar un empleo de baja cualificación a corto 
plazo y la expectariva de conseguir empleo cualificado, siempre en 
el marco de un territorio relevante de empleadores (Carbonero, 
19_99). El Cuadro 5 muestra dos índices que, con su evid ente lirn.ita
cion. ofrecen una lectura de la propensión de empresas y familias d e 
~anals h~c1a la_ formación superior como sei"iales. a su vez, de la ac
titud hana la mversión en capital humano. Los índices son m ejor 
evaluados e d · · . • 11 su tra ucc1on a rangos en el marco de referencia de las 
31 prmc1pales localidades de Valencia provincia. 

CUADRO S. Sensibilidad universitaria de familias y empresas. 
Canals 1999-2000 

Canals ......... ......... . 
Valencia... · 
Xativa ...... :::::::::::::·· 
Provincia Valencia:: 

Índice propensión 
universitaria 
familias ( 1) 

Índice 

16.2 
36,6 
25,5 
29,2 

Rango 

29 
2 
8 

Índice propensión 
universitaria 
empresas (2) 

Peso 
Relativo 

0,32 
62,64 

0,97 

Rango 

18 
1 

10 

( 1) Población matriculada 99.oo . . . 
(2) Demanda empr~ri;¡J d, · Ul ni\e~ldad de Valencia/Población 19-23 residente en I 991.· 
S · · <empeoco d · ·' erY1c10 Valenciano de Empico) . n e ucac1ó11 superior J tr.lvés de b FSVE (Fu11dac1oll 
peno · d en 1999/Dem.a da · • <U-r 3 tra\"cs e la FSVE.To1:1l p . . 11 empresarial de c:mplc:o con cducacion -
F11r111e: Méndcz y Niche 'OOOronna;¡]: 

r. - · Um\·erndad d · . 
e Valencia. FSVE. Elaboración propia. 

Estos rangos revelan . 
f: ·¡· un imp d de ami ias y empresas L ~nante contraste entre Ja actito , 

· a propens ' ca muy por debajo del í d' _ion universitaria de las familias es 
n ice provin · 1 ( d , 1 Jo-cia y e xativa), situando a a 
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calidad en una de las últimas posiciones del grupo de referencia. En 
cambio, la apertura de miras y la propensión un.iversitaria de las em
preSJS ~7 locales ~as sitúa e_n la zona intermedia de la j erarquía pro
rinci~l , por encm~a d e c1,u_d~des con m ás tamaño demográfico y 
econom1co. Ademas, el analts1s en detalle muestra que la mejor acti
rud empresarial se explica sobre todo por el comportamiento del 
sector de servicios a las empresas, un h echo que permite insistir en 
la existencia del brote pro-activo frente a la inercia general del tejido 
productivo. 

Mientras, los índices y rangos para las familias de Canals vienen 
a abundar en la h.ipótesis de que el esple ndor económico asociado a 
un modelo de empleo escasamente sensible a la cualificación sigue 
ejaciendo sus efectos en la mentalidad familiar. A pesar de una pre
cariedad e irregularidad en aumento, el actual modelo aún permite 
cima continuidad a la pauta de relativamente altos ingresos a corto 
~lazo por la acumulación del trabajo de distintos m.iembros de cada 
lamilia. 

El concepto de capital humano puede extenderse bajo el su
puesto de que la trama social y organizativa actúa a mod_o de fac~or 
de producción y como medio para la emergencia de capital relaci~
n~ 28

• De este modo, a pesar de que el sentido último apenas c~aJe 
en re~exión y cohesión, existe en C anais una importante capacidad 
organizativa de eficacia probada en el ámbito del deporte Y l~s fi~s
tas locales, factores en principio propicios a la rejlexivida~ terntonal. 
A todo ello, habría que añadir las oportunidades potenciales para el 
cambio que representan el brote dinám.ico en el sector agríc~la Y 
comer ·a1 . fi 1 ) eaemoma de 
F 

ci asociado, el germen de ruptura rente a a 1 o 
en el . . , d el sector de ser-. . sector textil, los ejemplos mas avanza os en 1 ~1c1os a [ . , · · · nente en e ca-
. as empresas y una evoluc1on reciente e mnu .. d d d ¡ 

~It.1I fisico público que meiora la accesibilidad Y la habitabili ª e 
atea. :.i 

El territorio pues presenta ciertas condiciones ª p:i?ri dparafr~de~ 
nerar u ' ' . d tabi11da su i 

na reacción frente a la pérdida notoria e es ' ----- . n El ind' . resas apunta tanto la act1-
1Ud ern icador de propensión universitaria de las emp . ' . ·0• n avanzada de 

Presar· ) b' ¡ · a una 111snruc1 ¡ Interrn d" . 1ª a lena hacia el entorno (a recurrir • ' . , ·ciente) como 1a-
. e 1ac1ó 1 · · ¡ de creac1on re 
CJ~ el fu n en e mercado de traba JO reg1ona 

~ clU~o ('.'Aéndez y Nácher, 2000). ' a la asociación de la 
locie<Li.dua.quiera que sea el ámbito en el que l:l propcns~odn · co, la e:x-1scencia d.: 

c1v1! · r mcd1 a can i10 
tnergía . se mamfiesta, se1iala en mayor o rn~n~ • ueden actuar ~~1 

medio· Paruc1pativa como de soportes comu111cauvc:s c_¡ue p es de ref1cx1111dad. 
, reccpt . . d . . . , publico. esto ' 

ores Y difusores de mcns:ljt:S e 111teres 
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cuya intensidad es. empero. muy limitada. La única muestra de refle
.\frid11d territorial ha consistido en la presentación y ej ecució n de 
un proyl'Cto dentro de la Iniciativa Comunitaria ITER-ADA PT 2'' de 
manera conjunta por el Ayuntamiento de Canals y o tros ayunta
nuentos del entorno 31' . una empresa con alguna capacid:id de lide
r.1zgo local en el sector del terciario avanzado y la Unive rsidad de 
Valencia 31

• La agenda del proyecto durante el periodo 1998-2000 
ha consistido en cursos de fo rmación para empleados afectados por 
la crisis industrial y la elaboración de un Libro Blanco co n un di a a -. . ~ 

nosn~o DAFO para la economía y sociedad local. Sin em.bargo, e n su 
propio curso la experiencia ha demostrado las enormes d ificultades 
para despertar b conciencia colectiva sobre el cambio de escenario 
que :e ha producido. El resultado final del debate que pueda suscitar 
el Lrbr11 Bla11co es incierto. 

6. Conclusiones 

El caso de Canals v su ent ( 1 · · · ) ·1 . 
1 d.fi 

1 
· ' orno en a provmc1a de Valencia 1 usna 

as 1 1cu tades de ad · · 1 • . . . . aptac1on a a actual epoca de alto riesao en un 
terntono 111dustnal e ~ -· . . ~ l ' . . . on omo pero cuya 111erc1a descansa en una o-
g1ca econonuca y soc·al d ·da . . bl 

· • · 1 e segun d ford1sta v patcm al1sta. La po a-cion muestra bastam . d"fi . . . , . 
dualidad d 1 • • e 111 1 erenc1a han a la creciente insegundad Y 

e area as1 co111 h · 1 
Pecto a l. · . . 0 acia os notables brotes de ruptura res-ª 111erna vigente d d medida e11 lo . . etecta os en la agricultura y, en m enor 

· s serv1nos av d E . . 
caso eiemplar )' d . . . anza os. ste comportanuento ilustra un 

J ramauco de u · · , . . • _ mica puede lle , 1 . n terntono cuya loa1ca soc10econo \ ar o a morir d , . o 
de la población a, b . e ex1to en la medida en que gran parte 

un o tiene d ¡ · · o e esa og1ca un buen refugio a cort 

~· La Iniciativa C · . -.· . oniunnan a ITER- • . d -
tacion de los trabaiadore 1 . ADAl'T perseguia com o ob•etivos: (1) la a ap 
. . "dad , es a os cambios t l ' . J , _ 

tltl\"J empresarial 3 tra\·· d 1 ti ecno og1cos: (2) el aumento de la coll1Pi:; 
d" es e a ornia . . . (3) 1 .. 1 . ,_ iame un aumento en la e 1·6 . , cion, a prewnc10 11 dd desemp e o Hit: 
rrab . . . ua l cacion lab 1 ( ) de ;~o Y acnv1dades. ora ; 4 la creación de nuevos puestos 

. Los otros mu1úcipios Pmi . . 
lles, Llanera de R anes y Rotglá-~~:': han sido Cerdá, G ranja de la Cosce ra. V~
Llnt1~· ra, con poblaciones entre 282 y 1 .056 hab i-

li . . El equ.ipo de la Universidad de Val . . o 
omas Carp1 y compuesto porJ • L . enr ia ha esLJdo dirig ido por Juan An to1U, 

cher yJ s h ose u1s Co • N:i-uan uc · Las tareas de coordi . . ntreras.Juan R am ón G allcgo, Jose ' 
do. nacion han corrido a cargo de: R afael Losc::i-
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pbzo frente a la incertidumbre en los ámbi tos .privados y efímeros 
dd bienestar. La amenaza de una probable quiebra de solidaridad 
( idenridad colectiva es el peor escenario para la reflex ividad reque
riii. 

La investigación realizada sug iere corno explicaciones a la difi
culwd d~rectada para la rqflex ívidad: (i) la supervivencia aparente de F 
r RS como firmas y de una parte no desdeñable de su capacidad 
pm emplear a diversos miembros de las familias locales, aunque sea 
con mayor precariedad e ilegalidad; (ii) la externalización a la po
MJción activa de fuera del propio Canals de los dos ajustes, en F por 
medio de la acción sindical y, en RS, po rque la regulación toma so
h~ codo la forma de jubilaciones anticipadas; (iii) el escaso hábito 
d( formación implicado en el modelo de empleo masivo en F y a 
m 1·ez la estrechez de miras y aversión al riesgo que comporta fren
t( a la necesidad de cambio; (iv) el entretenimiento de la energía 
colectiva propiciada por el efecto compresor del doble protectorado 
F·RS sobre la vida cotidiana en ámbitos más bien emocionales Y 
cñmeros. 
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Resumen. «Crisis industrial y reacción territorial. El caso de Ca-
nals (Valencia)» 

En la Comunidad Valenciana (Espaiia), el modelo de industrialización y de
s.mollo local dominado po r la gran empresafordista y patemalista es una ex
cepción. En el presente trabajo. se investiga (i) el modelo territorial de em
presa industrial patemalista con rasgos Jordistas imperante en la localidad ele 
Canals (Valencia) (12.886 habitantes) sostenido por el éxito ele dos graneles 
firmas autóctonas F y RS. (ii) el impacto ele la crisis de b s dos empresas so
bre la estabilidad territorial y (iii) el comportamiento de la sociedad local 
ante un escenario de m ayor r iesgo, laboralmente p recario y socialmente 
dual. El resultado final refleja a una sociedad local cuya mayoría de pobla
ción muestra una cierta incapacidad para reaccionar con flexibilidad Y pare
ce refugiarse en la supuesta inercia del alto m vel ele vicia generado por el 
modelo anterior. 

Abstract. <tllld11strial crisis a11d local response. Tlie case of Ca 11als 
(Vt¡lerrcia)» . . . !11d11s1ria/isatio11 aud loml de11elop111e11t lcd by fordist a11d patcrnalisnc _great finm 

i; 011 111111suafjaa i11 J/ále11cia11a A1110110111011s Co1111111111ity (Sp11i11). 111 11115 pape~ we 
liaiic tttainl)' a11a/ysed thrce relarcd iss11es:flrst, the territorial 111odel of parerna.hsoc 
ª1'.d, 10 a ccrrai11 degree, fordist i11d11stria/ fir111 i11 Ca11als (J/álc11cw -Spauz-:, 
IMtli ª pop11latio11 ef 12. 886 i11/zabitaz11s) b11ilt aro1111d two s11cces~(trl local fimzs: F Y 
RS; sc~o11d, the i111pact of the crisis s1!ffered by the two fir111s . bejore~zmid 111:1111~;~~ 
0

'.1 sonal stabi/ity a11d third the beJiaz,iotir of loml po¡mla11011 faclllg 1111 w~re 
nsk sce · · / · ' ' ¡ · / · q11ity Thc 111ar11 co11-nano w111 /11gher rafes of 1111e111ploy111e111 arn soC1a me · . 1 cl11sio .r / · . .r ¡ / / · 1 does 1101 react wrt 1 

11 '!! t 11s research shows that the 111a;onty OJ t 1e oca socie Y / 1/ie 11ec ji . . . . · · d ·¡ ·ec111s tlwt they 11111e <essary cx1b1h1y that this 11ew s111iat1011 1111pose 1111 1 ~ 
foimd slieltcr i11 h(~h stm1dards ef lije prod11ced by the pre11ious model. 
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Octavio Monserrat Zapater=:· 

. 1 . d ciclo en Espa11a, desde 
Tras varias décadas de decadencia, se 1ª pro u . d 1 ali·smo · . sur<nr e ter111 · 
mediados de los años ochenta, un cierto re ~ . cierta 
U d

. · ¡ b l v prevennva una 
na mayor atención a la me 1c111a g 0 ª ' fi ' ¡ recurso 
1 . . "d l ,, t ·ista que con ia en e vue ta a una med1cma u ce o na m '' , 1 s reumatis-

1 . e d d 110 el estres, o ' 
a as aguas para combatir emenne a es coi 1 a11 a verse 

h ¡ cho que vue v, 
mos o algunos problemas vasculares, an 1e . 1 1 Estado haya 
1 b ¡ · · d 1 d que 1nc uso e os a neanos como espacios e sa u Y . · ¡ través del 
e d 

. . . . . 11alis1110 socia a ·' 
mpeza o a impulsar un mc1p1ente tei 1 ' 
lnserso 1• • es del turismo 

p ¡ . 1sfor111ac1on 1 or otra parte, el desarrollo y as tt ª' . búsqueda de 
act 1 1 . , d 1 ocio con su ua Y os cambios en la concepc1on e ' or el pasa-d~ , . con su austo p . . . 

canso y del bienestar, físico y ps1qmco, ~. están posib1h-
do 1 , . . t decadencia, ' • o exot1co y el encanto de una c1er ª . dicionalmente 
tand . . . , . · que ya n a 

0 una rev1tahzac1on de los balneai ios, . t en el mun-aso . b · . . ' n por tan O, 

d 
cia an la salud y el ocio y cuya mteg1.acto ' , e reforzarse. 

o d 1 · . . ·b 1ede mas qu · . _ e as mdustnas del tiempo h re no PL _ ¡. en ta los pnme 
Al . os anos oc 1 . 1 x1x nusmo tiempo aparecieron en es .E -a del s1g o ' ros . , . la span 1 . 
estudios sobre el fenómeno balneario en ·va social e 11s-y · rspecn 

Primeras décadas del sialo XX desde una pe 
~ 

. de Ovi<:do. 
' D . . Universidad 

Pto d H. . fi e H1ston a. 
3.l!l7 l Ó ~ tstona. Facultad dt: Geogra ª. . d. la rcrc<'.fª 

1 E Vtcdo. E-mail: ocraviom@correo.uIUOVt.es. · do a personas_ e .. . . ai10 
n 1989 \:in desuna . 11olcs, C~" 

t<hd el lnscrso puso en marcha un P •. • balnearios csp:i _ ( ·n 1996 
\ 

.que s b · - d' chversos · da ano ~ a 0r u vcnc1ona estancias d..: 1 j ias en orando c:i • ' 
ier~ fu d , . e 1 ido aunic • 0) 

fuero , e e 12.000 estancias y la cura 13 
80 000 en 200 · 

n 1)0 000 ¡ . clo \as · · as estancias ofertad:is, superan 
~.:_..,. 7 

~·• d,.¡ Trab · - 2001 JP· 97- 1 1 · 
ªJ0 • nueva época, núm. 43, owno di! ' 1 
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tórica (García-Prendes y Quirós, 1985 sobre L c Id . 
d ) · ·d· d ' as a as de Ov1e-
. o , comc1 ien o con una nueva aproxim ación e n Ja v · F 
· 1 "fi b ,, ' ec1na ran-

cia, a as ie res tern1ales como fenómeno de "sociab· t·d d" 2 d i1 a g~ 
nera . or, entre otras ~osas, de arquitecturas y espacios singulares J·. 

En es~e br~ve articulo se pre tende dar una visión panorámica de 
los est~d1os (libros, artículos, tesis doctorales) aparecidos en los últi
n~os_ a~1os (desde 1983- 1984) y que se relacionan con el fenómeno 
h1stonco balneario en Espúia 4 • 

~l res~:gir del turismo termal en Espai1a ha generado una cierra 
probferac1on de un primer tipo de publicaciones, que cabe calificar 
d~ ~ías turísticas y que, de algún modo, enlazan con una vieja tra
d1c1on que arranca del siglo X IX 5 . Se trata de libros que informan 
sob~e los balnearios existentes y aportan cliversos datos útiles para el 
posible usuario o visitante de los mismos. Estas o-uías se refier,en al 
conjunto de los balnearios españoles (Cruz, 1986~ ANET, 1994; h'iigo 
Y Aradillas, 1996; Pacheco, 1996) o bien a los de alguna comu11ida_d 
autónoma o provincia en concreto, como Andalucía (Bel Y Marn
nez, 1995; San José, 1996), Cantabria (Vega, l 992), Castilla-La M~n
cha (Fernández Sánchez. 1989) , Cataluña (Armengou, '1991; Fabre Y 

, V, . l '/les d'c1111x 
• eanse, por ejemplo. Armand Wallon, La vic q1101idic1111c da/IS es 111 

1 · ·r 
(J 850-1914). París, Hachcne 198 1 349 pp · los artículos de Paul Gerbod. «Lef

015
c
1
r 

· · · ' " ' 1870» ·r1111 
anstocratique dans les villes d'eaux de France et d' Allemagne, 1840- '. blié 
(A t · d C 11 r de socia 1 1 

ces ~ o oque de Darmscadr, ocrobre 1981), 1985; «Une ionne (lSOO-
bourgeo1se: le loisir chermalc en France, en Bclgique et en Allemagne eiz 511;5-

1850)», en E. Fran\ois, Sociabi/i1é c1 société bo11rgeoise e11 Fr(l/lcc, et/ A lle111ª~"er{I hcrche 
se (17 50-_1 ~~O) _(Actes du Colloque de Bal-Hombourg, 1983~, Pans, r~ales en 
sur les Civ11tsanons, 1986, pp. 105- 119, y. sobre todo, «Les fievres rhe Vi/les 
F~~nce au. ~xc siecle». Re1111e Hisro!iqttc. 1987 (562) , pp. 309~-334; Y vv.AA., 
d rn11x. H1stoire d11 tl1er111alis111e París Editions du CTl-!S I 992, 5::>0 PP· , Insciru! 

3 y · . · ' ' P·1ns 
eanse, por ejemplo, Lise Grenier (dir.) Vi/les d'ea11x c11 Fra.11cc. 

1
' , '·re J)ru-

F · d' · ' · ba m:at • ranpis Arclmecture, 1984 400 pp. · Dom.inique Rouillard, Le sitc . Af vi/les 
] p· ' ' ·r¡ 1fts111e •· 

se as, ierre Mardaga édireur 1984 360 pp )' Christian Jan1o t. ' 'ic rllll 1 1988. 
1 I ' ' " , ·e Cenrra • 

t icmia es c11 Fra11cc, Clermont-Ferrand. Insticuc d 'Etudes du Massi 
540 pp. Jos q11t' 

' L . b · ' ulo son · os tra ªJOS consultados para la realización del presente :irnc . ubhc3-

aparecen reseñados en la bibliografia final. Lógicamenre, no son rodos}os rfa]es, no 
dos en estos últimos años, pues dada la gran d ispe rsión de entidade.s e ito res y, en 

1 l"!. ·1 ' , · orean 
resu ta .tac1 acceder ~ todos ellos, pero sí espero que sean los m as unp de Ja cu~s-
cualquier caso, suficientemente significativos para conocer "el estado ¡ l" bibho-." '' Q . . ' '') ce ,. 
non · uiero agradecer aquí a M' Luisa Sáenz de Santamaría (' C us 'r a cotabo-
teca del Campus de Humanidades de la Universidad de Oviedo, su va JOS 

ración en la búsqueda y localización de muchos de Jos trabajos citado~- ¡ de Espt1· 
5 L b d J B F · ' i11apa es d.: a o ra e · . 01x Gua] Noticia de las ao11as minerales 11ws P' 1· ,...,era 

- bli d ' "' · , la pr "' 11ª• pu ca ª. en Bar~clona en 1840, puede considerarse qu1za como 
una larga sene de guias balnearias de España. 
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Uorc:r, 1993; Ávila, 1 ~94), Extre~1adura (vv AA, 1991), Galicia (Ares 
yVila, 1997), Comumdad Valenciana (Calero, l 996), Murcia y Alba
cece (Calero, 1998). 

En general, estos libros, con pretensiones predominantemente 
divulgarivas, permiten elaborar una cierta radiografia de la infraes
rruccura y los servicios balnearios exütentes (características de las 
aguas, indicaciones terapéuticas, técnicas de aplicación, insta.lacio
nes ... ) en el momento de su publicación. 

Hay que señalar que a veces las guías no se ponen de acuerdo 
sobre qué se considera un balneario y, por tanto, sobre el número de 
balnearios existentes, situación que, además, cambia casi cada año, 
con el cierre de algunos y la puesta en marcha o modernización de 
otros más. Así, por ejemplo, de los 92 balnearios existentes en Espa
ña según la guía oficial de 1986, publicada por la Secretaría General 
de Turismo, 20 han desaparecido en la guía de 1994, m.ientras que 
se incluyen 9 nuevos, con lo que el totaJ se reduce a 81 6

. 

Escas guías suelen aportar también una información (bastante 
elemental) sobre el pasado y la arquitectura de los di~er~ntes ~alnea
nos, ofrecido como un elemento más de reclamo tunst1co, asi como 
alguna foto del establecimiento y datos sobre paseos, excursiones, 
lugares de interés histórico-artístico en los alrededores, fiestas popu
lares, gastronomía, etc. 

La reactivación del turismo termal también ha animado ~esde 
los años h . . , d 1 administrac10nes . oc enta a la orga111zac1on, por parte e as 1 eita~ 0 autonómicas de Jornadas y Ferias dedicadas al tema, Y ª

1 
ª 

publi . , ' · · s como as 
J 

cacion ocasional de sus ponencias o comurucacIOne ' p _. 
ornad d . h 1986 la n-as e Tunsmo Termal celebradas en Are ena en ' 
rnera F · d . . 11 d en Orense en 
199 ena e Terrnalismo de Gahcia desarro ª ª 1 1 

7 o 1 p · . j d 'T1 • 010 Terma ce e-b e nmer Congreso Internac1ona e .luns 
rado en S . 99 7 ti ªnt.1ago de Compostela en 19 · ,, un fenóme-

no 1 balneansmo, la moda de " ir a tomar las aguas ' es d raíces 
cara , a· hun e sus ' 

en l inente situado en la época contemporane · . 1860_ 1914 y 
ªIlustra ·' 1 , · 1 dor hacia .' . se p~ 1 c1on, a canza su max1mo esp en d 1 guerra CIVtl 

en 1 ~3~nga, en el caso español, hasta el estaUido el ª cambios de 
todo . ·Aparece vinculadó fundamentaJmente, ª. os ue ,,er so-

tip d · ' · 1 nene q ' ~vados de la Revolución Industna 'Y · _ 
" E ~ ?000) apare-n la · E - (San Jost:, -

Ctr¡ l'tle- rcciencc G11fa i\tlédica de los Bal11carios de ::spillta 
'v·nados 88. d 'd Dirección Ge-

r canse p · · u r111al Ma n ' d Ca· 
:~J de p r'. or ejemplo, vv AA,jomadas de 1ims111o . e' F ria de Tem111lis1110 e 
/lila, Oren~ I~ca Tu~srica, 1986, 163 pp., y vv AA, Pr1111: fll¡ 9~8 135 PP· 

' undac1ón Feiras e Exposiciós de Ourense, ' 
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bre to do, con el desarrollo d e la hidrología médica y el hia ienismo 
los avances d e la analítica química, la transfonnación de la ~iudad J~ 
aparición del ferrocarril , e l auge de b burguesía y su imitación 'de 
cie rtas modas aristocráticas, la utilizació n m ercantil del ocio y la sa
lud, el nacimiento del turismo, en suma. Por otra parte, se trata de 
un fenóm.eno con claras repercusiones e n diversos ámbitos, no sólo 
la m edicina, sino también la arquitectu ra y e l urban ismo, la sociabi
lidad y la actividad econ ó mica t>. 

Como fenómeno n1oderno, p arece obvio que el balnearismo 
tien e poco que ver con el terrnalism o roman o o medieval, que se 
inscribe sin luo-ar a dudas en orras coorden adas sociales y culmrales. 

