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El entorno productivo de vw-Navarra 1 

Juan José Castillo y Pablo López Calle ::-

1. Introducción 

Si la sociología ha de ser"un deporte de combate", que se enfrenta a 
las ideologías interpretativas que se apoyan en (y fomentan) el seutido 
co1111í11, se deben siempre tener presentes los problemas que se plantea, 
las herramientas con las cuales construye sus explicaciones 2• 

Partimos de una afirmación que nos bombardea desde hace a1ios 
en los medios de comunicación y, también, en las ciencias sociales. Se 
dice y repite que el trabajo está en vías de desaparición, que cada vez 

~· Departamento de Sociología 111 (Esrrucm ra Social), Facultad de Ciencias Políticas 
Y Sociología, Universidad Complutense de M adrid, Campus de Somosaguas, 28223 
Madrid. trabin@cps.ucm .es. 

1 
Este arrículo se basa en la investigación Los obreros del Polo, que forma parre del 

proyecto T llAUIN: «El trabajo invisible en Espa11a: una evaluación y valoración del tra~ 
bajo realmcnre existente, de su condición, problemas y esperanzas•. Este proyecro esta 
financiado por el Plan N acional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (uso 2000-0674). Una primera versión se presentó en marzo de 2002, en 
el Aula del Movimienro Obrero organizada por UGT y la Universidad Complutense Y 
dirigida por Santiago Castillo, «M~er y trabajo en la Espa1'ia contemporánea», en b 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Madrid.Versiones distintas se present.1-
ron con posterioridad en Ja Universidad Pública de Navarra, en la de AJtcante, en los 
Cursos de Verano J e Ja Universidad de Cantabria y en el Décimo Encuentro lnrerna
cio?al de b red GERPISA, París. Pala is du Luxembourg, 6-8 de junio de 2002. 

· La sociolo,i¿ie est 1111 sport de co111bn1 es el título de la película docume~ua l sobre ~l 
trabajo de sociólogo de Pierre 13ourdieu que se estrenó en Francia d ano, de gra_cia 
de 200 1. El 23 de enero de 2002 fa llecía este gran maestro de la son o logia ª quien 
rendimos aquí un cálido homen;~e. 

SO{io/~~ía tfel7rabnjo, nueva époc;i, nlim. -17, 111vicrno de 2002/2003. PP· 3-42. 
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C'S nwnos necesario en la ·'sociedad de la información". Tanto se repi
ten t'St.IS afirmaciones que parecen constituirse en el sc11tido co111 1í11 
rimr[flc11 que justifica políticas económicas, formas de organización 
del trabajo o precarización de las relaciones de mbajo, etcétera 3. 

Contra esa idC'as (falsas y dominantes) nuestro prograllia de in
\"l.'Stig.ición de los últimos diez a11os ha contribuido a un abordaje 
que rrmpcra ese trabajo perdido de vista por las ciencias sociales y lo 
n:construye como problema cienrífico. en el cual no es menos im
portante la renovación de las CJtegorías y formas de allálisis de la so
ciología 4 • 

Los .. trabajos", oscurecidos por la niebla de la ideología del fin del 
trabajo. ya no están a la ,·ista del illwstigador ingenuo, por convicción 
o por imerés. Por ello hay que recuperar ese trabajo invisible con he
rra1~1iem_as científicas que calen má allá de las brumas que difunde la 
soc10logJa o la economía de baja divulgación. 

1.1. ¿Por q11é i\·a,,arra? 

Una línc:-a maestra ~ue guía nuestro enfoque:-, con el fin de hacer visi
bl~s todo~ los trabajos que coutribuyen a la fabricación de un deter
mmado bien, ~s la r~coi~~trucción del proceso de trabajo. 

Es~~ es, la mvestigacwn busca identificar los distintos trabajos que 
~~~~n uye~. en este caso._ a la fabricación de un coche. y para ello 

os elegido un escenario privilegiado y problemático que obli!?a 
a contemplar la realidad co , . . , ::> 

1 · n esquemas teon co-mterpretativos com-p eJOS. 
En primer lugar hemos el ~· d 

construcción, una fabrica e e::.1 ~·como punto de partida de esa re-
móvil lo que nos . mblema?ca, puntera en d sector del auto-

' pernme prt!sunur 
ser significativos para u d que nuestros resultados pueden 

. na masa e trab . b . d 
pha: la planta de Volkswag , La d ªJOS Y tra ªJª ores muy am-

En segundo luga en) en_, n aben, Pamplona. 
r, esca e ecc1on com , 

cenario de crecimiento sost 'd ' 0 se vera, nos coloca en un es-
. em o en un ese · d · 

nva en el entorno español 1 d 
1
• enano e prosperidad rela-

, e e a econollll'a E navarra. n ese contexto 
~ Hemos discutido estas pe~ . 

PI El · .. ,,ecnvas en dos S · · utenses. primero en 1998 pub!" d h enunanos Internacionales Com-
1999)._EI s~gundo. el ~asado añ~ 20o:c~u~a ºY. co_mo El lrabajo del fi1111ro (Casrillo. 
en ~oao/!1-~'ª de/Trabajo, números 44 y ~5 io~fnnc1palt"s ponencias se han publicado 

. Vease. especialmente, A la bzí.s ued~ . . 
soaa/, 2003, ambas de Juan José Cast;llo. del lraba10 perdido. 1998, y En la j1111,ela de lo 
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de prosperidad se da el propio c recimiemo, el aumento, de los trabaja
dores ocupados en el "centro", vw,a la vez que se externalizan trabajos 
en una amplia m edida, creciendo simultáneamente los empleos dentro 
de la planta y los "inducidos" fuera, para decirlo como Alelo Enrietti. 

Huimos así de la explicación m ás fácil y habitual en estos estudios 
de caso: decrece el empleo dentro de la empresa madre o cabez a, crece 
fuera el trabajo exte rnalizado, que se precariza y empobrece. En 
Pamplona el esquema interpretativo ha de ser más complejo porque 
crece el empleo global. 

En tercer lugar, hemos elegido los obreros del Polo como foco de 
nuestro análisis porque, en la investigación que nos ha precedido, y en 
la interpretación de los actores sociales, el cambio de organización 
productiva de la empresa vw-Navarra, con un punto de inflexión en 
1995, ha supuesto poner en primer plano los muy diversos problemas 
que surgen en una estructura productiva en red, basada en el suminis
tro justo a tie111po de piezas, conjuntos o trabajo a la empresa "centro" 
de la red productiva que se trama en el territorio. 

Esa acentuación del justo a tie111po muestra las debilidades del JAT y, 
desde luego, sus posibilidades. Baste ahora, como ejemplo, el m encio
nar la vulnerabilidad de un sistema de relaciones laborales cuyo fun
damento debiera cambiar (así opinan desde el gobierno regional has
ta los sindicatos o empresarios). 

Vulnerabilidad ante las huelgas puntuales en los lugares producti
vos por donde circulan las piezas del mecano final que será el Polo; 
vulnerabilidad ante conflictos (relativa o irónicamente) ajenos al sec
tor del automóvil, como las huelgas de transportistas; vulnerabilidad 
ante las inclemencias del tiempo, las grandes nevadas, por ejemplo, o 
ante el bloqueo de sistemas informáticos complejos. 

En cuarto lugar, y de modo más coyuntural, pero estratégico para 
el despliegue y la detección de los problemas q ue queremos abordar, 
nos ha llevado a Pamplona el hecho del lanzamiento de un nuevo 
modelo del Polo, el llamado modelo A04, en el año 2001. Ello nos ha 
permitido contrastar los problemas de coordinación productiva en 
un momento de especial tensión, como lo proponía ~rtega, lo que 
nos permite ver mejor las lu ces y las sombras de un sistema de pro
ducción, el sistema Polo. 

Así es porgue la dependencia productiva de todo el sisteJ11a Poi~ se 
pone a prueba cuando se ha de sustituir un modelo por otro, plamfr
car cambios productivos, introducir nuevos proveedores, .nuevos pro
~uctos o condiciones de producción nuevas para los antiguos; ralen
tizar la producción (o acele rarla), condicionando las formas de 
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~L'Stión de la ti.1L'rza Je trabajo. L'n o seada. desde Volk wagen Navarra, 
h.1m d último L'Slabó11 de la cadena productiva de valor 5

. 

Si a este hecho se a11ade la circunstancia de la negociación d e l 
romt'nio colectivo tle e ta empresa que ha tenido su cullllinació n e n 
vísperas de San Fermín y que se ha firmado a principios de septiem
bre de 2001, la" coyunnira" no podía ser más favorable al contexto d e 
1.1 inwstihración. 

En efecto. una parre imponame de los acuerdos a los que han lle
gado empresa y sintlicatos en \' \\', tales como jornadas o vacaciones, 
se "trasladarán·· inmediatamente a las condiciones que deberán adop
tar las empresas suministradoras. Es decir permearán las relac iones la
boraks en el conjunto del sistema Polo y de la cconomia y la sociedad 
navarra. 

1 .2. Del proble111a siirial al proble111a soriCJlógiro 

En la elaboración y construcción de nuestro problema sociológico, 
esto es, el dise11o_ y planificación de la inYe tigación, hemos partido 
del problema soCial , tal y como lo argumentaban los distintos actores 
sociales locales. 

~or dlo._a~ comenzar nuestro trabajo de campo, mantuvimos en
tr~v1stas Y v1s1t.1s sobre d terreno con acto res públicos: desde el Go
bier_no ?e Navarra y la Dirección de Trabajo a los gestores de los es
~aci~s mdusmales: con los investigadores universitar ios; con los 
sm~icatos, o los empresarios; con expertos locales en el análisis de Ja 
sociedad navarra. y más específicamente pamplonesa. 

' En el capítulo 3 •Actores can · · . d 1 . . . . . · , ipo. negoc1ac101v e informe final de invcsri<•a-
uon que se rna en la nota ¡ Lo •b d 1 p 1 "' • . • s ' rcrns e o o. presentamos en detalle Jos asp ec-
tos mas importantes de la ne , · · · d 1 . 
Pel" d •1 gonanon e con\"emo colecri\·o de vw-Navarra.V:ile Ja 

~ estacar aqm a permanente esp d d D 1 ción en cuanto a la localiZJción fin~ ª. ª >e amoc es suspendida dur:.1me la negoci::i
producción mundial de p 1 El rn 1 a.mplona de una parte mayor o menor de la 
comó\il de Fr.incfon d~ o o_s. bnue\"o l~olo A04. fue pre~entado en el Salón del Au-

' sepnem re \º ah1 pasada 1 d 1 . . • d . 
nio, se anunciJ que Pamplona rod · · .. d. • ªtormenta e a 11t:goc1ac1on e JU-
se llevará a cabo en Br.iti.sla ~ ~cir.i ostcrcer.is parres del total de Polos y d resco 
México sigue condicionan: ~ro ªsombra de o tras localizaciones en Brasil. China o 
mrra 8 dej·unio de ?OQJ p 4e1. c0°.115~115d0 v~lumano de los rrabajadores (Diario de N a-. ' - ' · • 'ª"º e \ oricias 8 d · · d · · d • \a1,arra 16 de agosto ?OQJ lnte La. · e JUmo e 200 1, p. 32; Dwrro e 

' - · rnet. • cara del p 1 • • 
Polo que fabricará desde sepriemb 1 la nuev~ . o o. Así sera el nuevo vw 
bre de 2001 p 31 •Los descanso• re ª P

1 
nta riavarra•: Diario de .'Vamrm, 5 de septie111-

' · · , por ca or retrasan ·l b. d 
gen•. Los obreros del Polo se publicará e 1 Edi . e cam 10 e modelo de Volksw::i

n ª tonal Complutense de Madrid. 
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Simultáneamente íbam os analizando, y e n algún caso JabricalJ(/o, 
roda la documentación existente: desde la historia de la empresa hasta 
las fuentes de información o " bases de datos" más dispares y dispersas: 
guías oficiales publicadas, revistas empresariales, listados difundidos 
en Internet de distintas institucio nes locales, relaciones amablemente 
facilitadas por investigadores universitarios o sindicales ... 

Con todo ello, filtrado por frecuentes visitas directas a los polígo
nos industriales de Pamplona, construimos nuestra propia visión glo
bal de la situación a la que nos enfrentábamos.Ya fuera en cuanto a la 
fragmentación del proceso de trabajo en innumerables empresas que, 
para colmo, cambiaban de año a a1io.Y ello, doblado por el "desmiga
jamiemo del trabajo" e n distintos centros productivos. 

No hay exageración en lo de la complejidad de una trama que 
llega a todos los sectores de la economía navarra: piénsese que se ha 
llegado a escribir por un investigador universitario y asumido por 
una autoridad pública que "las consecuencias de los conflic:~s [en el 
sistema del Polo] [ ... ] afectan de forma d ramática a la estabilidad so
cial de una comunidad o región", o sea, a Navarra como un todo 

6
-

Puesto que una de las características, como se v~rá, del entorno 
productivo que analizamos es su volatilidad, su cambio y transforma
ción, aunque sólo sea apare11te, llamamos la atención aquí ~acia la ne
cesidad de tener presente la fecha de las distintas in~ormac101:es reco
piladas: desde Juego, no es una precauci?n de estilo el decir que la 

foto fija no sirve para interpretar esta realidad. . . . . 
En los doce meses que ha durado esta ir~vest1gac10n ~ene:o-d1~ 

ciembre de 2001) muchas empresas han cambiado de prop1~ta_nos, d 

b . . . d d · oductos suministrados tra apdores, de traba_io realiza o, e piezas Y pr . 
1 h b . do de forma de vincula-ª a empresa cabeza, esto es, a vw; an cam 1a . 
· • d ' · ) n ello de convemo co-c1on con la misma, de sector (esta 1st1co y, co ' 

lectivo, de estrategia productiva 7
. 

• . S · • la aucoridad que hace suyo su 
• . ~l investigador es el soció logo Luis arn es, Y b' . d 1 Gobierno de Navarra 

anahs1s es José Marí::i Roig, director general de Tra ªJºd e b . 1 concertación so-
(D . · d . . d ?OOO 34-35 «torna a so re a . 1ano e Navarra , 14 de JU1110 e - , PP· • ~ 
cial en Navarra~). . d ductivas d istricos indus-

7 Hemos utilizado en disrincos traba_¡os sobre re es pro de a;iálisis d.: " La <li-
t · 1 . • d d t 989 un esquema . n a es, cooperacron entre empresas, Y es e ' 

1 
os de una caract.: riza-

. · ' d " . loca e n os extrem · vis1on el trabajo e ntre empresas • que co ' s·guiendo el esquema 
· · d b las empresas 111aoo, • . 

cion e dependencia las empresas ca cza Y . . , los ceneros de rrabaJO . 
d 1 d. · · • . · ón y e•ecuc1on e n . . e a 1v1s1on del trabajo e ntre concepci . Y van os arios dt: 11w.:sn-
v. . . . . r lacion que recoge • b •. ease Cast11lo 1989· y una rev1s1on Y 1orrnu . e ·110 J 998 A /11 11s-

. . ' • ' . 1999 recogido en asn . ' ' 
f.'acron en el arnculo de Casnllo y San cos, ' 
queda ... 
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En oca~iones no han cambiado más que los nombres de las em
presas. pero todo dio suele co~íluir en una .t'st~ate.~ia glo~~I empresa
rial. por m:ís que no sea plamficada en nmgun ~entro , qu.e .hace 
ronwrger dichas políticas c;-n una síntc;-sis que agudiza las condiciones 
de dep~mkncia. en el conjunto del "sistema pro.~uctivo del l~olo" , y 
que se manifiesta en condiciones de intensificac1on del trabajo, de la 
fuerza de trabajo global. de la composición del ''obrero col~ctivo", 
que reperrntc en los salarios percibidos, en los ritmos de trabajo, en la 
satur.lCión de las jornadas (y del tiempo de trab~lio y de vida, en tér
minos m:ís generaks). dt' las relaciones entre los distincos colectivos 
de trabajadores s. 

2. ¿Quién hace el Polo? 

La fabrica de automó,·ile Volkswagen NavarrJ. instalada en Pamplo
na, con una plantilla de 5.600 trabajadores hoy en día , fabrica un solo 
modelo de coche. el Polo. De este modelo, de de que se comenzara a 
fabri~ar en Alen~ania en 1975, se han producido nada menos que si e
re nullon~s de ejemplares. tal y como se hace eco b prensa navarra y 
empresanal en el mes de mavo del año 2001. 

De las instalaciones pam¡;lonesas han salido. desde 1984, 3.400.000 
en total. En d año 2000 la planta instalada en el políoono de Landa
ben fabricó 298.3~7 Polos. De ellos se exportó la ir~nensa mayoría, 
264.100, Y se vendieron 34.287 en el mercado interior español 9. Es, 
desde luego, como se repite en la prensa local, "la empresa que más 
empleo da en Navarra" , d · . _ . . , pues a sus mas e cmco mil trabajadores hay 
que anadir unas ~1il contrataciones eventuales en el verano para man
tener la producc1on a lo largo del llamado "corredor de vacaciones" 10. 

~ Los casos de las empresas \Valbro , E . 
vos" a los que nos referiren

10
• s . b ) ll."J'ert, enrre otros 'fr.igmentos producci-

• ' ma1 a ªJº pueden ah · · ton de muestra de lo que decim El · ora servir como ejemplos y bo-
No /~o. El poder de fas marca.; pued:s~en~;t~enro despl~gado por Naomi KJein en 

9 •Fabricamos el vw Polo 7 000 . ondo ªlo_ dicho en este párrafo. 
Diario de Nal'tl"ª· 18 de mayo 2001 iO:~: A Pumo. num. 32, ~1~yo de 2001, p. 1 O; 
cías, 18 de mayo 2001,p.34. e cion en papel Y electromca); Diario de Noti-

H• José Maria Roig, director general de Trab . . 
que, en el entorno de vw "se s·iru' a . ªJº del Gobierno de Navarra. destaca · n una sene de e 
vez a los productores menores formánd . . mpresas proveedoras", "y estas a su 
( e 1 . • ose aurenncas redes d d . • .. • onc us1ones•, en Nuevasfiomras de e . • . e centros e produccion 
~ 1 011cerraao11 soaa/ y d • // , . ampona, 2000. p. 157) (véanse las referen . b"bl" . f>arrro o eco1101111co en Na11arra, 

C1as i iograficas completas al final) . 