' b ' 1 
En lo que resp ecta a España, no obstante, h ay que rese11ar que en .º5 

últimos a11os se han realizado importantes t rabaj os sobre el termahs-
bl. · de 

n1o antiCTuo, recopilados g ran parce de e llos e n las pu 1cac1ones 
::::> .~ • ·d 1991 (Mesa las Actas d e sendas reumo n es reali zadas e n M adn en 

d d b . d. . l rativas )' culto a re on a so re agu as mmero m e 1c1na es, term as cu ' ' 
las aguas en la Península Jb¿ rica) (Espacio, Tie111po )' Fornw~ 199~ Y 
en Arnedillo en 1996 (l Congreso Peninsular sobre Term alismo n-

tigu?) (Peréx, 1997)_. . udio de las 
Dos notables tesis doc torales se han centrado en el est . d la 

divinidades de las aguas termales v sus cultos y los balneano
1
: .

0
e505 . . . l Y re 1a1 

Hispania romana. en sus aspectos médicos, funciona es. d baian-
, d . ·19?) l n seo-u1 o tra 'J (Diez e Velasco, 1987 ; Oro 1 <;, - ; sus auto~es 1 ª º, ez de Velasco 

do y publicando sobre estos tem.as (por ejem.plo, Di blicación 
1998, Oró 1996) . También m erece la pe na destacar la pu N eara de 
de una monografía sobre el balneario romano Y la Cueva _, 
Fortuna (A11rigiicdad y Crisrianismo, 1996). ·ar iaual-

. . d d en conn _, En las actas de las reumones c ita as se pue en b - s cer111a-
mente algunos artículos, 1nucho m ás escasos, sobre !?~ ~~ musul
les y las fuentes m edicinales en la época m edieval (v1sigo 

0 
' 

m anes, reinos cristianos). ------.: 
-----------------------~.- . ·ncercsancc:' 

~ orr:ic1ont:S J cia-
" Además de las obras citadas en las noca:, 2 y .>, o cr:is ap • .-0 nes so '. 

d 1 cransfonn<n;J A · ofl' 
al i:studio dd fenón~cno balneario com o un _aspi:cco e ~s. . C hadefaud, '':x ,;;-
les y culturales del siglo X IX vmculadas al turismo. son: M1c h.J ... de eé1Nrap/11c 1 

11 
gi11cs d11 to11ris111c da11s les pays de l'A do11r. D11 111 ythc a l'cspace: 1111 l'>>at_ ;cción de ~·e 
1oriq11c, Pau , 1987, 987 pp. (aborda las relaciones e n ere b coi~s~;ln .:3 rios): A,~. 
imaginario ccrapéucico o turístico y la aparició n de los cncl~v~s . ,11 Espa.<!.'_1c ºc1 

1 O . I ·11 . 1· . . tC111n< 11q110 t b1n ., Va ero. r1e111e, payas_ y cas11 _os. P_ra11q11cs, 1111a,ges et po 111q11e> · . Ala in cor d~-
tre 1830 y 1928 (tesis). U111vcrs1dad de Provence, 1992, 604 pp.. elona, JV\011 's 
territorio del 11ado. Occide11te y la i1111eurió11 de la playa ( 17 50- 1 8~0)'. 13¡1~':.0_ 1960), P:iíl ' 
dori 1993, 383 pp. y Alain Corbin (dir.), L'a11r11e111e11t des lcmm ( J 

Aubie r, 1995, 471 pp. 

1 f,tudios .-edentes sobre la historia de los balnearios ... 
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Tradicionalmente, ha sido la m edicina (en especial, la hidrología 
m~dica, la terapéutica y la farmacia) la que se ha ocupado de los 
b~nearios o, mejor dicho, de las aguas terrnales o mineromedicina
b, consideradas desde la antigüedad como elementos terapéuticos 
importantes para la "humanidad doliente" y que hoy en día siguen 
~rndo médicamente valoradas junco a otras terapias que se suelen 
calificar de naturales, como la helioterapia o la talasoterapia 9• 

Desde mediados de los años ochenta se han vertido celebrando 
t.unbién numerosas jornadas médicas dedicadas a la balneoterapia, 
como las Primeras Jornadas de Medicina y Balnearios de los Países 
C1ulanes (1984), las Primeras Jornadas de Medicina Balneorerápica 
de Euzkadi (1984), las Il Jornadas Gallegas de Termalismo (1984) o 
las Primeras Jornadas Andaluzas de Termalismo (1985) , algunas. de 
ellas han te1údo continuidad y han visto publicadas sus comu~11ca
nones 10

. Por su parte, en 1992 el Instituto Tecnológico G~ommero 
de_ Espa11a organizó en Madrid unas Jornadas de aguas n~merales ,Y 
mineromedicinales que contaron con numerosas aportaciones me-
dicas (ITGE, 1992). . . 

En las Facultades de Medicina sobre todo las de las Umversida
des de Salamanca, Sevilla y Compiutense de M adrid, se han ~resen
tado en l -1. . ~ · _ 1 os de tesis docas u tunos qumce anos unas treinta, <u 1nen • 
to~ale 1 · s que abordan diversos aspectos del terma ismo. . , 

Al h · · d Ja h1drolog1a . . gunas se centran, sobre todo, en la 1stona e ' , 1 medica d' · · , d 1 hidrolog1a Y os 
háb· • e~t~. 1ando, por ejemplo, la s1tuac1on e ª . , . ., 1990), el 
d Jtos hig1enicos en la España del siglo XVII (Gutieuez, . . _ 
eiarroll d J (las aauas 1111nera 

1-
0 e la terapéutica por ao-ences natura es _, . . 1 

t5 n · :::> • la luz Y os 
coi' iannas y simples el calor y el frío, el magnet!s~nofi, '. ) en los 

Ores 1 1· , . l . CICIO SICO 
ii~o· 'e c 1111a y los vientos, el masaje Y e ejer . , de la leaisla-

) XVIII Y XIX Qiménez D elclos, 1986), la evolucwn _, _ 

>---v · · sus in-éa111 , · hidrorerapicas Y 
~cacio e, por ejemplo dos ¡mestas al día de las tccmcas • B c•icoa C11r<1s b11l-

nes en M ' .. fi 5 1 Marnn ª " · 994· 
'"'ri<IS y 1. , . anucl ArmJJO Valcnzuela y Jose ma 31 d' . 1 Complutense. 1 . ' 
. C e 111111t1c ..,. J . . . M dnd E icona ·11 Um-
l lrine S as. ta 11soterapw c /11droterap1<1, :i : I ll!lrias Sev1 a, 
' n an J . A ' 'd' 'ª' mlllJJ e111c1 , 'tllid,¡d de _ose rango, Hidrologia 111c 1ca )' temp · .. 

,, Yéas Sevilla: 1998, 245 pp. . d E/ tem1nli.rna1 c11 C11bn~ 
1 ~

1 la dé, de, Por ejemplo Luis Rodríguez M1guez (coor .)
11
• • d.: S:111id:1dc, t 9Sl>, 

~ . 'ª a d I ' 1 Consc ena ·i¡ Pp. r os oche11tn, Santiago de Composrc a, 
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ción de las aguas mineromedicinales entre 187 4 )' 1936 y ¡ ·, 1 · · , l' . _ , su re aoon 
con ª. situac1on po ~t1ca _espanola, as1 como con los profesionales de 
la ~amdad, los, prop1etan~s d~ los manantiales y los consumidores 
(Lopez Guzman, 1987, leida esta en la Facultad d e Farmacia de Ja 
Universidad de Valencia), o la historia d e los balnearios andaluces en 
e l siglo XIX (Carazo, 1988). 

Otras tesis doctorales, casi todas ellas publi cad as, han estudiado, 
siguiendo las provechosas enseñanzas d e Luis Sánchez Granjel, cate
drático jubilado de Historia de la Medicina e n la Universidad de 
Salamanca, la historia de los balnearios de una de terminada provin
cia, como Guipúzcoa (Urquía, 1985), Navarra y Álava (Lizarraga, 
1986) ,Vizcaya (Sarrionaindía, 1989) o M álaga (Rodríguez Sánchez. 
1994). Se trata, en todos los casos, de trabajos muy bie n documenta
dos, con un amplio uso de las fuentes disponibles (desde las m:m_o
rias de los médicos-directores de bafios v la literatura hidrologica 
hasta los archivos de todo tipo, sin olvidar 'ia prensa y los rela~os lite
rarios), que recopilan y organizan la información dispombl~ en 
apar;ad?s como la u~icación, el m~dio_ ~1atura1 y _el entorno s~-~~o~~ 
conom1co, los medios de comu111cac1on y las mfraestructu ' 
concurrencia, la evolución de Ja propiedad balnearia Y de lo~, est~~ 
blecim.ientos de baños y dem.ás edificios, los análisis Y valoracTi~n 

11 
1 1 li . , . d . . , édica iene 
as aguas, as ap cac1011es terapeuucas y la irecc1on 111 · · - di-

, b' · · · , ·1 u 1 valor ana un caracter as1camente descnptlvo, pero muy ut1 . 1 e 

do suele ser su abundante documentación gráfica . . ¡dad 
Desde la Cátedra de Hidrología Médica de la Univ~artÍil 

Complutense de Madrid Manuel Armijo y Josefina San una 
han i1npulsado otra línea de investigación, caracteriz~da _pores de: 

. . , d . , d. . . 1d1cac1on onentac1on pre onunanten1ente me 1ca: acc1ones, 11 .• • tas ac-
las aguas, técnicas hidroterápicas, estudio clínico de los agu

1
_ 

15
da por 

1 1 1 · ¡ rea 1za tua es, etc. y sue en incluir una analítica actua izac a, . de Jos 
1 . h . b 1 con1unto os propios autores. Se an elaborado tesis so re e 'J . 011crc:-
balnearios pirenaicos (Berdonces, 1992) o sobre balneano~acfloS dt: 
tos, como Fuencaliente (San José Rodrígue~, 1989) , VaJJfogo
Montemayor (Ceballos, 1991.), Mondariz (Casnllo, 1991.~6) forn1-
na de_Riucorb (Gascón, 1997), Fuensanta (Bejerano, l 9N

0
'
0

bscan
na (Lopez, 1998) o Alhama de Aragón (Gonzalo, 1999) ·. . bien dt: 
te, todas ellas tienen alITTin capítulo dedicado a la hisrona, 

51 uy va-
, 

0 
. . . , aJ"dad J11 caracter meramente descriptivo y de extens1on y e 1 , 

riable. . or Jose 
En una línea muy similar se sitúan otras tesis dirigid~ p 111olej0 

Ramón Zaragoza, de la Universidad de SeviUa, sobre ar 
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1(1rv,~al. J 991). Fuente Amarga de Chjclana (San José, 1991), Lan
j _¡JIÓn (LóP,ez-Herrera, 1991) o Alhama ?~ Granada (Guzmán, 1998). 

1 
Tamb1en en las Facultades de Med1cma de otras Universidades 

:omo Zaragoza, Barcelona o Santiago de Compostela, se han elabo-
1 rado tesis doctorales sobre termalismo, que suelen incluir referencias 

hmóricas más o menos extensas y un examen fundamentalmente 
médico de las distintas indicaciones y técnicas hidroterápicas. Así, 
por ejemplo, se han estudiado los balnearios de Huesca (Saz, 
199~a), el de Tiermas (Contín, 1989), los de las comarcas de Barce
lona en el siglo XIX (García Ameijeiras, 1993), el de Lugo (Meijide 

1 failde, 1996), o la evolución histórica del termalismo en Galicia 
(Rodriguez Míguez, 1993 y Caldo, 1995) 11

• 

Dejando a un lado el mundo de las tesis doctorales leídas en las 
Facultades de Medicina, en los últimos años se han publicado otros 
muchos ltbros o artículos escritos iaualmente por médicos sobre 
lulnearios y aguas mineromedicinale~. Entre los libros, que se cen-
11:n en las bondades de la hidroterapia, si bien suelen aportar alguna 
imorniación histórica, cabe citar los dedicados a Vallfogona de Riu
~orb Oa_ parte escrita por el Dr. U strell , en Pi era y Ustrell , 1984), los 
~n~anos de Aragón (Solsona, 1992 y 1999), Baños de Benasque 

(Nenn, 1998), las aguas medicinales de la provincia de Zaragoza (Saz 
i· re· º e . 
·
199

jero, 1987), Panticosa (Saz, 1992b), Paracuellos de Jtlo~a (Saz, 
h ), ~al.das de Boí (Val ero, 1990), el estudio de los man~nnales ?e 
. proVJncia de Orense (Rodóguez Míguez, 1995), Lanjaron (Bazan 
~al., 1997; Piñar et al., 1999) o las aguas medicinales de_ Exrrema
tura Y la tradición popular (Heba y Rodrigo, 1991). Recien:emen-

1
, ¡:'.:e ha publicado una Guía Médica de los Balnearios de Espaiw (San 

ie, 2000) . . , 88 b ¡ ·os actualmen-
te 'que recoge mformac1on sobre a nean , 

1 
en funci . , . c. d sus aauas, as1 

collt onanuento, las caractenst1cas y etectos ~ . 0 

1 Eo sobre las instalaciones y técnicas terapéuticas utilizadas. fc 

1 
ntre los , 1 . ciones con re e-

ren . . art1cu os predominan breves aproxima . e 
b'ilco1as históricas a algunos bal11earios como los de ArteJXO y ar
' en 1 e e d f uensan-

e siglo XIX (Meijide Pardo, 1985), Hervideros e ' 

~----~~~----~~~ O b"' desde 
1 b"' tra línea d · . . , . · Maravcr, ran1 ien 
1 '-lledra de 

11
. e 11wemgac1on, impulsada por Fr:mcisco ense de Madrid, esru-

1 

!l!ieJperfiJ _idrología Médica de la Universidad Compluc fi . de los progra-
t:-. d socios · . . , , bene c1a 1 .::i ~ IC¡lll )" aiutano de la población balnearia que:: St: . 

989 
srudio que se J:t 

/·1t1do a 1 ª ISnio social promovidos por el lnscrso desd: 1 '1e993) Hervideros 
" C r os balne · d M e Alcantara, • 995) ~ Oircn1 . anos e Montemayor (l. unoz · '. , H •rrcro, 1 ' 

¡ l'!tnic A111:: (L. Aguilera Lópcz, 1994), Ja raba O· B. GunUen~~ruz;rra Marríncz, 

1 

fl¡ ºlan·g~sa deTólox (M' C. Guaci Sancos, 1995),Tus · 
~aron (V. Albiol Talón, 1998). 

1 
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ta (Casero y Martínez, 1983) , Carlos III en Trillo (García Rouno et 
al., 1992), Solán de Cabras (Aranda e Izquierdo, 1996) o Bellús en 
los siglos XVIII y XIX (Micó y Soler, 1997). Otros recogen los resul
tados de los análisis propios de algunas aguas minerales como las de 
la provincia de Teruel (San M artín y Arrnijo, 1986). 

Por su parte, la Sociedad Espail.ola de Hidrología M édica, funda
da en 1877 y elemento impulsor fundam e ntal de l termalismo espa
ñol, ha merecido algunos artículos sobre su origen e historia hasta b 
actualidad (San José Rodríguez, 1986;VidaJ et al. , 1988). 

Una aproximación interesante desde e l ámbito de la epidemio
logía histórica , y que merecería continuarse, es el trabajo de J. Ber
nabeu Mestre y R. Cabrera Peiró sobre los enfermos y las enferme
dades tratadas en los balnearios españoles e n 1890 (Bernabeu Y 
Cabrera, 1991) 1 ~. . d 

No hay que olvidar, por último, la colección de 111onogra6~s c::
dicadas a diversos establecimientos balnearios conc~etos, que_ m~lt 
yen artículos de distintos autores y de valor muy desigual, sob~e ~1 e 

(h . ' · hºd J' · l' t1ºcos terapeuncos, rentes aspectos 1stoncos. 1 roo-eo oo-1cos, ana 1 , l 
:::> :::> • 1 R l Acac e-

etc.) y que desde los años setenta viene publicando a · ea · ' 
mia de Farmacia 1 ~ . 

Las aportaciones desde el campo de las ciencias 
sociales 

. d sde los áJllbi-
Las aproximaciones globales al fenómeno balneario e iy esca-

d 1 d · d 1·1e nte mt tos e a geografía o de la historia son, esgrac1a ª1 ' 
. ------:-; 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:---. -te~P~~ 
" El b · · · d 1 d' ricas chnico al-- tra ªJº concluye destacando el 111 re res e as est:J is . conocer 
d 1 · ¡· d" d ¡· · ciones par.i 1 d~r cas e os mee icos- irecrores de ba11os, a pesar e sus lllUta .' con1pre1 

gt. mos problemas de salud de la población que iba a los balneario_s xl europeºº,c: 
. 1 11 d .. , . . "d . I' . d, la poblac101 . , i1 o. mejor a ama a trans1c1on samrana o epi enuo ogica e • . , ¡ odacootl 1. 

cidcnral (véase también Josep 13ernabcu, E11fer111edad y pob!acro~i.d'~~rudis sobr~ '
1 

pr~?Ic11_ras y mérodo; de la epidemiología liisrórica, Valencia, Senunan de 
C1enc1a, 1995, 127 pp.). ' 9) c::iJd:iS 3 

n L 'J · 1 d d' d A · (1983 nulll· ' A ·he(l· · as u timas son as e reacias a Alhama e ragon ' , . 11 ), r<.. k 
Monrbui (1984, núm. 10), Fuente Amarga de Chiclana (1985, !1u 111j 4), C::ild:•.r, ~:i 
(1986, núm. 12), Fortuna (1987, núm. 13), Arnedillo (1988, nun,1. 18), La ll y 
Boí (19~9, núm. 15),Alange (1989, núm. 16). Firero (199:1, m;~~5.nún1. Z0.J. 
(199~. num. 19), Lugo (1994, núm. 20), Blancafort de la Garnga ( cscriW pºr ¡ 7)· 
Hervideros de Cofrentes (1998, núm. 22). Otra de las monogr~fias,1990, 11un1· 
Fernández de Bobadilla, estudia el clima en diversos balnearios ( 
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ill todavía. Tras el trabajo pionero sobre el balneario de Las Caldas 
di Oviedo, antes citado (García-Prendes y Quirós, 1985), se han 
ibordado los de Borines (Madera y García-Prendes, 1992), Prelo 
(GJrcÍJ-Prendes y Madera, 1993) y Fuensanta en Asturias (García-

' Prendes, 1996), los de Cantabria entre 1826 y 1936 (Luis et al., 
!9S9). el de Puente Viesgo entre 1796 y 1936 (San Pedro, 1993 y 
!994) y el de Panticosa (Monserrat, 1991, 1995b y 1998). 

Todos estos trabajos se caracterizan, en general, por una exhaus
tin búsqueda y aprovechamiento de las diversas fuentes documen
tJ!l'S existentes y por tratar de afrontar el fenómeno balneario en 
ccJa su complejidad y diversidad de facetas, en relación con la evo
lurión socioeconómica española y los cambios en la sociabilidad Y 
en las ciencias médicas. Así, suelen abordar el estudio de los manan
ri.Jles Oocalización, composición qu ímica), su utilidad médica (i~di
ciriones terapéuticas, tratamientos), el desarrollo de las comu111c~
ciones, la evolución de la propiedad y las características de~ n~goci~ 
~ilneario, la construcción y reforma de los diferentes ed1fic1os ~si 
como sus elementos arquitectónicos y la configuración d~l espacio 
lulneario, las actividades cotidianas, la concurrencia (cantidad, P1:0 -

~edencia, rasgos sociales) . Incluyen, además, por lo general , una nea 
OCUmentación gráfica. . 

Otros trabajos, más breves, pero también interesantes, se_ han 
centlddo en el estudio del declinar de los balnearios valenc1an,os 
(Mcrand 1984) . . . . 1 b 1 ·0s de Castellon (O . a, , el iruc10 del turismo en os a nean , 

9 
p 1b1~~. 1988), el balnear io de Archena (Cebrián Y Palazon, 19

6
8 ' 

l¡.¡zon 1990) . · d p · sa entre 182 Y 19 • o la clientela balnearia e anttco ' 36 
(Monserrat 1995a) 

Más b. · ' ' · · d t al leída en la 
U . am 1c1osa resulta una interesante tesis oc or, ' . d 

n11"ersid d d . ses onenta a a 
po¡ . a e Zaragoza, sobre los balnearios aragone 

1 
d (Cha-

enCtar s . · 010 de sa u ' 
eón, 

1997
).u aprovechanuento actual como cuns 

Hay q ~ · ciones de la geo-
¡.,,6 ue senalar no obstante que las aproxima ca-0·•1a del . . , , . . , . son muy es , 
1¡¡ e turismo al estudio del termaltsmo h1sconc~ d Ja o-eo-

' orno s 1 rnc1ones e ' :::i 
&rafia a la .e rec~no~~ en un trabajo sobr: as apor' 60 Antón et al., 
1996) 1~. invest1gac1on turística en Espana desde 19 ( 

~ 1 nas n::cien-< canse . . b 1 ,. · sn10 en a gu . "ob.... 'Por CJemplo las breves referencias al a 11 ~ '1 n. F' r ·r J-{istc>Tlll ge-
' . ., gen 1 • • F • '(ez us ~ · 
";J dtt 1 . era es sobre geografía del turismo: Luis ernanc . Madrid, Alianza, 
llfii 11rrs1110 d, , / 1 ·. 0 dr 11111s11~. • , • • •1 ,_ 

, l.rm6 
1 masas, e 1d. Ceoom fl11 ¡ze11eml el' fltmllt d) Am1/ws terrt ' 

~;Jdf vo y 809 "' !I' ~ R b llo (coor . . 
l 111ris,,, . pp. respecrivamente, o J. E Vera e ~ 1 ¡ 997, 443 PP· 

º· 111111 1111eva gcografia del r11ris1110, Barcelona, n e • 
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Capítulo aparee m erecen los estudios centrados er
1 

la . · 
1 ·b . b 1 . e e ª' qu1rectura Y e u1 amsmo a neanos, cuyo pionero fü e el ded· d 1 . · 

b 1 . 1ca o a a a1gu1tec 
tura a neana catalana (Solá-Morales er al 1986) ·d -

· b . ·' ' segm o por sendas 
tesis so re los balnearios !?311egos, " la ciudad ensimism ada" (Leboreiro 
1994) o sobre la ordenación del espacio balneario en Cantabria v< 

G . , " 1 ' lZ 
caya Y . mpuzc_oa, e agua e_n el seno de las aguas" (Caz, 2000). Se 
trata de aporta~iones muy valiosas, con amplia docume ntación gráfica 
(grabados del siglo XIX, postales, fotograffas antiITT.Ias y recientes alza
do~ d~ los edificios, planos de los enclaves balne:rios y de los di~'ersos 
ed~ficios, etc.) y con un buen aprovechamiento de la documentación 
existente. 

A~ordan el estudio de los balnearios, nlás que como un tipo edifi
catono, como núcleos urbanos (más o m enos modestos, y, en todo 
ca~o, muy alejados de las g randes villas termales europeas co1no Bath, 
Vichy, ~~a , Baden-Baden o Karlovy-Vary) organizados en torno a 
una act1v1dad colectiva y temporal: e l baño medicinal en el periodo 
v~c~cional estival . El papel del agua, con su carácter positivista y si_m
bolico, configura plenam ente el espacio balneario, articulado esencial
men~e en torno a los manantiales y la casa de baños, e l gran l~orel Y 
las_ p1ez~ complementarias (como el casino y la capilla). Anaüzan la 
e~ste~c1a de una variada morfología y tipología del espacio Y. de los 
edific10s balnearios, así como el predomin.io de una cierta arqwtectu-

1, . fu . . . el 
r~ ec ecuca Y nc1onal, que combina elem entos del neoclas1ci~mo, 
pmtoresquismo (regional o neomusuJmán), el neogoticismo e inch~so 
el neo_rrococó. Dan especial irnportancia a la organización de la vida 
colectiva y de las actividades terapéuticas y de ocio. 

Las autoras de las tesis antes citadas son también las responsables 
de otros trabajos sobre el espacio balneario decimonó1úco (Caz y 
Saravia, 1993) o sobre la vida en los balnearios aaUeaos durante sll 
, d º o 1 arep~ca orada (Leboreiro,1996). Un breve artículo se centra en ª. 
quitecrura del balneario de Hoznayo hoy desaparecido (Gil Agulíre, 
1999) U ' ' - 1 bora-. na Groa de Establecimientos Balnearios de Espa//a, e ª 
da po · · , . bastante r un arqmtecto, recoge, por su parte, una in.fonnact0!1 . ,es 
comple~a, aunque esquemática, sobre la lústoria de las edificacioi 
balnearias actuales y de las desaparecidas (Sánchez Ferre, 1992). ¡ 

Un asp li · de os . ecto pecu ar de la arquitectura y el urbanismo ¡do 
balnearios es el generado por los ba1ios de mar is, que ha m erec 

15 Algunas apo · . ¡ J al uaci-
. . naciones muy Inte resantes de la h istoria social y cu cura de: 

Iruenco y pnmer d ··s 11 d 1 . 1 o bras e b. . e arro o e turism o de playa en e l siglo x rx so n :is 
or m Y Val ero citadas en la nota 7. 
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rres magníficos estudios, todos ellos en e l ámbito cantábrico, pione
ro. sin duda, en el turismo de playa. Se trata de los trabajos, elabora
dos por geógrafos o historiadores del arte, sobre la práctica social de 
los bai1os de mar en Cantabria entre 1868 y 1936 (Gil de Arriba, 
1992 y 1994), los balnearios marítimos en Asturias entre 1848 y 
1935 (Roza, 1995) y el caso específico de Ribadese!Ja entre 1890 y 
1936 (ÁJvarez Quintana, 1995). En todos ellos, los aspectos urbanís
acos, arquitectónicos y sociales quedan perfectamente recogidos e 
integrados. 