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Unas cifras de producción extraordinar iamente llamativas para 
quien se acerca a esta empresa emblemática y crucial para la industria 
y la economía navarra, puesro que ni los augurios de excelencia más 
optimistas pueden dispensarnos de preguntarnos cómo es posible 
que tan pocos trabajadores fabriquen tantos automóviles 11

• 

Por supuesto, no hay ningún misterio ni milagro: esra planta, 
como ramas otras hoy en día, y no sólo en el secto r del automóvil , "es 
un moderno taller de ensamblaje con calidad", para decirlo en las pa
labras de un responsable sindical 11. Nada nuevo ni sorprendente, pero 
sí un punto de partida para poder identificar con claridad cuál debe 
ser nuestro punto de mira, nuestra atalaya, para ampliar el campo de la 
fotografia que queremos tornar. 

Las instalaciones productivas de Volkswagen deben permanecer 
en el centro de nuestra rrurada, pe ro, necesariamente, hay que ampliar 
el campo a otros Jugares productivos, ya sean de la misma empresa o 
de otras. en Navarra o fuera de ella, para poder idenrificar la trama 
productiva que converge en Landaben. Lo que suele llamarse "trabajo 
inducido" o, más propiamente hablando, e l conjunto de trabajos que 
conforman el proceso de producción que fabrica el Polo. 

2.1. N11estros objetivos 

A pa:tir del problema de investigación que verteb.ra el c?,n~un~~ de 
esta investigación sobre "el trabajo realmen te ex1stente , mvi~1ble 
para quienes enfocan sus cámaras sólo allí donde hay abundancia d_e 
luz, nuestro propósito se puede enunciar, muy sumariamente, as1: 
¿quién trabaja para vw?; ¿dónde están Jos obreros (y obreras) del 
Polo?; ¿qué y cómo del automóvil Polo se hace en Navarra?: 

1. Queremos identifica r ese rrabajo inducido que es~iman los 
act ¡ · d. t 0 el gobierno re-ores sociales en presencia ya sean os sm 1ca os , 
gional, enrre 15.000 y 25 .000 trabajadores y trabajad~ras. No solo 
a · . · b d é tipo de traba-. proxunarnos a cuántos trabajOS, s1110, so re to o, qu , · 
Jos , , . , , . 1·d·1des en que Jugares •con que caractenst1cas con que potencia 1 ' • . . 

h ' 'd d de mvestwa-se allan. Buscándolos hasta donde nu estra capaci ª . ~1 
ción nos ha permitido. Por supuesto: mucho de ese trabajo, ya 

0 

11 .. 1 d coches más productiva de 
VW-Navarra aparece como la segunda P anta e 

Eur
1
opa", Diario de Nmmrra 18 de agosto de 1999, P· 25. N""irra 
i J . . ' . 1 1 1 . d. ·ato ce oo en .. .. . . ose Mana Molinero, sccret:mo genera e e s111 ic. 
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avanzamos, se 5,1k del territorio navarro, pero lo que nos impo r ta, 
como estudio ele caso, es contribuir a esclarecer el lugar y e l pap el 
ele t'SOS 1>/lrcrc>s drl P!lfo en el proceso de trabajo que lo fabrica, y jun
to a dio la capacidad ele negociación de que disponen . En su m a, 
identificar la parte del obrcrc1 ((l/mi11c1 del Polo y su situació n de tra

bajo. 
· 2. A la vt'Z, y simultáneamente. creímos que era impo rtante tra

tar de identifi car así una parte. importante a nuestro juicio. de l obrero 
navarro, de la clase obrera na,·arra, y de sus condiciones de vida, su s 
expectativas. sus esperanzas, su orientación hacia el futuro. Enmar
cando estos análisis en el conrexto social. sindical y político navarro . 
Porque creemos firmemente que para comprender el trabajo hay que 
partir de los trabajos. las trabajadoras y trabajadoras concretos, en pro
cesos también precisos y concretos de producción. Pero, desde luego, 
nada entenderíamos de t'sos proct'sos si no tratamos de indagar en los 
orígt>nes. en el contexto que ha producido y reproduce las actuales si
tuaciones de trabajo y el oscurecimiento de las mismas: las p olíticas 
empresariales. económicas. laborales. sindicales que están en el o rigen 
de la actual fragmentación de los obreros colecrirns de los distintos 
procesos de producción. 

2.2. l.J11a 111odelizaciá11 s11rgida de la propia i1111estigació11 

La;; empresas, o centros de trabajo, que a lo largo de nuestra investiga
o on sobre el ~e.rreno hemos podido idenrificar no se hallan , obvia
mente, en p~sioones semejantes desde el punto de vista de su capaci
dad estrategica de mercado o de producto, de sus relaciones con el 
cemro, Volkswagen 0 co 

f: b 
. . • n otras empresas a las que a su vez subcontra-

tan a n cac1ones o trabajo. 
Para poder componer un · . . ·c1 d d . . mosa.ico que pudiera reflejar la g ran d1-

vers1 a e s1tuac1ones de fo .b . 
d 1 fi . . ' rma que contn uyera a la inteligen cia 

e unc1onam1ento del tist n ¡ h . - ema r o o, emos recurrido en primer lu-
gar, a i.mestra pr~_1a e~periencia de investigación en e~te terreno cu
ya~ ~rl1mderas pdu fi1cac1ones, para diversos sectores incluido el a~to-
mov1 , atan e males de los - h , 
debe decirse hemos" . d a~os oc enta. Pero, inmediatam ente, 

' mejora o aquellos , fl ¡ 
con las situaciones conc h . en oques por e contraste 
mente por la visión de rlaetas que emos encontrado, y muy especial-

s mismas que ten' 1 1 1 
fuera en publicaciones diversas, a fu ian os. actores oca es, ya 
nielas en los primeros mes d Y er~ en e~trev1stas ad lioc m ante

es e nuestra mvestigación, y corrobo radas, 
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más tarde, al so m eter a algunos ele e llos a nuestra pr imera rejilla de 
clasificación 13

• 

Los criterios básicos que hemos tenido presentes en esta m odeli
zación muy próxima a lo qu e se deno m ina clásicam en te en sociolo
gía gro1111ded tlieory, " teoría su rg ida de los hechos" , han sido : 1) la capa
cidad dr 111mado de cada e111presa, esto es, la posibilidad de establecer un 
plan estratégico de producción con autononúa de la empresa madre; 
2) el /11gar e11 la mde11a de s11bco11frataciów desde la empresa que está en 
el nivel 0,5, en la j erga empresarial, esto es, dentro de Ja propia vw, 
como es el caso de Logística N avar ra, pasando después por una escala 
que comienza en el nivel 1 y qu e se p uede pro longar en muchos ni
veles más; 3) lasf omias de abasteci111ieuto a la empresa y su localizació11: el 
suministro j11sto a tie111po condiciona toda la red productiva, pero su 
importancia es m ayor cu ando la empresa está en la pr imera línea Y 
cuando los límites establecidos para sus e ntregas son más estrechos 
o frecuentes; que estos condicionan tes son " transmitidos" en cadena a 
las empresas más distan tes, d e tercer o cuarto n ivel, es un hecho que 
hemos podido constatar en nuestra investigación ; la localización está 
en relación directa con lo que acabam os de decir; que la empresa se 
localice en el polígon o de proveedores d e Ja empresa, Arazun- 0 1_·co
yen, o que esté situada en algún o tro de los polígonos q ue se ubican 
en la cuenca de Pam plo na es u n co ndicio nan te fundament~I , luego 
quedan las localizacio nes lejanas dentro o fuera de la co mum_d?d na
varra, adonde van a parar los trabajos más descali ficados Y se situa.n _las 

· · ' ¡ o res cond1c10-e111presas con menos capacidad de negociac1on Y as P: . 
nes de explotación de la fue rza de trab ajo; 4) el tamallo de la. e111piesa, 
511 forma legal, s11 historia: junto con los cr ite rios ya 111 er~c 1onados, 
muestran la capacidad de negociación de Jos precios del traba_¡o, Y mues-
tran, a su vez, el reflejo de la situación general. d ¡ 

U - d l l c1º0' n de una parte e na pequena empresa pu e e ser a P asma . 1 proceso de trabaj o que se externalizó de Volkswagen, ª veces me us~ 
co ' · · ·c1 L k Navarra son por asi n maqumas y trabajad o res mclm os: u n e ' 
decir, los 150 obreros que hacían las co11traaletas del Polo dentro, ~on-
v ·d 80 hacen la 1rusma 
en 1 os ahora, prim ero, en 120 y, h oy, en ' que ' 

producción, a un coste para vw notablemente menor. , _ 
O , 1 . . les con mas capa 

. tro sera el caso de o tras grandes mu tmaciona ' 
1 

esas 
cid d d , · 1110 con as empr ' ª e presión, que no te ndrá parangon mngi. 

---;;--; . . , . 9 1996 y 1998, ·¡¡.11111111¡¡r/.:; y 
C . Veanse en las referencias b1bhografi cas Casnllo, 1.98. ' d eriales. Propuestas 

P 
asnllo y Sancos, •La cualificac ión del cr:1bajo y los d 1strl1t/osb1~1 1t111~1/11 , PP· 177- 199. 
ar.¡ u • . ·11 1998 I " 11sq .• ., na polinca del trabajo», incluido en Casa o, ' 
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cooper.uivas. con el trabajo (formalmt'nte) autónom o o con el t raba
jo :i domicilio. 

3. Descendiendo en la pirámide: fragmentos 
de un proceso productivo 

L:i parte interior de la aleta dd coche, donde va el soporte d el am or
nguado r, lleva una ro111raaleta. Esa pieza, que se hacía d entro d e vw y 
que ~cupaba _en esta a 150 trabajadores. se externa] iza en 1992, con 
l~s mismas maquinas de vw. y ya sólo serán 130 trabaj adores. H oy se
r~i~ 80 o 90, con contratos precarios. que hacen la mism a p rodu c-
Cion. Esa es hoy en día Lunke N Q · . . , 1 avarra. u1en conoce el p roceso d e 
cerca describe as1 la empre~a· . · ·¡ d . " . son cuatro un es o nde se ensambla n 
dos piezas y se sueldan con u11a · fu · , , .. s pmzas, por s1on, to do en una nave 
poco ma)or .que un bar: eso se monta en cualquier sitio" 14 

Un chapista de la propia Volk . . d . · 
fr 

' S\\agen nos a la pista para btiscar Jos 
agmentos: < . e 

!¿Quién hace ahora las piezas'] Sí 1 . 
pues ... te conoces Esos so h,· ·· J • 0~ conoces. porque aquí en Pam plo na, 

. • 11 c: a\ a e t'\·entuales 
[¿Que vienen aquí a hacerlas'] N . M. . 

algún jefe dt' Volkswag·n . · ·¿ 0
· no. oman empres1llas. Igual hasta 

' e esta mea o Son los d L . es que son talleres. va te dig . . . · provee ores. o de las piezas 
· o, aqu1 piezas es que no h · · nen par.1 montarlas INosot 1 se ace nmguna ya. V1e-

meterlas !al robot) .· ros 0 que hacemos es] cogerlas del contenedo r y 

. [ ... )Y luego, uno de los que traba'ab 
bnno mío han metido; hacen d d bf da con nosotros nos dice: mira , un so-
tros. Eventuales. Cuando se 0 

1 
e e piezas Y cobran la mitad que noso-

b d 1 . corte e rollo a la call , . El d bl . 
ran o eso, a nutad, fijare qué chollo! 15• ' t . 1 o e de piezas co-

Un ejemplo muy signifi . 
go. Pero como él hemos d cat1vo es el de Lunke N avarra desd e lue-

. ocumentado de d ' 
tomonve, antigua Dynopl " cenas e casos. Walbro Au-
bustible" de vw En septie asbt, esd proveedor JIT de sistemas de com-

. m re e 1997 c b onta a con una plantilla d e 
•• E . nrrevma a José Maria M r 

Véase también •Lunke Na . ~mero, secretario general de 
presaria/, 1998 varra. piezas metálicas ara el . e~ oo en N avarra. 
L dab ' pp. 28-29. Lunke est.á en el ¡· p automov1l•, en Naimrra E111-
an en. po 1gono de B · • 8 is E . eriam, a kilómetros de 

ntrevma a Lo/o [nombre fictici ) • . 
de VW, 5 de abril de 2001 ° 'tecmco especialista del tall d Ch · , · er e ap1sten a 
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110 personas, la m itad muj eres. Fabr ica los d epósitos de combustible 
en polierileno, a los q u e se le añaden o t ros accesorios, bomba de ,,.a-

l. d " 1 , ::> so 1~a, con uctos ... , q ue procec en en ~u mayon a de empresas nava-
rras , antes de ser transp o r tad os en camiones, cada 100 nunutos, hasta 
la cadena de m o n taje de VW o enviados a la planta de esta misma em
presa instalada en B ratislava. 

En el veran o de 1999 cambia de n u evo de manos para denomi
narse ahora T I G roup A utomotive Systems Pamplon a. En septiembre 
de 1999 trabaj an "entre 100 y 120 operarios d u rante tres turnos" 16

, y 
se inicia una nueva estrategia para diversificar su dependencia de vw, 
trabajando para otros fab r ican tes d e auto m óviles. 

C onstruirá una nueva planta, jun to a la antigua Walbro en el polí
gono de Agustinos, en la que se esperaba ocupar u n as 80 personas 
más. Son 240 personas, y un 65% de m ujeres e n febrero de 2001. 

TI Group no h a o btenid o el contrato para fab ricar los depósitos 
del nuevo Po lo, que se comenzará a vender en España en noviem bre 
de 2001, y de ahí su diversificación de clientes y de producto, poten
ciando ah ora la fabricación d e cuberías de aireació n para el auto m ó
vil. Puesto que este nuevo produ cto d emanda much a man o de obra, 
la antigua Walbro, hoy TI Group, p revé te ne r, al final d el aiio 2001, 
unos 290 trabajadores. 

3.1. Dura Automotive 

Dura Automotive es la antigua H eidem ann N ovel, provee~ora d e co
lumnas de direcció n d e vw desde 1994, y que estaba u bicada en el 
polígono Talluntxe d e N oain. E n d iciembre de 1999 fue com p rada 
por la multinacio nal norteam ericana Dura y se trasladó en agosto de 
2000 al polígono d e proveed o res d e Volkswagen en O rcoyen . . 

En m ayo de 1998 H eidemann sumin istrab a la columna de direc
ción, la palanca de cambios y los am ortiguadores traseros del Polo, en 
fc " d " 1 cadena 
orma secuen ciada, esto es, o rden ad a tal y como m an ª ª ' 

de VW: "cada h o ra un cam ión d escarga estos elem entos directamen~e 
en nuestro talle r d e montaj e", d ice la empresa 

17
• H e ideman n tema 

16 D · · d 'Vaw1m1 1 O de ocni-
« Walbro cambia de dueño y triplica sus ventas», wrw e 1 

.' 1 . 
br I 99 · S A roveedor JI r e e sistemas 

e 9, p. 60.Véase también .. Walbro Automonve, · ., P 
decombustibb,A P1111to núm. 10,septiembre 1997,pp.Z6-2.7· A p 1 u'111 14 

11 1-1 . ' 1 b d ecc1on» 1111 cJ, n . ' 
« e1demann-Novel Ibérica, S.A., en a uena ir ' 

rnayo de 1998, pp. 32-33. 
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cnto11ccs 171 trabajadorc· . y servía el mi. mo total de elementos que 
codw~ producido por V\\ .. 

En scptic·mbrl' de 2001 . Dura se \·e obligada a presentar un Expe
dic1ltl' de Regubi:ión de Empleo. que ha de negociar con los indi
c,1tos. pt•ro que propone que? dure seis meses. El ERE es consecuencia 
de la puesta en marcha de la fabricación del nuevo modelo del Po lo 
clA~ . ' 

Igual suerte correrán los empkados de Borgers con el cambio de 
modelo .. En el ~olígono Mutilva Baja. Borgers hace las moquetas y 
pandes msono.nzantes del Polo, con se·enra ocupados: "Envía diaria
mente, ~n c;1~11ones que llegan a la fabrica [vw] cada dos horas y m e
~1a. 1 O . .)(ll) p1cz~ que corre ponde11 a las 19 referencias que identifi
can todas las variantes de las moquetas insonorizantes del piso" 111• 

3·2· Expert Ccimpo11r11 r.': la cadma dcsce11tralizada 

En los primeros dise11os d~ ·. ¡ d d . , · e nuestra reconstrucc1on de-! proceso com-
~ eto . be pro ucc1on. como objerirn metodoló~ico tendencia] va se 
l est.K.1 a que nos enfrentába ~ , . ·" ' ; 
d. .· 111º -· si, a un conjunto de empresas de 

m1ens1one notables muchas d 11 d 
automóvil aunqu , ·. c. e e as ramas e multinacionales del 

· ~ otr,1s iueran de larga t d. · · 1 , . 
varra. Pero, sobre todo lo ue - , ra 1c1on en a mecamca na-
presencia de empresas d d.q sobresaha con enorme fuerza era la 
zas o conjuntos no come le~~~ens1ones mo?es~as, que fabricaban pie
bajo dise11ado e impuest J '~artes desnuga_¡adas de un plan de tra-

La cadena de monr.aiºe polr e. c~mr? ~e una red asimétrica. 
'J es a umca log1ca · · , 

Y_ no metafóricamente habl d . mrerpretanva que podna, 
Circulación de fragmentos da~ 0

• ª) udarnos a ~ntender la continua 
t11111, hasta estaciones trans·t e. proceso de traba.¡o dividido ad i11fi11i-

d i onas, orras emp " " montan el todo, un conju d . resas, que premontan , o 
ciencia diversa. nto e piezas Y fabricaciones de proce-

Los flujos desde estas e . 
término, instalada bay·o el st~~1ones (o subcadenas) hasta una estación 
vw 1 n11~1110 tec/10 de 1 

•esto es, a empresa Lo!ñ. · N ª empresa madre del Polo 
d 1 .,.St!ca avarra · ' 

nente e transporte y circul . , , necesitan de un uso perma-
. 1 . ac1on de lo " " materia es y traba10 durante 1 . s encursos es decir de los 

'J e tiempo d "{'. b . ' • e ia n cación" 
¡~ 

. A P111110, núm. 17, noviembr 
msonorizames para el p 1 e de 1998, pp. 34-36 •B 
ria/, 1998, pp. 36-37. o O• . Para el proceso de fabricac'i . or~ers S.A., moquetas e 

on, vease .\Tm1arrn E111presa-
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Expert Componenrs Pamplona ilustra la descentralización misma 
de la cadena global de montaje. Esta empresa, que tiene actualmente 
150 trabajadores, comenzó en 1994, durante dos años, montando y 
haciendo llegar a Volkswagen el fronta l del Polo, su centralita electró
nica y el faldón. 