Algunos balnearios, a menudo de ámbito exclusivamente local o 
comarcal, han sido objeto de estudio por historiadores o eruditos 
loCJles. Sus artículos o libros, de poca extensión normalmente y pu
blicados en revistas de ámbito reducido o por los mismos autores, 
son de un valor muy desigual. Algunos de estos artículos son los -~ue 
abordan el primer edificio de baños de Caldas de Besaya (Cadma
nos, 1988), los balnearios de Salineras de Novelda (Alberola, 1991), 
follo (Huarte y Lanillos, 1986) o San Juan de Campos (Garau Y 
Riera, 1993). . , 
. Algo más extensos, y con mayor información de carácter hts~o

nco, son los libros dedicados a los balnearios de ValJfogona de R~u
co~b Oa par~e escrita por el Sr. Piera, núembro de la familia propi_~~ 
cana del mismo hasta 1971 en Piera y UstreU, 1984), Mondar, 
(9uisado, 1988), Alange (Ve~a, 1989), Jos de la provin~ia de Leon 
(Alvarez Oblanca 1991) BenimarfuU (Gisbert, 1994), ViJlanueva de 
Nules (Riba, 1994) B~ños de Montemayor (Heras, 1989; vr;Jga, 
1994) G , ' l (G ' I z y Gonza ez, 
1 ' ravalos Oiménez Pérez 1994) Mu a onza e . d 
996) s· ' ' . l 998) Mediana e A ' ierra Alhami!Ja (Fernández y Agu1rre, 0 . 

0~gón (Martínez Beltrán, 1999). En casi todos ellos, ~~edo%a~1~~i~~ 
ttante, la anécdota o el detalle aislado sobre el analtsis e 

o a perspectiva 1 
l , genera . b lneario son 

tan b?; catalogos de algunas exposiciones sobre tema ~ocumenta-
ció1 ie~ publicaciones interesantes por sus textos Y :u guas mine
ro~ ~~a~ca, como la dedicada a la bibliografia sob~e ª~: Caldas de 
M 1 e ic1nales aragonesas (1993) o a los balneanos 
ª avelJa (1 987), Lérez (1997) o Mondariz (1998) 

16
• _ 

'-;;---.. ( ' I go de la ' Vé:¡ . . l 11mgo11es11s cata o 
VJ E _nse, por ejemplo vv AA Ag1111s mi11cro111cd1w 111 es . d . Aragón. Depar~ 

Xpos1c , d ' ' G b1erno t: e I 
l.i1J1ento d Ion e Bibliografia Aragonesa), Zaragoza, o d Raset y J. M' as~ 
Busquets ~ Culcura y Educación, 1993, 102 pp.; J. Boa e~ ciÓn) Caldes de M~ a
Vel)~ A" • a/des de M11Iavella- 111111111111i11/ de C11111/1111Y11 (expoSJI ' e' arios Valle Pert:Z 
( ' ~unta . 7 111 PP . ose ' Pon-c0ord· me.m de Caldes de M alavelb , 198 • ." ' ífi 11 d111rlra epora, 

Inador d ) r !. • 1e1110rlll (?fil IC 
e a exposición), B11/11c11rio do urez. 11 ' 
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Cabe citar aquí tambié n _una inte resante p ublicació n q ue recoge 
numerosas fotografias de la epoca dorada d el balneario de Panticosa 
(1885-1950), e n las que puede apreciarse, entre o tras cosas, el aspec
to y la ordenación de los diversos edifi cios de la p equei\a villa ter
m al , si bien, a veces con algún error en la da tació n cronológica 
(Biarge, ] 998). 

Por último, m e recen la p ena citarse d os trabajos sobre sendos 
balnearios catalanes. Uno es el estudio de la Puda de Montserrat, 
realizado por una historiadora de l arte (Estrada, 1989), que se cen
tra, sobre todo, en la historia de su construcción , su arquitectura y la 
organización de la v ida cotidiana. El o tro es un estudio sobre la his
toria del Vichy Catalán. que, a partir de la pre nsa de la época y de 
los archivos de la sociedad propietaria, sig u e con cierto detalle los 
avatares del balneario de Caldas de M alavella desde 1866, primando 
sobre todo las actividades de la e mpresa y sus socios principales 
(Piernas cr al., 1997). 

Algunas conclusiones 

Una primera conclusión de este rápido repaso a los estud_ios recienl 
tes sobre la historia del termalisrno e n Espaiia es que , sm duda: ,e 

1 · d · o liferac1on panorama 1a mejora o notablemente: hav una cierta pr . 
de trabajos y publicaciones en los último; años. R esulta significan-

b bl. d s Jo han 
vo, no o stante, que Ja 1nayoría de Jos trabajos pu 1ca º. d 
·d d. · bl . ones e s1 o por e nonales reo-ionales por servicios de pu icaci 

· · · :::. ' · auto-
mst1tuc1ones locales o autonómicas. o incluso por los propios · d 

1 . . 1 o-ran es 
res, o que, sm duda. refleJ· a Ja dificultad de su acceso a as ~ 
,d· · 1 · · · d "fi ·on que e itona es nacionales y, en consecuencia, la reducida 1 usi 
alcanzan. · 

E d . , balneario 
_n to o caso, lo cierto es que el análisis de l fe110 111eno _. s (al 

espanol es objeto de creciente interés: casi todos Jos balneai !º 0 
1 ' d d. ec1fico ~11enos, os mas estacados) han me recido algún estu JO esp di-

JUnt? a los de su provincia o reg ión. No obstante, es patente !~ Jos 
versidad de e1úoques, no siempre coincidentes. Dejando apar os 

d. d . aJaun 
estu ios e pretensiones modestas, que se limitan a aportar 0 

' • 1r 111 
t d M d ·' / is1<'"r . ev~, ra, useo e ~omevedra, 1997; vv AA. l'v1011dariz, 111111 11proxi111acWll 1

. lnc:iriO· 
paswn ~e 1111ª b11rb11;11 (exposición) , M o ndariz, Fundació n M o nd:i riz J3a 
1998, 1 :>8 pp. 
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btos sobre Ja "historia" m ás o m enos anecdótica del balneario en 
l·ueirión y su siwació n actual, y cuya utilidad para la historia del fe
nómeno balneario es muy lim.itada, llama la atención la escasa co
ne~ión existente entre la m ayoría de las aproximaciones que se han 
hecho desde las ciencias médicas y las aportadas por las ciencias so
ciiles. Una clara consecuencia de esa desconexión es que la docu
memación histórica utilizada por los estudios m édicos está bastante 
desaprovechada por el predominio de la m era descripción o acu
mulación de datos. Y o tra es que muchos aspectos interesantes de la 
hisroria de Ja medicina en relación con los balnearios apenas han 
sido abordados, como, por ejemplo, la salud de la población y la epi
demiología histór ica, la intervención del Estado en el con t~·ol de l~s 
aguas mineromedicinales, la institucionalizac ión de la h1drolog1a 
médica en Espa1ia y sus relaciones con las ciencias m édicas europeas 
de la época, las pugnas de los m édicos- directores de ba1i.?s con la 
propiedad balnearia, la prensa m éd ica y la publicidad méd1~? de los 
b~nearios, la evolución del conocimiento m édico de la acc1on tera
péutica de las aguas y de los tratam ientos hidroterápicos, ~te. 

En las aproximaciones real.izadas desde las ciencias soCiales se de
tecta, en general, un buen conocimiento y aprovechamiento d~ l~s 
fuentes documentales existentes: las memorias anuales de los medi
co· d. · d bre la evolu-.?- irectores, los documentos públicos y pnva os, so_ ' 
Ct~n de la propiedad balnear ia o su actividad econornica en Jos ar
chivos . . . 1 1 p rensa y otras 

. nacionales, provinciales o mu111c1pa es, ª . . . crra-
pbubhcaciones periódicas de la época Jos folletos pubhcttanos, 0 ' 

ado ' ( ] . cuerdos) con-
s, postales y fotografias los documentos o os re b 1 servad ' ' ¡· de los a nea-

. os por los propietarios trabajadores o e ientes . 
nos et D ' , nuy dispersas Y 
_' c. esgraciadam ente estas fuentes esran 1 , d .d 

resulta ' t estan per J os 
d 11 ªmenudo insuficientes: algunos docurnen os , '. d. c-
esde ha . ~ . d los med1cos- Jre 

10 ce tiempo (como muchas mem orias e . parte 
tes s b . d l . al XIX y cr1 an , 

del '. 0 re todo las de la primera nutad e 51
0 ° ') ~ 10s aiios 

siglo XX) d · d da en Jos u n n ' 
ante 1 . , otros se han perdí o , s111 u '' . apenas han 
sab·dª desidia de muchos propietarios de balnearios que ' d 1; ade-

i o val 1 . d tos del pasa o ' ' 
t¡¡.;, orar a importancia de los ocurnen_ 1 · históri-

..,, se pu d d . , . ·1sten are 11vos 
c0, e e ec1r que pracn camente no ex d das estos 

' pro · 5· ¡ aar a u ' • 
pios en ningún balneario español. 1I1 uº' ' 

..........__ --
11 ---:--.- • , cero: en los 

·1 . ti Cjc 1 . iificauvo al rcsp d h 
u ti1110s • íllp o del balneario de P:inticos:1 es lllllY : igi · bl . <Tr:tll p:irte e · 
1~¡· anos s. h d · · fi cion a ce pea <=, " ·. orn:i-

10¡3 d t a esrruido, sin ninguna JUSn c:i bl . d . los objcros · 
ni ocun1c · · · r no h:i a1 <= entJles ntac1on conservada en d 1111smo, po 

0 de uso cotidiano. 
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problemas y limitacione~ re~pect~ a las fuentes documentales, difi
cultan la labor de cualqmer mvest1gador. 

El estudio. del t:rmalismo español requiere, por otra parte, aunar 
esfuerzos ?e mv:st1.gadores procedentes de distintas especialidades, 
desde la h1droqumuca y la hidrología médjca hasta la historia social 
y cul~ral, pasando por la geografía, la economía, la arquitectura y el 
urbamsmo. Hay aspectos que todavía están poco tratados en su con
junto, como, por ejemplo, el impacto de la revolución de los trans
portes, el desarrollo de la publicidad balnearia, la evolución de la 
propiedad balnearia, el análisis de la clientela, la posible tipología de 
los balnearios, la magrutud del negocio balneario en el conjunto del 
país, la actividad arquitectónica y urbanística, las formas de sociabili
dad, etc. 

En resumidas cuentas, al margen de la conveniencia de se~uir 
rastreando en el fenómeno termal desde la antigüedad y de anahz~r 
las posibilidades turísticas y terapéuticas del termalismo actual, sena 
necesario seguir impulsando el estudio de los balnearios desde una 
perspectiva histórica social globalizadora, que nos permita con~cer 
mejor el fenómeno en todas sus dimensiones en la España de} 51.glo 
XIX Y primeras décadas del siglo xx, como actividad terapeutJ~~· 
como generadora de arquitecturas y espacios propios, como n~?v ~
zadora de amplios recursos económicos, como foco de atraccion . e 
personas de diversa clase social, como creadora de lugares de so.cia
bilidad, en definitiva, como primer ejemplo de turismo de ocio y 
salud. 
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Res11111e11. <ilistudios recientes sobre la historia de los balnearios 
en España» , . _ . . 

El fenómeno balneario español ha generado en los ulnmos anos un mtc~cs 
cr~tiente en nuestro país, reflejado en una cierta proliferación _de estudios 
sobre el mismo. Este hecho ha coincidido con el reciente resurgir de la me
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vecina Francia de una renovada aproximación a las "fiebres terma_lcs como 
fenómeno de sociabilidad y generador, entre otras cosas, de arquitecturas Y 
espacios singulares. . . 
El artículo hace un breve repaso de todos estos estudios, de muy diversa di
mensión y de valor muy desigual, entre los que destacan algunas aportaci~
nes procedentes del campo de las ciencias médicas (con numerosas tesis 
doctorales leídas principalmente en las Universidades de Salaman_ca, Sevilla 

' ' · rocc-y Complutense de Madrid), y, sobre todo, algunas otras aportaciones P. 
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nal 1 fi b. • 1 lllJ)'Ona de los casos, · ª geoora a y la arqu1tecnira (fruto tam 1en, en a ' ' . 
d d " . ' ' ¡· ':iol requiere:, sm e sen as tesis doctorales) El estudio del terma 1smo espai 
duda, aunar esfuerzos de i~vestioadores de distintas especialidades para ava~
zar e 1 . . b . d r ·meno tan caractens
. 11 e conocmuento global e mtegrador e un 1cno , , 

uco e importante en la Espa1':ia del siglo XIX y primeras decadas d~l xx. 

~bs_tract. <1Rece11t st11dies i11 Spa11isli spa liisto'!"'. · rercill ye11rs 11 /ª1115'1spas1111d tlier11111/is111 /w11e bee11 1/re ce111re ef groivur,¡; llltercsi 1~1 d of /iicmt;,_ 
1?Velop111c111 1li111 /ras_ bee11 reflected i11 tlie ¡mblic11cio11 ef 11 111/io/e 11c111 o {y/ ydroilicm-

rc o11 ilic . b. l l 1 t rcs11rgc11cc e> ' 
""' . _lll 1.Ject. Botli tre11ds liave bee11f11clle< 1y 1 re recc11 . F .rº1111c111 11¡1pro-
r .. 111c med' · ¡ ce 111 ·m11ce '!J 
a 1 

1c111e t11U/ spa 1n11ris111 as 111ell as 1 1c 11ppe11m11 " llllH'll" or/1cr 
e 1 to "s fi ,, ' ,r . b '/'t , ¡{wt ¡¡1111c me, "' .r 

11 · pa e11er , co11rei11ed 115 11 111ode Clj SOClll 1 1 ) e • b 1·e,r 011eT11iClll C!J 
111igs 1 • . ·r7 · (c/c offeo 11 r ':I 

1¡ ' 0 P11rtlCll/ar arc/1ireo11ml styles al/(/ spaccs. 1 ' 115 ar 1
• - 1 . • ,r 11cnr diffcre/11 

lf llCl{J , . • • bl m ·es 111orK.1 0 . I • l 
0 1tcra111re 011 tire s11biert 111lrir/1 111c111ta )' COlllJ -' . 111·11n rnm1 1 1c 
~eurcs 1 · ¡ ~ ' ¡ 1 'b11t1011s coi "'.!' 
11, Id. 11rig /t 1111d 11a/11e. Tire a11tlior for11Scs 011 / IC' cou " _ ti e <llbicrt abor1e 

ur or d' . . PI D 1/rese> o11 1 • ~ ' I al/¡, ~ llle 1n11c (tlie prod11ct of 1111111ero11s remll 1. · 
1
· .• ·11 Madrid} 111u 'º"' ilie . . . ·11 I l e Co111¡1 ute11.1c ' . ., 

1¡, . 1111111ersrt1cs cif' Salm11a11ca Se111 I' m1< t 1 ¡ 011¡/ r1rr/111cc11111 
e sooa/ . ' . 1 I ··t JT)' geof!l'll/1 r¡• l d . 

(ao · . sne11ces, 1101abl¡• i11 tire firlds (f socw 115 e ' - 77 at1tlr11rs mur 11 e" ,,ar,, 111 , • ¡ ¡ l tlreses). ie f 
1liai 1 

110st rases fr11it o{ rcce111/y ro111plete1 'ortora ifi fi . t/il' dl'11clo¡Jll_1c11r <! 
t ir s11 d ,r • . / / /Jl'lu: 1t ro111 d ello,,,,. . 1 Y º; Sp1111islr s¡111s al/(/ themwlis111 111n11 1 

1 
b 1 111,¡ i11 1e~mtc 1111-

""'m1~ · . . . · {' 1 a g o a r •· · · J -de e, llllerd1sc1¡1/11111ry s111dies ca¡111blc o{ pr.1111< mg - ¡ mu/ 1111c11t1et 1 
rs1a11d;11 ,r . . . . · . 0r 11i11ru·e111 1-

Spa · ¡ .~ 0; tl11s 1111porta111 a11d d1st111r1111c a)pccl .1 1115 
1 l1is1ory. 
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¿España va ºen? 

La temática sociolaboral en el cine español 

José Enrique Monterde::· 

1. Ausencias y presencias 

Seria muy fücil recurrir a la argucia de imaginarnos a un extra

;:::rr~. que quisiera pre.Parar un viaj~ ,ª la .España ac~ual medi,an~e 
:s•on de nuestra reciente producc10n cmematografica: ¿que d1-

rnei15iones de la realidad española podria advertir tras sus largas ho
~ ª~te la pantalla? Probablemente se forma ria la idea de que los 
eipanoles . · d . son unos seres cargados de problemas y preocupaciones 
ci~tndoie personal y familiar, pero enmarcados en un context_o so
d 

1
Poco menos que irrelevante por no decir inexistente. Dejando 

e ado i 1 ¡ ' · , · 1 fil · ne uso os productos obviamente mas esca pistas, os ms 
mas sensibl · d. · ' d . . es e intensos raras veces han sobrepasado la 11nension e 
una 1nd1v·d lid ' 1 · 1 L 1 ua ad extendida hasta la familia o Jos circu os anuca es. 

05 probl · · d ' ca . emas o sunplemen te las circunstancias que Pº nan 
racten2 ¡ , . h ]' ·tes no ar e amb1to de lo social más allá de esos estrec os mu 

tenJ~san de ser, las más d e las veces, vagas alusiones o sobreen
tná•/ os contextuales y raras veces se constituyen en el núcleo te-

••Co y ar 
E ;gumental de los films. . 

11 realidad . , · !" ( ' d !ante ya matl-~rein ' esa evacuac1on de "lo socia mas a e • . 1 
conspos e~~e concepto) no creemos que corresponda a una es~e~1a 
. •rac1on · ractenst1ca 
lntrín ' 111 tampoco es estrictamente una ca ' , . 
. seca del . d las practicas 

cine"' eme espúíol Tan sólo forma parte e 
" 1atogr'fi · . ¡ encuentra 

en la ª cas habituales· de hecho Jo excepciona se 
. en1erg · ' ' , .' · os de lo so-

cia]. D , enc1a filmica de aquellos aspectos mas ClltlC 
e ah1 . ie afrontar un 

gustoso que cuando hace cuatro años tuv11nos qt d 1 la-
encar . · áficas e a e ' ~ en torno a las presencias cmematogr _ 

E cparta111 08071 B:ircclon:i. 
'lllail: nio en,to de Historia del Arte Universidad de Barcelona, ' 

ntc 0 @ · 
~ z tclclinc.es. 

Q dtilrablljo 
'nueva época, núm. 43, otorio de 200 1, PP· 11 9- 137· 
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se trabajadora, optase por intitularlo La i111agen lle ad ' 
menzar con una doble justificación· la de una ,'?, .ª y po~ co-
y l· d . . . ausencia mayoritaria 

~ e unas presenc1:is n11noritarias, hasta tal punto q ¡ 1·b ' ·1 · ' ue e 1 ro era casi un~ recop1 ac1011 de excepciones. ' 

La JUsti~cación de taJ negación -u olvido, si queremos ser más 
suave_s-:-: viene dada por la función del Cine como distracción su 
cond1c1?n de espectáculo remüido al tiempo de ocio, dentro d~ la 
est_rateg~a de separ~ción entre vida productiva y vida privada que 
ca1 actenza a la. sociedad moderna. La función del espectáculo, vin
culada a una cierta metafisica de la diversión, nunca es inocua, ya 
que no se. debe creer "que esa di11á111ica se corresponde en el espectámlo 
c~11 u11 vacrnd<> de co11te11idos ideológicos; a11tes bie11, lo espectawlar seco//
v1erte e11 u11 111gar pri11ilcg iad<> por la ideo foí?,Ía, hasta el pu11to de q11c el 1//0-

delo espectawlar haya podido ser cc>11sidemdo co1110 paradil!,111a de la propia 
co11stitución de lo social, tal como sostu110 liícida111e11te "'cuy Debord" 2

• 

Aña~a~1os que en el cine más reciente -¿postmoderno?- el pr_e
donumo de los valores sensoriales sobre los reflexivos acentúa aun 
más el predominio d e aquellos aspectos espectaculares 3. . 

El espectáculo, lugar de la fantasía y la ilusión, tiene sus propias 
leyes 4. expresadas a través de ciertas estructuras o tópicos narranvos 
(la historia de amor, el duelo o salvamento en el último momento, 
el final feliz , etc.) , de determin:idas figuras (héroe/traidor, héroe 
positivo/negativo, héroe/antihéroe, personajes mediadores, etc.) 0 

, · t aor-pract1cas espectatoriales. Y el ámbito del espectáculo - ex r, 
dinario, novedoso, entretenido ... . - se sitúa, sin duda , en las _an
típodas del universo del trabaio: recono. cido como aburrido,_ rut_mda-
. · · 1 :.i • iJ e<na o no, tnv1a , en una palabra: cotidiano. Por eso el lugar pnv ~ 

d l b · 1 fil ¡ bºt 1almenre e tra ªJº en os 1 ms será la elipsis tal como ocurre 1a 1 t 1 1 " . " ' - . os en os con os t1empos muertos , con esos momentos a-narratIV 
" " , onrrenios que no pasa nada . Solo aquellos casos en que nos ene ) 

0 
ame formas excepcionales del trabajo (d poJjcía o el bombero 

i ; . , . . . / <t' trt1bnj11dor11 
J?se Ennq.ut: Moncerde, La 1mage11 11egadn: Represe111ac1011c.1 de la e tl-

en el eme, Valencia, Ed. Filmoteca G<:nerafüat Valencian:i, 1997. 
2 

/bid. , p.10. t-lflº" 
3 V' · . ¡¡· L'écrtlll pos · canse como CJcmplo de esa argumentación: L:iurent Ju 1er, 11 Nli-

dcmc. U11 ci11éma de l'a/111sio11 el d11fi' 11 d'ar1ifi· ice París L'H arrnattan, 1997; y_Jua ¡tl'lll" 
1 e , . ' ' ,1 (I//{' ((/1 

gue ompany Y Jose Javier Marzal, La mirada cautiva. Formas de ver e// e 
porá11co, Valencia, Generalitat Valcncian:i 1999. . d q11e fi1 

4 
Según señala Christian Z immer :'110 hav 11i debe haber. nada 111ás codific~1 ¡ 0 de 111i 

d. . ' l · · · · ' 1 ' : ' •;o:c/111t tlS 
1~ersio1~, e11 .ª _q11e e11 prm_ap10 reman 1111a liber1ad y 1111afa111nsia q11e est~'.1 c. ,, en C i11I' Y 

existencia cot1d1a11a: el a111e111ico sentido de la palabra divertir es tranqu1hz:ir ' 
política, Salamanca, Sígueme, 1975, p. 22. 
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,~uellos en los_que lo laboral se excepcio?_aliza, es deci'., se especta
culariza (d accidente, la hnelga, la ocupac1on de la fübnca, el encie
no ~n la mina, ere.), merecerán la atención esporádica del cine ma
niritario. O en todo caso, esas apariciones vendrán justificadas 
~mchas veces por otras necesidades extracinematográficas, ya que 
·Mu i11d11stria -la ci//ematográfica- inserta en un amplio siste111a pro
!:;.1inl de ordeu capitalista debe vigilar que los prod11ctos por ella prod11cidos 
r.1pt'11ga11 en crisis a ese 111is1110 sistema, 111ás allá de los lí111ites aco11scjables 
p1i 1c1da sit11ació11 co11cret a" 5. 

No basta, pues, con intentar explicarse las causas de esa radical 
llliencia 6.lmica de lo laboral -aspecto obviamente determinante 
de "lo social"- sino del papel jugado por sus presencias, por lo 
general destinadas a una orientación interesada del espectador, bien 
!ea para la creación de una determinada conciencia social, bien 
como mistificación de las causas de las crisis que sitúan "lo social" 
en mevitable primer plano, hasta el punto de darse la paradoja ele 
que el considerado bienintencionadamente como el cine con ma
ror apariencia progresista en el seno del sistema contribuye final
me~te ªla superación de la crisis de ese mismo sistema ... La alter-
11Jt1va se situ ' 1 bl d el 11• • o -y 1a amos muy conscientemente en pasa o- en 

lldlílado "c · · li " b · e 1 · fi d 1 1~ me 1111 tante , u 1cado de iorma vo untana uera e 
IO~em~ Y co_n intención de intervenir ideológica y políticamente 
ch re ª realidad social, aunque sólo fuese enunciando Jo negado; 
.. /°que también es evidente que desde ciertas periferias -el cine 
e autor" · 

fue , europeo o los cines del Tercer Mundo- las opciones 
ron nias ¡· d Ysus • ª111P 1as que en el centro de producción ho.l.lywoo ense 

eniulos nacionales. 