En 1996 y 1997 -según vw- incluyó los filtros de combustible para los 
motores diese! y el conjunto del cableado del alternador, dejando de abaste
cernos de: centralitas. Hoy día (19981 a los componentes antes citados se 
suma el eje posterior 1'

1
. 

La empresa consiguió el contrato del montaj e del eje posterior 
gracias a una oferta muy baja en diciembre de 1997. En 1 ~.99 se tra~
lada al parque de proveedores de Volkswagen con el fin de consegmr 
nuevos pedidos de piezas (subchasis y palieres que hoy monta !ª pro
pia \/\V-Navarra en su fábrica) [ .. . ) , el eje trasero, por ser una pieza de 
seguridad del modelo, sigue los patrones que dicta la propia Volkswa-

, d 1 d B . k" ?o gen a traves e su p anta e runswe1c - . 
Este fragmento del proceso de trabaj o general del Polo se plasma 

hoy en día en dos cadenas de montaje que funcionan a tres turnos Y 
en cada una de las cuales se monta un conjunto muy distinto. 

En la primera se monta el frontal (froutend), en la que, en 1998, 
19 personas por turno trabajan ensamblando componentes tales.como 
los faros y su cableado, la refrigeración del motor (electroventilador, 

d. d d . ?J ra 1a or manguitos)· el mecanismo e cierre ... - · d. 
E ' ,' ·, · día un afluente 1s-xpert no es mas que una estac1on 111terme ' • d 
. , d boca en la plan ta e tanc1ado del no de la gran cadena, que esem . . 

L d f1 su vez mnume1 a-an aben. Hacia esta empresa Expert, con u yen,ª ' 
bl ' d ¡ ' ndar Tales como es proveedores de componentes a 1oc o esta · . 
B 1 ca de secuenc1a-

osch, multinacional de componentes con una P ª1~. . 
d 1 , cilindros maest1 os, 0 en Pamplona con 200 empleados, que e envia 
tapas, cámaras, muelles, membranas, varillas. d de Ex-

A 11 . . la segunda ca ena , 
e os se suman los que ap~·ov1S1onan ª. ino se le denomi-

pert, la que monta el eje posterior, el tren trasero, co 

- . 1 ~ J·ulio de 1998, 
io S A A P 111110 nun1. ::> , 

•Expen C o m pone ntc:s Pamplona, · "" ' 
pp. 34-35. . b . ]arios y o;m ar produc-

2n E . . , d l ª 0 para su ir sa <> . • xperr reabre b negoc1ac1o n e convcm · d ,5 de Volkswagen», 
nv d d 1 de: provee o re .1 ~ · La empresa prepara su traslado a parque 
º 'ª"º de. 7av11m1, 3 de septiem bre de J 999, p 30. . a gida en la base de da-

21 U • f:i d oceso esta rcco 
na documentación fotogra 1ca e este p r .· lo en la nota 1. 

tos e . l mforme c1tac 11 CD-ROM que acom paii a como anexo ª 
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na en otr-Js l'mpresas dd automóvil. Si en la primt•ra no estábamos 
ante un co1tjunto vital parad coche. y las tareas son de trabajo des
ru.1lific,1do l' intensivo, ahora nos halbmos frente a un conjunto de 
máxima seguridad e importancia, que las empresas fabricantes de au
tomóviles consideran como crítico. 

Estl' "prcmonrnje", como reiteradamente lo llama la empresa cabe
za, Sl' realizaba dr111ro de V\\' hasta diciembre de 1997. Es más, afir
man: "Esta línea es la misma que se encontraba en nuestro taller de 
montaje, trasladada a las instalaciones de Expert en enero de 1998" 22. 

Cada cuarenta minutos los camiones que provienen de Expert 
dc-srargan dtrt·ctameme en montaje de vw, y allí tres trabajadores de 
Expert los llevan al punto mismo de la cadena donde se han de in
corporar al coche "en construcción ... 

Nuevamente )' )'ª desde 1999 · · . • ' , tenemos nonc1as en este sentido, 
que llegan hasta hoy: cada vez que una reclamación de los trabajado
r~s poned s1o~re la 1~1esa ~a,rosibilidad de una huelga, reaparecen "Jos 
nesgos e /ll'TCI a tu'm¡i<i '-'· .. 1 f: b · . ' . . · · . · e a ncame mejora costes gana calidad 
) a_iusta su plannlla pero a b · . ' ~ - d ' cam 10 asume el neso-o de que un peque-
no provee or llegue a par-arle la plama". ~ 

Por ello todo son parabic d 
"Ur1a li 1 . E ' nes cuan ° se desconvoca una huelo-a: • ue ga en xpert. que . . o 
frontales v los cies tr·is d 

1 
suihllmistra de forma secuenciada los 

• J ' eros e coc e a\'\\. N momarlos en el coche 1 b. ' - avarra eres horas antes de 
dena de suministro\' 111,olll ierda slupuesto la detención de toda la ca-

ntaJe e V\\. p 1 b tos para Expert" 2•. • 0 o Y a oreado futuros contra-

. Esta fragmentación. al i >ual . . . 
bajo de los años sesenta Y seg qu/e lo hacia la vteJa división del tra-
11 · · tema e cmro del · · eva consigo una P'"' . . mismo centro producuvo. -nersa venficac·. d l" . . 
cuanto más descualificad . d 1~11 e pnncipio de Babbage": 
el valor de la cualificació 

0
') elsprovisto de capacidad para defender 

e ) n que e reste b mpresa , menos cuesta ni... 'sea un tra ajador (ahora una 
p d · "nos se paga p b ' ue e que a este sisre . 1 or su tra ajo. 

trata d d 111ª se e llame · " d e pro uctividad técni . mas pro uctivo" pero no se 
de tr-ab · · ca, smo de ma · · ' ªJº vivo, cada vez más d . yor mtens1dad en la entrega 
pu~sto, quien sólo mira el fü 1 deslcuahficado y peor pagado. Por su-
tes de prod · · 1ª e proceso d • d ucc1on, y por el! 1 . po ra ecir que Jos "cos-

o a remab11idad d 1 . e sistema, son mayo-
---:-~----

~
2 

A Pr11110 nú ¡- . ----------------2.1 • ' nl. :>,Cit., p. 35 
•Los riesgos d 1 · · 

2< o· . e )11510 a tiempo. o· . 
'ª"ºde Na1wra n d · 'ª"ºde Narnrra 3 d· . 

prevista para hoy en E · -- e septieinbrl! de 1999 • e sepnembrt! de 1999, p. 30. 
xpert•. ' p. 32: •Desconvocada l:i hudg.'I 
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res. son más "competitivos''. En realidad lo que conviene más a este 
sistema es la definición de 111a11age111e11t by stress, gestión por la intensi-
fü:ación del tr:.ibajo. 

4. Cableados: las mujeres al final de la cadena 

4.1. Peq11eiia historia del cableado CH L(//tdaben. 

El cableado del Polo en origen lo hacía Volkswagen. A med!ados ele 
los ai'1os ochenta, lo externalizó a Delphi Unicables -la filial espa
iiola del grupo multinacional Delphi-. Dicha multin~cional, q~e 
pertenecía hasta marzo de 1999 a General Motors, es la pnmera fabri
cante de cableado para el automóvil del mundo. E~te ?rup~ contaba, 
en 1999, con más de 211.000 trabajadores, 190 fabncas, :>3 centros 
de ventas y atención al clien te y 31 centros técnicos. Estaba _rresen_te 
en 42 países, con sus sedes más importantes en París, Tokio _Y Sao 
Paulo (Brasil). Su estructura organizativa se encue_t:tra repat~tida : 1~ 
. c1· . . . , c1· . . es sL1spens1on baten as aire siete 1v1s1ones: automoc1on, 1recc1on , · ' .' 

d. . d l ' t · . s y r·evestimientos textiles Y acon 1c1ona o, componentes e ec neo , 
plásticos. , 

El Grupo Delphi España disponía entonces de nueve faetonas, 
ubicadas en Pamplona Loo-roño, Ólvega (Soria), Tarazona ~Zara¿o
za), Belchite (Zaragoza), Sa~t Boi de Llobregat (Barclelor~lla), ª1 nbt 1 due-

d e , :1· on una p ann a o- o ª gat el Vallés (Barcelona) y dos en ac 1z, e . , ."V • , ) 

7 O 1, · (. gemena y d1recc1on , 
· 00 trabajadores. El centro tecno ogico 111 ' 1 ·11 

hasta el año 2000 estaba en Ja planta de Landaben, con una P abnti 1 a, 
, f: . , nual que supera a os 

en ese año, de 200 personas y una acturac1on ª ' 
ochocientos millones de pesetas 25

· b . b ara Volks-
l D l 1 · U icables fa n ea a P' ' 

a parte del cableado que e P 11 11 
' ' , le una socie-

wagen la hacía, desde 1989 hasta el año 2000, ª trav~s e b con una 
dad subcontratada compuesta por dos empresas -E. ercdae 1'os Caba-
l M 1 cab en ·Jea · P anta en Sangüesa (en Navarra), Y once '. ' c1· ibuidores de 

U (Z . r· vas ba1eras y istr eros aragoza)- , y vanas coopera 1 ' "J bas provincias 
trabajo a domicilio al otro lado de la frontera entre am 
Y regiones. 

- b. ~s desgJJ·arse su divisió.n 
15 D 1 P 'ra c:11n !OS r.u 1 

~ dphi UnicJbles de Pamp ona no es t: '. . 1. " ' 11,,rri de 30 de marzo e e 
de 1 · · d ·I Dwn" '' "'" ª e111presa General Morors», nonoa t: 

1999,p. 77. 
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A finaks de 1999,Volkswagen cambia de proveedor del cockpit 26
. 

P.1s.1 de Ddphi Unicables a Sommer Alliber Siemens (SAS), otro gru
po multinacional que se ha inst:ilado en Pamplona en el nuevo par
qul' ck pron·edort'S ~;. 

Sommcr Alliber Siemens recibe y ensambla distintos componen
t_esj11.w a tit1'.1po, bien de fabricas de la propia Sommer Alliber (como 
Sommer o L1gnotock -que es SAi tras su traslado de Tarazana (Zara
goza) al parque de pro~eedores en el año 2000--), bien de otros pro
veedore· contratados directamente por vw. 
. En la planra de SA_I (Lignotock), una de sus más potentes filiales, 
con plantas en Valencia para Ford y en Argentina y Brasil para V\V y 
Remult 60 pe s f: b · · ' · r onas a _ncan y env1an los paneles portainsa·umen-
cos. De Son11ner S.A. renbe, de de el polígono de Berriozar en Pam
plona. l~s alf~~nbras Y las moquetas. De Heidemann Novel, la colum-
na de d1recc1on De Borge ¡ b d · . . L h . · . rs. as an eJas msononzanres. De Novel 
an werk, los componentes electrónicos y de O A . 1 

palanca de cambios. · ura utomot1ve, a 

El cambio al disei'w mod ¡ d ¡ h dad d , . , . u ar e coc e y, por tanto, de la posibili-
e tXtcrnahzar los proceso d b . d 

el c1>ck¡1it conlleva b. s e tra ªJº e macroconjuntos como 
' cam ios en los proce . d. . . de su fabricacio' n t 

1 
· sos Y con 1c1011es de traba_¡o 

, amo en a empre f; b · 
nueva empr"sa pro\· d sa ª n cante (vw) como en la 

~ • ee ora ( A.S) C bº . . . cadena abaste · · . · · am ios orgamzanvos: traba10 en ', c1m1emo /lltfo el ti · . . . ~ 
cambios tecnológicos· · · _. 

1
. u.''.Pº· mtens1ficac1ón del trabajo); 

. . espeua izac1011· b. 1 nuemo de la mano d b , 0 cam 1os aborales: abarata-
tivo. e 0 ra por la fragmentación del obrero colec-

La realidad . que constatamos d - d 
sigue haciendo práctica 

1 
es~u.es e este proceso es que SAS 

mente o nus sector, con menos ....... b · d . mo que Delphi pero en otro 
"El '"' ªJI ores\' d . d cockpit se lo quita a u · LStuuos e los que lo hacían antes: 

na empresa 11 con ~nos salarios medios de .., 
700 

que se ama Unicables que está 
traba_¡adores cualificados pa j_ d .000 pesetas porque requiere unos 
lo pasa a . ra po er hacer] d , una empresa que se Ll S 0 y, e un d1a para otro, se 

ama omn All.b . 1er 1 er: trabajadores con 
u. •Unicables alcanu u 
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un convenio de químicas cobrando 1.600.000 pesetas, y no pasa 

nada. 
¿Qué se hace? Sommer mete a todos los trabajadores [ ... ] y les 

dice: "Mira, el convenio de químicas es de l .800.000 pesetas, pero 
nosotros vamos a haceros un pacto de empresa en 2.300.000. O sea, 
100.000 pesetas por encima del convenio del metal. Pero claro, 
1.200.000 pesetas por debajo de lo que estaban cobrando los trabaja
dores de Unicables, y nosotros tenernos que pactar en Unicables la 
indemnización por ochenta despidos en sesenta días y luego por r~
colocación en empresas, que algunos de ellos han ido a Sommer AJh
ber. garantizándose el salario que te1úan en Unicables" 

28
• 

Pero a su vez esos cambios se transmiten , y son soportados, por la 
cadena de empre~as proveedoras de conjuntos, subconjuntos Y piezas, 
en función de su nivel de dependencia: exclusividad del producto, 
tipo de producto, cualificación o tecnología. 

4.2. De/phi Unicables en. Navarra: coge el dinero y corre 

Habíamos dejado a Delphi Unicables en el momento en que v__w 
cambia de proveedor para darle el contrato del cockpit a SAS en el ano 
2000. 

Si bien es verdad que el cableado lo seguirá fabricando l~ subcon-
. · d d ·etaria de Ser-

trata que antes trabajaba para Delph1, la soc1e ª propi , ºbl 
cab Y Mondecab esta continuidad, paradójicamente, no sera po.si _e 

, ' c. ·' fi rmalmente 111v1-
mas que a partir de una profunda rrans1ormac10n, º .. e L. 
'bi 1 d1c1ones de su ia-si e, en las relaciones entre empresas Y en as con 

bricación 
P 

.· , 1 . d·rectarnente a este 
or ejemplo, Volkswao-en pasara a contro ar in 1 

s . . , <:::> • • , d . na nueva empresa 
umm1strador a traves de Ja 111corporac1on e u . ch JI d Bordnetze Emp1 esa 

eca, propiedad del propio grupo vw, ama ª ·. d · 
qu , · · d del cableado, sien o, sm 

e aparecera como la nueva sum1111stra ora ' ¡ socie-
embargo, su única tarea real la de actuar como pantalla ~ntre d~ supo
dad fabricante del cableado vw-Navarra Y SAS. Poco mas, es -a ofi-' ' · ¡ peque11< 
n_er, podrán hacer los dos empleados que trabajan en ª 
cina que dicha empresa ha instalado en Land.abeni esquisa más. 
E Para traspasar esta pantalla, hem.os de realizar ~~t~~i ~orno multi-

mpezando por la propia estrategia del Grup~ ~stratégicas den-
nac1onal en su paso por N avarra y de sus relac10nes 

----~==-:.~~-----------
ll\ José María Molinero, e ntrevista cicad:i. 
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rro dd mercado mundial de componentes para el automóvil: las posi
bilidades ·'n:ales" dt• actuación respecto al trabajo del cableado e n 
NavJrr.1. d hito crítico del cambio de pron~edor del rorkpit; su mar
cha a M:irruecos y Portugal. el cierre de su planea soriana de Ólve
ga :?<> y d t:fecro que esto tendrá para las trabajadoras que realmente si
guen fabricando el cabb1do del Polo en Sercab y Mondecab. 

Momentos antes de que Volkswagen rescindiera su contrato de 
provisión del (()tkpit con Delphi, la multinacional se vio afectada por la 
situación crítica que vivió General Motors a finales del a11o 2000. Año 
en el que se declara en crisis y anuncia el despido 15.000 empleados e n 
todo el mundo, después de que en 1998 anunciara su deseo de vender 
todas sus empresas de componentes. Por su parte, la multinac io n a l 
Delphi ?espedía en 1999 temporalmente a 1.700 empleados en Esta
d?s Umdos. ~ompletaba hasta 5.000 la reducción de empleo en M é
xico Y anunnaba una reestmcturación en el resto del mundo con la 
~enta o el_ cierre de varia~ de sus líneas de productos 3i•. En m arzo de 
-00~ las cifras de los desp1?os ª.scenderían a 11.500 puestos 3 1• 

. pe~ar de q.ue Delph1 Umcables España no dependía ya " ni fun
~iona~ m_ operativamente" de General Motors-12• esta situación, unida 
ad]~ ~erdida del contrato conVolk.swagen,obligaría según el grupo, al 

rast1co nerre de Ja pla t d L d b . ' 
. . . . n .a e an a en a comienzos del 2001 y a 

ai~nciar la fusion de las actividades de las plantas de Ólveaa (Soria) 
Y 1arazona (Zaracroza) c d 1 . ::> 
l. . . d .. . :::> • erran o a pnmera de ellas en mayo de 2001 y 11111tan o la vida" de la 1 da al , 
propietaria de Sercab . ~e6lJn . ano 2003. Y a ve~der la sociedad 
jumos del Polo p) londecab, encargada de fabncar los subcon
m:ís abajo. en ampona Y Zaragoza, a Bornetze, como se verá 

:!<> V fase el artículo titulado •la revolu . . . . 
vo del cierre de Ja planta la · . . . . non conuenza en Olvegra• que:: con moti-
,_ . • 1mest:1gacion en b . ' 
"'enrrensta con dos crabaiadora d 1 . • curso so re Delpl11, la visita a la Planta y 

·• , s e con11ce de e dí . · \"o.aparec10 publicado tn El Pa 's 9 d . !" mpresa as anees del cierre ddimCl-
nacionales•. 

1 
• e JU 

10 de 2001, p. 60. "La estrategia de ];is mulri-
. _.vi •El St'ctor dtl automóvil extiende . . . . 

di~embr; de 2000. p. 72. •Unicables u~u crms ªla mdustna auxiliar._ E/ Pní>, J 4 de:: 
phi Espana. UGT y ce oo piden a]q da fuerJ de los nul despidos que har:í Dd-
' . un av para 1 b . d ' 'ª"ªTr&J, 3 de febrero de 2000 43 os tra ªJª ort's de Pamplona» Diario de 

31 o .p. · 
• elphi recortará 11.500 e~ 1 . 

nes, 30 d~ ?1arzo de 2001, Interne-e; !'~:is fu ~rrara 9 plant.15•, Diario de Nmmrm, v ie r
tructurac1on•, Diario dr Norio"~· ? d bpil ice no saber cómo afecta el plan de rees-

l' D 1 hi ~-- ea r de?OOl - • e P Unicables de Pam 1 - ·p. 16. 
de la emp G ¡ P ona no espera camb· . . ..• 

resa enera Mocors• Di · d . 1os tras desgajarse su d1vJS1on 
c~bles a~ca~za un preacuerdo c~n ~~o 0~ i\avar:a. 30 d: mayo de 1999, p. 77. • Uni
nos•, Diario de Nm'tlrra, miércoles ">9 d p~ra mdemnizar el despido de 53 opera

- e sepnembre de 1999. 
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Los sindicatos resumen con claridad las bases sobre las que histó
ricamente se han asentado estas relaciones: " j)elphi ha jugado sucio, 
es decir, se ha ido saliendo de Europa hacia A frica, y lo ha planteado 
en una estrategia, es decir, no han hech o fábricas que les haya costado 
un duro incluso han hecho convenios con ayuntamientos para que 
)es dejar~n bajeras para no tener que invertir, han _puesto maqui~aria 
Jo rn;1s básica posible, han contratado muchos autonomos, ~an trasla
dado trabajo a particulares sin ni siquiera tenerlos recon?c1?os _co~110 
trabajadores ni como autónomos, con el fin de poder salir sm dificul-
tades" 33

• . 

La pérdida de contrato, aclaran, no ha sido excl~s1::,amente una 
decisión de Volkswaaen. Hubo un intento de negoc1ac10~ p~r parte 

• :> ::> J d b · b ºJºdad a la connnmdad de de los trabajadores 4 en e que se a a v1a l 1 • . 
1 " • . • esa que 11ace un con1unro funda-ª empresa: Tu 1mamnate una empr ' :.i 

::> d' fi 1· Está condenada a que mental del coche que sabe e l 1a que 111a iza. ' . d 
. h h orque a ver los traba_p o-en los ultimos dos meses no agas coc es, P ' ;»' 

35 · • 1 · , ' on'o van a hacer ;no. · res s1 tu no les das una so u c1on que c ''" . . . d 
b . !. 1 es de la op1111on e que El propio Gobierno de Navarra tam iei . 

1 
e: . . 

1 . . . do una estrategia e e iac1 y 
Delphi, desde hace tiempo, viene ;iguien ·,., 

1 
que incluso 

rápida movilidad geográfica, revelandonos, por ejeI~;'b~~ iniciado su 
ames de la pérdida del contrato con Volkswagen no el coste de 

al " 0 a poco coi marcha a Marruecos y a Portug : pocfi 
1 

d'o y ya ha saltado a 
1 [ ' . ,Uos] ue sa tan , ' ' 

mano de obra es muy a to segun e ' do una empresa de 
Portugal y Marruecos sobre codo. Han monta poco se fue despla-
d . . [ ] y poco a 
oce 11111 trabajadores en M arruecos . ·· · 

1 
d ableado y al final se 

1 b, Pamp ona e c, zando la producción que 1a 1a en ' 

quedó reducida a casi nada" 
36

· , n noviembre de 2001 
• . . . e recog1amos e d Las ultimas mformacwnes qu . D lphi ya había cerra o 

h b• firmac1ones. e , 
a 1an hecho obsoletas esas a 1 ' donde el gobierno marroqu1 

esa planta de Marruecos, una planta 
1 

ponía el transporte 
"h b' 1 1 . o Ja empresa, es a 1a puesto el terreno, es 11z 

_ 1 d ce 00 en Nava-- · genera e 
' 3 Son palabras de José Maria Mol~n:ro,/ se:,ra~~:~~o del 3 de febrero de 2_~00, u11e1 
E · · · d ] D1ano r 1· n v , d oducc1on qL rra. n una not1c1a pubhca a en e . • d iplicando líneas e pr T:ín-

protavoz de UGT denunciaba: "Delphi esta 
1 

l. 
1
·or· Rumanía, Marruecods Y c.b . . _ 

. do en e excer · . . d des e 'ª n existen aquí en planeas que ha monea . ima es sunll!llStr.I ª 
. b · cuya materia pr ger, con costes salariales mas :IJOS, ' 

1 
1 El 

· ·e· la me g:i• , cas españolas" . . • de Delph1 cv1 " 
;, · . d" y la d1recc1on . 2000 
· •El acuerdo entre los sm icacos . ' l l de febrero de · 

•A , .¡ mi viernes, 1
"111111/o. Diario e11 lllrernet, /llfotor '-'' 'º '. 

35 Jos~ María Moline ro, encrevist:J citada. 1 ele Trabaio cn Navarra. 
bd. , o r genera • , 

3'. José María Andueza es su in:cc 
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para tr;1t·r el cableado dt• Marruecos a Espai1a y el personal que estaba 
tra~lajando allí. se comprometía a recuperar los metros de cable que 
saher.m m.il. o ~ca. que era el copetín.Y ganaban pues me parece que 
t'r.111 doscit'nta pesetas dí:i o tresciemas pesetas día, no ganaban más 
en Marruecos. Era ako terrorífico ... 

Ailadit•ndo nuc t;o informador que "lo de Delphi [ ... ] se ha ido 
1.111 al traste que en e~cos momentos no solamente de Marruecos sino 
;ue.bueno, pues,' por ejemplo, la industria de Unicable que tenía 
~n ~!vega ya est:i ~errada. la empresa de Unicable que tenía en Bel
chm. bueno que aun. sigue teniendo, que es la que trabaja para Opel, 
en estos m?memos nene de vida hasta el 2003. En el 2003 parece ser 
que tamb1en desapa~ece, y la empresa que crea de Unicable en Tara-
zona, que es la que t11;-ne ocho · · b . 

1 . • nemos y pico tra ay1dores, pues esta se 
ca cula que tamb1en en el 2003 ¡ 200· . . . 
70o/t d ¡ 1 . 0 en e 4 como 11111111110 ba_¡a un 

v e emp eo que nene y se d · · - b . . que a umcameme con una sola mar-
ca, para tra ªJar el tema del c bl . d . , 
saparezca Va1110 l· . . . a ea o que tamb1en es posible que d e-

. ' s .. 1 11npres1on que . es que a -ra . 1 en estos momentos se tiene pues 
i; razona e puede qu d d 'd 

pues al 2005" 31. e ar e vi a, pues en vez de al 2003, 

4.3. El cableado del Aril >. l b . 
' 

1 
• e fra a_¡i> co11creto 

Sercab es la empresa que ha estad . 
desde 1989 en Sangu" 0 haciendo cableados para el Polo 

esa, aunque la pr· 1 
tuvo en Liédena en un al . d imera P anta de la sociedad es-

f; b . ' macen e SEt\T fi 1 para a ncar pequei1os p 1 · que ue a quilado por Sercab 
vw, la empresa trasl.,do' ane des de cableado. Tras la venta de SEAT a 
.. d " su se e a l 

cien ose con la elaboració d bsu ugar actual, donde ha ido ha-
hasc; f; b . n e su con¡u d ª ª ncar todo el cable d d 1 - mos ca a vez más complejos 

D d J ª 0 e moto es e e momento . r. 
1 d. · mismo en el q 
as con 1c1ones de trabaio . . ue se crea la planta de Liédena 

metal ~ son s1gn1fic · 
en general y de las del . . anvamente peores que las del 

del cablead b automov1l en p · ¡ 0 esta a muv por deb · d aracu ar. El salario medio 
meta): este era de 65 ÜÜ.Ü 3.JO el salario base del · d J N · · pesetas al . . converuo e 

una, Carla, Minerva So · mes_ y en l1edena era de 40.000. 
con las que · ' 111ª Y Mana so b · mamuvnnos una ¡ n tra J_Jadoras de Sercab 

arga conve · · rsacion en la mañana del 
J7 José Antonio Castillo con...___ 

noviembre de 2001, ha sid¿ el el que manr:uv:i=m~os:-u-na---. ------
nes Obreras de los te1nas 1 . encargado de la nego . .~mrevma en Pamplona , en 

' re ac1onad · ciac1on po . . os con Delphi. ' r parte de Com1s10-
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31 de mayo de 2001 y que nos dieron una visión y una información 
llena de matices concretos sobre su experiencia de trabajo, una parte 
del trabajo concreto del cableado del Polo, desde dentro y en primera 
persona. Su larga experiencia de trabajo, aun siendo jóvenes, re~nía 
vivencias de obreras fijas, pero, sobre todo, de lo que ellas denomma
r<Ín con una frase muy expresiva:" Somos algo así como eventuales de 
plamilla" 3 

• . • 

A principios de los a11.os noventa, se produce el traslado de L1ede-
na a Sangüesa. Allí la empresa comenzó a realizar tableros más com
plejos y a especializar los puestos reduciendo la plantilla hasta que
darse sólo con Ja fase final del panel, que será montado en cadena, 
gracias, a su vez, a la descentralización y externalización de subcon
juntos a otros centros de trabajo navarros y aragoneses. 

Se trataba de sacar trabajo de la planta principal, aun9ue mante
niéndolo dentro del producto final como empresa. Es decir.' en lleva:
se trabajo allí donde con el mismo coste global se cons1g~1 ~1: mas 
obreros produciendo más cantidad de paneles con la co~1dJCion de 
que este siaa formando parte del mismo proceso productivo. Se crea 

. ~.. 1 d · l · se geoaraficamente y la ten-as1 una tens1on entre a ten encia a a ejar ~ ' · · . 
d . d · fi al fluidificando la vana-encta a acercarse a la cadena e montaje n, ' . 

· · · d Jos stocks y mejO-biJidad de las entregas, sus tiempos, m11111111zan o 

randa la calidad. . hacen el 
Hoy día a pesar de que el colectivo de trabajadores que . ' '' s · ab (las cien per-

cableado del Polo se identifica formalmente con ercd _:1 1 
. ba. 

. S .. ) on cerca e nw os tra , -
sonas registradas en la planta de anguesa 's. . • · d 1 eles del 
. 'b 1 c. bncac1on e os pan Jadores que realmente contri uyen a a La · 
cableado que salen de la planta hacia Landaben. 1 ·0 bruto 

d S b abemos que su sa. an 
De esos cien trabajadores e erca ~ , . del convenio del 

anual es de 2.300.000 pesetas -el saJano mm~llmo iieres y que 
8001'. d la plantl a son rnuJ 

metal en Pamplona-. Que un 10 e '. ~os contratada 
d . d' siete a once an una gran mayoría lleva una n1e 1a e ' 

como eventual. 

- males no cenían vacaciones, lleva-
y bueno, hasta hace un par de anos, los even ' 

1 
los cogían y entonces 

ran el tiempo que llevaran, los echaban al paro. Y uego = ban el finiquito Y 
, . · es vacaoones, ce P3 ::>·· 

no teman vacaciones, entonces no oen ' 

- - 'do enrrecomillado en 
• · • 1 hemos recog1 • _ 

:i. Para una mayor fluidez en la presenrac101 1 -ws rrabajadoras, que son corro 
el texto, los fram11enros de los distinros discu.rs.os e e e~ ·· ip~ñeras de trabajo, como 
b ,,. . ita por sus con 
orados en la emrevisra reg1strad:i Y transcr · 

un discurso unitar io. 
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punto. y a rnb,~ar. Ham han· dos a1-10s. Entonces hact• dos a1ios, el :11io pasado, 
ya ntrimos \-:JCal·ioncs dcmro del c,1Jendario. O sea. que si me dijer:ls que los 
rnntr.u,1 por .ll¡;m rirn1po pt>ro no los nece ira. pues bueno. Por una subida de 
pmdurrión .... pero es que r.unpoco. Es que ¡cenemos contrato de obr:i!, es que 
hay gt'Jlll' que somos, como si dijér:imos, e\·entualcs de plantilla. 

Sangiieq está separada por algo más de 40 kilómetros de carretera 
al l' t t' de Pamplon:i. lo que hace que no se tarden más de treinta rni
nutos en transportar los pandes terminados,j11sro a tic111po, hasta Lan
daben. 

Al igual q~1e. otros municipios similares, dispone de varias empresas 
cuy.i. caractcnsnca común es la ventaja de la localización aeouráfica, 
qut• mdu,·e tanto la ce ' d 1 d d 0 0 

. '., ' reama e merca o e Pamplona co1110 la ex-
ternahzJc1on del núcleo u b d · ·¿ d . . r ano e acnv1 a es concammantes, la re la-
n,~ameme escasa cualificació d 1 b . 1 
de obra. 11 e tr.i ªJº Y e menor coste de la m ano 

De tal modo que las b · d . .. , tra ªJª oras caracterizan a la planta de San-
gucsa como una mezcla dt' P d . , 
una "tapade . ro ucnon Y organización estratégica: ' ra que nene que m 
que pueda ¡) h . . amener con el rnínimo de plantilla . orque a\· trabajo . 1 
la otra planta de la so~iedad e' por e_Jemp o, que en Ejea [Mondecab, 
bleados que son de ¡ n Zaragoza] no hacen, porque son ca-

º iacer menos que s d 1 c. ;i sea, que Eiea.aunq , . · on e te e1onazo y pum, ¿no . 
. 1.d ~ ue esta cerca le qued 1 · · 1 · 111ov1 1 ad", aiiadiend 

1 
• a t'JOS, no nene a 1111s111a 

" o que a planta d , S .. , . 1 
centro de la empresa·· d d fu c anguesa es bas1carnente e 

de oficina" para coordi oln e b ndamemalmeme se real iza " tr:ibajo 
E nar a su concrat · , 

sta misma tensión ··d . ac1on en cascada. 
del t b · se t'\ 1 enna en 1 • . b' · • ra ªJº de la prop· 1 e am no de la oraanizac10n 
ta . ia p anta· enrre 1 d o 
'.nto intensificando la p d '.. ª ten encia a abaratar el coste, 

niza . • n~, ro ucc1on a tra . d 
cion ,~ cadenas) con . ves e nuevas formas de orga-

tratac · · ''b · 10 a traves d · · . ion a.Jos salarios-b · . e sistemas específicos de con-
exu}e · d ªJa cualifica · · " n 

o ncias e mayor agili'dad d cion ,.a especialización) y las 
JAT· "P e resp . ' 

h ·, ues eso es lo que le int uesta Y la calidad que del sistema 
c e.' pues trabaja también tur eredsa. ¿Volkswagen está abierto de no-
sa es manten la c.b no e noch E t b . er ia rica abierta e. monees lo que Je inrere-
ra . ªJar s~b~e stock, sino que ti por lo que pueda pasar. N o puede 

dy muy prox.imo. Por ejemplo enhe que trabajar sobre pedido semanal 
e este, y los ne . ' a ora no h . 

está 1 . ces1tamos para de ' , que a ora necesi tamos diez 
e taxi 'Qn Sangu·· ,, ntro de u h 

El t b . esa . na ora, ¿no? En una hora 
ra ªJº desee ra1· rado,, ue nt izado a San .. 

q el que sigue el camino r~sa es, sin embargo, " más da bo-
e ª descentralización en cadena: 
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Porque todo lo m:ís fac il lo sacan fuera de las fronte ras, a Marruecos, etc. 
¿Dónde se puede sacar producción?: en las cosas que son más faciles de ha
cer.Y qué hacen; pues sc:: las llevan a Marruecos y dicen " hala, a batalla": pun, 
pun, pun, y lo traen, o en barcos. o en avión, o lo que sea, pero en grandes 
cantidades, que :mnquc:: sobren no pasa nada. 

Es como fabricar RS o fabr icar 13MW ¿no? Pues :iquí estamos fa bricando el 
BMW que se vende mucho rnenos que el RS, que se vende mucho más, ¿no?, 
para hacernos una idea. 

Todo eso evita el tener trabaj :idores en la empresa. Entonces tú , en la 
empresa. ce dedicas exclusivamente a cableado y te viene todo pues en sub
conjuntos m:ís o menos gr:indes.Y luego, como eso va a tanto la pieza, pues: 
cuanto más hagas, pues más cobras. 

La lógica del "empresario" de Sercab es resumida así por las traba
jadoras: 

Pues a mí me parece que lo que le pas:i es que él capta un trabajo para San
güesa al precio hora de Sangüesa, a la hora de negociar. Pero ~omo l~e~o la 
mayoría lo saca fuera de la frontera, se lo pasa paJ otro barno, y aUa nene 
mucho más beneficio. Entonces ya no es que negocie el preci? de ~angi.iesa . 
Porque en un principio nos quiso vender la moto de que. a el le 111t~resaba 
Sangüesa, y quería negociar con Sangüesa. ¡Claro que quiere negoci~r con 
Sangüesa!, porque si a él le pagan a precio hoi:a de Nav:irra, que es mas aJco 
que el de Aragón, cuando le trabajen en Aragon, que aun paga menos, pues 
aún saca mucho más beneficio. 

1 
. 

l> · ' · S .. · sa y por eso e 111reresa a or eso le mteresa a el el negociar con angue ' , 
' l 1 b · ' q 1e luego él lo sac:i don-e que e den exactamente el tra a.JO para aqu1, por t · 

de quiera". 

4.4. Cableando en cadena 

El paso de la realización de tableros individuales al montaje en cadd~-
. 1 · ación y las con 1-na supuso un salto cualitativo en cuanto a a orgamz, 1 ciones de trabajo en la planta principal. De hacer el tablero com~ eco 

una persona durante una hora, se pasaba a fabricarlo en una ca. ena 
de diecisiete personas en la que cada una se lim itaría a redpelt1r. u~ 
• . ' c1· d d . , 1 durante to a a JOr uiuco ciclo de tres minutos y me 10 e uracioi 
nada. 

E · ne su recorrido Y su p:irte en 
ntonces van dando vueltas y cada persona ne bl 1 e a pues por ejem-

el tablero. Entonces, pues, una persona coloca ca es, a o r , , 
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plo. dondl' l'Stoy yo. que es poner grapas, tienes una pistola y tienes que po
ner grap.is. lurgo y.1 pasa a encintado, a entubado .... y codo eso. Luego ya 
pas.i, put's. al control final. donde sale d correeto en el ordenador. 