2. ~gunas puntualizaciones nominales Y 
servaciones introductorias 

Cuando Utl 
SObreente 

1 ~zainos el sintagma "cine social" estamos ocuk111do un 
élftra d ~dido necesariamente reduccionista. Queda claro qu e h 
ble con~¡ ~-social es omnicomprensiva, puesto que ciada la inevita
lon"socja~~~~ s~cial del ser humano, todas sus acc!011es y"rda_ci<~.1.1 L:~ 

· Sm embargo, cuando nosotros aluchn1os a lo snci.il 

~--------------------~-e, op. cit., p. 12. 
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o añadimos este término como calificativo de alao d · . º , re uc1111os su al-
cance a ciertas esferas de la sociedad. De tal forma cua11do ¡ bl d " · .al,, ' <. 1a a-
mos e eme soc1_<, acostumbra1~1os a referirnos a aquellos films que 
c~ntran su atenc1on en detenmnados ambie ntes, relaciones, situa
cion~~ o sectores de la población, definidos estos últimos siempre en 
func1on del Jugar ocupado dentro del aparato productivo o en su 
caso de su exclusión al respecto. 

En otras palabras, "Jo social" se circunscribe básicamente al árn
bito de lo que con otro eufemismo llamamos clase trabajadora y que 
podríamos definir como "el ro11j1111to de trabajadores asalariados y que 
al mismo tiempo no 111a11tie11en posiciones de poder en el desel/lpeño de s11 

arti11idad lnboml y tic11e11 1111a escasa capacidad de derisió11 en aquello q11e 
afecta al co1~;11nto de la prod11cció11 ". Sin descartar el hecho de que de
tentadores del capital o sus ejecutivos y directivos también trabajen, 
parece claro que no se inscriben en esa "clase trabajadora", la deno
minada como ''proletariado" hasta fechas recientes, hasta que parece 
haberse desvanecido como clase homogénea e hipotético sujeto re
volucionario, no sólo debido a las circunstancias políticas sino. ~n 
función de procesos econónücos imparables, como la terciarizac10.n 
del sector productivo, derivada de la automatización e in~or111a t1-
zación, o el progresivo descenso cuantitativo del campes111ado Y 
otros sectores extractivos de materias primas. . . 

e d d · l" · ·al" se bm.ICe on to o esto no queremos ecir que e eme so~lc " , 
1 

,, 
de forma restringida a las vicisitudes de la clase rraba_pdora so 

0 

1 · de pro-en su dependencia del lucrar ocupado en ]as re ac1ones . 
d . , . º " . l " d er interclas1sras ucc1on , ya que ciertos problemas socia es pue en s 

1 
_ 

o que incluso pueden afectar a sectores marginados respecto ª era 
bajo productivo, como sería el tradicionalmente llamado l~mp~~~ 
proletariado. Pensemos por un momento las diferencias q~e 11~co
un problema social generalizado entre diversos sectores soci~les. , de 
mo la drogodependencia- en función de la distinta adscripci~:na
clase (carácter interclasista por un lado, distinto grado de marto' 
ción por otro). .fc . 11res 

A ·d d · d l" · · l" h ·a Jos d1 eie sunu o ese ecantanuento e eme socia ac1 aca-
d 1 b · dora se trc aspectos e a representación fílmica de la clase tra ªJª ' fi . iól1 

' d iJ · d d " . u de 1n1c na e ununar os aspectos esenciales para su estu 10. s , . ) y )as 
como campo temático (o la definición de su campo remane.o na
estrategias. fílmicas que lo sostienen, de carácter represencanvo, di
rrativo y discursivo en general. Digamos que estas últimas se_fic
viden básicamente en dos opciones: el cine de ficción Y el no )as 
cional, entendiendo este último constituido por materiales como 
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icmalidades filmadas, los ~oticiari.os, los documentales, el cii~e f~
iiliar. etc. Por su parte el eme ficc1onal puede ser abordado ba_io di
~mJS formas no excluyentes entre sí: los géneros clásicos, las adap
taciones literarias, las ficciones históricas o el cine político (que 
puede dar lugar a la llamada "fi~ci~~ ?~ izq~:erdas" -de moda a 
principios de los setenta- o ~l .eme militante ) . . . 

En cuanto al campo temat1co podemos deternunar ciertas va
rimtes tampoco excluyentes entre sí: la representación film.ica del 
trabajo, bien sea en tono exaltatorio (pensemos en ciertas muestras 
del cine estalinista o de algunas variantes esteticistas del documen
ul); las condiciones laborales, con mayor o menor énfasis sobre su 
dureza y las relaciones de poder que las sostienen; las interrupciones 
de la actividad laboral sean voluntarias (huelgas, ocupaciones, etc.), 
sean involuntarias (ac~identes, catástrofes, despidos, etc.); la P.érdi~a 
d~l trabajo y la problemática búsqueda de otro, incluyendo la 111act1-
11dad forzosa derivada de la jubilación; las nügraciones laborales 
desarrolladas en diversas épocas lüstóricas; la acción sindical en el mar
co de determinadas formas de conflictividad sociolaboral; la evoca
ción de segmentos laborales como el trabajo femenino o infantil; y, 
iObre todo, la cotidianeidad 'de la vida proletaria, en lo que afecta ª 
las mentalidades, las relaciones sentimentales y fanúliares 0 lo~ ~ro
hlemas de diferente cipo (sanitarios, escolares, urbanos, de vivien
da, etc.). 

d 
Desde esa doble consideración de un cierto campo temático Y 

etern · d · · corpus fil. una as estrategias film.icas podemos const1tmr un 
lll1co do d 1 · d 0 el asunto o 

' . 11 e e tema (sociolaboral) se ent1en e com 
lllatena d d. . 10 las formas 
d e un 1scurso (fíln1ico) y la estrategia con . ª optada d . . ¡ ·d J extraternto-
. [" S e ese discurso Ahora bien no O VI emos a 

ria idad del tema, situad~ sien;pre fu~ra del discurso, en el que se 
concreta dº 1 E r dad "11osotros 
c11 d me iante una trama araumenta . n rea 1 ' 

/ / ª" o ve1 ji o I aso elfl 111 o re-fiei 1 nos 1111 1/111 no ve111os su te111a, ya q11e en. toe o c d 
r, o abo d 6 · 1 un film pue e 

centr ~ a, pero 110 nos lo presenta" . Por ejemp o, nta-
arse te , . , ede ser prese 

~ . mat1camente en la huelga, pero esta pu a1-
ll1ed1ant 6 fi . , aunque en cu 

quie e un ilm documental o una cc1on, ' ar-
ra de b d.i re una trama 

&ume 
1 
ª111 os casos deberá desarrollarse me an ,; . "género 

. nta De 1, .d ·fi e " tema Y tine1n . , a 11 que no puedan i ent1 icars , . pueden 
atografi ,, . 1 tos temancos 

ser c . co , en la medida en que e emen b oluto; 
onst1tuy 1 ohnan en a s 

con ello . entes de los géneros pero no os e . . el "cine so-
advenimos de lo erróneo que sería considerar 
~ -

Monterd 
e, op. cit., p. 23. 
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cial", ~omo un género, te ntación en la ue h , , 
b cnnca y la historiografia. g ª C:lldo mas de una vez 

P~r supuesto que much:l.s veces la clarifi . , 
c?,nst1tuyentes del campo temático ante ·.-f¡ ~~~ion de los aspectos 
c1on analitica. en la medid : re ei 

1 ª ,e~ una segmenta
de 1 .. d a en que esas !meas temat1cas tendenciales 
da os ~ontem os ar~umentales se ofrecen combinadas e intercala
un~ en ?s textos filn:icos concretos. debiendo entenderse de cara a 

<1 posible taxononua como elementos hegemónicos de los relatos. 

3. La (escasa) tradición del cine social español 

La constatación ~e la rareza del tratam.iento con alguna profundidad 
de los temas sociales en el cine español contempor<li1eo no debe1ía 
hacer suponer que procedemos a esa evaluación desde alguna re
mota "~?ad de oro" del cine social español. Y m e nos todavía si 
pret~nd1esemos situarla en el largo pe ríodo del franquismo, eras la 
relativa ebullición de los ai1os treinta, donde sólo se dio una relativa 
ebullición en el terreno del documental bélico 7 , ya que en cuanto a 
largometrajes de ficción la aportación casi se podría reducir a La al
d~a 111aldita (1930) , El bailarí11 y el trabajador (1936), ambas de poste
riores franquistas eminentes como Florián Rey y Luis Marquina: Y 
Auror~ de espem11z a (A. Sau , J 937), producción vinculada al ámbito 
cenet1sta. 

. No vamos a negar la existencia durante e l franquismo de un 
eme de incencionalidad "social", hasta e l punto de que en : ?5

8 

una de las personas más enteradas - y razonables- de la pohnca, 
la crítica y el ensayismo cinematográfico de Ja época, José M' Gar
cía-Escudero 1\ publicó un amplio libro titulado Cine svcial, donde 

' P d ' ¡ / b ·a ¡~af<l el 'ecor emos nru os como A raa6n 1rabaia y 111c/ia (1936), B<11rc o/la ira ªJ 
fi ( 1 {•3 ) e "' ~. . d 1 calll· • rcuic 7 6 . um1do el sc>ldado es ca111pesi110 ( 1937). Rceadfo ( 1937) . El Jre//te e 
po (1937), ere. " ~ G , E . d . ·iones 
. . aroa- scuclero fue Director General de Cim:m:icoarafia en os oc.i~ . · 

Guho 1951- marzo 1952 y julio 1962-noviembre 1968), vié~1dose forz:ido 3 ~uiut1~ 
en la primera etapa debido a su defens:i de Surcos, una de las rn:is im:qiuvoc:i~ 
muestras del c· · · 1 - 1 E · d" . sos re:-:ros me socia cspano . n su segmnda erapa precedida por 1vcr. I 

d
• 1 . , . ' - , de a 

en pro e a regcncr:ic1on de la cmemacografia espa1iola, fue el prorngonista . 
ap~rrura propiciada por el ministerio de Fraga lribarnc y que dio lugar al ~~~ 
lanvamentc breve desarrollo del N uevo C i//e Espaiiol. Digamos que este co

111
flcJ 

personaje clave para nuestro cine además es general :mdfror del Ejácito (por ejt.'.l1l-
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obían rc{er,e~1~ias -poco en~usiastas, eso sí- al cine social espaii.ol 
junto al analis1s del Neorrealismo y otras muestras internacionales. 
Pero evidentemente ese aún escaso " cine social" respondió en cier
ta medida a las veleidades " sociales" del régimen, aquéllas encar
nadas por Girón, Arrese o Solís .Ruiz; y en mayor medida al usu
frucro de lo "social" por la predominante Iglesia espar1ola, tal como 
dan cuenta de forma explícita algunos títulos -incluso con presen
cias sacerdotales- como las de Día tras día (del antiguo comunista 
A. del Amo, 1951 ), Cerca de la cí11dad (L. Lucía, 1952), Hay 1111. camino 
J la derecha (F. Rovira-B eleta, 1953) y La guerra de Dios (R. Gil, 
195~). Esos títulos, junto a la segunda versión de La aldea 111aldí1a 
(F.R.ey, 1942), Mariona R cbull Q. L. Sáenz de H eredia, 1947), Las 
•1g11as b~jai1 11egras Q. L. Sáenz de Heredia, 1948), El últí1110 caballo (E. 
~erille, 1950) e Historia de 11na escalera (l. F. Iquino, 1950) constitui
nan el grueso del cine social de fina les del período autárquico, al 
que se puede comprobar contribuyen algunos de los cineastas más 
notables del momento (Sáenz de Heredia, Gil, Neville, etc.) . La 
commuidad de ese cine sería mucho más meliflua, al tiempo que la 
rer 1 ·' ' 0 ~Cion (nacional-sindicalista) se iba haciendo cada vez mas 
p~ndiente, quedando reducido a num.erosas comedieras sobre ofi
~tos poco conflictivos (ta,"X.Ístas, oficinistas, telefonistas, guardias ur
ll~nos, azafatas, etc.) que abrían la senda hacia la comedia desarro9-

prsta, devenida cada vez más grosera con el paso del tiempo · 
ª~elainente se producía un absoluto vaciado de cualquier pr~-

sencra p 1 · d ' · conflicu-1".d ro etaria asumida como tal y en clave e autennca 
1 ad social 

Paralelamente a este cine de distorsión o camuflaje social~ en-
marcado ¡ , . , , . - de caracter 
e . en a abundant1sima producc1on gene11ca scap1sta . · - 0 y de coros, 
d Y casposa (folclore y cupletismo, crne con 111n . _ 
rama rur 1 -b ducir un puna-

do d , ª Y comedieta turística, etc.), se 1 an a pro d'an 
e titulo , . , 1 - do- que preten 1. 

abord s -autenncamente so o un puna , . 1 la ar lo · 
1 

, · ·al y cnuca , e1 ' 
nied·d socia en clave mucho mas tesnmom . ~ re 

1 a de 1 -b Ja censura s1c:mp 
ªPare , . ? pos1 le, que no era mucho ya que ' 1 de cine 

c1a v1g11a 1 . . d . yaba esa c ase con v 1 nte y a propia m ustrra no apo , ' h caracte-
o untad , d vez ernos ' , regeneracionista, que mas e una 

~~ . ·oh~ 
. ~•struq . . . .. fi uisr:is, nor:in • 

1011ador or .<lel.Ju1c10 por el 23-F), letrado de las Cort~s ranq 
• E Y Penod1sra. . (M Qzon:s, 

¡
9 

voqu~ . ·' sccrciana -
%) 1 ·s lllos algunos tí rulos significanvos: OpcraCHlll ' / servici<1f (M. azo

r 'L.a que t" ·C' o l"lll e 070) 
l"S, 1968) La 1e11e11 que servir Q. M. Forqué, 1967) , t 0111

• • p •Je (P. L:1z:ig:1, l 7 • 

De profes;6,,. s secretarias (P. Lazabra, 1969), Vé1t1e 11 Alc1111111111, "1 
·sus labores Q. Aguim.:, 1970), ere. 
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rizado co1.110 cine " de la disidencia" 1º. De una parte apa 1 d · . . < recen a !hl-
nas mue~tras e una ~1s~denc1a asunlida por cineastas procedentes::> de 
las propias filas del reg1m.en, caso del falangista José Antonio Nie
ves-Conde de Surcos (1951) y El inquilino (1958) 11 y más tímida
mente en An~a.necer en Puerta Osmra Q. M . Forqué, 1957) . 

Pero _la d1S1dencia más acentuada llegó en aJgunos de los films 
que pud~er~n hacer J~an Antonio Bardem y Luis García-Berlanga, 
con el anad1do posterior de Marco Ferreri y Fernando Fernán-Gó
mez. En realidad se trata de un puilado d e peliculas, espaciadas a lo 
largo de más de diez años y de variopinta suerte comercial. A partir 
de Esa par~ja feliz Q. A. Bardem-L. G. Berlanga, 1951 ), por parte de 
Berlanga podemos citar Bienvenido Jv!r.A1.arslrall (1952), Los j11e11es 
milagro (1957), Plácido (1961) y El verdugo (1963), mientras que Bar
dem contribuyó con Felices Paswas (1954), M11erte de t11r ciclista 
(1955) , Calle A1.ayor (1956) . La venganza (1957), A las 5 de la tarde 
(1960) y Nunca pasa nada (1963). Las incorporaciones de Ferreri se
rían El pisito (1958), Los e/ricos (1959) v El cochecito (1960), mientras 
que a Fernán-Gómez se le deberían ]~asta cierto punto La vida por 
delante (1958) y sobre todo El m11ndo sig11e (1963). Y para esos anos 
cincuenta y primeros sesenta prácticamente nada más, entre los cen
tenares de films producidos 12• 

La siguiente oleada de cine con plena conciencia e in~encion 
social llegó en el marco del 1 ·11evo Cine Espai1ol (NCE), a parnr de_ su 
antecedente primero, Los golfos (C. Saura, 1959). Otro significanvo 

- d d 61 · ' · d ºdos - en su puna o e 1 ms sensibles y pracncamente esconoci 
/ 

momento y ahora- fueron Yo1111g Sállclrez (M. Camus, 1963), L :~~ 
a más O. Fernández Santos 1963) El espontáneo O- Grau, 1964);

1 
. " 

ti , , 1966) El ti tllllº ante porvenir (V. Aranda, 1964) , La busca (A. Fons, ' 
13 

sábado (P. Balaii.á, 1966) y La piel quemada Q. M . Forn , 1967) · 

· clisid.:11ci:1 
11

' Sin ir más lejos, por .:jemplo en J. E. Monterde, «Continuis~110 Y
3

u C. To-
(19.51-1962)», en R. Gubern,J. E. Montt:rde,J. Pérez Perucha, E. R.iamb y 
rre1ro, Historia del Cine Espaiiol, Madrid, Cátedra, 1995. . , al rechazo 

11 Resulta ilustrativo seguir las peripecias de El i11q11ili110 e n relacioll ' r ej.:Jll
gent:rado de parte del m.inisterio de la Vivienda encabezado por Arrese,,Pº '¡jai del 
p_lo en J~ E. Monterde, «El inquilino», en J. Pérez Perucha (cd), A11~olog~~rp. 426. 
eme espa11ol, 1906-199 5, Madrid, Cátedra/Filmoteca Espailola, Madrid 1 Ú1' ¡111eJ/¡1s 

12 Para mayor información sobre este tipo de cine en C. H e redero, . 
5 

a/fil-
d I · e· 1· Valenc1a11· e t1c111po. 111e cspa1iol 19 51-1961, Valencia, Filmoteca Genera Jtat ' 1., , lis1110 

E - 1 1993 ' · M t ' rde ",e;;a · moteca spano a. ; y mucho mas sucmtamentc en J. E. on e ' de11J1ª 
· 1 J L 13 ·d Al. za/Aca socia», en . . orau (ed.), Diccio11ario del Ci11c Espaiiol, Madn , ian 

de las Artes y Las Ciencias Cinematográficas de España, M adrid, 1998. , . . ·halls-
13 "-'d , 1 . , 3 )Js1s c:x 

vd.J na a pena recuperar estos o lv1dados rm1los y desarroUar su an. 
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Durante la fase del tardofranquismo y posterior transición hacia 
~actual democracia parecería que el cine social iba a tener su gran 
plataforma de d~spegue en la especial coyuntura sociopolí~i~a que 

1i1ia el país 14. Sm embargo, los films que abordaron la temanca so
oolaboral que hemos circunscrito más arriba siguieron siendo po
coi y bajo cláusulas de excepción. En ocasiones se debatían entre la 
rernperación histórica y el valor metafórico aplicado a la actuali
did. más allá de su valor fi.lmico-social intrínseco: ese fue el caso de 
füsmal D11arte (R. Franco, 1975), Pinr, Pam, Punr ... Juego (P. Olea, 
1975), La ci11tat cremada (A. Ribas, 1976), Flor de Otoí1o (P. Olea, 
1978), La verdad sobre el caso Savolta (A. Drove, 1979), Victoria (A. Ri
bas, 1983) y Casas Vi~as Q. L. López del Río, 1983). Tampoco es
capaban a la consistente tradición metafórica del cine español, naci
da bajo las inclemencias del franquismo, otros títulos como ~~s 
1mrlias Q. L. García Sánchez, 1977) o Los fieles sirvientes (P. Betnu, 
l979), mientras que aquélla se aunaba con el panorama social del 
mom~!iro en El puente (1976) del reaparecido J. A. Bardem, que 
t.lmbien contribuyó a la crónica inmediata con 7 días de enero 
09?8). En realidad, la crónica sociolaboral más descarnada sólo apa
recio en Co11 uñas y dientes (P. Viota 1978), el más radical Y menos 
com~laciente film español sobre el ~ema, y en S11s arios dorados (E. 
Martin L' · ·b · al cine d ez azaro, 1980), una de las más consp1~uas co_nm uct~nes '_ 

d 
el desencanto y a la crónica del desarraigo soCiaJ de la JU':'e~ 

iu espa- 1 · lºd d phc1ta de 
1 

noª contemporánea, sin caer en la margma t a ex 
~s fihns sobre la delincuencia juvenil 15

• . dºfi 
cil or otra parte, el cine militante español tuvo una vida muy 1 

-
'ya que l d "mayo del ~ apogeo internacional -en e entorno e < 

~~. , . 
-.ue la pe . . . 1 • 0 menos enoco. 

Puei10 rspcct1va de su valor como restim omo saeta , mas , 
,1. que pod ' · 1cs estan o no 
<JCjadas d 

1 
namos comprobar en que medida sus preocupac101 • 

11 e as actuales 
, Pa14 est , · h · - s de ci111: cspa-
no/ (/973_ 1 e penado nuestra refere ncia es, J. E . Monterde, J ert1te 11110 

11 Si de ~92). U11 cine bajo la paradoja, Barcelona, Paidós, 1993- nra la am-
pJis,lllJ s cine social" se trata es evidente que debemos tener en cue . c~io-
1\l . aga de fil b ' . . . d b . presupuesros rea 

rio1, dura ms so re pandiUas juveniles 1111c1a :i, 3J0 . p is callejeros 
íl976l, 1egii~~c ~I tardofranquismo por José Antonio de la Lot~1 l U ~;,'i/la (1985) 
Y. 1ies dfos de l~b uego por Los 1ílti111os golpes de El Torete ( 1980), 0• e ~ zquierdista y 
!cn1a · 1 er1ad (199~) , d 1. d )J visión entre 1 
(li c1onalist d ::> - , mas rar e rep 1ca a por · 

/ 
(1979) Nar1ajcros 

b.!Sfl), Co/eg a e Eloy de la Iglesia -Miedo a salir de uoc re 987)- 'pero tam
.1cn frecu as (1982), El pico (1983) y La csta11q11em de Uilleras (l ' -Depri-
.¡ d entada . Carlos Saura 
Ir~ !'prisa 09SO)~or Otros directores tan disri1~gu1dos con~o 1980)-, sin o lvidar 
,, numerosos b 0 Manuel Gutiérrez Aragon -Mamvrl~a~ ( l/aurmr Gato, Pe

as <41/ejeras su productos del tipo ele Lt1 ¡111rria del rata, 1o< os me 
.cte. 
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68''- coincidió con los últimos tie mpos del franquismo lo 1 - d · · 1 , , c ua 
ana 10 a rnas ~bso~uta ~landestinidad a su voluntaria marginalidad 
respecto a los CJrcu1tos cmematográficos convencionales. D urante el 
e~~ipse del franquismo ese cine mjlitante preocupado por la situa
non y problemas de la clase trabajadora se ciiló a la coyuntura más 
ir~mediata , filmándose arriesgadamente algunas huelgas y m anifesta
C!Ones concretas dentro m ás de un trabajo de aQit-prop que de reOe
x.ión, caso por ejemplo de los sucesos de Vitoria de marzo de 1976 
filmados por el " Colectivo de Cine de M:tdrid", que también regis
tró el entierro de los abogados bboralistas ast!sinado en enero de 
1977 en Hasta sie111pre en la libertad. Durante esos a11os no faltaron 
algunos otros esfuerzos como los del documentalista Lloren s: Soler, 
especialmente interesado por la c u estión migratoria en m edio Y 
cortometrajes como Será 111 tierm (1966) , El lmgo 11ir~je hacia la i:;ª 
(1969) y Sea111os obreros (1970); del "Colectivo d e Cine de C lase ' 
con O todos o 11i110111w o del laro-ometraie N 1ímax presenta (1980), 

. 6 , , º :.i • . , de 
donde Joaqmm Jorda se ocupaba de b prolongada o~upaci_~n 
una fábrica, en un film que contó con una ampJia paruc1pacion de 

los obreros protagonistas. 
L " - · i· " · ·fi ··ac1º0' 11 en cuanto ª OS anos SOC!a IStaS 110 SJ0-111 JCaron g ran Val¡, J" 

la idea de un cine espa11ol asír~ota a la rea lidad social del país. Ca ¡-
gráficas evocaciones del pasado de la lucl~a de clases puede~: e;~~;)~ 
trarse en films honestos como Los santos l/IOCentcs (M. Cam '. , z . . , . . J ll · (A G1111ene Tasio (M. Arme ndariz, 1984) o 111cluso arrape e_¡os · S . O 
l' · 9 · 'b 1 10 la de tico · '-ICO, 1 87), pero todavía sobreviven para o as con ara 
de Armi11án. 1984) ; comedi:ls lúcidas como ¿Q11é lic /¡echdo yo P1110_ 

· . · U para o e11 merecer esto? (P. Almodóvar 1984) e 111d1gnas como n . ·e-
. . , , . estas inte1 

v11111e11to (F. Ro?nguez Paula, 1985); y con. otras propu odríguez, 
sames pero falhdas como es el caso de Hierro dulce (F. R. 1988) , 
1 ?86) , Guarapo (Hno~~ l~íos , 1987) , Gra:1 Sol (f_ Llagost~r~~l Real , 
S1e111pre Xo11xa (Ch. P111e1ro, 1988) o El no que nos lleiia (~ . 1re 

· ·act1ca111e1 
1989) llegamos ya a esos a11os noventa que se cierran P1 ' . 1·en-

. ' n las s1cn.1 
en nuestros días y que van a cenrrar nuestra atenc10n e 0 

tes páginas. 