Lis condiciones de trabajo cambiaron de manera radical en varios 
aspt•rtos. 

La intensidad del trabajo ha seguido una curva ascende nte e n Jos 
diez últimos aiios: 

~ace ~ucw a1~os. nosotros teníamos unos topes, y había gente que en las 
ior~ l' trabajo te trabajaba otras tamas. y se sacaba de prima. Ento nces 
11~iagi~att' lo que se estaba sacando él !el empresario] que entonces. hace 
d1t'z anos. n?s est~ba pagando las primas a quinientas pesecas la hora. 

O ~ra: tu tl'mas que hac d' bl d 
d d . er 1ez ca ea os por hora -para hacer cu entas 

n: on as ,no?- emonce e h h , 
hacías pt · ' . n oc .º oras, pue ochenta cableaos. pero tu 

• Il'~. ciento \'Cinte ·no' p . · . . 
mil pe~etas po · d 

1
· ~d. · lit tt>mas. a qum1entas pesetas la ho ra, dos r encima e 1a. 

Había gente que se ganaba 1 d bl 1 
t'l ~alano porqu· 1 .' h e 0 e. ¡e doble! Y eso que no era real con 

· • t e preoo ora de · , . 
ponía como dos días de rraba·o pr~ma .tra muy baJO. o sea, que no te su-

y eso, pues. ·qué ha ~ ,-ordmano, no ya exrroordinario. 
estuyi~ramos sac~ndo 

11 
p~a .0

1 
.. qlue em~ezamos así, y ahora le gustaría que 

o ' ª so o e tope . · 
Pero t'S que ·no pod·· . ' ·e, smo ,prunas! 

b 1 cmos. , omo es 
as. cuando ahora tendn' • · que entonces. hace diez años, llega-

d · amo, que tener h , h · espues de diez años? mue a mas abilidad para trabapr 
. Está mucho más pillao tod h 

esta fallando Esta' f;all d º· ª ora no lo puedes hacer ·AJ o-o f:alla ' aJao · an o que re · · 1 :::> ' · ' :::> 
veas. porque él ha ,·isto bs p ·b·¡·daesta cargando por encima el tío que no 
mas e . os1 1 I des v h d. h " . . n L'Ste tiempo. pues les meto" ,._ ; ª ic o: S1 estos me sacan pri-
es que ha llegado un n1on1 . ,Que siguen sacando? les meto.,. Pero · . ento que . • 
que es mipos1ble! Lo ha en., dad e, que no llegamos ni a los topes. ¡Es 
posible. ::,Or o tanto, lo ha engordado tanto, que es im-

La repetición de la . 
m d 1 misma secue . 
1 em~ e a fatiga en compa . , nc1a en cada ciclo supone un au-
a reahz~ción de todo el pro~:~~~~ con la riqueza de movimientos d e 
O sea, s1 te toca el tablero . Yo estaba las ocho horas agachada. 
ra ·no'[ d ... ,a ver te ex r 
'' · unos os metros y m d. ' J Pico: el tablero tien e esta altu-

arnba pues 1 h e io . Enton 1 . . 
P : os ombros y 51· t ces, c aro s1 te coca trab apr 

racti ' e toca t b · . ' ,, 
al ca?;ente la totalidad de 1 ra _a.Jar abajo, pues la espalda · 
~nfia ocasion desde la puesta os traba,¡adores ha estado de b aj a e n 

mas recuem , en march d 1 
O . • , es estan directam ª e as cadenas. Las lesiones 

rgamzac1on d J b . ente relac· .L d 
e tra ªJO, repetin' ionaU<ts con esta forma e 

va y con . 1 
cic os muy cortos de tiem-
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po: tendinitis, lumbagos, pe riartritis, ciáticas y hernia d iscal. Situación 
que ha llegado a impedir incluso el rernrso de la introducción de las 
rotaciones c:1da cu at ro h oras deb ido a la impo ibilidad de atender 
puestos que solicitan muiiecas, flexio nes, etcéte ra. 

La cadena, igualmente, p ermi te un mayor control sobre la pro
ductividad del g rupo y sobre el trabaj o de cada op erario. N o obstan
te, oculta las relaciones de po der y resistencia al introducir puestos 
intermedios (los " trabaj ado res indirectos"), sin capacidad de deci
sión, en tanto que son trabajado res de la mism a categoría de especia
lista - aunque con un suplem ento econ ó mico que es retirado en 
cuamo vuelven a " baj ar" a la cadena- , pero cuya labor es controlar 
la producción , es decir, del ritmo que transm ite la cadena imperso
nal a cada puesto: 

Antes había una persona en planta que se encargaba de dirigir el trabajo, 
pero ahora, al haber cadenas, lo que han hecho ha sido que hay una persona 
que se encarga en toda la fabrica de organizar el trabajo, y luego hay, en .cada 
cadena, un jefe de cadena por turno, y esa persona es _la que te pone el ritmo 
de la cadena y la que te dice lo que te tenga que decir, Y actualmente el que 
te cronometra. ) 1 

Porque ya les han dado hasta la po testad ele cronometrar[ ... ]. ! orque ca
ro, él está presionado. y él tiene que entenderse con nosotros: que s~mos los 
que estamos cabreaos y él está presionado por todos los ?emas que tiene por

1 . ' . ¡ · · J fi de personal y e encuna: tiene la j efa de turno, el Jefe de proc ucc1on, e Je e , . 
. · que Je esta presionando a gereme, o sea que tiene toda esa gente por encima . . . l ue 

él.Y le dices: "Joder que estarnos doce personas [en lugar de d1ec1s1ete , q 

es que es imposible sacar trabajo". . b . h b , . b Jado la 
Pero el de producción le dice: "Se ha b3Jado el era ªJ.0

1
• ª deis ,~ Cl~r~ 

d d · , be [acelera! a ca ena . .. pro ucción y hay que subir esa pro . ucc1on, su . 
1 . , b es con el que te esta su-e chaval sube la cadena y tú con quien te ca reas, pu 

hiendo la cadena. 

d b · én un elemento de di-
De modo que el trabajo en ca ena es tam ! as relaciones 

solución de la solidarid~d obrera que ª '.ect:, me~~-~ ª ~e ha;a buen 
entre los trabajadores dJrectos. La empi esa no ~. q _, y el cam-

b. . . · , d la comun1cac1on 
am iente en la fabrica" , la l11111tacion e ' . de obreras 
b. bl , o " a un o-1 upo 10 en el trabaJ·o (de " una persona, un ta er " 11 eiercicio 
1 . c. lo que antes era u J 
1ac1endo el mismo tablero) transiorm an . , .. lo a los de-
d l. . " . , b · yo para caiga1se 

e so 1dandad en ese quitarme tra ªJº .d el sobrees-
, " . d Ja med1 a en que 

mas que expresan las trabaj a oras, Y en 
1 

. e las compañeras, 
fuerzo ha dejado de ser un elem ento de ayuc a entr río· 

. 1anos del empresa . 
puesto que ahora irá a parar siempre ª 11 ' 
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Y todo t'So t'srj Jli:l,'<llldo pues a base de los ritmos de c:iden~ po 
bl 

· · . ., rque estos 
rro l'mas cuando no estaba la cadena no nos] había Es a · ¡ 1 . d 1 • l' '. ' r:i1z e e a ca ena 
cua~, o $t' t'stan creando todos estos malos rollos. mala uva mal a b. 
l'>trt'S ... , 111 1ente, 

h 
. ¡Pero t'S que. tú no sabes el mal ambiente que hav en la fabrica 1 • E 

a~ un mal amb1e111r ... ! ' · l s que 
No hay ni un poco dr con p -, · h 

se lo han rstado cargando hast1 ancn~mo. no ay compat1erismo pa1-a nada, 
rompa1i1.•-rismo que había,ent alq~e abfi~adl han conseguido cargarse todo el 

rt' o~ tra ªJª ores. 

4.5. La de.1ce111ralizacián de Sercab 

En cuanto a los procesos de externa!' . . . 
de los noventa creó otra · . izaoon, la sociedad a princ ipios 
za) llamada Mondecab e~nprJsa en Ej~a de los CabaJleros (Zarao-o
pane de la producci' d, a sºn. ~ paulatinamente se ha ido ll eva1~do 

La . . . . on e anguesa . 
. s ultuuas noncias apuntan a u . 

la nusma con el inicio d 1 f; ~ e se va a llevar o rra gran parte de 
AO~. Tal es así que siend elª labncac~ón del cableado para el Polo 
po , d o a p anta pr . l S n1:: ya e dos naves y 400 b . mcipa ercab, Mondecab dis-
Sercab se ha reducido de 15;: tJadores, .mientras que la plantilla de 

1 
E~ esta nueva fabrica s h OO t~baJadores en febrero de 2001 . 

os m1sm · e ace el m1sn b · , os paneles en las · 10 era ªJº que en Sano·üesa, 
segun al m1smas cade e ::> 
zad gunas de las trabajadoras d S nas. on la diferencia de que, 

as a trabaia all' 1 e ercab q d ¡ ade . d ~ r i, as condicio d ue a menu o son d esp a-
mas e traba· 1 nes e rrab . b ferenq· fu ~ar os sábados sin b ªJº son astante peores: 

a ndame 1 co rar horas , d' . 1 ¿· 
a destajo nea es que, aun siendo exrraor martas, a 1-

Más · b . cadenas de montaje, trabaj an 
a 3.]o en la cad 

zos de cableado ena productiva d l . 
y casas pan· 1 nos encontramos 111 1 . e a fabncación de los ma-
esto es cada1cu ares. Son trabaJ·os e du t1tud de cooperativas, baj e ras 

• vez más a a vez 111 • f;' .1 1 producto te . estandarizado d as ac1 es y manua es, 
cuamo a la ~~n1n~_do permite tamsb. _onde el sistema de pago por 
miemo de tod rac

1
'0 .n del trabajo q ien una gran flexibilidad e n 

o e nemp d ' ue se trad respiro. o e trabaj . uce en un aprovecha-
El trabaio 

111 
• . 

0
' sm poros para el descanso o el 

1 b . , ~ as simple . e a orac1on de l comienza . 
c~lares de los puº:bml azos más eleme~~~l la distribución del cable y la 
eie d os navar .... es en las b . . 
J e comunicaci · ros y arag ªJeras y casas parn-

Caballeros y San~e~ ~I cana] de i:~~es que se encuentran en el 
ª· Pmsoro, Biota, c:~~nas- entre E jea de Jos 

hscar, Uncastillo Sos del 
' 
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Rey Católico y Javier (ya en Navarra). De allí pasan a las "cooperati
vJs", donde con esos mazos se fabrican los subconjuntos que forma
rán parte de los paneles. 

Las coopemti11as son inadvertidas naves- almacén situadas al lado de 
la carretera que sirve de eje entre ambas empresas. Si bien en aparien
cia funcionan como centros de trabajo independientes, la realidad es 
que son parte del enrramado productivo de la sociedad en todos los 
aspectos menos en el del reconocimiento de la relación salarial, que 
es lo que, por otra parte, está verdaderamente externalizado, tomando 
así una forma contractual aparente entre entidades autónomas e in
dependientes, mercantil. 

La experiencia directa de nuestras entrevistadas también ha llega
do ahí: 

Yo con las de Castiliscar, ¡me quedé ... ! Había que verlas trabajar, ¿eh? ¡Es 
que trabajaban! Yo hacía nú trabajo así toda tranquila; y encima si me sobra
ba mucho tiempo les decía: "¿qué, nos vamos a echar un cigarro?". 

Nos dijeron que cobraban a 800 pesetas el cableao y claro ... ¡tenían que 
hacerse ... ! [se refiere a que tenían que hacerse muchos). Decían, "jo, si que-
remos sacarnos un sueldo, pues es que ... " . . . 

. Así que a él le interesa llevarse el trabajo allí ¿eh? El saca unos benefic1~s. , . '.bJ u11 . 

A el le pagan lo mismo ["él" es siempre el empresario de Sercab]. -~~ ''~ o· 
·' 

Situación que se agrava en el caso de las "bajeras": 

Basta con que esté dada de alta una persona. Por ejemplo el que te d~ el tra.- 1. ... ) 

bajo. Porque por ejemplo aquí [en Sangüesa] había una grande, que aun esta, - -· · -
que está haciendo ahora otra cosa. 

Ese, pues sí, llevaba trabajo a varias casas, ¿no?, una bajera grande Y llev~-
ba ~abajo a varias casas, ¿no? Bueno pues en m~chas de las casas no ha~1a 
nadie dado de alta [ .. . ]. ¡Hala!, a hacer, el hijo, la hija, todos, como en los anos 
no.sé cuando [ ... ].Y .como son cosas que no tienen que pasar conrroles de 

calidad con aparatos, 0 sea que son cosas manuales.·· 

S b 
. · · · d b · hace prácticamen-

. o ra decir que esta externahzac1on .e tra ªJº . de 
te nnposible la movilización de las n·abaJadoras Y los trabaJa~lores 1 
los cableados por muy cabreados que puedan estar. Tan es as1 ;iu.e as 
ú · ' · 1 b · d s en los ulmnos 

nicas relaciones que han mantemdo os tra ªJª ore . d 
años se reducen a una reunión de Jos comités de todos los trabaja o
r d el ez donde se ca-
es el sector en Zaraaoza en 1999, y una segun ª v ' . , 

• ::> . de Jos com1tes 
noc1eron por primera y última vez las representantes d 1 'd. d s · l 1lra e me 1co, 
e ercab y M ondecab. Fue en Pamplona, en a const 
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a l'Ju~,1 de sc·ndo$ accidentes de rrabajo de dos trabaj adoras d e ambas 
l'lllprl'S,l\ ·' 1. 

4.6. La .'i11wiá11 an11al )' el.fimiro del rmbajo 

Como s.1bemos~ hasta finales del ai'to 2000 Sercab h abía trabajado 
para Ddph1 Umcables. En mayo de 2001 , cuando realizam os las en
lTt'Vi$tJs. se estaba negociando el comrato de aprovisio namie nto con 
Bordnme. El acuerdo con Bordnetze ha sido oscuro. En och o m eses 
dt' n~goriaciones l~s trabajadores. principales afectados del proceso, 
renb1eron escasa o falsa información del proceso: 

Nos mintieron. Ellos han inflado el precio dd cable-hora un moo-oUón a la 
hora de wndt"rlo a Uo d ¡ h . n " ' . r netu. o an muado un montón. Entonces claro. a 
ese pr..•c10 no compr.1 Cla l 1 .' . 
e" d p . · ro. norma que o suban pues para lueo-o 1r neo-o-
ian o. ero t.'~tu\"Jeron habla d ¡ d ¡ · " " 

ellos h d . ., . ' n ° con os e smdicato. e11 Pamplona, y a 
t IJtron un prl'CJo-hora Y 1 . . • . , 

nos dio 01 · h . : ' uego tuvimos reumon con el corrnte y 
ro precio orJ mas b<Do. 

O sea. qul' ellos mi~mos sr ill 1 d. . . 
a nul novecientas va P aron os edos, ¿no?, que 3 ellos les dijeron 

, no otros a mil setrcie Q B d • ·1 nowciemas va nmot _ • d.. nras. ue or netze quen a a nu 
E . . ro, no, 11eron que B • . . . 
i n un día de dibencia! " ornetze quena a mil setc.:c1enras. 

O sea qut> tl' quiero dt>cir l ur 1 
pueden jugar con ¡0 . l ª ª hora de <l:.lrte precios y tJl, pues ellos 

que quieran te p d . 
· ue en mentir, te pueden ... 

La única certeza que tenían 1 . 
que la continuidad d 1 os rrabapdores hasta el mome nto era 
d . . e a empresa pa b . 
ucc~o~ dd coste-cable-hora "d· sa a necesariamente por una re-

S1 bien es verdad q , . icen que somos muy caros". 
to recelo: ue este tipo de imposiciones las toman con jus-

Pero una cosa es que ~1 f 
que les d. · e d empresario d s . 

ice a ellos, y otra c - 1 e ercabj negocie sobre precio- hora 
o~a es o qu . . e nosotros trabajarnos en una hora. 

l1 '"Y se quedó que . 
ya no he vuelto a sab se intentaría mantener 1 vo 
esas cosas esta' bº er nada, vamos ni h e contacto pero la verdad es que , 

n 1en por . • nos emo ·d . . ¡ Pero tentamos¡ · que te s1rw d s rt'um o rnas veces 111 nac a· 
0 1 nusmos e compa · · · · 1-

fijate. al empre'" . 1 cenrros, aunque<~- dir ranon un poco, y yo creo que s1 11 
. ...no e pued d . "'""en rerenr . . . que c1endo lo misi es ec1r· no es provincias 1r a busc:ir, por no que nos · porque )' · • ha-comparativo p otros pues está d 0 se que en raJ sirio que estan 

estáis muy bie~rque dios siemprere ven~ e ¡esta i~ianera, ¿no? Te sirve de un modo 
' porque no se qué porq en a pehcula de que 'no os quejéis porque:: 

' ue tal,¿eh?''". 
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Porque él siempre nos carga más el trabajo. Porque hay unos cronometrajes 
qttt' no son nunca reales, siempre te mete más trabajo por encima del que 
realmenre sale, entonces él está sacando más beneficio aún del que realmen
tt' tenía que sacar. 

Hemos trabajado a unos ritmos bastante más altos. Si no, ¿de qué tan to 
esfuerzo fisico y tantos problemas musculares? Si tú, por mucho que tengas 
un trabajo repetitivo, más o menos siempre llevas una clinámic~ que puedes 
llegar. Entonces, si él te carga, tú tienes mayor deterioro fisico. El se embolsa 
más pasta, pero tú tienes [que pagJrlo J. 

Pensaban que no iban a tener ningún problema, claro, y se han encontra
do pues que están los convenios, que hay unos precios, que hay unos niveles 
de ,·ida. que de esos niveles de vicia no se puede bajar. 

Aun así, la dirección de la empresa, amparada en las exigencias del 
nuevo grupo al que pertenece, ha impu esto explícitam ente un.a s~rie 
de condiciones a la continuidad de la misma, tales como la el11111na
ción de los descansos ·!O la introducción de un nuevo turno los sába
dos sin ninguna compe~sación extraordinaria o la intensificació1_1 del 
rrabajo por la ampliación del ciclo de cada trabajador en el mismo 
tiempo. 

Y ¿cómo puede?, pues apretando clavija, trabJjando con me~1?s [gente]. 
Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en una cadena ele cl1ec1s1ete perso
nas, en el turno ele estas compañeras están catorce y nosotras estamos doce.Y 
estamos en una caden3 ele diecisiete personas. Repartido el trabajo fatal. . 

O . , . el · que no se puede aplicar sea nenes mas trJbaJO dentro e tu secuencia, 
una regla 'de tres para aplicar unos topes, pues ellos aplican la regla de trebs .Y 

" P JI · a los topes hay que su lT entonces pues no llegamos a los topes. ara egar 
la cadena [la velocidad ele la cadena.lclicen" · p· · 

E . · d Sí sí Ja aceleran. 111, P111• ntonces sube Ja cadena y tu vas arrastran o. .. • • . d _ 
fi ~ ' mal ambiente se crean o uuu ... te las apañas como puedas . .ie crea estres, • ' 
lores de espalda, contracturas, tendinitis a patadas .. . 

41 
· 

, 1 la " racionaJiza-
El cambio de modelo ha supuesto un paso m as e t ' c1 · . es-

e", "d b . d · ntro de los isnntos 1011 e la organización del tra ªJº• tanto e · Por 
P . 1 . entre los mismos. 
~c1os productivos como en las re ac1 on~s ha sido "descar-

CJemplo, el trabajo en las plantas del monta Je fi nal ya 

- d · 0 niinuros a las ""' ¡· b d scanso e crnc 
d 

En una jornada de ocho horas se rea iza ª un e ' 1 arto de hora debo-
os h d · b ras dos horas hasta e cu, 

e . oras e empezar, luego trabaja an ot . . tras otras dos horas. . 
ad'.\'º y después tenían otro descanso de diez minutos adenas distintas, según el npo 

d 
Trabajan dos cadenas por turno, pero hay eres e b'. de modelo eran Auto-

e co 1 . 1 bl . do Antes del ca111 10 .. e le para el que se fabnca e ca ca · . bl d dd mocar. 
n1allco, MPl y SP, codos modelos del Polo y solo el ca ea o 
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,T;1do'' de ]a· rare:is de encintar y rnrear, que pasa bien a los niveles an
~eriom dt•ntro de la socit'dad, bien fuera de Europa. 

Las últimas informaciones no son muy esperanzadoras en cuanto 
a que escas rr.msformaciones vayan a frenar la desaparición misma de 
las cablcadoras navarras. Un delegado sindical, que ha negociado el 
11s11111t> De/phi en Navarra, apuntaba que la continuidad de Sercab es 
cada vez más incierta: 

El prt>cio !que ha puesto Volkswagt>n a través de Bordnerze] es tan bajo que 
no ~ale. Entonces están plantt>ando el dejar de fabricar el producto para 
Uordnem: y a la vez para V\\". Porque no da. o sea, que es una subcontrata de 
otra subcomrata. que ahora, a la hora de ir a hacer las cuentas, pues se han 
enc?nrrado con que no da. Te1úan prtcios, parece ser que los alemanes no 
habian co1~tado con el con\'enio dd metal de Navarra, que es más elevado 
qt'.e .por ~Jemplo d~nde se e taba fabricando en Aragón -pues c::1 salario 
n111

•
111110 1merprofes1onal-. Habían impuesto esos precios a Sercab. Sercab 

creia que ibaª poder cumplir. [Pero] la producción ta] como b quiere hacer 
Bornetze no da y ~e han ·¡¡ d 1 d d . . b · . - P1 ª o os e os sm mas. O sea, que es un tema 
astame ... que esta bastante mal '1. 

5. Conclusión: el trabajo recobrado 

Hemos sacado a la luz un . . .d 
es parcialmente b da panoram1ca donde el trabajo desaparec1 ° 

. reco ra o)' reenc d . . d . ·n-vesugación de refl .·. d Ontra o, tras un largo via.Je e 1 
' ex1on v e eser· y de nuevo aquí d . . ' nura. no en vano recordamos 

ese pro 1g10 nar · s 
re1ro1111é, de Marce! p rauvo que es el volumen Le temp 

d 1 . roust. Esa escriru . , 1 d c-to e silencio, de m h h raque so o puede ser el pro u 
ruido y de pisar el tuc as oras ?e elaboración, pero que se nurre del 
d. . erreno de d1 . . y 

1sem1r. ' scunr Y de escuchar, de comparttr 

~orno en B/0111 "1' de Mi h l 
cubnr, escondidas en la ma~ e angelo Antonioni hemos creído des-
hasta hoy. eza o tras un seto, realidades ignoradas 

Hemos presentado 
nos pi ,con el detall · . e anreamos como ob· . e Y minucia que exigía el reto qu 

~euvo, un conjunto de situaciones de eraba jo 

·~ Estas dedar.icion --__ -----
Pamplona J · es corr~ponde 
misiones, d~o~sº:::~tonio Castillo, e:~a~n.adentrevista , en noviembre de 2001, ~~~ 
constanremenre c s rebc1onados con e 1 \~e la negociación, por parre dt: ¡1 

omo referente sindica] . el P 1• Y al que las entrevistadas r01113b 
en a ne · · · s rea · goc1ac1on de Bordnetze Y e 

Mujeres al final de la cadena 33 

muy diversas, cambiantes y desequilibradas entre sí, que componen el 
trabajador colectivo que fabrica el Polo, los obreros del Polo.Tocios ellos 
necesarios para que ese proceso de trabajo, disperso en el territorio 
navarro, y allende las fronteras de la Comunidad Foral, pueda llevarse 
a buen término. H emos identificado las piezas del complejo entra
mado que es hoy este sistema productivo. 

La metáfora de la cadena de montaje en el territorio ha surgido 
en nuestra investigación - y así se recoge en este artículo en los pri
meros análisis de empresas "desgajadas" de V\V- como una vía de in
terpretación que lueao ha sido confirmada reiteradamente, a medida ' ;:, ' 
que la investigación avanzaba. De hecho, sólo esa lógica pone la cues-
tión del tiempo, del ritmo, de la secuencia encadenada por el justo a 
riempo, sobre el tapete como punto principal de explicación de una 
forma de oraanizar el trabajo que lleva consigo, necesariamente, e_sto 
es, para pod~r ser coherente como modelo, un diseño productivo 
donde la fragmentación del trabajo, primero en empresas Y luego 
dentro de ellas es una consecuencia necesaria. 

Junto a ell¿ esta estrateO'ia productiva necesita que las empresas Y 
' ;:, 1 b. 

los trabajadores sean fácilmente sustituibles. Esto es, que e tra ªJº 
fragmentado, con escasos requerimientos de calific~c!ón, como en la 
vieja cadena de montaje, pueda ser reemplazado fa_c1lmente. Toda la 
"pirámide" productiva los distintos centros de trabajo, que, como he-

' · orales mos mostrado no son en ocasiones, más que estaciones temp 
' ' ¡ fc d por esta donde convergen microfragmentos del Po o, se ve ª ecta ª . 

1• · d b tan a su vez trabaJO o og1ca. Las empresas subcontrata as su contra ' ' . . , 
· . el , ¡ ¡·a· a de Ja clesvalonzac1on piezas prolongando y extend1en o as1 a o.,,ic ' . 1 d l . .d ¡ tareas que realizan as e traba10 tanto como conten1 o, esto es, as 1 J ' d. · de empleo sa a-
~bajadoras y trabajadores, como en sus con 1c10nes ' 
no, expectativas y proyectos. 

1 
· · ' terr1· 

e d , na desva onzac1on -
01110 hemos mostrado se pro uce asi u , d 1 · ) ' · fi · ·al mente esta e a em-tona del trabaio: cuanto más leJOS, s1ca Y soci · ' . ¡ . 

J d. · de trabaJO y emp eo. presa-marca de V\V peores son esas con 1c10nes ' ' , , . ) ' . vemos aparecer otra, 
En estrecha vinculación con esta ogica, h · 11·zado· es 

l ie emos ana , · 
que también hemos resaltado en os casos qL b da en sala-
¡ ¡ · . . d. · empresas asa ' 
~ og1ca de la competencia entre istmr_as . , 

1 
b · ,, que ha-

n , . · d " phcac1on a tra ªJº • os mas bajos o en cond1c10nes e ª ' . ·ficación del 
e d ' . d ¡ , · ' 11 por 111tens1 1 
en . e la entrega de traba JO, e ª gesno el trabajo depen-
~aba_io, una baza, a veces única, para estos centros e 

lentes de vw. . . "a base de produc
. Los trabajadores dirán que se sacan las piezas l· o que no se está 

c1ón". y cuando lo dicen , cien en perfectamente c ,1r 
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rompitil'nclo con tl'cnología u org;mización de la producción punte
n, sino J base dt> entregar más trabajo en el mismo periodo de tiem
po. y pagando menos por él. 

Simult,íneanw1te. e a lógica de la intensificación " relativa" se do
bla con una intensificación "absoluta". esto es, la extensión del tiem
po de tnb;~jo di ponible p:m la empresa, ordenado al ritmo que mar
ca vw. a todos los días del aiio. si fuera posible, veinticuatro ho ras al 
día. Los turnos. las \'acaciones en "corredor'', la fábrica abierta son 
una impmición de un sistema productivo cuya lógica se impone so
bre la vida familiar. sobre la \'ida 10111 co111·1. 

la competencia mundializada entre proveedores de componen
tes. que la empresa calic.:::a pone sobre el tapete, o sobre los periódicos, 
no .. es más que. una forma di.' evidenciar el "desporismo hegemóni
co ·en el sentido que le dio l3urawoy: a la amenaza de vw de trasla
dar sus producciones, sus contraeos con proveedores, de dispersar b s 
produ~c1ones de Polos a otros centros de producción, responde de 
mmediato la demanda superficial y populista de que los actores socia
les. gem·~~meme. como por casualidad. los sindicaros, deben ser " res
ponsa~les •Y se les pide. cuando no se les "exi~e" que no " pongan en 
cuemon la econo11·1• • ,. . . º · 
!' la lla\arra ·no dejen Stn empleo a 40.000 fa1111-
JJS, como se ha llegado a escribir. 

dA 
1
1ª ho

1 
ra de hacer balance, en el oto11o de 2001 cuando el nuevo 

mo e o. e A04 dd P I , · . f: . ' ' . 
d · 1 ° o.esta en ase de lanzamiento con las d1ficu1ta-es 111 lerenres a la pu . , e 

da1n .. t d esta ª pumo de un sistema productivo profun-
~n e renova 0 he d'd . 

terpreracio' n : dmos po i o constatar la bondad de nuestra in-ª traves e las re · · toda Ja r'"'d p d . percusiones que están teniendo lugar en 
~ ro ucnva. 

La "velocidad de crucero" d, 1 . , . 
rección de vw no s 1 • e ª producc1on, según adelanta la Di-

. e a canzara hasta e b d , . _ 
do a los problernas d al . ie rero e 2002 maxm1e cuan 

e cu qu1e . 1 · ' e unen la puesta en 111 1 1 
r nue\ o anzanuemo de producto s 

are 1a en a fa • d JJ res de chapistería de · ctona e landaben de nuevos ta e-
El paro ha , pmtura y nueva prensa. 

aumentado en N . 
do, dice la autoridad lab 

1 
avarra, en septiembre de 2001, debi-

ora compete 1 . , d n-tratos eventuales en 1 . nte, a a no renovac1on e co - 1 . a propia \'W 1 . . . . _ 
na es que mdican q Y en a mdustna auxiliar. Y hay se 
·d · ue mucho d 1 s i ennficado en nuestro t b . s e os problemas que b erno 
plo, la Dirección de vw rad a.Jo se van a ver acrecentados. Por ejem
d I · estacaba e · · o e os primeros meses del - h , n sept:lembre que el absent1srt1 
en los hombres y el 2001 ano! abia llegado a una cuota del 7%: el so/o 

ll . 10 en as m · . 11 que e o es debido a los el d . UJeres. Los smdicatos araume11ta 
eva os ntrn d o s 

os e trabajo en la planea.Y eso 
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rinno , cuando la producción llegue a su velocidad de crucero, van a 
sa, con toda probabilidad, más a Iros. 

Volkswagen anunció en agosto que trasladará parte de la produc
ción de componemes a la R epública Checa: " El coste de la mano de 
obra para nosotros en la R epública C heca representa un 8% del pre
cio de venta; en Alemania es del 27%". 

Y el 13 de septiembre la prensa recoge las declaraciones del presi
dente de la empresa que dice qu e "el grupo es tá en conversaciones 
avanzadas para montar en T ánger (Marruecos) una fábrica de cablea
do para coches desde la que suministrarán a Espa11a y Portugal. Esta 
empresa será una joi11t ve11t11re entre Siemens y Volkswagen" 43. 

La red de subcontración de vw, en el entorno inmediato de la 
cuenca de Pamplona, se halla en plena "agitación", como titula Diario 
de Nmmrm. 

Y no es para menos. "Lunke baja en un 80% su actividad porque 
V\V le otorga menos componentes para el A04". vw le ha concedido 
la fabricación del pasarru eda posterior derecho. "Algunos de los 
componentes que fabricaba Lunke los producirá a partir de ahora 
KWD". Dura Automotive ha presentado un expediente de regulación 
de empleo. Novel Lanhwerk Ibérica S.A. también ha reducido su 
plantilla. KWD ha visto reducido el número de componentes que fa
bricaba. Arvin Exhaust tiene aprobada una regulación de empleo 
para salvar la reducción de actividad por el lanzamiento del nu~;o 
lllodelo. Lignotock "trasladó, a principios de año, toda su produccion 
de Landa ben a su nueva planta de Tarazona". 

Y .malos tiempos se anuncian también para TRW, la proveedora 
de Primera línea, tanto en direcciones como en frenos. La ei.npresa 
an~ncia en octubre que tendrá que regular (e~to es, despedir) tra
ba,iadores, como consecuencia de las instrucciones dadas por es~a 
niultinacional a sus distintas empresas en todo el mundo: reducir 
un 10% sus costes de estructura en personal indirecto. Lo qu e se 
traducirá, dice su director general, en una redu cción de unos 
2º trabajadores provocado por este cambio de modelo en vw, pelro, 
ta b'' , . d r . t s mode os 111 ien, para el afio próximo, por el cambio e e ist1!1 0 . 
de Ot . ' n·w Ja an tigua Lucas. se ras marcas. Y lo rnismo ocurnra con T1'- • • , • 

Perderán otros 20 e111pleos aunque aq uí la argurnentac1011 ti ene 
' e b · o coyen van otro despliegue: " Los modelos cuyos frenos ia n ea r 

'' , ·d de Diario de l'J,111nrrc1, 
28 d l as referencias en las que se basa d rexro estan reco~~ ~6 3 1 de ocrubre de 
)Q e agosto de 2001, 12 y 13 de sepriembre de 2001; 3, - . - y 
- OI Onternet). 
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siendo sustitllillos por las marcas y el grupo TRW destina los nuevos 
rnncraros de frenos para grandes fabricantes a su nueva planta de 
Polonia .. Jl. 

Pero d caso más sonado y que disparó todas las alarmas fue el 
de 13orgers. que. como sabemos, fabrica moquetas insonorizantes 
para el Polo. La crónica periodística es enormemente expresiva: 
"Los trabajadores de l3orger, en Mutilva, no daban crédito a lo 
que vieron el lunes. Con la mitad de la plantilla de vacacion es para 
acomodarse al lanzamiento del Polo A04 en Landaben, y después 
de trabajar normalmente hasta la noche del viernes, las m~quinas 
habían desaparecido. Su dl'stino: la planea de Borgers en Madrid. 
Horas anees. la dirección les había citado en el Tribunal Laboral 
para entregarles un expediente de extinción de contratos que afec
taría a 42 de los 59 de la plancilla (incluidos eres en excedencia y 
uno de baja), al tiempo que solicitaba una re<>ulación total hasta 
enero" J;_ ::::> 

El Comité ~e E~npresa declarará a la prensa que se había instalado 
la nuev.i maquinaria. la que se trasladó con nocturnidad a Madrid, 
como un acto de "n:presalia., porque en la ne<>ociación del convenio, 
dentro del sector t"'·r1·1 en e b d ~ · · ~ se . '·' ' 1e rero e l'ste ano. cons10-meron que 
me•oraran las d. · d 1 . 0 

r; .. ' .. . ~~~~ iciones e com·emo del textil, lo que, en su e:x-
p tS1on. escoc10 a la representación empresarial. 

Tras lar•m negoc · · 1 . 
1 d .d t> iaciones os trabajadores han tenido que aceptar 

e esp1 o de ?2 trab · d . "S . ·, d - ªJª ores. e ha hecho lo que se ha podido, te-
men o en cuenta 'b 
que 1 1 .d que esta amos contra (sic) la espada y la pared, Y 

ian e eg1 0 el mo 
Podíanio h . meneo, porque con el cambio de modelo no 

s acer ninguna p · · . El . · 1 . res1011 con el JllSto a tiempo" 46 socio ogo LuJS Sarri. d. . . . ·. , . . 
de Naiiarra que "1 . . es ira, en las pagmas de opimon de Diario 

• a etJca en lo· · · l de ~negocios y la responsabilidad socia 

" fara última referencia en Diar' . ~ 
las amenores en Diario de~ " lv de·'ª"ª"ª· 20 de octubre de 2001 (Internet). 

•s B . a11arra :i 9 v /6 d b • orgers desmantela su fab '. . , - e octu re de 200 l. . 
dor~s•, Diario de :'Va1>arri1,juevesª 2~~-de Murilva Y anuncia el despido de 42 trabaja-

. •La plantilla de Borge ' e sepnembre de 2001 p 33 
1 p_revisto•, Diario de .'ia11arra ~O a~epta el despido de 22 ~~baj~dores , la n11tad de 

nas, en Diario de Sotidas 27 d e octubre de 2001 (lmernet) Las orras reforen
que_ los expedientes se d~ban ~ sepnembre de 2001, p. 76, •Borgers desn¡jence 
diario y fecha, p. 35, •Borge1> una represalia hacia la plancilla»; en d 1n1sn10 
y otro de extinción de conrrar preEselnta un expediente de regulación de e111pl~o 
previo aviso 1 dº os. Comité d E e sin . o· . . a 1Tecc1ón desmanr 1 · 1 e mpresa denunció ayer qu • -
~a., 'ª"º de Nai,arra, 3 de o ~o a planta de Murilva Baja el fin de sen1a 
001. ctu re 2ú01; Diario de Noticias, 9 de octubre de 
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las empresas deben constituir un referente inequívoco en el umbral 
dd siglo XXI" 

47
, censurando esta actuación unilateral. 