4. El cine social español de los años noventa 
- o l 1 ·ne espan 

Con estos antecedentes podemos comprender que e . ci , . 1111bo 
de los años noventa no ha significado ningún cambio de J L 
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· 1te Los films directamente implicados en el registro de las 
1mporca1 . . . · d · d 
· de vida y traba10 de la clase trabapdora han segu1 o sien o 
ronnas :.i - " b. " 

~,·rrema rrunoría incluso antes de que Espana vaya tan 1en 
una ~-' ' fi · 16 h 
como proclaman algunos políticos, si bien algunas cc1on~s s,e an 
mscrito en ese ámbito aunque desplazando su centro ¿e mt_eres ~a
cia aspectos individuales y farn.iliares'. quedand~ su vaha ,test1mo111al, 
en el mejor de los casos, en su capacidad de tejer un telon de fondo 

reconocible. . 
Sin duda han seo-uido siendo la representación estricta del tra-

bajo o la recreació; f.ílrnica de las condiciones labo,rales el mayor 
d'fi · d · · p ' · 1e11te las camaras no han e IClt e nuestro eme reciente. racttcan ' ' ' . 
entrado en las fábricas 1ú han reo-istrado el sudor del trabaJ_0 reco

1
-

l . ' 0 1 . 1 t . as y respectivas sa -ecror, sea agrario o pesquero -con as re a iv, (F 
d . (F n 1990) y Term110va · re acles de E/ mejor de los t1en1pos · vega, . d e ¡ 

Llagostera 1991) o la fábrica donde trabaja la protagoms
6
ta_ e e tos 

0/. Arand; 1999)- cuando no lo han sublimado meta s1icamend~' 
' ' d de as con 1-

caso de Tierra Q. M édem, 1996). En realidad, la ureza . . _ 
· b d" das aiud1clas pero 51 

Clones de trabajo se dan como so reenten 1 ' ' ' , ' D blo-
. . . d 1 . . sentable; as1 en o guen perteneciendo al terntono e o 11 repre . 1 bLiel!n es 

d d rtida para a :::>' ues e a oclio (A. Linares 1990) el punto e Pª d denante 
. , . d ' } . ilta el esenca , 

un accidente rrunero, pero en reahda so 0 resL ' b. 1 dolescen-
para las consecuencias familiares y sentimentales so 1 e e ~ 0 y en 
te .d d te el franqu1s111 · 

P_rotagonista y su despertar a la v1 a uran : 1990) -fecha-
reahdad ésa,junto a la de La teranyina (A.Verdaguelr, antallas espa-
da e 1909 , . ¡ e 1tes en as P' ' ' 
• 11 - son las umcas hue gas pres 1 do en ese pe-
nolas d 1 , 1 aís haya pasa , e os ultimas años pese a que e P' 
nod 1 ' h 1 generales. ¡ 0 por a experiencia de sendas ue gas · . , sociolabora 

E d. d ¡ 1 frontac1on La sa unensión historicista e a coi . f.ía reciente. 
ocup - . . 1emacoara ' , 1 

a un pequeno espac10 de nuestra cu 999) se situan en a 

C
lera1ryiua Y La ciutat deis prodigis (M. Ca1~1us, 1 bas se apoyan e.n 

ataiu· · b ' d o-lo y a111 , · rn na industrializada del cam 10 e SI;:, 1 obra bo11101un 
~endos relatos novelísticos. La primera, basada ~ a a de intrigas fa-
e· ¡~auine Cabré inscribe un tradicional mela_ rai:~xtil -el Vapor 

n111ar ' d fábrica nen-
n. es entre los propietarios e una ' d rante Jos 111°1 _ 
1\1ga11- . , B rcelona u · e anos 
10 en una poblac10n cercana a ª . como qu1nc ' 

s que desembocaron ' en la Semana Trágica -

0 han 
- s novenra n 

i•, D . que los ano . ren1as so-ebc 1 . ¡ ·d1da en ~do en re,,¡ lllos 1abbr de ficciones en a me ' r:ífico ccnr... ?000) no 
.,strado u ' l 1 i11en1acog. e rcuera. -

ciolabo 1 n so o largometraje documenta c / / del 1111111do O· 0 

no1 afe ra cs. Y la posible excepción de Ltr csp~ 111 

eta porque no aborda ningún caso esp:inol. 



130 José Enrique Monterde 

antes hicie ra , L~ ci'.1tat cremada- , pero d esplaza su m ayor atención 
sobre la_ mecamca mterna d el conflic to m ás que sobre las condicio
n~s soc10laborales que lo enmarcan , viéndose po r o tra parte perju
dicad a por la carencia d e m ed io s que oste nta la reconstrucción his
tórica, m ás allá de la honestidad del planteam iento de sus artífices. 

Mucho m ás duro ha sido el fracaso d e La ciutat deis prodigis, pese 
a proced er de una novela mucho m ás famosa y reconocida como c:s 
La ci11dad de los prodigios de Eduardo M endoza. La ambició n del em
pe ño de trazar ese fresco de la v ida barcelonesa entre la exposición 
de 1888 y los duros a11os d el terrorism~o patronal previo a la dicta
dura de Primo de Rivera naufü1ga por múltiples motivos que van 
desde la endeblez del guió n hasta la insuficiencia d el reparto, pas~n
do por las estrecheces d e una producció n que pre tende ser m agmfi
cente y el confusionismo de una direcció n vacilante y desinteresada. 
Sin llegar al desastre absoluto de Victoria, el film de C amus se queda 
muy lejos de la anterior adaptació n de M endoza realizada por Dr~
ve en La verdad sobre el caso Savvlta, film capaz de trascender la ubi
cación temporal en los tiempos de la Primera Guerra Mundial Y la 
1 · · ·' 1 a Jos rnelga de 1917 para establecer una consciente aprox1mac101 . . 
mecanismos de la lucha por el po d er disimulada bajo la apan encia 
de la lucha de clases. · 

Dejando de lado el carácter " histórico" de dos films que se si
túan en el contexto de la vida cotidiana de Ja clase trabajadora con 

. · de pre-
una cie rta capacidad d e observación pese a la diferencia (M 
supuestos y posibilidades que los separan -caso de La M on)fi'os . , 1· 

997) la 1cc101 
~os; ~ 996) y ~ camarera del Titanic. (~; Luna, 1 - ,_vil ue si 
h1stonca en el eme español nos renunna a la Guerra Ci ' q Jo 
b . h ºd , . ente nunca ten a s1 o revisitada en varias ocasiones, pracncam . .¡ así . , dera1 o ' 
ha hecho en términos sociolaborales. Risible sen a consi d caso 
en un film fallido del otras veces espléndido Vicente Ar~n a,d (K 
de Libertarias (1996) , mientras que si asumirnos Tierra Y !tbe¡rta que 
L h 99 - ] arece c aro oac , 1 5) como un film parcialmente espano • P , ecto 
su visión de las colectivizaciones agrarias del Bajo Aragon ;ªs~tible 
más evidente para nuestros inte reses- no dej a de ser tan isc~¡jeJ1-
cuando menos como las tesis generales del 61.m. Y el restol les . de a 
· 1 J ·b ·da D o; oiie) c10: con a excepción de la modesta y apenas ex 11 1 . s ¡,an 

ocho ya citada, ni el período franquista ni Jos años ~osten~~e salvo 
merecido especial atención desde la perspectiva so c10Jabo r.l ' caao-
1 1 fc d b · d 1 J. oven Pro :::> as eves re erencias a las condiciones e era ªJº e d ya en 
nista de Aunque tú no lo sepas Q. V. Córdoba, 2000) , centra as 
los tiempos del tardofranquismo. 
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N O
ntrando apenas espacios para " lo so cial " en el campo 

o ene d. · , 1 · 
h. ro' ri·co y desaparecida por completo la imens1on co ect1-

mmo 1s · 1 · h. · 
P de lo sociolaboral, debem os replegarnos hacia a imcro iston a, 
~tia Ja dimensión personalizada y cotidiana de lo~ ?r_andes proble
nus sociales de nuestros tiempos; por ejem plo, d mg1endo nuest~·a 
nrirada hacia el desempleo y la emigració n 17

• De forma plena, sm 
duda son EH la p11ta calle (E. Gabriel, 1997) y Pídele w e11tas al rey 
].A. Quirós, 1999) los dos films que m ás se han centrado en el pro
b'.rma de la pérdida del trabajo y sus consecuencias 

18
. D e una parte 

.!indo a esa dramática situació n una causa estructural (la reconver-
1!ón) y no coyuntural; de otra, planteando sus consecuencias perso
rulo -núgración y desarraigo- y fam.iJiares 19

• En una clave, mu
cho más humorística - y desafor tunada- que en esos dos titulas 
ciudos, que por su parte no renuncian al humor en su desarrollo, se 
iiruaria la simplista Se buscan ful/111 ontis (A . Calvo Sotelo, 1999), 
m · L nzo 20 el ientras que también es el paro quien e m.puja a ore . ' 
pro~gonista de Una pareja peifecta (F. Betriú , 1999) - a partir del 
~IJ~o de 1111 j11bilado de Miguel Delibes- a aceptar su empleo de 
senor de compañía" de Don Tadeo, un viejo y acomodado poeta 

homosexual de una ciudad norteña 21• • • d 
El desempleo se convierte en un dato contex tual más que rnci , e 

sobre los protagonistas de al!!unas películas· se trata de a.lgo co mun 
en la vida d · 0 

' 1 t - tan dos es-lé . e Ciertas barriadas obreras, C01110 as que re 1 a e 

p 
1 

n_didos films que si bien abordan sólo parcialinente el tema labo
ra 11 que entran decididam ente en el retrato del clima social en que 

11 
Otro • ersona es cen-

!!¡Jcs asunto sen a prestar atención h acia aquellos films cuyos P .~ 
se !llueve 1 • . . d d 1 de lincuencia - por 

~.tmplo d n en e amb1to lumpen , b ien sea entro e ª E,·ia-
cstac ' · • d átulos como ·' 'U(llJ<JG) anamos entre los consabidos films pohc1acos os b. la 
y Lo I b . B roso- ien en 

lll¡r"'nal·d 5 0 os de l-Vashi11oto11 (1999) ambos de Manano ar ' 1 U M _ 
º' 1 ad 1 • d. "' ' . ¡· ¡ Clievro et · ª %, ¡997) nas ra 1cal, como los dos personaj es m ascu mos e e l 997). 
:i S b 0 el tercer vértice del triánm1lo de Ln b11e11a estrella (R. Franco, · , 
. o re e 1 ,,- d d ·stra perspecm a 

l<iciobbora1 dstos e os films, tal vez los m ás interesantes es e nu~ or tanto 
;q · e la p d · • . 1 do esta rev1sta Y P u1 no v ro ucc1on reciente ya se 1a ocupa 

1, arnos a e d ' 
d 

Aña-L xten ernos todo lo que se m erecen . b . · eiJ el área 
t i. uanios q d e . ¡ ia tam 1en ' 
'il nucv ue e 1orma secundaria el dcscmp co ason OOO) 
1, as tecnol · · · (G H errero 2 · 

,, Rcsult . . ogias en Lns razo11es de 1111s m111gos · 'A to n·10 R esines, 
~'"'"' a s1gn1fi · • · do po r n " 't01cn pr 1cat1vo que Lorenzo este mtcr preta ·o mo Ln 
"~ Otagon· d , , 1 in ten:sante ¡; 
• liQ rstrc[/ ista e Pide/e c11c11tas al rey y de un ntu 0 tan . ·d d como en-

C<rn. . • a, en una 1 d . • . e 1 1 . . , d , su 1donc1 a º'-'CJ011 d 1.. e ara cmostrac1on s1 ta ta 11c1cse, c 
i1 e e - ' En spanol medio" b ·icrto 

tip¡ . torno a 1 . . . fi I · ic n:cupcra a ¡; dt /1tu trcinc ¿· ª Jubilación habría que recordar un 1 111 qt ·J ·riirc> 1111 t1sesi110 
Q lrrctra eda~ isra de la comedia negra de los prim eros sesen ta. w ' 

(la Cuadrilla, 1994). 
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viven muchos espailoles. De una parte se trat:i de Á rrica (A u . , 
199 ) d · '-'' · ngna, 

6 , onde e~ JO,v~n protagonist~ rechaza el modelo ofrecido por 
su p:idre -un msolito Imano] Anas-, anclado en el paro crónico 
y muchos de los condicionantes del barrio de San Bias, donde tam~ 
bién se ambientaba Se busca11 fit!l111ontis. En Barrio (E León , 1998) el 
contexto urbano se hace determinante en la vida cotidiana de un 
grupo de muchachos que sueñan con una vida mejor, pero del que 
parecen estar prisioneros 22

. Suficientemente reconocidos los valo
res de Ba1Tio, repleto de apuntes realistas -y también de escapadas 
oníricas- como el retrato de las divers:is relaciones fanúliares o las 
condiciones del subtrabajo juvenil , hasta el punto de m erecer en 
algún momento un análisis más ponnenoriz:ido del que podemos 
desarrollar en este artículo de situación general , creemos vale la 
pena orientar la atención hacia el interés de África, un film i~
justamente desapercibido. A1i:idamos que la mezcla de un barno 
obrero netamente caracterizado y los problemas familiares son ra_1~1-
bién el trasfondo de El Bola (A. Mañas, 2000) , aunque su atencion 
preferente se desplaza hacia los maltratos infantiles. 

El cruce entre personajes jóvenes y los problemas de subem
pleo también quedan ilustrados en alaunos de los muchos films que 

· · , 
0 E ¡ de Páainas de 11//a se mueven entre personajes jovenes. s e caso º 1 

d · , d [a nove a 
liistoria-Me11saka (S. García Ruiz, 1998), la a aptac1on e < 

de José Ángel Mañas, aunque el empe1io tenga un ~i;ayor alcai~~~ 
como crónica de la vida cotidiana de un grupo de Jovenes pr? 

. al, cial d1snnco 
tanos o de clase media-baja, por tanto en un ese, on so . (l 995) 
del reflejado por Monrxo Armendáriz en Historias del Krone/1 Vvi~ 
a partir de otra novela de Mañas; y también de la no estrei~ada d 

1 
ce 

' (L M ' · · d. t 1os 111tro u as1 . artmez, 1999), donde una JOVen peno IS a 1 b., en 
en el ambiente " okupa" madrile1io. Lejos de Madrid, pero ta~ 1~~erte 
el ambiente juvenil proletario de una ciudad vasca, transcuue h

1 
cia 

(E rr 11 ' 99 , · l decanta ª ' . .1.e ena, 1 7), aunque aqm el personaje centra se ' 'a de 
la delincuencia -instigado por un policía corrupto- ?º111º ;I 105 
salida ante la desesperanza de un futuro incierto. Y a~n ~o tºju
completar esa nómina en torno a las condiciones de vida J ~cíar 
ventud necesitada de trabajo con una referencia al debut e 

, b volviendo 
. 22 Ese barrio emendi_do como trampa del que esi;apa Y. al que aca 3

0 
filJ11 :ilgO 

sm quererlo el protagomsca de E/ 01ro barrio (S. Garc1a Ru1z, 2000), otr . erprc
fallido debido al esquematismo de su guión y a un tono inadecuado_ en 1ª.t1~turgtiÍ:S 
tación. Un contexto urbano parecido al destino de la imposible huida dl: r·is ¿el 
desaparecido en Les mares del Sur (M. Esteban, 1991), una de las avcnru' 
detective Pepe Carvalho a partir del relato de Vázqucz Montalbán. 

b. ? 
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" · H ¡ ·e·tás sola? (1995) , donde la errancia y los encuentros °"!bin. ¡111, ~ l • • 
:, !Ji dos protagonistas les hace pasar por diversos traba JOS tempo-
:·,. que en una clave de comedia muy distante del descenso a 
~~ 'I I ¡¡¡imiernos de la marginación juvenil que propone Ba1 ame e agua 

Sln Mareo, 2000). 
· También la búsqueda de empleo es un factor importante de~?e 
hpmpecciva del trabajo femenino no juvenil. Citaremos tamb1en 
~li ejemplos: Nadie ftablará de nosotras hasta que hayamos muerto (A. 
Di.Jz Yanes, 1995) y Sobreviviré (Alfonso Albacete/David Menkes, 
'.199).En el primer caso la cuestión laboral es secundaria dentro de 
bcSrructura del film, pero no por ello deja de ser punzante la explí-
1:: referencia a las servidumbres sexuales de un empleo, en la mag
L!!ta secuencia en que Gloria Duque/ Victoria Abril acude a una 
:nrrciisra laboral. Por su parte, Sobreviviré es un film muy irregular, 
¡on un guión lleno de incongruencias que transita inadecuadamen
lt por las sendas más melodramáticas; pero no por ello deja de si-
ti•mo· a t 1 d . ,· ) ne e panorama de cómo el paro, el subempleo y las en-
i.qones de¡ . ·d d d · 'dril • ª materrn a en soledad afectan a la vida e una joven 

lll
nuu· erra de los noventa. De todas formas la vida cotidiana de la 

jtr trab . d . . ' 
Um ªJª ora mextncablemente unida al lugar ocupado en el 
1r¡b~o prold~ctivo - sea el trabajo doméstico de la madre, sea el 

¡O asa anado d li · d . . . , ~,11. e mpia ora de la h11a- tiene su muestra mas 
'lll<lílte en s ¡ (B 'J 

to¡ SOciol b 0 as · Zambrano, 1999). Por supuesto que los aspee-
. a orales s ' ¡ · d ' filma p 0 o constituyen una parte de la trama e esa opera 

' ero result · , 1 
nones s . ª mequ1voco que los restantes problemas -re a-
l. entin1entales e: il · · · 1 1 d d solidarid d . Y tam 1ares, dependencias patriarca es, so e a 
ttc.-. apar: v:cmal, vida urbana suburbial frente a vida rural, 
un Íinbito lcben mextricablemente unidos a una situación de clase Y 
de¡ a oral qt · e: l. ·d d os persa . ie restringen las opciones de escape y te ic1 a e na,¡ es. 

OllJo , 1 1q¡¡ sena am , . . 
a social d 1 ~s mas arnba, junto al desempleo el otro gran 

~'.CJ~nte la ine _recie.~te cine español ha venido siendo de forma 
~on interior -dmigracion exterior. Si en épocas anteriores la emigra-
º al esde S h , ·d · tj Problem d ureas asta La piel quemada- habia SI o jUn-
trnt.social máª e la vivienda las dos temáticas más evidentes del 
ª"Je~ s compro · d · ' l tu ? se hab' met1 o con la realidad, la emigracion a ex-

~.lllphdo -p 
1
ª quedado muchas veces en el estadio de sueño in-

b'O¡eri ensam l 
~d a de Ve, 

1 
os en El verdugo o Llegar a más-, salvo en a 

de " 1 e a Al · . . . c. · l. 
de 1 <:.spa1fo¡ emanra, Pepe o la b1en111tencionada supen1c1a 1-

os as en p, ' ( 1 · 
noventa ha si aris R. Bodegas, 1970). La noved_ad de. Cl1'1:e 

do el centrarse en la llegada a Espana de 1nnu-
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viven muchos españoles. De una parte se trata de África (A. Ungria, 
1996), donde el joven protagonista rechaza el modelo ofrecido por 
su padre -un insólito lmanol Arias-, anclado en el paro crónico, 
y muchos de los condicionantes del barrio de San Bias, donde tam
bién se ambientaba Se buscan f11/ll/lontis. En Barrio (E León, 1998) el 
contexto urbano se hace determ.inante en Ja vida cotidiana de un 
grupo de muchachos que sueñan con una vida mejor, pero del que 
parecen estar prisioneros 22. Suficientemente reconocidos los valo
res de Barrio, repleto de apuntes realistas -y también de escapadJS 
oníricas- como el retrato de las diversas relaciones familiares o IJS 
condiciones del subtrabajo juvenil, hasta el punto de merecer en 
algún momento un análisis más pormenorizado del que podemos 
desarrollar en este artículo de situación aeneral, creemos vale la 

. t) ' . 

pena orientar la atención hacia el interés de Africa, un film 11.1-

JUstamente desapercibido. Añadamos que la mezcla de un barrio 
obrero netamente caracterizado y los problemas familiares son tani
bién el trasfondo de El Bola (A. Mañas, 2000), aunque su atención 
preferente se desplaza hacia los maltratos infantiles. 

El cruce entre personajes jóvenes y los problemas de subern
pleo también quedan ilustrados en alaunos de los muchos filn1s que 
s~ 111:ieven entre personajes jóvenes~ Es el caso de Páginas de 1111'

1 

l11stona-Me11saka (S Garc' R . 1998) 1 d . , de la novela 
d , , · 1a u1z, . , a a aptac10n 

e Jase Angel M - _ alca11ce ; - anas, aunque el empeno tenaa un mayor ' 
como cronica d J ·d . . ::i ·, s prok-. ' e a v1 a cot1d1ana de un grupo de jovene . 
tanos o de cla d" b · , ·al disnn!O del fl . d se me 1a- a_¡a, por tanto en un esca.Ion soCI 

99
,) 

re_ eJa 0 por Montxo Armendáriz en Hi(forias del Kro11e11 (l J.' 
a partir de ot 1 - d Vi111r 

' (L , ra nove a de Ma1i.as; y también de la no estrena ª ª51 · Martme 1999) · rroduce en el a b'. z, ' donde una joven periodista nos líl . , ~n 
m 1ente "ok " d . - . 11b1t'll' el amb· . . upa ma nleno. Lejos de Madnd, pero rai S ,,re 
iente Juvenil 1 . . rre itt 

(E. Telle , 
199 

pro etano de una cmdad vasca, rranscu _ 1 ci.1 
la del· na, . 7), aunque aquí el personaie central se decanta ,

13 k 
111cuenc1a -· · d . , ~ 0 v1a' salid mstiga o por un pobc1a corrupto- coni 0· 

a ante la deses , podt'111 
completa , ~eranza de un futuro incierto. Y aun 1. 1·11-r esa nomJ · d de ,i 
ventud nece . d na en torno a las condiciones de vi ª d icíar 

sita a de t b · · ¡ d but t: _ ra a.Jo con una referencia a e · 
2~E b · ~ 

. se arno entendido . b1 v0Iv1<' il 
sin quererlo el prota . co1110 trampa del que escapa y al que aC<I · fihu Jlgt! 
fall!~o debido al esq g?ius~a de El <>lro barrio (S. Garcb R.uiz, 2000), orrol· · uc<'rp~· 
tac10 u ucmatismo <l • · • · d do en ·1 1 ·; n. n conrexro b e su guion y a un tono ma ecua . 1,1 bM~tl' ¡ 
dcsap · · ur ano pa • · ¡ 1 · "bl 1 1d<1 C' ¿· · ' arec1do en L rcccc o a destmo de la i111pos1 e ttl · r.11 ' 
clctcccive Pepe Ca c>s1111111rcs riel Sur (M. Esteban 199 1) una di: l:ts :1ve11lll 

rva io a · ' • • , 
partir del relato de Vázc¡ucz Montalban. 
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Bollaín, Hola, ¿estás sola? (1995), donde la errancia y los encuentros 
de las dos protagonistas les hace pasar por d.iversos trabajos tempo
rales, aunque en una clave de con1edia muy distante del descenso a 
los infiernos de Ja marginación juvenil que propone Baílame el agua 
Q. San Mateo, 2000) . 