El füt~ro ?el sisten_1a productivo del Polo, una cadena de montaje 
en el terrttono, necesita urgentemente la construcción social de un 
marco de actuación donde, precisamente, el futuro de Navarra no se 
deje al albur de un cúmulo de free riders, de "gorrones'', que sólo con
templen el corto plazo de un desarrollo económico y social precario 
e incierto, basado en que siempre habrá, disponibles, mujeres al final 
de la cadena. 

Si no existen las condiciones de regulación social necesarias, se 
acabará siempre pidiendo a los eslabones más débiles que se sometan 
a los dictados de aquellos que recogen los beneficios, pero no quieren 
someterse a "carga" alguna que les implique en la realidad social en la 
que están insertos. "Toma el dinero y corre", Take the 111011ey mid rttn. 

Competir globalmente insertos en la realidad social local es, a 
nuestro juicio, el único modelo sostenible posible. Si así no se hace, 
crear riqueza y felicidad para la mayoría de los navarros, con visión de 
futuro, será cada vez más dificil. 

Pamplona y Madrid, febrero de 2002 
(texto revisado y reescrito en junio de 2002) 
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Res11111e11 . «Mujeres al final de la cadena. El entorno productivo 
de vw-Navarra» 

A. lo largo. del a1io 2001. y denrro ele un proyecto nacional constituido por 
d1a esrud1os de casos. «El trabajo invisible en Espaih», hemos llevado a cabo 
una reconstrucción de las relaciones producrivas constituidas en torno a la 
planta de vw Navarra, 111stalada en Pamplo na , que fab rica exclusivamente el 
modelo Polo. El objetivo de investigació n ha sido la identificación del trJba
jo "'inducido": no sólo los 5.600 trabajadores directos de vw, s1110, también, 
los entn: 15.000 y 25.000 que los chstinto actores locales atribuyen al "siste
ma Polo". 

Un rrabajo exhaustivo de documentación, tratamiento y an:íhsis nos ha per
mirido idennficar un amplio conjunto de e mpresas, de las que hemos sd ec
cionado para una investi!!ación más detallada aquellas que nos p.:rmirfan una 
co1_1~rrucción tipológica ~n b que debíam os evaluar el papel que juega la di
\"151011 del trabajo enrre empresas, y los resulrados de la misma. 
El trabajo de campo ha incluido numerosas visitas sobre el terreno, visitas a 
empresas, recorridos por po lígonos mdustriales, con entrevistas a responsa~les 
del gobierno regional en el área de las relaciones laborales y del espac10 111-
dnsrrial; a sindicatos; a investigadores universitarios, y a trabajadores directos 
de las empresas seleccionadas. · 
La investigación ha permitido una reconstrucció n del trabajador colectivo 
que fabrica el Polo; las formas de la externalización ~mpresanal ; l~s ~rob~el 
nias de coordinación de competencias y saberes; las chficultadi:s Y 1.mmes e 
Jusro a rie111po; y, sobre todo, la identificación de las muy distintas situaciones 
de trabajo que integran ese trabajador colecnvo, dividido hoy entre em~resas 
q_ue pierden, a medida que se alejan del "centro", de vw N avarra, cualifica-
ciones, garantías laborales y condiciones de trabajo. 

1 Los obreros del Polo se publicará este a11o 2003 por la Editorial Comp urense 
de Madncl. 

Ab t bl ¡· Tlie [abo11r process S ract. aU/óme11 at tlie e11d of lf1e assem Y we. 

n . . aro1111d Vol~s ffii~e11 !".ª"ª"ª». .. . . . bcell tite ide11r!fica1io11 
ie 11111111 a1111of1lte rescarrlt 111 111lt1r/1 tlus dwpter ,, ba>l d'. lu1> b ¡ 

1 11ec11 rite 
(rlic "i111l11ccd wor/.:": 1101 o11IJ1 5. 600 direa wor/.:ers i1111lt.111 VIV, "11 '~,~<llo sys-
1.J 000 f ? ~ . I I I ac11ts i111p11te ro i 1e 

• 11111 -).000 workers 011tS11ie VIV r 1at oca a<, d 1 11 
wlflct11ri11¡z. 

lem" I . . 1. . 1 ·11 Polo 11w e 111 1 ~· • , 11ar ts ro rite toral providers co111pa111es taKlll,1! par 1 
/ 

. I 1110,1.: a lflidc 
1# lt · ¡ · · d ral 111111 mu1 yuca ' ave u C///!f1cd rltro11'.!lt ti co111prelte11s1vc ow111e11 ¡ ·1,d resenrc/1 r/10-
,eroup ,r ' " ¡ dfi evcn 111cJre 1 etm e '!! co111pm1ics aro1111d VIV al/(l luwe se eCle or 11 • • . .r lab<lllf betlflef/I 
se titar 11 1 ' I valuare d1111s1011 C!J ª 0111c1 11s ro 111<1/.:c a typolosy se 1c111e t~ e 

FI/i~sc e111erpriscs m1d its ef[cCls or1 111or/.:i11,I/ co11diuo1is. . . d iudustrittl sratcs; 
1eld1 1. I ¡ · · 1 co111¡H1111c> ª11 I . ''º'K 111s i11c/11ded s1ays 011 tlll' (/ro1111r, 111s11S 0 

1 
. . and ¡,1d11stri11 po-

1111erv; · 1 . . .r · ¡11 ·rrial re a11om I 
l. . ews to r~![io11al (/011em111e111 a11t 1ont1es C!J 111r , I ¡· r 111orkers o{ tic co111-
1ocs to . . . . . ·c/1rrs mu t irec . I . . .. .' 11111011s reprcscl/fati11cs, ro 1111111emty re,em . . c(!iollal 1111r 1on11e>. 

Pª1!1cs se/caed. lt is i111porra111 ro e111plwsizc titar soonl ª~1icilf>d, ~;11' as irs cpiff11lre, 
111110115 d . 1 I . P·ilo 111ode , 1111 a11 c111ploycrs assori111io11s, CClllSll cr 1 H ' 
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tlit l\'lldor.1/ í1>/1111111.fX111•,1rr.1'; pr<>:l11rti1\' 5)'51Clll, a tl'idc rc,~io11 111ith a pop11/ntio11 clj" 
Ji11k 1111w th.111 son.ano i11/111/1i1m11;, ,,,,e 1l1ird 11ro1111d Pcw1plo11n aren. 
TI1i, mcmd1 /i;1.< alfow.-.111! 10 rtí"11.Hnirt r111tf idm1{(¡1 tite "rollcr1i11c fllor/.:er" 11w1111-

J1. 111ri11x 1/ic P.1h> 111<lllrl: ,1111.;1> 11rri11~ 111ctlwd.< cmplo¡ws lw11c dc11clopcd; rhc coordi11n-
1i<111 ¡i1,1blems ,~( km>wkc~~r iwd <t>111prw1rc.<; disr11p1i,111s 1111d li111irs of jw1-i11-1i111e 
;y;r.·111.<: ,111tl •• w¡1l111rirnll¡•. r/ic i.lmr{fica1io111f.<o 11ia11y mricd 111or/.:i11,1! rn11di111111s rlwt 
C<111.•1i1111C r/111 "il>llmil'1' uwkrr", wliir/1 is sc,~mwrcd 1l1ro11.~h d[tfcrl'llt ca111¡H111ics lo
s 111.~ "b/L<, k111>11·li-~~r a11d lnb,1111r(~/i1;1111d 11wm1i11g 1l1cir worki1t,(! c011di1io11s as rhcy 
111<ll'1',fimlicrfro111 r ir rrntrc. 
l o' obreros del Polo 11>11/ /ir p11blisl1rd i11 2003 l1y Edi1<1rinl Co111p /1111•11se de 
.\ladriti. 

• e e_ no El pe aje 
en _ ~ i11dt1str-· a .. 

e .a 're 1a_ , .. 
e ect co 

ra11te 
y 

e 

, o 

e ect o 11co 
fi anqt1 o SITIO 

Julio A. Fernández Gómez ::· 

l. Introducción 

Cuando la 111uie . 1 b . . d . 1 . . . d' ' J r se incorpora a tra ªJº m ustna y comienza a mtervernr 
irecta111ente en el esfuerzo de producción, se levanta una gran polvareda 
~rq~e no todo el mundo estaba dispuesto a tragarse la novísima píldora. 
b' uc os empresarios reconocen las ventajas de saber utilizar la recién descu
,!ena .e.antera de la mano de obra femenina y aducen poderosas razones. 
11

•1uch1s10 1 · e 
1 

10s graves señores, en su mayoría padres y esposos, ponen e gn to 
n as nubes porgue su instinto les hacía temer no sólo por la raya de sus 

pantalones, sino por la integridad de la fam.i lia (M.J. Azurza, 1966, p. 3). 

~ur:nte la etapa franquista la progresiva incorporación de la mujer 
spanola al trabajo asalariado estuvo presidida por la te nsión entre 

esas dos fuerzas contrapuestas especialmente hasta la década de los 
sesenta ¡) ' d d · or un lado, el desarrollo econ ómico fue de m an an ° u na 
lll~yo.r presencia de traba io fe m e nino en la actividad remunerada, 
Principal ~ · · 1 p or otro mente en los sectores secundario y terciario · ero, P ' 

,. Fundació l d ) E . ·1· · J'ofer- fuenlaem
Pleofd n por e Empleo (A)'to. de Fuenlabra a . - ma1 · JU 1 l 

@crv es E . . d d 0 de ?00? en e Aula d l · · ste arnculo corresponde a la conferencia a a en marz - í ' 
de M de .Movimiento Obrero organizada por Ja UGT y la Universidad C~mp ucense 

a nd y d' · ·d ' . . b · n Ja Espana contem-
Poránea. ' 1ng1 a por Samiago Casrillo, «MuJe!' Y t1:1 ªJº e · . ' 

1 C ' en la Faculrad de Ciencias Políticas y Soc1ologia de Madrid. l 
0 

de 
oni0 p . . • ·s donde e proces 

Induitri· 1. • . or cieno, había ocurrido anteriormente en paisc:: bl 1• s muieres 
a 12ac1ó fi 1 ·'E ·nduda e que '1 ~ . n se e ectuó antes que en e nuestro: · s 1 · 

S:..~1 •. 
•1'ª de/7;aba ·11 • • • • 43-73. 

Y ·nueva epoca, num. 47, mv1t·rno d.: 2002/2003, PP· 
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t'l si,tt·ma dt' v,1Jore' arraigado t~n el discurso social, según el cual el 
;ímbito de actuación de la mujer (especialmente si estaba casada) de
bía circunscribirse a la esfera privada (esposa y madre), contribuyó en 
gíJl1 medida a ralentizar el crecimiento de la rasa de actividad feme
nina, J la par que redujo el horizonte laboral de las mu j e res 2• 

Con codo, la situación de severa precariedad mantenida por las fa
milias obreras durante el periodo autárquico se constituyó en un im
portantt' morirn para que las mujeres jóvenes se incardina en progre
s1\-.1meme en el mercado de trabajo, al punto que, como muestran los 
dat_os censales, el 48% de la nueva mano de obra que ingresó en el sa
lariado durante el periodo 1940-1 960 era femenina . Presenci<l en la 
población acr~\'a que alcanzó cuantitativamente cotas mayores a lo 
largo de _los anos sesenta y que al discurrir al hilo del acelerado pro
c:so de mdustrialización que se Yivió en España desde finales de los 
anos cua~~nta se rra_dujo, a partir de 1950, en una cada vez m ayor in
corporan?n femenma a la acti\·idad industrial. 

Pero si du;amt' el primer tt rcio del siglo xx la entrada de la mujer 
en la poblanon activa e ru , ·d·d . . . . , . 

1 
' º pres1 1 a por su d1scnmmac1on respec-

to a a mano de obra mas w· ¡ do de rrab . e ma. tanto a a hora de entrar en el merca-
C" fi ªJ? com_o durante su permanencia en él a lo !aro-o de la 
... pa ranqmsta la 1deolo ' · ' :::> ¡· 

ricas de ¡ ·d gta impuesta por el nuevo régimen, las po 1-
emp eo ecretadas la · · d b y determin d e ' gesnon empresarial de la mano e o ra 

a as 1ormas de orcra · ¡ b · · · J fi minización d · '=' mzar e tra ªJº que perm1t1eron a e-
, e cierras tareas fabril 11 'an 

que la segregación de las . es, emre otr_as causas, con evan: 
más elevadas que 

1 
mujeres en el trabajo alcanzase cotas aun 

) . en e pasado. 
1 remameme el obºeco d . 

!ación entre dich' ~ e este arnculo será investiaar sobre la re-
. as causas y Ja d. ,. ·, :::> 

periodo, para ¡0 qu b da , 1' ision sexual del trabajo durante ese 
. d e a or re el esrud· d 1 Ja m ustria de material 1. . 10 e peonaje femenino en 

e ectnco y electrónico, centrándome en el caso 

rorurituycn Ja reserva : . -
grado de n~ importante de la d • vo 
1 

Progreso tecnologico im Ji . mano e obra. y son aquellos pa1sc::s cu, 
os ~ue en mayor medida han c1aJ ca un mcremento de b demanda de mano de obrJ 

· Situación d 0 empleo a la · o· . . 971 p 8). 
111 

• d que, esde luego no re ul b mujer 1menez Bermejo, 1 , · . 
b cr tercio el Siglo XX la incorpo' ra · ~ ~ ªun hecho novedoso, pues durante d pn-

regar contra las ba . cion 1emeruna 1 b . . ,0 que 
1 M _ rreras 1mpues1J.1 . a cr.i ªJº exrradomC:snco tll\ 

pe unoz 1980) Es , por el S!Stenu · '¡ · (Ca-
inclus d ' · mas, ambos fact patnarcal v la ideología cato ica . -'• 

o urame los a - d 1 ores se man dría ' · •diUJ tra nos e a 11 Rep 'bli ten n vigemes en buena 111c . 
ron avances en la · u ca un p · d gis-

sus cond· . incorporación de la '. eno o en que a pesar de> que se re d 
iciones laborale '- mujer a la a · ·dad · or:i e hogar sigu· · . . s, ¡¡¡ pervivencia d 1 cnv1 remunerada v la nieJ . · l 1º restnng1end e modelo ·a1 • ' 1 uu:r a mano de obra f¡ . 0 su entrada en el soci que adscrib1a a a J1l ~ la 

emenma que, finalmente 1 mercado de trabajo y discri1111nando 
' ügraba entrar en él (Núñez Pérez, 1989). 
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TABLA l. Participación de la mujer en la población activa 
española, 1940-1970 

% de mujeres activas 
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Años 
% de participación 

femenina respecto a toda 
la población activa 

del conjunto de población 
femenina en edad de trabajar 

1940 ...... . 
1950 ..... . 
1960 ...... . 
1970 ...... . 

8,3 
11 ,8 
13,5 
18,8 

12 
16 
19 
25 

Frt.wr: lnsritmo Nacional de Estadística, Censos de b Pobbción de Espa1ia (para los difercn-
1e131ios). 

d~ una importante empresa madr ileña de dicha rama: Standard Eléc
cnca, S.A. 

Pero ames de pasar a ese caso concreto, presentaré, al hilo de la evo
lución de la población activa femenina durante el periodo 1940-1 970 
Y los sectores de actividad donde se fue concentrando, tanto los fac
tores que fueron frenando esa incorporación como los que la a lent~
ron; para, en un segundo momento, contextualizar el caso de estudio 
~oncreto, apuntando las principales características que presentaba la 
industria española de material eléctrico y electrónico, algunas de las 
cuales hicieron posible una notable presencia de mujeres en las em
presas de esa rama. 

2. La evolución de la población activa femenina 
(1940-1970) 3 

Durante el periodo 1940-1970 según las cifras que nos ofrecendl,os 
Censo d p . , ' ¡ I · Nacional de Esta is-. s e oblac1on elaborados por e nst1tuto , 
Cica (Tabla 1), la tasa de actividad fem enina se duplicó en nuestro pais, ----- . ' En . . • . . fc ne111na oficialmente reg1s-
tr.ida este punto vamos a analizar la poblac1on acov.i ei tar del empleo ex-
ltado ei~ l~s Censos de Población, por lo que no enr~ar~mo~.ª i°'ª 'ccividad, rea lizada 
c
0

,.,, lllesnco femenino en la economía sumergida, si bien ic 13 3 

0 
d •11 rro cid rotal 

"'º trab · · ·tante pes < 
de tr b . a.Jo a domicilio o fuera del hogar, cuvo un Il1lP

0

1
1 

• de h s casadas, lo que. ª 3.]os re r d · · J 1te c>n e caso • ' · ¡ · con1J a iza os por las mujeres; especia me1 ra el pt>noc o que 
iqu· e~aba para ellas una doble j ornada laboral. Al respecto, Y pa ' 

1 
a ordamos, puede verse Fern:índez Gómez (2000b). 
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como Jo mueqn el que al final del referido periodo 25 de cada 1 00 
nnüem en edad de tr.1b;tjar se encontraban ~cupadas, mientras que 
sólo tT.m 12 de cada 100 en 1940. Cirrnnstancia que, por otro lado, se 
rrJdujo en un notable crecimiento de la participación de la mujer en 
el conjunto de la población actiYa, pasando de haber representado 
poco nü del 8% en 1940 a casi un 19% en 1970. Porcentaje, este úl
timo. que la Encuesta de Población Acri,·a (EPA) elevaba al 24.4%, al 
considt>rar que en 1970 eran algo más de 3 millones de mujeres b s 
que trabajaban en nut'stro país. Diferencias emre las cifras que presen
tan ambas fuentes que, como es sabido. tienen su origen en la dife
rente metodología urilizada por ellas a la hora de recoger los datos, 
pues mientras que los censos no contabilizaban el trabajo eventual fe
menino en la agricultura, la EPA sí lo recogía (Sáez. 1975, p. 16). 

Con todo, aun aceptando como ,·álido ese dato de la EPA, lo cier
to es que a pesar de ese notable incremento de participación femeni
na de~tro de la población trabajadora, las mujeres españolas distaban 
c~davia b~tante de representar las proporciones que, en ese mismo 
ano ~e _1910. alcanzaban sus congéneres en otros países europeos in
dusmahzado~. como Francia. Alemania o Inglaterra donde el trabajo 
fememno sobrepasaba el 35% de la mano de obra ~eaún datos de la 
OCDE~ . ~ 

Como almmos autores h 'al d - . 