También la búsqueda de empleo es un factor importante desde 
la perspectiva del trabajo femenino no juvenil. Citaremos también 
dos ej emplos: Nadie hablará de nosotras hasca q11e hayainos rnuerto (A. 
Díaz Yanes, 1995) y Sobreviviré (Alfonso Albacete/ David Menkes, 
1999). En el primer caso la cuestión laboral es secundaria dentro de 
I~ estructura del film, pero no por ello deja de ser punzante la ex-pli
c1ta referencia a las servidumbres sexuales de un empleo e n la maa-

' fi ' o 
m ca secuencia en que Gloria Duque/ Victoria Abril acude a una 
entrevista laboral. Por su parte, Sobreviviré es un filrn muy irrea-ular, 
e . , U . ::i 
on un gmon eno de mcongruencias que transita inadecuadan1en-

te por las sendas más melodramáticas; pero no por ello deja de si
tua:nos ante el panorama de cómo el paro, el subempleo y las deri
vaciones de la maternidad en soledad afectan a la vida de una joven 
ma~rileña de los noventa . De todas formas, la vida cotidiana de la 
l11L1Jer trabajadora inextricablemente unida aJ luaar ocupado en el 
cam~o prod~ctivo - sea el trabajo doméstico de la madre, sea el 
~ra_~ªJº asalanado de limpiadora de la h.ija- tiene su inuestra más 

n lan~e en Solas (B. Zambrano, 1999). Por supuesto que los aspec-
tos soc1olabo l '1 · , . ra es so o constituyen una parte de la trama de esa opera 
prll-na pero e l · ' . · ' r su ta 111equ1voco que los restantes problemas -rela-
cione_s se1_1timentales y familiares, dependencias patriarcales, soledad 
~t soltdandad vecinal, vida urban a suburbial frente a vida rural, 

c.-, - aparecen inextricablernente unidos a una situac ión de clase y 
un amb1to !abo al · · d 1 . r, que restnngen las opciones de escape y felicidad 

e os persona_¡es. 

te Com~ sei1alamos más arriba, junto al desempleo el orro aran 
ma social del · · - . . ~ e . . reciente em e espanol ha vemdo siendo de forma 

reciente la Inn1i . , . . , 
ción . : grac1on extenor. S1 en epocas anteriores la em.igra-
to 1

111tenor -desde S11rcos hasta La piel quemada- había sido jun
cin~ pr<?blen;a de la vivienda las dos temáticas más evidentes del 
tranj:~:·: ~11ªs, comprometido con la realidad, la emigración al ex
Ctii 1.d labia quedado muchas veces en el estad.io de sueño in-

np 1 0 -p 
g , ensamos en El verd11go o Lfe(!ar a más- salvo en la 

rosena de Vente a Al . . p 1 . ." . , . . 
dad d E _ · c11ra111a, epe o a b1en111tenc1onada super6.c1alt-

< e -spa11ola~ e11 [>. ' (1"") B d 19 . de los n - · . ans '-· o egas, 70). La novedad del eme 
ovema ha sido el centrarse en la llegada a España de inm.i-
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granees de diversa procedencia 23
. El film pionero probablememe 

fue Las cartas de Alo11 (M. Armendáriz, 1990), una película que pese 
al reconocimiento obtenido en el Festival de San Sebastián pasó 
bastante desapercibida y que sin embargo merecería una revisión 
actual, en la medida en que afronta una serie de circunstancias que 
entonces eran casi desconocidas para la mayoría y en cambio ahora 
ocupan las cabeceras de los periódicos. En ella encontramos desde 
la travesía clandestina del estrecho hasta la repatriación de Alou, un 
subs~hariano. atraído hacia Espa1·1a por su amigo Mulai; en el entre
m~d10, la~ dificultades cotidianas y laborales del protagonista, tra
ba_¡ador sm papeles en la recogida de fruta leridana, fijan un casi 
documental recorrido por los avatares habituales de tal aventura. Si 
co.mparamos ese film de principios de los noventa con Saíd (1999), 
pnmer largometraje del antes citado documentalista Lloren<; Soler, 
~odremos ~omp.robar que la estructura argumental permanece pr.íc
tica~nente mvanable: ahora se trata de un norteafricano -Sa'id-, 
atrai.do ª Barc~lona por su amigo Hussein, gue tras su arribada clan
destma ª Espana en patera conseguirá pe rmanecer un año entre no
s~tros an,tes de verse repatriado a su M arruecos natal. Entre ambas 
aun cabna situar c:1 'd de /iJ 
fil

. . ' un u m pareci o y nunca estrenado La recerm · 
e 1c1tat (A Abril 1993) ' ' la . 

1 
. ; ' • uno de cuyos dos episodios se centra en · 

exp otac1on de u · · . · fl raks d 1 M n mnugrante gamb1ano en las plantac10nes o · 
e aresme barcelonés. 

Algo d . t' . " 
co ~s mtos se ofrecen otras dos películas con la innugracion 

!1:º tras ondo: una es B111a11a (l. Uribe 1996) una obvia Y esque-
mat1ca adaptación d 1 b ' ' 1 de ¡ · e a o ra teatral La 111imda del hombre osom' 
gnac10 del Mo. l b ', ., e se 

centra 
1 

ra.' tam 1en premjada en San Sebasnan Y ~1.1 d. 
en e confücti · · f: 11lta e clase t. b . d , vo encuentro entre una protonp1ca an ' 11. 1ª ªJél ora (el t .· · , · 24. e ,1, ' a,....:1sta mterpretado por Andres Pa_¡arc:s ' 

~' L • · 1 . a un1ca excepción . e c;p31io 
en Suiza a sus tt' 

1 
que se centra sobre el retorno de 1111 enngr.utC or· 

' erras eones:i E/ - ' '5~ !1.'1 
no se vea nionvad · · s es • 1cc/w del 111111ulo (F. Veg:1 J 995), :iunqu~ ~ rd~ d<' 
111c111oria y el ca,11 ob_podr el accidente sufrido por Tomás s1'1 subsiguiente ~c·n. i '.11<'· 

. • 1 10 e · · d iCO ' nugo de los nuevos . .caracter que lo co nvierte en un racista Y p3í3 °J . ·cu"J 
que ofrece l-foe11os d innugrantcs :ifricanos. Otra cosa serfa b visión rerro1l~'d1 ck 
un p 1 . e oro (B Lu 1 1993) . l v b c.11 . . ro erario ceurí . · 1 :i, , que narra el ascenso saeta , · .. r11· 
do e . emigrado a 1 . d M' '))' con" n promotor i11 b l' . a costa e B1:niclorn1 ()' lue<>o a iaun . 

2.1 L mo 1 1ario "' 
que 1 a condición racista de. l . ¡ 998). :11111· 

. e parafascismo a . os rax1sras reaparecerá en Taxi (C. Saura. . lo< iw 
nugrai . . · sestno de [;¡ b d . . · 1 j¡ac13 · . lt~ s. Stno hac1·a d . ' an a prora••o111sra no se e•erce so 0 • los cJ· 
XISt ' ' to O tll f , · "' J ' [O~ · 

O
. ª: -entre los ciu b ?º < ~ marginados sociales. Diu;1111os que JUll ¡·f/¡1 n~J 

Mcdc 19 · e ca na ari d. "' d La "1'
1 1 · 111, 93)- 1 . • • ª 1r un personaic i111porr:111re e: . ·01,c.t os canuone . J l . . csp.111 

ros ocupan un lug:ir prcfcrent.l' en e c111~ 
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ama de casa insatisfecha y partícipe del mito de la potencia sexual 
de los negros, María Barranco), un negro arrojado por las aguas en 
una playa de l sur y un g rupo de "cabezas rapadas". Apuntando hacia 
el rechazo del otro por parte del españolito medio, el film no escapa 
de los tópicos más consabidos, sin acabar nunca de conjugar los ele
mentos cómicos y dramáticos que lo recorren. El último film que 
citaremos donde la inmigración africana ocupa un lugar visible es 
Susanna (A. Chavarrías, 1996), en apariencia modesto producto de 
género (policíaco) pero en realidad espléndida visita a los barrios 
populares de la Barcelona antigua, convertidos cada vez más en el 
foco de instalación de inmigrantes norteafricanos; aunque subordi
nada a la mecánica de la trama sexual y crirninal gue centra el fiJm, 
la penetración con gue Susmwa aborda ese otro mundo enmascara
do entre el nuestro a partir de una derivación argumental -los 
ª1.11ores de la protagonista con un inmigrante marroquí- Ja con
viert~n no sólo en una de las mejores revisitaciones de la tradición 
del eme policíaco barcelonés sino en una exacta aproximación a la 
realidad urbana actual. 

.Menos prolífica pero también significativa es la presencia de la 
emigración procedente del Este europeo. Junto a los trabajadores 
que molestan al pintor protacronista de El sol del me111brillo (V Erice 
199?) o . . . ' - podemos recordar al novio ruso de la protacromsta de Hola 
·est' / ~ 0 

' (E as so~· Y a Z erko, el. clan.destino que protagoniza J\1enos que cero 
· Tellena, 1996), una h1stona con bastantes dosis de trama criminal 

an~bientada en Bilbao y que como en casi todas las anteriores no 
deja de presentarnos la relación amorosa entre el "sin papeles" y una 
muchacha a ' · fc , e: · 
d 

, gu1 una joven otogra1a. Cunosamence los films centra-
os en la · · · , ·b ' . mnugrac1on can eña (hasta ahora no ha habido persona-

jes peruanos, colombianos, filipinos, etc.) presentan un protaO'onis-
1110 feme . 1 . º _ mno mue 10 m ayor, aunque no olvidemos a Andy, el 
~ompanero de andanzas de Juan, protagonista de E11 la p11ta calle. 

os dos films principales al respecto son Cosas n11e dejé e11 La Haba-"ª (M G · , A , ., · 
1999

)_ · utierrez ragon, 1997) y Flores de este 111w1do (l. BoUaín, 

La primera -planteada con un tono más próximo a la comedia 
que al drama- nos s't, 1 . . . d d h 

11 
• 1 ua ante as v1c1s1tu es e tres ermanas cuba-

nas ecradas a Es - 1 'd , 
0 

º ' ' pana con a acog1 a de una tia, que tanto las prote-
;:,e como las explota - alJ d , ' ' en su pequeno t, er e peletena, aunque tam-

como revelan tínilos co .í¡; . e 1 . . (M Alb ¡ d . · rno "'! nra. <1c llltl (E. Urb1zu. 1996). Cdc>s. 1\lc1110/i10 Gafátcis · ª ª CJO, 1999), So/<1s, cte. · 
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bién podemos seguir a otros pe rsonaies desde Io- . b sobre · · · d ' "J ' bor, un cu ano que 
co viv~ eJercien ° d e gigoló Y cómplice en el tráfico de otros 

mpatnotas como M io-ue l e . d e _, ' . b ompagman o la dirección de una 
d~1~;ª 111~ _t~atra1 1 mte?rad? po r inmig rantes cubanos con el oficio 

'ma1e10, o a pare1a Barbaro N r· . . utilizar M d -·d "J ' - a 1• un m atrunomo que pretende ª u como plataforma p . 11 M . . · ., mienza con
1
o ' .' ara egar a 1anu. Tamb1en co-

una comedia Flores / / d · 
P

arcial y . . · ' <e 0 ro 11nin o, pero va denvando 
' ' progresivam ente h acia l d . 1 . relaciones q bl ' e 1 ama a presentarnos las diversas 

ue esta ecen un o-rup d .b - 1 reños de un bl . b 0 e can enas con a gunos luga-
van desde el t~~1e / edito castellano tras una fiesta de solteros y que 

1 lll11LO el amo r de · 1 oposición de la 
1 

' una pareja que consigue superar a 
' suegra 1asta los mal ·b · pizpireta cuba d o s tratos que reCI e una JOven y 

'na que escarada b b 1 forma de obt '. ' m ente usca a en el matrimonio a 
R - ener su pernuso de residencia. 

esenemos para acab . 
ten.ido" social ll d ' ar que uno de los últimos films con "con-

ega o a nuestra 11 b"' otras muchas . s panta as -aunque aborda tam 1en 
' cuestio nes- ha s · d L (J d 

recrear el inhósp · t b. ' 1 o eo . L. Borau, 2000), capaz e 
Madrid 

0 
de refl 1 .º ª111 rente de un poligono industrial cercano a 

tino que incui
1 

bej ar en numerosas escenas el trabajo rextil clandes-
1 e a numeros . . d contexto do d as mm1grantes; se trata siempre e un 

n e se desenvuel 1 . B rau logra como p ven os persona_¡ es centrales, pero · o-
sin desvaloriza ocda_s veces sacarle un re ndim.iento dramático pleno 

r su imensió · · sea a cuentao-ot n test1mo111a.l. De todas formas, aunque 
1 . b as parece que 1 , · ' 1 e eme español , 

1 
a tem at1ca sociolaboral no cesara ei 

, no so 0 p E _ ' ' 
paganda oficial d . orque spana no va tan bien como la pro-

' ice -o al l · ' europeo recie , , m enos no a todos- y porque e c1lll 
¡ · nte, no solo el b · , · "'n lacia esas cuestio . nta11.1co, está dirio-iendo su atencio 
pro111esa (La p. ro nes, tal como señalan films ta1~ diversos como LJ1 
p· messe 1996) ' ierre D ardenne· 1-1 ' · . Y R osetta (1999), ambas de Luc Y Jean 
Tavern.ier, 1999) ' ~y empieza todo ((:a commence aujourd 'lllll/ ]3. 
tet, 1999) y las p~l' ef11rsos h11ma11os (Ressources hu111aines/L. Can
en la oscuridad (D icu ~s de Robert Guedia uian · o incluso Baifaiidii 

ancer 111 the D k b ' ar / L. von Trier, 2000). 
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Resumeu: «¿España va bien? la temática sociolaboral en el cine 
español» 

Partiendo de algunas consideraciones generales sobre rcprescmació n cine
matográfica del rrabajo y de la cbse rrabajado ra, reflexió n ampliada al pro
pio concepto de "'cinc social" . se pasa revista a la inevirablemcnte escasa 
pn:sencia de esa remácica en la cradició n del cine espa1iol desde el fü13l de la 
Guerra Civil hasra los años novenra. A conrinuación se pro fundiza en los 
desarrollos ofn:cidos durante la década de los nowma. período rambién 
muy alej ado de cualquier abundancia pero no deja de prescncar algunos 
ej emplos de interés, revisados desde divc:rsos aspectos rt•m:íricos: la reprcsen
ración esm era del esfuerzo o la conflicrividad bboraJ. b s reconstrucciont>s 
h isró ricas. las co nsecuencias de la reconversión y el descmpko. la inm.igra
ció n, las co ndicio nes de vida y rrabajo, el subempleo Juvenil. el rrabajo fe
menino, ere. 

Abstract: a¿Is Spai11 "doi11g ivell" ? Worlds o:.f work i11 Spa11isl1 ci11e-
111a?» 

l'~/ier <~{lái11g so111c -~mera/ co11Sidcrc11io11s 11bo111 rhc rcpn·seutt1fi,1n 1f work c1111/ thl' 
111orki11g class i11 rhc ci11c111n, tis 111cl/ 11s the concept <>f "socinl cinema", thc t111fll<lr ll<l

res rhc i11cvi111b/¡1 /i111ited ntt<'lllÍ<lll .C!i11c11 111 r/ii.; .<11/!fea i11 Spm1ish cinema fro111 the 
c111/ of the Civil ~Var w the 1980.<. He thm (c1ms1•s on dcvd <1p111c1w in thc ficld <IV<'' 

the co11rsc llf thc /tlst demdc. ~11/zilc still /¡ ,;rdly ,¡ core 11rea of i111ac:..<t j i>r Spmzislz 
filzz111wkers, «1 1111111bcr l!f rccerll films /u111c portmycd df[fcrent 1t<pcíls qf tlzc lll<1rld <f 
work. 1-lcrc rlze t1111iz<Jr r1•11i,ws SOlll<' 1if r/1e ismcs de11/1 111itlz i11 tlzcsc.films: tlz<' naturc_ 
q( ll'<>rk itsc!f; i11d11stric1/ disputes; /11storiml rcm-.1titllls qf 111Mk; rl1c <<>11scq111•11ffs <?f 
i11d11s1ri11/ r<'stn1C111ri11g c111d m1c111ploy111m t, i111111igm1h111, workillJ/ c111<l li1•in.11 co11di-
1ions, yo111lz i1!fm-c111ploy111c11t, mn11m '.< ll'<>rk, etc. 
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El mismo viejo mundo 
desg raciado 

tnrich Beck 

Un nuevo mutido feliz 
Barcelona, Paidós, 2001 

jUAN MANUEL lRANZO 

El ensayo de Ulrich Beck, Un w1evo 1111111do feliz, tiene un esquema 
argumental simple y clásico: análisis, diagnóstico y terapia. Uno, la 
globalización homogeneiza las condiciones laborales del Norte y el 
Sur; es la brasíleiiizacíón de Occidente. Dos, el fin del pleno empleo 
Y la reducción del Estado Social amenazan el Pacto Social de pos
guerra y la noción misma de ciudadanía democrática. Tres, ambas 
cosas pueden reconstituirse sobre la base de la integración social 
proporcionada por el trabajo cívico y la integración política surgida 
d~ una sociedad civil posnacional. Creo este análisis incorrecto, el 
diagnóstico equivocado y la terapia inapropiada e inaplicable. 

El trabajo c1vtco: lo público y social hibridan con 
lo barato, flexible e informal 

Empezaré por la propuesta de 11-tzba¡v Cívico, que creo se reduce a la 
nacionalización del voluntariado. E¿ta idea iría más allá de los actua
~s procesos ?e descentralización, deslocalización y al_ígeramie11to del 

stado de Bienestar que consisten en la transferencia de recursos 
presupuestarios y fünciones de asist~ncia social y cooperación ínter-

,,_ Opto. de Sociología. Universidad Pública de Navarra. 

Sc>ciol.>11¡,, d .¡ ·¡¡ I . • • < m ''Yº· nueva epoca. núm. -13. otoilo d.: '.!001. pp. 139- 1-19. 
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nacional a ONGs especializadas. El trabajo cívico consistiría en una 
serie de pse11do-e/1/pleos de beneficencia. Beck indica que el objeto y 
el método de la actividad debe ser definido por los propios trabaja
dores -dándose por supuesto un control público que aborte las 
iniciativas fascistas, racistas, chovinistas, machistas e insolidarias en 
general-, lo que no le impide señalar áreas de prioridad: medio 
ambiente, refugiados, pobres, sin techo, inmigrantes, refugiados, pa
rados de larga duración, etnias marginadas, ancianos, discapacitados, 
enfermos de sida, analfabetos, etc. Doy por sentado que toda institu
ción pública u organización privada de carácter asistencial (inclui
dos los sectores educativo y sanitario en su integridad) , solidario o 
de 11igilmicia (medioambiental, de los derechos humanos, etc.) pue
den ofertar en abundancia este tipo de e/1/pleo de bajo cosic. 

Este trabajo recibiría una remuneración, que se financiaría prin
cipalmente con cargo a fondos de las administraciones públicas. De 
ahí que lo tilde de sector nacionalizado. Dicha remuneración consta
ría de varios componentes: primero, un indefinido dinero cí11ico, que 
no es un salario -ni siquiera núnimo-; segundo, una cotización a 
l~ Segund~d Social (que no se especifica quién pagará y quizá sea 
solo un asiento contable) que asegura contra enfermedad, acciden
t~~ Y c~1enta para la jubilación - pero no da derecho a indernniza
cion ru paro al cese de la actividad-· tercero un variado conjunto 
de "privilegios cívicos": diplomas, m~jores h~rarios, créditos prefe
rentes, guarderías gratis, etc. Sumada al ingreso obtenido por las ·t 5 
horas sel/lana/es de trabajo no-cívico (mercantil o nomra0 ele la jor
~;~da del futu1~0, la remuneración del trabajo cívico debería eliminar 

a preocup~c1Ó;1 _Pºr el sustento y el futuro personal". 
. , El trabajo civico, organizado en cualquier réo-imen de dedica

CJO,n temporal conveniente, efectivo (y tan flexibl; como haga falta) 
sena ~pto para cualquiera con tiempo libre: profesionales titulados, 
estudiantes univers1ºta .· d ( b·¡· "' 1) • 11os, para os con10 proceso de re//(/ 1 HaocH ' 
amas de ( .·) · c . c~sa sic si.n menores, mayores u otros dependientes a ~u 
argo, J~ibilados actiiios Y los propios bene ficiarios de este rrabaJO 

como formula responsabl d d , en-¡ . e e autoayu a. Ignoro porque no se 111 . 
c ona a los asalariados varones con empleos reo-ulares en cualquier 
sector. Por otro lado se c.. , b ' . el . irro . , OHecena con10 una oportunidad e ma;:. 
mgreso pero de bai · ¡ · el d -. b . · ~0 n esgo a ternat1va a situaciones de paro ura e 
10, po reza de mgresos · , . 10 
se trata . . · · 0 ~ien.1po sabat1co. Pero queda claro que 1 

. , E de traba_io comunitario a cambio de un salario de integra-
c1on. n fin, el referente d J b · , · ··dea-r d b e tra a.JO CIVICO parece ser una Sclllll ' 
iza a 110 lcz a de servicio pntsiana que trabaja para la Corona por una 
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compensación simbólica, seguridad institucional (estamental), algu
nos menudos privilegios simbólicos (y otros fisca.les no tan peque-

Ii.os) y el Honor. 
Tomada en conjunto, la ingeniosa propuesta de Beck se reduce 

a ofertar gran número de empleos de ínfimo coste, empleos ~~s
menuzados y flexibles como los que ha inventado la desrel?ulac1on 
laboral de las últimas tres décadas, y atender con ellos las mgentes 
demandas asistenciales que genera la modernidad re~e~iva sin so
brecargar el gasto social del Estado. La idea no es ongmal: el e~~
nomista André Sauvy (1980) postuló en lo más duro de la cns1s 
económica que la forma más rápida y eficaz de acabar con el .de
sempleo es crear servicios p11ros, empleos que requiera~ _una. baJ~ .º 
nula inve rsión en capital y materias primas. La producc1on s1mboh
ca y los servicios personales se aproximarían a menudo .ª .esta defi
nición. Sin embargo, una sociedad con demasiados serv1c1os -por 
ejemplo, con un elevado porcentaje de la fuerza laboral. emple~da 
como sirvientas y criados, como Europa hasta hac~ un s1g~o- m
frautiliza su capacidad productiva. De otro lado, bien gesnonaclos, 
los servicios que producen o reproducen capital humano p11eden 
multiplicar la productividad . 

Condiciones estructurales del trabajo cívico: fin del 
pleno empleo y crisis fiscal del Estado de Bienestar 

~i principal objeción al trabajo cívico de Beck es qu~ ;e trata ele l~ 
ir!fonnalización del empleo público asistencial. La cuesnon es por q.11c 
una organización institucional pública y privada inteligente, una legis
lación laboral apropiada y un nivel de gasto social idóne~ no p11~dC11 
concurrir a la sostenibilidad de un sector for/1/al de servicios soci~ues 
eficaz. La respuesta derivaría de la bm.sileiiizació11: la disminución de 
los empleos formales y estables, esto es, de la principal acti11idad fiscali
zada i111positiva111ew e condena al Estado a una crisis fiscal perenne en 
la que el gasto prioritario son las inversiones infraestructurales Y el 
con.sumo que nutren el crecimiento económico y la formación de 
~a~ttal ,Y. no el gasto social. En ese contexto, la opornmidad del tra-

é\jo c iv1co sería obvia: dadas la escasez de empleo remunerado 
(~uince horas semanales), la debilidad fiscal del Estado y la dispon.ibi
hdad de tiempo libre de las personas, posibilitaría aumentar el e~
pleo de la capacidad productiva no utilizada de la fuerza de crabaJ0· 
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El núsmo análisis sostiene el puente entre la globalización y el 
trabajo cívico: la crisis del contrato social y de la ciudadanía demo
crática. Según Beck, el pacto de posguerra consistió_ en que la_ clase 
asalariada aceptó la moderación ideológica ~ _salarial a c?n:b10 de 
participación política y bienestar social. La cnsi~ fiscal hana mcun~
plible la segunda contrapartida Jo. cual, desa~arecido el ref~7ente uto~ 
pico del Este, sólo puede conducir a la apana o a ~a r~acc1on._De ahi 
nace la propuesta voluntarista de un rearme sohdano med1a_me la 
111ilita11cia en el trabajo cívico. No obstante, creo que Beck ignora 
cómo ha cambiado el pacto social desde 1973. Hoy la legitimidad 
democrática se basa en un pacto social que ofrece moderación sala
rial a cambio de unas condiciones laborales y unos niveles d~ consu
mo de privilegio en el contexto global, y acepta pagar altos unpues
tos a cambio de eficaces servicios sociales y otros bienes com_unes 
-infraestructuras, seguridad, etc. Los aspectos formales de la inte

gración social siguen basándose en el ejercicio del sufragio Y d~ lo~ 
derechos y libertades fundamentales, pero la integración sustanuva Y 

· d · d · ¡ de la ca-co ti iana se basa en la competencia por el estatus envac 0 ' , 

pacidad de consumo. De ahí que éste, el consumo, sea cada vez 
11135 

la principal -y creciente- fuente fiscal del Estado. 1 
En suma, el trabajo cívico se justificaría por la crisis del enip eo 

fi 1 d 1 b. . . fi 1 del Esra
o rma Y e ienestar social, ambas ligadas a la cns1s sea ial 

do o, por lo menos, a la incuestionable restricción del gasto soc 
e 1 , 1 . d, , CO)'lliltll· n as u timas ecadas. Quizás podría obietarse el caracter . d 

1 d · ., J ·b· 1 tesis e. ra e esta situac1on. Beck, sin embaro-o, parece suscn 1í ~ · _ 
que 1 · li ;::, · , 1 uva e 111 

e cap1ta smo produce siempre superpoblac1on reª ' ·ble 
fra t"li · ' d . btclll '.u 1 zacion e la mano de obra dada la ventaja siempre 0 · , -
(s1emp h d 1 neca1J1Z•1 
. , re que aya mercados amplios y solventes) e ª 1 ál"is 

c1on (Ma t' p · d · su an 11 
· r mez ema o, 1996). A mayor abundanuento, . ·'o 

de la gl b ¡· · , · scnpc10 
. ? ª tzacion económica subraya el paso de la c1rcun ¡ -

terntonal de 1 d ·, . , . a la desº 
li 

. : a pro ucc1on, la cooperacton y la empresa ' d 1 Es-
ca zac1on y la d t . · · 1. . , . b fiscal e t d d . es e1 ntona 1zac1on que mman la ase 
ª 0 . e Bienestar. " n 

Sin eludir d . . 1 revolucio 
tecn l' . un vago etermm1smo, Beck afirma que ª . ·ón d( 

o ogica en el al . . nsn11s1 . la · e . , ' macenanuento, procesanuento Y era c. rib1-
m1ormac1on h "d . 1 transie 

lidad · . ª teni o el efecto de hacer inmediata a , ro de 
' mternac1onal d 1 . 1 nunic: 

empleos d r fi e_ ,cap1ta . En consecuencia, un gran 
1 

. cri:ai\O 
en p , e cua 1 cac1on Y productividad intermedia se 13!1 1¡d.1d 

aises menos de U ., n y sai 
suficie . sarro ados con servicios de educacio 1;1dO· 

ntes, mfraestru t · · · · de orr<> , 
un gran nt'i d c uras apropiadas y salarios baJOS, ¡ ,1 paiscS 

' mero e d ·a ·ac o ' personas e estos países han enll::.1' 
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más desarrollados para ocupar empleos de baja productividad y re
muneración (peones, braceros, empleadas de hogar, prostitutas). El 
efecto neto sería, un gran aumento del empleo a escala mundial 
(Giddens, 2001 ), pero también una homogeneización paulatina de 
las condiciones laborales que, si en el Sur supone el paso de la mise
ria a la explotación, en el Norte implica el creciente retorno de " lo 
precario, discontinuo, impreciso e informal" para casi la mitad del 
mundo laboral (y no se ve el fin de la progresión). 

Es como si el fantasma de la depauperación de la clase obrera 
recorriera de nuevo Europa. La generación actual de " nuevos brasi
leños" afrontaría el descenso tendencia] de su remuneración directa 
e indirecta. Y, sin embargo, Beck asume que todos llegaremos a estar 
lo bastante ociosos y a ser lo bastante opulentos como para dedicar
nos a la solidaridad social. Esto suena absurdo cuando él mismo des
cribe con rigor la situación de los nuevos pobres que, pese a un exte
nuan:e pluriempleo, oscilan siempre en torno al umbral de 
necesidad de asistencia social; cuando, a diferencia de lo que ocurre 
c?n los obreros de las empresas de alta tecnología y toyotizadas que 
aun permanecen en el Norte, los asalariados del sector servicios tra
bajan ~ada vez más a destajo (por obra), sin conrrato (free lance), en in
tensas Jornadas parciales o internúnables jornadas "totales" (Gil Cal
vo, 2001). 

Beck tiene razón al señalar que el aumento de la precarización 
del ~mpleo, el abaratamiento relativo del trabajo con respecto a la 
c_rec1ente productividad, el incremento de las externalidades nega
tivas del impacto ecológico, la creciente individualización laboral 
~~n el aumento de los nuevos autónomos (franquicias, secciones y 
r hales independizadas, etc.) y las restricciones informales al sindica-
~smo (como la reducción y reubicación de las unidades produc

tivas) configuran, junto con el bajo control social de la innovación 
tec ] ' · d n_o og1ca, lo que puede justamente denominarse corno Sociedad 
de nesgo 111ai11ifact11mdo. Este modelo de sociedad tiene como una 

e sus f~1:ntes de dinanúsmo y productividad (y disciplina) la des
asegt~rac1on de riesgos tecnológicos (centrales nucleares, organismos 
modificados genéticamente, cambio climático) y laborales (trabajo 
~u~11er?ido, limitación ele prestaciones por desempleo. etc.), la trans
S~renc1a ele riesgos a los individuos desde las empresas y el Estado. 
i~ embargo, nada en la constitución de la sociedad del riesgo im

p ica una crisis fiscal o el " fin de la histori:l" del Estado de Bienestar. 
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Un análisis distinto 

No pretendo decir que B k 1 . 
I . ec no ve o gue tiene ante los oios 11 .. a contrario Jo meior de , ' J ·· ·! 

d ¡ ' 'J su ensayo son sus analisis de las e5tadíi!ird 
edemp eo ,Y .sus espléndidas descripciones de situaciones labort~ 

ca a vez mas rntensivas p . d , , ' . b., ' eor paga as, con mas autononua wnpom 
pero tam ien con más inestabilidad en el empleo en toda dli1 l! 
sectores· de 1 ¡ b · ·d 
d ' ª a onos1 ad de los desocupados y de las d61gutili· 

es ~n~re !os informales; de la criminalización de Ja pobrm rcJ 
a~ociaciornsmo d e los pobres en EE uu. Pero estas observacionM· 
tan sesaadas en un s t'd ( , . . J • . 
. 0 

e en 1 o mas rnseaundad contracrua y menaio 
mg~·esos) e ignora otros sectores donde los inaresos crecen)' h ~· 
0 undad está a d 0 ·J·d b 0 

. ' uinentan o -y no me refiero sólo a Ja segunw .· 
na.nciera de los inversores y ahorradores del Norte sino al cr~ 
nuento en cifr b ¡ d " s dó as a so utas el empleo industrial y de servKJO. 
sector formal en diversos lugares del Sur. 

En este sentido, creo más correcto el diaanóstico de Daniel C~ 
hen (1997) · 0 nonuJ 
d " . ' quien apunta que el principal efecto de una eco . 
¡ igital global será un aumento del ranao de fas desioualdadessocu· 
es y una red1.st1·1·bt1c1'0' d , L º ¡· . , d ºesre proc6o ll n e estas a exp 1c"c1on e h n1u ·¡j ' · ' ' " 'I ¡CI Y sei~ci a: la economía de los productos digitales no soo·~r 

Icasdi. reali~a?. el sueil.o liberal de la perfecta movilidad del capi~¡¡; 
a 1spon1b1J d d ·¡ · · ·' · raJJll' 

· . 1 ª 1 1rn1tada y casi aratuita de inforn1acion, ¡ iJ¡JrJ 
mcre111entala " ·¡·d º d ws~eJ 
"d d ~ mov1 1 ad" del fuctor trabajo: el pro uc 

0
,r1 

on equ1era" ·b· inalaC · d . ' Y es rec1 ido por el cliente en su rerrn ' . ár· 
e t1 ansporte (v. t 1 . . . . esas ca)I . 

t l ir ua mente) cero. Esto pos1b1hta empr . rJili 
ua es capaces de . . d . l cales ,1 r 

de fil· ¡ · competir en mcontables merca o~ 0 isrrtii· 'ª es subcont t fi J d hs coi toras ¡ b' c. ra as Y ranquicias. Como resu ta o, ' d· cekCO' 
< , os Lhetes d b c. . , o e . 

munica . '. e a ogados, las firmas de coruecc1on d de suQl 
< c1ones mas . . , . re o!l ·1 

una bu . < competmvas prevaleceran s1emp , ro hJ) 
' ena ocasión d · d , d 1i cuaJl ¡ 

que iJ1ve ·t· e e negocio, no importa 011 e 1 c.¡
1
.,1¡ /oCl · 

1 ir para . b 1 na JI , 
Aument .' J ' '. convertir en puntera a nivel glo a u ' ... ·a>. e1W 

aia a distan · 1 · empr,)· · pleos p fc . ' cia entre as reaiones 11ac10nes, ·~ ·111 111t · 
' ro esiones 0 ' e lo S• ' • 

nos La d' .b Y personas más prósperas y las qu , ¡(l por 
• < istn ució , , h 11o<rt!l ' · 

que las so · d d 11 geografica del éxito será mas 0 1 . ::>110r~ c¡1''. c1e a es exit d .. b . , red s1er r d >1 puedan de· d osas se 1stn u ira n en · ar:Hl e · 
' ~an o entre 11 . . . , ieuos ::> ~tí· profundos d e as 111 terst1c1os mas o 11 pró>P' · 

e otras · · l d · Y "' Esta idea . ' organizaciones m enos ret1cu a ~s brC !;1 e1 

1 . , • se sigue de un 'd . , , ruplw so "1 d( uc1on econ , . a cons1 e rac1on mas a .
1 

c;111,,. 
onlica reciente: 1968, la crisis fiscal de EE uu, ' 
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la guerra d e Vietnam, lleva a ese país a ofrecer altos tipos interés y 
a abandonar el patrón oro. El dólar, de Jacto, se devalúa, lo que ayu
da a financiar el défici t. Pero esa bajada, junto a una crisis coyuntu
ral de sobreproducción, hace caer la demanda y el precio de las m a
terias prim_as y los ingresos de los países proveedores. Una reacción 
transcendental a este hecho fue el choque petrolero de 1973 (y el 
aun mayor de 1979). Siguió una fuerte recesión industrial y la apa
rición de una gran masa de petrodólares en busca de beneficios. El 
dólar se recobró como divisa de reserva y se revalorizó sin pausa. 
D esde los años setenta la Gran Inversión, la Crisis, la Deuda y las 
políticas de ajuste estr11ct11ml no han dejado de circular por el planeta: 
primero fueron los miembros de la OCDE, cuyos programas de re
conversión industrial tuvieron un éxito notable; en los ochenta La
tinoamérica las sufrió a consecuencia de la crisis de la deuda exter
na; a inicios ele los noventa fue la Europa del Este quien debió 
someterse a la disciplina financi era internacional; y a finales de la 
pasada déc;ada la crisis y e l ajuste cayeron sobre Asia Oriental. En 
cuanto a Africa,, la penuria ha sido constante Y, creciente. El PNUD 

(2000) sitúa en Africa los 24 países con menor [nclice de Desarrollo 
h_umano del mundo (Somalia ni siguiera entra en la estadística) y 
solo un país no-insular de ese continente (Libia) se sitúa por encima 
del puesto cien. 

~os destructivos efectos sociales de las políticas de ajuste son co
noci?os. Junto con las negociaciones de la deuda, han sido el gran 
l11edio de presión para la liberalización comercial y el volcarse de 
much?s países del Sur hacia unas exportaciones concurrentes de 
inatenas primas que han bajado aún más sus precios. El efecto ac
~,u~l de este proceso es lo que Samir Amin ( 1997) denomina los 

cinco monopolios" de los países centrales: tecnológico, financiero, 
teleco · · d d ·' · n1un1cativo-cultural , de las armas e estruccwn masiva y 
(monopsonio) sobre los recursos naturales del planeta; la hegemonía 
del G-7, Y de EE uu en particular, sobre la econonúa global. Algu
no~ ~n.alistas dan incluso por cerrada la crisis estructural y anuncian 
el inicio de la rama expansiva de un nuevo ciclo de Kondratieff ba-
sado en la 1 ' d 1 · c. · ' (' fc ' · • . · s tecno og1as e a nllormacion m ormanca, genenca y 
telecorn · · ' · ' ( 1 un1cac1ones). En conclusión, hegemorna y expans1on o, a 
menos · d. · • m antenunienro del crecimiento) no parecen con iciones 
rlue sustenten, 110 necesariamente, creo, la crisis fiscal en que Beck 
t.tnda su argumentación. No obstante, la precarización que denun
ci~ es incuestionable. Lo que resulta necesario es contempbr los fe-
no111enos de d . , l. s e una perspectiva mas ampla. 
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Quiero hacer énfasis en cuatro magnitudes inmensas: la masa de 
capital financiero global en busca de altos beneficios a corro plazo e 
incapaz de encontrar un uso productivo, la fuerza de trabajo infrJu
tilizada por falta de inversión productiva en todo el planeta, las ne
cesidades humanas básicas de una población mundial en rápida ex
pansión y la creciente presión sobre las fuentes de recursos y lm 
sumideros de contaminación naturales esenciales para nuestra eco· 
n,0~1ía. Las tres primeras cifras, a escala local, fueron empleadas his· 
toncamente para cuestionar la capacidad del capitalismo para gene· 
rar au_téntico desarrollo social, crítica acallada por el crecimienio 
mund1a_l de posguerra. La cuarta, junto al cambio de e~cala'. ~on !Ji 
aportaciones de la nueva economia global. En ésta, la Sl[uac10n que 
preocupa a Beck va más allá de la redistribución del tiempo, la re
muneración Y las condiciones del trabajo a escala planetaria; inclu.so 
reba~a el proceso de reorganización y ranking de cada unidad P.~
ductiva en función de su productividad y del ramaii.o Y regulaoon 
de los mercados en que opere. 

La sociedad civil posnacional 

La cuestión es . ¡ eiio del 
desar ¡¡ que para nules de millones de personas e su "dor 

ro o se ha esfi d El onsunu modo d .d ' uma o. cada vez más opulento Y c . ,_ 013 
e vi a occide l · nunu)c élite en nta es msostenible salvo para una . ,111• . , gran parce de 1 · d d · , · U 1ev~ e:-;P· s1011 basad 

1 
as socie a es penfencas. na m ' , . ue-

' a en a redist .b . , d c. d Jos n1as 
cesitados mediant n uc1on e la demanda a iavor _e, 1 coiiCrJ 
de la fór 1 ,e _alguna variante del Plan Marshall 1na ei doi-
A mu a mag1ca v. 1 . de rnerca 

demás ante d' ' igente - a apertura taxanva · . 05 <k 
· , ' ' s o espués , · · los np tnteres y a - d. , encarecena las materias prunas, ado-
y . na ina nue . , .d l rnerc, 

si bien no 1 vos e mcomodos compet1 ores ª . 1 p:irJ 
el Norte está 1

ªY que olvidar que los recursos naturales vira t'SP y d 
éxito de los 

1
d
1 

elnEel Su.r, el fracaso del desarrollo de los países ?PE ~11 d 
e ste · · · · ' 1co " presente ya asiatico 1111pl.ica que el factor estraceg . q11i-

. no es mate . l . . . , . 1 vo ni.1 1us1110 de 1 · na , IU siquiera enero-et1co. E nue ·bl~~ 
fc' ·1 a sociedad d 1 . . º n1bt15tl . 
~st es; sólo nece . e conocmuemo no explota Jos co. ,¡¡ 1c111"' 

disponible un sita un poco de electricidad y roda la 1111e !}; 
El , recurso r , l ºb] 

1 
. , gran recurs d 

1
10 so o renovable sino expand1 e. 

1 
cunn1-

ac1on de este cap? 1 e futuro es el capital humano. Pero ,::1 ª fici~11· 
, ita se b , ' rnc: asa en actividades cada vez rnas 

147 
. . d desgraciado El mismo vre10 mun o 

la remuneración y los medios de que 
tes". Su coste aumenta c~n . . de salud educación y res-

. orcionan serv1c1os · , d . 
disponen quienes prop 

1 
b ,, para optimizar su ren 1-

" d 1 cuna a a tun1 a ' . , 
paldo a personas e ª . , , 0 hacer rentable la invers10n 
miento económico. La cuest1on es ~01~1. . fantasías como el 
en capital humano; la respuesta h_an a mnecesan~~, e al servicio pú
trabajo cívico y daría al voluntariado, pero tam ien 

blico, el relieve que merecen. d l do 
Sin embaro-o ésta no es la pregunta que se hace to o ,e mu~ ' 

. , º ' , , . los EE uu solo aspiran smo ·como ganar mas? Y las respuestas vanan. . 
~ · h , ·1· financiera co-a ampliar y fortalecer su msular egemoma_ nu 1tar, ' .. 

mercial y polfrica; la UE ya no busca su segundad _en el _c,orpor~ttvis
mo sino en la unidad monetaria y los fondos de mvers1on; A~:a, La
tinoamérica y el Este europeo reintentan el desarrollo a traccion ~el 
sector exterior; África y el Islam piden que se consienta el dumping 
fiscal, social y ecolóaico de sus economías formal e informal. Las 

~ h' "comunidades de riesgos compartidos" serán seguran1.ente un ve 1-

culo articulador de los movimientos sociales y la sociedad civil a es
cala global, pero sus intereses en colusión no conducirán, contra lo 
que piensa Beck, a una sociedad civil posnacional. La sociedad civil 
global (o posnacional) depende de una conciencia clara de la necesi
dad ~e concluir la transición demográfica en todo el mundo; de ge
n~rahzar una ecológica "revolución de la eficiencia" (Weizacker et 
ª -,

1
, 1_996); de universalizar e1 desarroUo humano como prioridad 

po tt1ca· de reo · h · ' fi ·¡¡ d 
1 

'' . nentar nuestro progreso acia una econonua rw n s 
_e os bienes públicos y la austeridad privada. Una comunidad de 

nesgo co .d mpa:t1 o en torno a ima crisis global. 
de 1Me gustana poder imaginar un aumento radical de la eficiencia ª producción d , l · · bles fc' .

1 
e energia so ar y otro del precio de los combusti-

os1 es qu · . tróp· e pernut1era el crecimiento endógeno de los soleados 
icos con cie . , 

larga ¿· . rta protecc1on respecto a los bienes transportados a 
istancia e b . 

con eso R n arcos Y aviones. Pero dudo mucho que bastase 
lógica ~u ~-ºrozco que n? puedo imaginar una revolución tecno
tir pesim:ie e,.., ugar ªsemejante cambio cultural y eso me hace sen-

. sta. Lan1poco c e 1 . , , c1ones id 1. . r o en a generacion espontanea de revolu-
E eo og1cas E · , stad0 lo h d ' : n vanos paises africanos el derrumbe del . ª re uc1do a ·n . agrario 0 . una guern a que controla el monocultivo 
h mineral exportad E · · , · · a convenid or. n vanas zonas islanucas la Y1had se 
trat ' · 0 en el modo d ·¿ , · · ' egica pued . , e vi a mas prest1g1oso. La an1enaza es-
dern.idad e . e parecer ndicula, pero el fracaso cultural de la mo-
ct· · s innegabl L · · ' 1Clones de . <. e. ª cns1s del pleno empleo estable -en con-

crec1nuento , . 
econonuco sostenido, aunque insostenible-
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parece, por comparación, una cuestión menor. Explosión demográ
fica, regresión política, miseria y desigualdad en aumento, degrada
ción ecológica, desestructuración social en numerosos lugares del 
planeta y, en especial, en la vecina África suponen desafios de escala 
civiJizatoria. 

Tampoco creo en la mística del mercado. Las actuales políticas 
de apertura y flexibilidad sólo intentan someter a los empleados a la 
misma disciplina que ha sido eficaz con los empresarios: no la orga
nización, sino el mercado; de ahí la externalización de actividades y 
el aumento de los autónomos. Pero es bien sabida la incapacidad del 
n~ercado para proveer los bienes de capital público y sostener l~s 
bienes comunes ecológicos necesarios para su reproducción sostem
ble. Por eso echo de menos en el ensayo de Beck la observación de 
que el trabajo cívico -financiado con impuestos, ayuda o como se 
pueda- donde resulta más necesario es en el Sur, entre los más po
bres .de los pobr~s; y que son los micro-proyectos los que marcan al 
conuenzo una diferencia radical de calidad de vida. 
. Podrá decirse que todo esto es obvio e innecesario y que nada 
t~ene que ver con el problema que inquieta a Beck que es el dete-
rioro d l 1 . ' ¡· ·· d ~ emp eo regular socialmente integrador y el desperc 100 

el ~api~a1 humano en Occidente. Pero mi objeción final es que 
esas instituciones , h · , . J y un 
d . . no estan 1stoncamente acabadas, que no 13 

eter11111llsmo te l' · d n }' 
d b . cno og1co q ue las haga inviables, sino que pue e e en seguir form d d . 

an o parte e la idea universal de progreso. 
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CONGRESOS 

de 1 1 Co greso Mex1can'? 
Sociología de T a ª.J 0 

Raquel Edith Partida Rocha::· 

Los días 23 al 25 de novien1.bre de 2000 se llevó a cabo en la ciudad 
de Puebla, México, el III Congreso Mexicano de Sociolo~a del 
Trabajo, convocado por la Asociación Mexicana de Estudios del 
Trabajo (AMET) y la Universidad Iberoamericana Golfo-Centro 
(UIA-Gc). Si bien una de las preocupaciones que se h an vertido en 
los úl timos tiempos ha sido el impacto de la globalización y las pro
blemáticas que ha generado en torno al trabajo, es por elJo que se 
consideró precisamente éste como el tema central de la discusión: 
~lobalización y trabajo. La Sociología del Trabajo en México ha sido 
unpac~ada no sólo por la reestructuración productiva sino por la glob l ·, 
1 . ª 1zac1on en donde se considera, que en países como el nuestro, 
~ fuerza de trabajo es local y donde sólo el capital es el globalizado. 
· 

0 
que ha generado una nueva estructura laboral, que va desde 

~~evas formas de empleo no regularizado, la exclusión social y po-
eza, hasta los nuevos retos del sindicalisrno. 

Mé ~11 
avance considerable dado por la Sociología del Trabajo en 

car xic~,· ª fi.nales de los años noventa y principios de 2000, es bus-
quee~p icac1ones a los efectos de la globalización y las implicaciones 

esta ha t ·d , 
anat 1 em o en el mundo laboral, que se traduce no solo e n 

izar os aspect ' · d 1 · · ' 1 b · l f1 · biliz . , - os tecmcos e a orgamzac1on de tra a.JO, a e}.'1-ac1on de 1 l · 
as re ac1ones laborales, sino buscar entender los efec-

::---__~-=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-· · · Investigadora T" 
d:¡ Doctorado en !tu.lar .~el De?artamento d<: Estudios Sociourb~nos y profe~ora 
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tos en el nuevo contexto social y económico que ha ocasionado la 
apertura de la economía y la firma del Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte (TLCAN) . Esta nueva perspectiva ha genera
do nuevas preocupaciones en los estudios del trabajo tales como: la 
migración laboral con nuevas trayectorias laborales, el traslado del 
trabajo mayoritariamente agrícola a empleos urbanos, la transinmi
gración entre otros; igualmente, hay una importante inquietud por 
los estudios de género, que para esta década existe una preocupa
ción por estudiar la relación de las mujeres con el trabajo en las di
fere ntes modalidades de empleo, este tema ha despertado un interés 
por entender las peculiaridades de la inserción del mercado laboral 
formal e informal de la mujer. Otro de los asuntos, que a pesar de 
ser tan debatido en las anteriores décadas no pierde vigencia: el sin
dicalismo y el movimiento obrero. En la actualidad es una cuesnón 
que preocupa a investigadores y analistas del trabajo, pues México se 
ha adaptado exitosamente a la apertura econónúca y a la globaliza
ción, en perjuicio de los gre1nios laborales. El movimiento obrero 
del país ha cambiado. Otras de las cuestiones ha discutir tienen que 
ver con los empresarios, las relaciones industriales, la psicología del 
trabaj?, I~, identidad y ética del trabajo. Los temas referid.o~.ª la 
orgamzacton del trabajo, la innovación tecnológica y la flex1b1hdad 
laboral quedaron sin una atención, debido a que actualmente se 
pre~entan nuevos tópicos de acuerdo a la realidad nacional e inter
nacional que se vive. 

. Uno de los aspectos nuevos en este lll Congreso, fue que por 
pnme~a vez se tuvo un acercamiento con las universidades privad~s 
del. pais, pt~es . en los anteriores foros se había organizado en i~su
t~iciones publicas como la Universidad de Guadalajara y la Univei:
sidadlVeracruzana, en esta ocasión la UIC-GC preocupada por debanr 
en e mundo d l . b · ·, . · · srl' 
111 C 

· e tla a.JO asunno el con1prorn1so de organ1za1 e 
ongreso Lo t · c. · · ¡":l la A · an enor, LUe un gran salto y expen enc1a Pª ' 

M ET' pues se ten'1a· qt l . l l ' . el"" una · . . , . . 1e entenc er y neaoc1ar en a og1ca .... 
mst1tuc1on d1st111t l b ·c:i-. ª con as que era tradición participar. Este acei ' 
nuento con nuev · · . · rto .. , as mst1tuc1ones educativas se consideró un aoe ' 
pues penmt10 la op . . ·d d . ~ e1nas de t b · 01 tum a de ennquecerse con otros c:squ 

ra ªJº· Ahora la A · . , · . . 1 un organ· . ' ' MET tiene la pretens1on de convermse e.1 

' 1smo autosufi · · · l!n-
tes congres ciente con la capacidad de financiar los sigui 

os. 
. En este marco el 11 l C . . . 1 T ,1ba
JO logró reuni ?SO o~greso Mexicano de Estudios de . r:d.r-
las en quince r - dponencias seleccionadas previamente Y divi d

1 
,_ 

mesas e t b . l b . 110 t · · ra a.JO ta es como: pobreza y tra ajo; 1 
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los de producción y cadenas produc tivas; pequeña y microempres~; 
sindicalismo y movimiento obrero; edu cación y capacitación; nu
gración laboral; m edio ambiente y desarrollo sustentable ; empresa
rios y estrategias empresariales; relaciones industriales y mercados 
de trabajo; políticas públicas y reformas jurídico laborales; trabajo de 
género y derechos humanos; cultura, relig ió n , identidad y é tica del 
trabajo; psicología del trabajo; salarios, condiciones laborales y segu
ridad social; finalrnente la m.esa de trabajadores agrícolas. Se obtuvo 
además una nutrida participación d e asistentes, alrededor de 200 
perso~as que presenciaron las distintas mesas de trabaj o. También se 
orgaruzaron dos sim.posium, uno relacionado con los «Modelos de 
pr_odu~~ión y_ mercados de trabajo» y otro referente al «Empleo y 
~xclus1on social». Conjuntamente, se organizaron presentaciones de 
libro~ que h abían sido editados durante los últimos dos ailos. 

Sbi anteriormente el g rupo de estudiosos del trabajo e n México 
esta ª representad · h · · , 

1 
. . o en tres corrientes, a ora se v io un a renuo nus 

co 1es1onado fi . , º . . , 
1 

. . con m.e nos racturas mternas, por lo <lemas se pernutto 
· ª part1c1pación d · · d trab . 

1 
' e nuevos mvest1ga ores y profesionales sobre el 

' a.JO O Cl l l rior ' .. ~a e e nota un avance considerable de la AMET. Lo ante-
pernut10 lleaar a . , 1 para li o' ' una concertac1on entre a AMET y la UIA-GC 

' , rea zar la terce.. bl d 1 1nité d. . r,i asam ea e e ausura y nombrar el tercer co-
, irect1vo de la a . . , E di . . en O s C sociac10n. n esta recttva la presidencia recayó 

car ontre (El C 1 . Olguín (u ras o eg10 de Sonora); secretario Joel Paredes 
IA-cc)· te · .' M , Tc , . fünaen ' soreu a ana eresa G uzman Bomlla (UAI-GC) · 

Etn~gra'6como vocales Patricia Ravelo (Centro de lnvestiaacione~ 
. icas y Ant l ' . ) . o catán) As· . ropo og1cas y Luis Vargues (Universidad de Yu-

d . 1n11sn10 se ap . b , ll ad de H . .' 10 o evar a cabo el IV Conareso en la ciu-
d er mos1llo So fi al º e 2003. ' nora, para n, es de l año 2002 o princ1p1os 

Desp , d l ues e cinco a~ d 1 b a 111.enor d d ' nos e 1a erse constituido la AM ET no queda 
q u a que fue at' d e · , . ue un ªru d · ' ma a su con1ormac1on, pues ha permitido 
111 b po e expertos ' · , · . tercambio y ' . . se reunan s1stemattcamente y se loa re el 
t1ga · , consohdac1ón d , · 

0 

c1on en to l. ' . e nuevos grupos temancos de inves-
nad rno a a SoC'lolo ' d 1 T b · · ' 0 un espac· gla e ra a_¡o. Tamb1en ha proporcio-
cas y 1º en donde se p -~ c1·fc · n1etodol ' a· it:sentan t erentes perspecttvas teóri-
y ex l' . 0

b 1cas, que cont "b fc · · ' P 1cac1ones. r 1 u yen a con ormar mejores estudios 
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CONGRESOS 

IV Congreso de H. storia 
Socia 

celebrado en 
Lleida, 12 al 15 de diciembre de 2000 

MARTES, 12 DE DICIEMBRE 

19.00 h. 

19.30 h. 
20.00 h. 

Recepción de los paticipantes y entrega de la documen
tación. 
Acto inaugural. 
Conferencia inaugural. 

Antonio Miguel B ernal: «Moneda e Historia Social en 
España». 

MIÉR.coL 
ES, 13 DE DICIEMBRE 

La 1-Iist · 
oria Social en España 

Presidente · R b 
· 

0 erto Fernández (Univ. de Lleida) . 
9.oo h p 

· onencia · Ar 1 , 
dad e: « queo ogia Y te:\.l:OS: reflexiones sobre las socie-

9 .3Q h . p es a~t:J.guas»,Ah11udena . Orejas e Inés Sastre (cs1c, Madrid). 
onenc1a· < L · · · , 1 . · < as mvest1gac1ones sobre la Edad Media en la 

10.00 h 
11.ooh· 
l 1.30 h: 

12.00 h. 

~~~~~ década», María Isabel Valdivieso (Univ. de Valla-
Dis ·, 

cusion ponencias. 
:i;>escanso Y refrigerio. 
I onencia· A · ·, 
M. d · « prox1mac1on a la Historia Social de la España 
p 0° err:a»,James C asey (University of East Anglia, U.K.). 
r' nencia: «La Historia Social en España: Edad contempo-

12 3 anea» Carl F d 11 · · O h Dis '. , os orca e (Uruv. de Zaragoza). 
13.30 h: A cusion ponencias. 

Socio/o • sainblea General de la Asociación de Historia Social. 
&•n dr/ lr<1b . 

'!/<'. nueva ~ . 
' epoca. num. 43, otoi'io de 200 1. pp. 155-158. 
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Campesinos 

Presidente: Eloy Fernández Clemente (Univ. de Zaragoza). 

16.30 h. 

17.00h. 

17.30 h. 
18.00 h. 
18.30 h. 

19.00h. 

Ponencia: «El campesinado en la España del Antiguo Ré
o-imem Peo-erto Saavedra (Univ. de Santiago de Compos-
:::> ' ::::> 

tela) . . . . _ 
Ponencia: «El hern1aiw pobre de la H1stona Social espano-
la», Salvador Cruz Artacho (Univ. de Jaén). 
Discusión ponencias. 
D escanso y refrigerio. 
Relación de comunicaciones por Jordi Pomés (Univ. 
Autónoma de Barcelona). 
Discusión de comunicaciones. 

jVEVES, 14 DE DICIEMBRE 

Historia Social y Ciencias Sociales 

Presidente: Santos Juliá (UNED, Madrid) . 

9 00 h p · H · · . 1 , J 1 Besnard · · onenc1a: « 1stona Social y Antropo og1a», oai 
(Univ. de Barcelona). 

9.3o h. Ponencia: «Historia Social y Sociología, 111e11~e rombal•, 

1 Ju~n J~s,é Castillo (Univ. Complutense de Madnd). 
0.00 h. D1scus1011 ponencias. 

11.00 h. Descanso y refrigerio. 
11 30 h p · . , M Berna! · · on~nc1a: «Historia Social y Econom1a», A. · 

(Un1v. de Sevilla). .¡ 
12.00 h. Ponen · . i-1· · . . l' · Ma1n1t cia. « istona Social y Ciencia Po 1oca», 

Pastor (U · C l . 
1? 30 . . , niv. omp utense de Madnd). - · h. D1sct1s ion ponencias. 

Artesanos 

Preside11te:José s· , 
ierra Alvarez (Univ. de Cantabria). 

16.30 h. Ponencia· A . ediev:1I•, 
J - M '· « rtesanos y política en la Castilla 01 
ose arfa M ' ' 

onsalvo (Univ. de Salamanca). 
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17.00 h . Ponencia: «Los artesanos en la era del proletariado rural», 
Jauma Torras (Univ. Pompeu Fabra). 

17.30 h. Discusión ponencias. 
18.00 h. Descanso y refrigerio. 
18.30 h. Relación de comunicaciones por José María Imizcoz 

(Univ. del País Vasco). 
19.00 h. Discusión de comunicaciones. 

VIERNES, 15 DE DICIEMBRE 

Temáticas de la Historia Social 

Presidenta: Cristina Segura (Univ. Complutense de Madrid). 

9.00 h. 
9.30 h. 

10.00 h. 
11.00 h. 
11.30 h. 

12.00 h. 

12.30 h. 

Ponencia: «Historia de Clases»>:· 
Pone ncia: «Historia de grupos: parentesco, clientelas, fa
m~lias, linajes», Francisco Chacón (Univ. de Murcia). 
Discusión ponencias. 
Descanso y refrigerio. 

P?nencia: «Historia de las mujeres y de las relaciones de 
genero», Susana Tavera (Univ. de Barcelona). 
Ponencia: «Los lugares de la sociabilidad: espacios, cos
tu~nbr~~ Y conflicto sociah,Jorge Uría (Univ. de Oviedo). 
D1scus1on ponencias. 

Trab · él] adores 

Presidente· S . 
· antiago Castillo (Univ. Complutense de Madrid). 

16.30 h. Ponencia· L b . 
h. . •· · « os tra a_¡adores en el si o-lo XIX en la reciente 

istona social J ' A · · t> · z l' • », ose ntoruo Piqueras y V1cent Sanz Ro-
17 .oo h. pª en (l!niv. de Castelló). 

onenc1a· «Mt d d 1 b . , . 
Espa ~ : 111 0 e tra ªJº y cultura polmca obrera en 

, na, s1olo XX» p G b . 1 (U . , d B 
1 celo ) t> ' ere a ne mv. Autonoma e ar-
7 .3o h . na_._ 

. D1scus1on ponencias. 

-:-v---
acant1: p . ==~-:--:-----------------or irriposibilidad d , · . 

' t: as1stenc1a del ponente propuesto. 
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18.00 h. 
18.30 h. 

19.00h. 
20.15 h. 

Congresos 

Descanso Y refrigeri?. . _ ' 1 Duarte (Univ. de 
Relación de comumcac1ones por Ange 

Girona). . . 
D. ·, de comumcaciones. . 
. iscus1on . - . a1 del Conareso por Santiago Acto de clausura mstituc1on, :::> 

Castillo. 

Organigrama 

Organiza: Asociación de Historia S~ci~l., . . l (Universitat de 
Colabora: Unitat Departamental d Historia Socia 

Lleida). . . Ll . d 
Patrocina: Ajuntament de Lleida, Umvers1tat de ei a. 

1. Comité científico del Congreso: 

Junta Directiva de la Asociación de Historia Social: 

. . C 1 tense de Madrid). Presidente: Santiago Castillo (Un~v. omp u d Madrid). 
Vicepresidente: Julio Mangas (Umv. Complutense de Madrid). 
Secretario: Carlos Hermida (Univ. Complutense ~ drid). 
Tesorera: Cristina Segura (Univ. Complutense de d ~d) 
Vocales: Gloria Nielfa (Univ. Complutense de Ma n · 

Reyna Pastor (CSIC, Madrid). 
Antonio M . Berna! (Univ. de Sevilla). 
Pere Gabriel (Univ.Autónoma de Barcelona). 
Francisco Chacón (Univ. de Murcia). , 
José Antonio Piqueras (Univ. de Castello). 
Jorge Uría (Univ. de Oviedo). 
José Sierra (Univ. de Cantabria). 
José Luis Casas (Univ. de Córdoba). 
José Mª Garmendia (Univ. del País Vasco) . 

2. Comité organizador del Congreso: 

Coordinadores: Santiago Castillo y Roberto Fernández. 
Secretarios: Carlos Hermida y María José Vilalta. 
~soreros:, Cristina Segura y Antoni Passola. 

ocales: Angel Duane, Montserrat Duch, 
Pere Gabriel y Flocel Sabaté. 

CONVOCATORIAS 

¡as Jornadas de • 
lS 

• 1a o 
, . 

Ec- om ca e as 
e aciones La oral ~s: . , 

I _nova.e~ 
• y 

tecn lógica 
es labor~ es:~-

septiembre 2002 

El Área de Historia Económica de la Universidad de Sevilla y las Es
cuelas Universitarias de Relaciones Laborales de Sevilla y Huelva, 
~rganizan las III"-' Jornadas de Historia Económica de las Relaciones 

aborales, a celebrar en Huelva a finales del mes de septiembre de 2002. 

Las III•• Jornadas de Historia Económica de las Relaciones Labo
rales pretenden abandonar los planteamientos generalistas seguidos 
en ~s dos primeras ediciones y dar un salto cualitativo en la historio
gra 

1ª española de la economía del trabajo, abarcando aspectos con-
cretos de l . 1 fi hº , 
. a misma que puedan ser abordados desde as uentes isto-ricas. 

111 .. ,En concreto e l comité de organización ha decidido que las 
1101 ,Jo_rnadas estén dedicadas a las influencias de las innovaciones tec-

~yic~~ sobre las relaciones laborales en los siglos X IX y XX. 

co · 
0 ~eto de la investigación puede enfocarse tanto a nivel macro 

n10 rnic ' . . 
ro, en tres grandes apartados -Mercados de Trabajo, Cul-

;;:-:--__ 
La Pres" -----------------------/ 1 --nte convo · · ' · d J • di 1 S · I • <e Trabai . ca tona aparcc10 anuncia a por error e n e m ce e e o<w (lg1t1 "º• llll tnero 4? sº fi . d .d , . 

-· 111 que uera mtro uc1 a en sus pagmas. Socfo/0 • 
gia de/ Traba ·o , • 

Y • nu,va epoca. núm. 43. orof10 de 2001, pp. 159- 16 1. 
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turas del Trabajo, y Relaciones Laborales-, que, a su vez, pueden de
sagregarse en las siguientes cuestiones y perspectivas: 

A) Innovación tecnológica y mercados de trabajo: 

• Influencia sobre el nivel y la estructura de la oferta de 
mano de obra 

• Relación con los niveles de desempleo y las políticas de 
empleo 

• Capital humano y estrategias de formación de la mano de 
obra 

• Mercados internos y no internos de trabajo 
• Mercados de trabajo y elección de nuevas tecnologías 
• Discriminación de la mano de obra 
• Determjnación y evolución de los salarios 

B) Innovación tecnológica y organización de la producción 

• Cambios en las culturas del trabajo y en la gestión de la 
producción 

• Control y disciplina del puesto de trabajo 
• Evolución de la productividad del trabajo . 
• Distribución del producto social: beneficios empresanaks 

Y rentas del trabajo 

C) Innovación tecnológica y relaciones laborales 

• La · · · ·' cec-
t~lStltuctonalización de los valores de la in11ovacton 

nologica Y las relaciones laborales . 
• Estado Pat. 1 s· . . . oló171c35 

' e tona y tnd1catos e 111novac1ones tecn :> 
• Las relacio , 1 b el con-nes a orales en la empresa: razones para 

senso razot1es pa 1 n· • ' . . , ra e con teto _ 
Negoctacto' n· · d las 1111' ' n Y con icto colectivo: la influencia e ' 
vas tecnologías 

• Relaciones lab 1 . , , ' ora es y eleccton de tecnologia 

Todos aquellos int . d . ·euell de 
plazo hasta el ?O d ~t ~sa os en mandar co11nmicac10nes u coll 
una extensión - , -~ dtctembre de 2001 para enviar un abstra~t'.011;11 
d 1 l11ax1111a de 1 e ¡· , 1 ·ovtSl e a comunica ·; ' LO to, donde aparezca el t1tu o pt cióll 

. . . ' c1011 y un . acepta Provtstonal L resumen del contemdo para su ' t(S 
del 30 de J. ~11 ~s cdomunicaciones definitiv·1s deberán presentarse: ~1-~~-

1to e 2002 e onnllll ' 
para su admisión definitiva. Las e 
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ciones, que no podrán superar los 20 fo lios DIN A4, a doble_ espacio, se 
enviarán en disquettes, en WordPerfect o Word, y una copia en papel 

a la siguiente dirección : 

III" JORNADAS DE HISTORIA ECONÓMICA 
DE LAS RELACIONES LABORALES 
Área de Historia e Instituciones Económicas 
Departamento de Teoría Económica y Economía Política 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C I Ramón y Cajal, 1 
41018 SEVILLA 

o al siguiente correo electrón.ico:jpons@cica.es 

La cuota de inscripción será de 10.000 pesetas. Su ingreso deberá 
ha~erse efectivo en la c/ c que a nombre de las I 11'" Jornadas se ha 
abt~rto en El Monte Caja de Ahorros d e Huelva y Sevilla, calle San 
Jose, 11, 41003 Sevilla cuyo número es: 

2098 0001 44 0138571532 

l' fc Los inscritos deberán mandar sus datos personales (dirección, te
e ono, e-mail) a la dirección antes mencionada. 

Para más inc · ' d 1 . • tonnac1on pue en ponerse en contacto con os 
nuembros del comité de Orgaruzación: 

Carlos Arenas: carenas@cica.es 
Antonio Flo. · p fi . A , ,1enc10 . untas: a puntas@ctca.es 
J g~ts~m Galan: agnstín@uhu.es 
eroma Pons:jpons@cica.es 

Aprovechamos est · ' · · d 1 colegas 
1 

a ocas1on para poner en conoc11111ento e os 
• que e e ·d 

rencia bibl. , omem o de las II"' Jornadas se ha publicado. La refe-
1ografica: 

Arenas c . Fl . 
rales en la És . · '- orencio, P;· Y Po ns, J. (200 1), Trabajo y relaciones /abo-

. pana co11tempora11ea, Sevilla, Mergablum. 
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CONVOCATORIAS 

C 30 Prog arr. 
and ca_ l fo pape s 

ISA XV Worl Co ~gress 
c.r 

of Socio ogy~ ... 

Brisbane, Australia 
July 7-13, 2002 

Re 30 Sociology ofWork invites the proposals of papers for_ the XV 
World eongress ofSociology to be held in Brisbane,Austraha,July 7 
~- 13 2002, that has as general theme «The Social World in tlze Trventy 

irst C~ntury:Ambivalent L egacies and Rising Challenges». Our Program 
Coordinator for the next World eongress is Jean Ruffier (France) 
k.im...Ruffier@ish lyon.cnrs.fr. 

Re 30 Program will have five Thematic Sem.inars, one for each 
day of the eongress, with two sessions each (slots of two hours). lt 
~tll_ also have three sessions for distribution of accepted papers, two 

usiness M eetings, one «Authors meet critics» and one session dedi
cated to Scientifc Journals of Sociology ofWork. 

. 
1~1e first session of each Themati~ Sem.inar will be a Roundtable 

~lt~ invited key speakers, presentino- a "state of the art" of the speci
c t el11e. The second session of each Thematic Seminar will include 

a select" f 6 d 
Oth 1011 0 we or six papers chosen from the papers propose · 

er papers will be accepted and will be listed as part of 

:;. La Prescnce e · · · · • d" d S · I · cid 1rab . • onvocato n a aparecio anunciada por error en el m ice e ocro ílgra 
"J•l nun1 4? · fu 

, · ' · -. sm que era introducida en sus páginas. 
Soc;0 ¡ . 

og1c1 d<·I Trab . 
ªJO, nueva <:poca. núm. ·D, oto1io de 200 1, pp. 163-165. 
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RC 30 program, but will not be presented. Three sessions 
will be reserved to distribution of these papers, where aut

hors are expected to be present to ineet ali those interested 
in their work. Each of the Thematic Seminars is organized and co
ordmated by two members of the Board. 

R C 30 is also organising a Special Focused Session with other 
R~s and a Special Session in one of the topics of the general se-
1n111ars. 

Ali persons interested in proposing a paper to RC 30 
should sent an abstract to the organizers of the Thematic Se
minar until May 31" 2001. 

• TI:en~atic Seminar [ - UTork restr11ct11ríng: global a11d local im
pltcatio11s. 

Convenors: Leny Beukema (N etherlands) 
lbeukema@f.Sw. ruu .nl 
Jorge Carrillo (Mexico) 
carrillo@colef.ITL\: 

• Thematic Se11 · TI TI · · ¡ d -. 11nar - ie orgamsatwll of k11ow e ge pro 
d11ctton. 
Convenors· Ha G B .. · ' ns- eorg - rose (Germany) 
TI . brose@unj-duisburg.de in collaboration with RC 17 

if
iematic Sentinar l!I - Time space a11dfiamil1tliifie i11 the world 

o work. ' 
Convenors·D· G b . · d iane- a n elle Tremblay (Ca nada) 

Agtrem~l@tel uq. uquebec.ca 
gnes S1111onyi (Hui10'ar)') 

a • t> 
TI . rcosimonyi@mail.matav.hu . 

1emat1c Semi . IV a11d 
et/ . . nar - Identíties at work· ge11der, r11ce 11lletty. . . 
Convenors· B J 

·Can- e~ Chung (Korea) 
_hunbi@dogsuri .hoseo.ac.kr 
Prema R~agopa lan (India) 

• Thematic S lll:~ma ra.Jqggpal@hotmail.com 
e111111arV _ n if . if k Conveno . ·j · , 1e uses o tite socwlogy o wor · 

I S. uan jose C ·¡¡ .. ast1 o (Spain) 
u.castillo@cps.ucm.es 
Jean Ruffier (France) 
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Special Session - Difference a11d Politics - l.Abour Politics and 
J;Vork 01-gauisatious. . 

C onvenors: Daniel Coro.fiel (daniel.b.cornfield@vanderbilt.edu) 
and Antonio Brandrao M o niz (abm@mail.fct.unl.pt). (In addition 
to the normal Thematic Sessions, RC 30 is organizing one 
session on one of the General Themes of the Congress The
me V: Diffe rence and Politics. The session w ill explore the subject 
through che especific viewpoint ofSociology ofWork, looking at the 
extensive recent changes in the world of w ork representation and la
bour movem ent). 

Special Focused Session with other RCs - RC 30 is contac
ting other R Cs to propase a Special Focused Session. More informa
tion w ill be g iven in the next new slette r. 

DEADLINES FOR PROPOSAL 

MAY 31
5
T 2001: FINAL DATE FOR SENDING 

PROPOSALS AND ABSTRACTS 
FOR RC 30 Sessions Convenors 

ÜCTOBER 31 ST 2001: Accepted proposals w iU be informed 

DECEMBER lOTH 2001: Prelim.inary Program wi11 be Published 

JA.NUARy 1 ST 2002: 

MARcH 31sT 2002: 

A.PRJL 15ni 2002: 

Jl.JNE 1TH 2002: 

Sending Abstracts of Accepted Papers to 
ISA and Pre-Registration D eadline 

Accepted Papers n1ust confirm partici
pation in Congress 

R evised Program sent to TSA by RC 30 

D eadline for submittina AC CEPTED 
PAPERS to the Congr~ss Secre tariat: 
Ali papers to be submitted via che Inter
net to: \,Vww.sociolog:y?002.com 



Cal! f or papers 

Work and Occupations 

Invites you to submit your manuscripts for peer review 
and possible publication . 

N ow in its 28th volume, WO is a scholarly, sociological 
quarterly that publishes original research in the sociology 
of work, employment, labor, and social inequality in the 
workplace, labor fo rce, and labor market. 
. Consult the latest issue of WO for manuscript format

tmg and submission instructions. M anuscripts will not be 
returned Se11¿ th · f · ree copies o your paper to: 

Daniel B. Cornfield Editor , ' 
Work and Occupations, 

Box 1811, Station B, D epartment ofSociology, 
Vanderbilt U niversity, Nashville,TN 37235. 

E-mail · · · 11· mquin es may be directed to the Editor at t 15 

adress: 

daniel.b.cornfield@vanderbilt.edu. 

Libros recibidos 
en la Redacción 

Barrada Rodríguez, A. (200 l ) , La protección social en España 
hacia 7845, Madrid, Fundación Social BBV, 2 vols. 

Bourdieu, Pierre (200 1), Contre-feux 2, París, Raisons d'Agir. 
Cano Galán, Y. (2000) , El despido libre y sus límites en el derecho 

norteamericano, Madrid, Consejo Económico y Social. 
Carn~y, Martín (200 l), El trabajo flexible en la era de la informa

c1on, Madrid , A lianza (pró logo de Manuel Castells). 
Carrasco Morales, E. (2000), La cohesión económica y social en 

la Unión Europea. Consideración del caso español, Madrid, 
C:onsejo Económico y Social. 

Carrillo, Jorge (coord.) (2001), ¿Aglomeraciones locales o clus
ters globales? Evo lución empresarial e institucional en el 
norte de México, Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte
Fundación Ebert. 

Cast~!ls, M. y Hall, P. (2001), Tecnología del mundo. La for~a
ci~n de los com plejos industriales en el siglo xx1, Madrid, 

G _Alia nza (reimpresión de la edición de 1994) . 
ui~~ráes, Nadya Araujo y Martin, Scott (~d~.) ~2001), Cof!lp~ti
~Vidade e desenvolvimento. Atores e inst1tw9oes loca1s, Sao 

H aulo, Brasil, Editora Senac 
es

5
se, .Ph.-Jean y Le Crom, J.' Pierre (dirs.) (2001), La f?rOtf!c~ion 
ocia le sous le régime de Vichy, Rennes, Presses Univers1taires 

de Rennes 
Martíne d . o· · . z. e Sas, M 2 Teresa y Pagés, Pelai (coords.) (2001), 1c10-

~an biografíe del moviment obrer als paisos Catalans, Barce
Seb on~~ Unive_rsitat de Borcelona -L' Abadía de Montserrat. 

~~'ªDomingo, Enrie (2001), La revolución bl;lrgues.a .. Valen
J 'C~ntro Feo. Tomás y Valiente, uNED (estudio preliminar de 

Ve · A . Piqueras). 
~¡°· R. Y. González, M. (2000), Historia de la Cruz Roja en Astu-

Wocas, Ov1ed o, C ruz Roja. . 

Al~uant • Lo"ic (200 l) Las cárceles d e la miseria, Madrid, 
1anza. ' 

Los libros Po ·t· s y recen-
sion ro esta sección y paro comentarlo en notos en 1ca 

es deb · ¡ • del Tra-bajo F en enviarse a: Santiago Castillo. Revista Socio ogia 
g ua;. 2~~ultad d e Ciencias Políticos y Sociología. Campus de Somosa-

23 Madrid . 



Deseo suscribirme a Sociología del Trabajo 

SUSCRIPCIÓN ANUAL: ESPAÑA 4.500 plas. (27,05€) 

(3 números) Europa 5.000 plas. (30,05€) 

Aeslo del mundo 40 $(correo aéreo) 

Nombre y apellidos 

Calle 

Población 

O CHEQUE ADJUNTO A NOMBRE DE MUNDl·PRENSA 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

O VISA n.• 

MUNDl-PRENSA LIBROS, S. A. 
Caslelló, 37. 28001 Madrid 
Teléf.: 91 436 37 01 
Fax: 91 575 39 98 
E-mail: suscripciones@mundiprensa.es 

Profesión 

Cód. Postal 

Provincia 

O AMEX n.• Fecho caducidad 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
O GIRO POSTAL 

f-ocha F\rmn ob\i~Q\oria 
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