._ e: . ¡:,· an sen a o', el mcremento de la presen-

cia 1emenma en el me d d b · , d , . rea 0 e tra ªJº español durante las tres deca as que aqm se consideran · , · . . 
mía, impulsad 1 corno parejo al crecmuemo de nuestra econo-
menzó en los ao_por e acelerado proceso de Í11dustrialización que co-

nos cuarenta ,. e . . , d de los sesenta 51·11 b · U)o punto culmmame fue la deca a '· em argo e 1 trabaio tal y com · b. n nuestro caso la entrada de la mujer en e 
~ ' , o aca amos d • 1 · to 

el volumen alcanz d e sena ar, no adquirió en su conjun 
a o en otr ' · ·' más temprana.Y ello os pa~ses europeos de industrializac1on 

llo industrial español p~~qu~; ademas del propio retraso en el desarro
lista que impuso el fi.aª n_a izar la Guerra Civil la ideología patriarca-

, 1 .da nqu1smo en con . . 1 1 - . reª-no a v1 social prod ·, d n1venc1a con a I a es1a 1mp :::> 
li . ' uc1en ose 1 1 b 1 s 
unciones que se conside b a _v~e ta de la mujer al hogar y a a 
to económico que se ra an_rr:idicionales de su sexo en un conte.X-

caraccenzo ¡ ' , Ja reconstrucción del país . por as necesidades que impon1a ' 
en medio d 1 d de nuestra economía durante los • e estancamiento generaliza o 

anos cuarenta (Cape!, 1982, p. 4). 

: Cfr.Jiménez Bermejo (~~------------
Entre otros: Sáez (1 975) B ) _Balbo y May (1978) 

. enena (1977) y Espina o 9s2). 
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2.1 . Alg11110s jacfr¡res que actuaron co1no discriminadores 
del trabajo f e111c11i110: sobre 111entalidades, niveles ed11cath1os 
y políricas de e111pleo 
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Con la llegada del Estado del l 8 de julio, que reforzó sobremanera los 
v,1Jores tradicionales sobre la familia, en tanto que parte importante 
dd proyecto autoritario sobre el que se asentó la dictadura franquista 
eras la Guerra Civil, las mujeres encontrarían renovadas dificultades 
para ingresar en la fuerza de trabajo respecto a periodos anteriores.Y, 
desde luego, para mantenerse en empleos formalmente asalariados al 
contraer matrimonio, pues el papel de la esposa en la sociedad, según 
venía destilando la ideología católica desde tiempos inmemoriales Y 
había integrado el franquismo en su ideario, debía centrarse e_n _una 
profunda abnegación para con su familia y, así, fuera ?e la act1v1dad 
asalariada, transitar únicamente por su particular cammo de perfec
ción en aras de fortalecer la estructura familiar 6

. 

Pero el hecho de que el hogar fuese el lugar e~clusivamente reser
vado a la mujer casada no implicaría que esta tuviese, desde_ una pers-

. · d · · J ido en los pecnva Jurídica la misma capacidad ec1son a que e mar 
as d ' . . - · ' Ja derogación de la Untos e la familia. C1rcunstanc1a que suporna . 
legislación establecida sobre este punto en el periodo republic~no, 
· 1 · · ·d t nto a Ja rems\ O viendo a los tiempos del tutela j e del man o y, por ª • 

ta · , , t ducirse entre otras urac1on de la capitis dis1nilwtio· lo que venia a ra · ' .. 
1
. 

' . · , · a1·dad y don11c1 10 cosas, en que la esposa "siaue la cond1c1on, nac1on, i . . 
d ¡ · b ·d · ompete Ja adm1-e mando· es representada por el man o, a quien c 
ni t ·, ' · d d J· 0 puede compare-s rac1on de los bienes de la soc1e a conyuga • n . . . . 
ce . - . ¡· . d 1 1ando 111 ena.iena1 r en JU1cio ni adquirir bienes sm 1cencia e 11 ' bl ·das 

b. ' · · · esta ec1 sus ienes, ni obligarse, sino en los casos Y las hn11tacwnes ' 
Por la ley" (Isern Galcerán, 1948, P· 21) · . d ¡ ue se en-

Ancladas en esos rancios posicíonarn1entos de_s e ods g lucido 
tend' . d d d bia que ar rec 1ª que el papel de Ja mujer en la soc1e a e ' 

---- b or=ni-'· p . a el se conta a con ,, .. . 
,, . ara incitar a las muicn:s al cumplimienco de ese P P

1 
' 1·grama del Movi-

.... c1on l' . ~ . d tro de organ l · es po ltlcas como la Sección Feme111na, en . prornocionac a por 
lllitnto N . . , C Tea Fe111e111na, . . ca 
la lgl . ac1onal; o religiosas, como Acc1on aro 1 

1 
a inscicución franquis. 

co esia (Nicolás Marín y López García, 1982). De hedc 10, u1l1lar la vocación femen'.-
ino el S · · ¡ c. de esarro ' 1dna na erv1c10 Socia], creada en J 937 con e un . , nina de Falange, tei 

~n de abnegación, y puesra al cuidado de la Secc1on F~ne papd de madre de fo
T!)i~ioniendada la misión de preparar a la mujer para s~ ;;~~go M C:ndc:z, J 983) 

ª ª Partir de 1940 (cfr.: C aillavet, 1987, y, sobre ro 0 • 
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,11 Je '\:spo':is y madres". la jerarquía del régimen tampo:o conside
r.uím nec t'~ario por entonces, y hasta y.1 entrados los an os setenta, 
que la nntil'rt's ruvie en las mismas oportunidades educativas q ue los 
hombrt's: 

Hoy no encontTJmos !t·giones dt' bachilleras que saben acaso mucha trigo-
11011\l'tria v químic.1. pero son inrapact's de freír un huevo o zurcir un c~11ce
tín: no di!!amos drl sacrificio oscuro. pero anto. que a diario exigt~ de la mu
Jt'r l'I cu id.ido y dirt'cción dd hogar. Faenas despreciables de í nclole 
mt'rCl'n.iria - me diría acaso cualquiera de nuestras damisd as superferolíti
ca,-. No. no. En dla'. y en la flor dt' exquisita . ternura, acogimiento, dona
ción dt' sí. orden y regularidad, está nada menos que la esencia del alma fe-
11\t'nina y.jmta1mmr con la matt' rnida<l. el sagrado oficio resen ·ac.lo a la 
muja.Todo lo demás es rt'brldía igualitJri:i o literarura (Maillo. 1953. p. 95). 

El ~utor del párrafo era una de la~ más influyentes auto ridades 
cducat1vas de aqueUos a1ios. y en él se muestra bien a las claras cuál 
era. el ''programa curricular" que proponía la Administració n fran
quma para las mujt'res. iniciada ya la década de los cincu enta. Pe ro lo 
q~e 

1
mteresa r~saltar aquí es que. como producto de esa ideología, los 

mw t'S educativos del 1 · e · · fc . co ecm·o iemenmo fueron siempre muy 111 e-
nbores ª los qu.e presentó el masculino durante los treinta añ os que 
a arcan d penodo qu , . . e aqu1 estamos considerando. D e h ech o, y por 
pone.r_~1~ e~cmplo. ~ la altura de 1950, en el Censo de Població n del 
mum:1

1
P1º

1 
e Madnd t'l 8% de las muieres eran analfabens mientras 

que so o o era el 3º' d 1 J ' e ' 

blación que hab' 
10 ~ os hombres. Por otro lado, dentro de la po-

1a terminado de d. 17 d b e nían estudios de esru 1ar, e cada 100 hom res e -
mavor grado que 1 · · el caso de las mujeres e. . . os pnmanos, mientras que en 

Ciertamente en:ª pr~por(1on sólo era del 7% 7_ 

escasas, cuando no b fueb os años las infraestructuras educativas eran 
tal limitación afecta~ a an por su ausencia en algunos lugares, pero 
De hecho, y si nos f'~ e~ mayor medida a las chicas que a los chicos. 

d , t: erunos a los d. fi · al po namos observar qu d esru 1os de formación pro es1on ' 
en Madrid, escuelas de efi uran~~ los años cuarenta no había, al m enos 
que sí las había para h obnnacion profesional para muieres, mientras 
1 . l , om res pue 1 :i >J1 ª capita solo se impania ' _ sen as por entonces existentes e 

n ensenanzas de fi . " ¡· ,, codos o c1os mascu mos , 
7 

Porcemajes qu~ desd .___l ---drileña · . ' . e uego, no , _ 
ñanzas ~ueds~ a mvel nacional. la propo e.1:111 una Particularidad dt' b poblacion 111a 

1e 1as nunca fue . rc1on de chi . d, ,n<t'.-
1940 v 1956 (Nº 1. supenor al 35.,, d 1 cas que cursaron c:stud10s e: e: - re: 

, 1co as Man· L. ", e to"l d · , . l d s .: n t n Y opez e . ... e Jovenes marncu a o 
arCia, 1982, p. 371 ). 
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dios vedados a las mujeres ll . Situació n que no varió muchos ai1os 
después, ya que todavía a mediados de los sesenta podía constatarse 
"la menor preocupación o el m eno r apoyo estatal que en general se 
concede a los cemros de formación profesional femenina. [Pues] im
plícitamente se considera que invertir capital en esta labor no es ren
cabk-" (Azurza, 1964, p. 9). 

Ai1adido a ello, y como resultante del sistema de valores irnperan
cq1or entonces, la población femenina también se vería discriminada 
en d acceso a otras enseñanzas de mayor g rado que la educación pri
maria, pues todavía en la década de los sesenta las familias obreras no 
considerarían la educación de las hijas tan importante como la de los 
hijos 9• Así expresaba esa discriminación en el terreno educativo una 
madre de familia que, hablando sobre el estado de esta cuestión por 
emonces, nos decía: 

Mis hijos no han estudiado mucho ¡ ... ¡. Mi chica llegó hasta lo primario, 
hasta octavo, y luego se colocó en u;,a empresa de limpieza, para limpiar. 
Pe;o luego ya se casó y se quitó de trabajar [ ... ]. El chico es:udíó un poco 
mas, t'Stuvo en una escuela de Formación Profesional, y de ah1 se puso a tra
baj?r cuando salió. Se colocó en una empresa de encuadernador, Y sigue ahí; 
esca muy bien colocao (entrevista núm. 30) 10. 

A') · · enores s1 as cosas, que las mujeres presentasen en su conJLmto 111 

grados formativos que los hombres se constituía, a la postre, en un 
'.actor discriminante cuando decidían entrar en el mercado de traba
jo, pues esa circunstancia - entre otras- determinaría que ocupasen 
los peores puestos, los m ás descualificados y los peor pagados en 
aqu 11 · · Pero es que e as empresas donde finalmente lograron 111gresa1. . ' 
además, como colateralmente se recoae en el párrafo de la ~ntrevista, 
la ni b b · ban salian de sus 

ayor parre de las muj eres solteras que tra ªJª 

, v· l ·ca rdación de las 
ensei] easc al respecto Malbrt (1 944); donde. se hact' un_a coi~f 

0
: ' ;ira mujeres, ni 

d anzas unpanidas y donde no figuran m escuelas n1 escu p 
ondese m . 1 b . r ·no 

9 •• enc1ona en forma alguna e tra a.J O iemeni . · . d vida ft'111enina. 
Pue 1 ' · ob•envo e uua 

lllu h Sto que el matrimonio les parece t: umco J • , rofrsionalmen-
c os pad d . , 1 .. 1 1 ora de prepar.irsc: p d • " te y res csamman rodav1a a sus 11JaS a a 1 ' , 1· ón supon na no se d d ' · q 1e cal prepar:i (A ec1 en a cargar con el peso econonuco t 

zurza 1966 7) ' ' fc I•· U . . •p. . . algunos parra os 
torn.d tdizo aquí -y lo haré en algún caso más en. lo sucesibvo-d.,s) que realicé para 

.... os d 1 ·d· · das y gra a J ·c1 un · e as entrevistas (c:n profundidad, st'llll mgi ' . . dt' trabajo Y vi 3 

a invcst' . , d. , ) . cond1c1ones 1 lÍron iganon más amplia, en la qu.: estu tt' as. . dt' M:idrid durante:'. os 
<iios !Jdas por las familias obreras residentes en la pe~i_fer~a<lsur ·al ck t;i capiral (Fa-

en que · · 1. lao on 1 n ustri nánde • se produjo la emergc:nc1:1 y conso ic • 
z Con1cz, 2000). 



50 Julio A Femández Gómez 

put"tos al contraer matrimonio, lo que les i.mpedía -por lo gene-
ral- realizar cualquier tipo de carrera profes1onal. . 

Como ya se apuntó. ese abandono del empleo asalariado al cam
hi,1r tic- nado civil est:iba ligado a dos factores que actuaron a la par. 
Primero. a las polítiw de !.'mpleo fTanquistas, reflejadas en una nor
mativa laboral que por lo general permitía, cuando no obligaba, a las 
empres.is despedir a las nntjeres en el momento en que se casasen. Y 
segundo. al peso de la idc-ología patriarcal, desde Ja que se entendía 
que el papel de la mujer en la sociedad era el de esposa y madre, 
constriúendo cualquier tipo de actividad al ámbito privado del ho
~r. Respecto a los pattmrs culturales. yaJga de ejemplo lo que de for
ma r.1jame nos decía una ex trabajadora de una fibrica de vidrio: 

Enton:es no era como ahora. que las mujeres trabajan de casadas. Entonces. 
<lespuc:s de casadas eran pocas las que se quedaban ·a no ser que tu vieran 
b fi . 1 1) ' 1 uen?s o Clos: ero esas er:m tres o cuatro ¿eh? Allí en la f:íbrica no nos 
quedabamos mngu11:1 (e11trt>\iqa núm. 2) 11. 

Y en relación a las políticas de empleo que el franquismo decretó 
para las muiere ocu " 1 · ~ · rna que a mayor parte de las rea!amentac10nes 
laborales. hasta bic-n e rr· d 1 d · d ::> • , d . 
d . 11 ª a a eca a de los sesenta hac1en ose eco 

el conoc1do arríe 1 d 1 F · ' , 1 
E d lib 

. u 0 e uero del Trabajo en el que se dec1a que e 
sta o erana a h m . d d 1 . , 1 ' UJer rasa a e taller y de la fabrica pen111t1an ª 

as empresas de~pedir a 1 . ' 1. , 
d 1 1 " . · . as mu.ieres cuando estas se casaban, ap 1can-o es a excedenna por · . · .. P 1 
una "d " . . marrunomo -. Despido que se saldaba coi 

ore econom1ca qu 1 e 
meses de sala · t', ª 0 sumo, consistía en el pago de nuev 
nueve años ennlo para aquellas que habían permanecido al menos 

a empresa U · d 11 ·dos 
no cobrasen la avuda f · .. m 0 ª e o, el hecho de que sus m an 

· amibar por matrimonio que contemplaba la 

u A . --cncud que todavía • · . 
aiios sec ''I cstana vigente e l · · d de Jos ema: ... ¡Existe u · n a soc11:dad espaiiola de mecha os 
formada e l · n 1mponante se t r · . d . : con-. n e scnndo de con e or 1eme111110 CU)ra mentahda esta 
ractcr tra · · ceptuar el trab · · 1 ·d 1 c::i-l d ns1~ono o complementari ., ªJº so o como un medio de v1 a co~ d _ 
ca .,eTrabaJado~. 1975,p. 136' 0 (Consejo Nacional de la Organiz3ción Sin 1 

· Un esrud· b •ponencia sob M · · ) 
l -'-· 'ºso re 142 regla . re • UJer, familia v traba JO" · 

mu ga""" enrr 1939 mentacio d ' 1 pro-
b l d . e Y 1960 lle.,.,b la nes e trabaio v ordenanzas labora es I 
a e esp1d · "" a a e 1 · • , • · u a-
l . . o taxanvo de la mu· 1 onc us1011 de que en 6? de ellas se estlP 

e ecc1011 de la ~er a com . - el · ba a 
doras 1 . empresa tal despido v ·1 raer matrnnonio, en otras 67 se eJa ·. -

e eg1r entre qu da , so o en la 13 l abaj<l 
de Valiente F . d e rse o ll'Urclurse (G. s resta mes se permitía a as tr. do 
sar en sus ernan ez, 1998). Por otro omez de Aranda, 1970, pp. 29-30; co111a ,_ 

neral. sien~;:~~~s ~: el~a10 de incapa~:ddic~~ tr:ib~jadoras sólo podrían reii~g;~-
re asasen los 5(J añ do ª enm1emo del marido; y, por "' 

os e edad. 

El peonaje femenino en la industria de material eléctrico 51 

Ley de Cargas Familiares en el caso de que las esposas continuasen 
1r.1bajando remunerada y oficialmente venía a completar una serie de 
dispositivos discriminadores que afectaban en exclusiva a Ja mano de 
obra femenina 13

. Otra de las mujeres que entrevistamos, en este caso 
una ex rrabajadora de la rama sanitaria que cesó en su actividad a co
mienzos de los cincuenta, entrelazaba en su discurso ambas cuestio
nes de la forma siguiente: 

Dejé de trabajar porque me casé. Es que no existía eso ele casarse y seguir 
trabajando. Además, cuando nos casamos pues ya le daban a mi marido casi 
500 pemas [al mes] por el matrimo1úo, e l plus de no sé qué, lo de los puntos 
que le llamábamos. Y eso casi equivalía a lo que yo ganaba de sueldo base. 
¿Para qu~ iba yo a seguir trabajando? Si yo seguía trabajando no le pagaban 
el plus ese [ ... ], yo ya m e casé con la cosa esa de no pode r trabajar (entrevista 
núm.16). 

En suma, la yuxtaposición de las políticas de empleo -que dis
criminaban a la mujer trabajadora- y de ciertas "políticas so~iales" 
-que pretendían proteaer la institución familiar en base a mcre
lllentar en alguna medid~ sus ingresos- se traducían, finalmente, en 
una menor permanencia femenina en la actividad labor~! respecto,ª 
la masculina como mostraban claramente las fuentes socwdemogra
ficas. De he~ho, estudios realizados sobre los Censos de Población de 
l~s años cincuenta y sesenta concluyen que en esas décadas la dura
CJÓn media de la vida activa de las mujeres comprendidas en el grupo 
de edad de 14-30 a1ios oscilaba en torno a los 1 O años (Sáez, ,1975• 
p. 59) 14

• Y para el periodo 1963-1975 M.']. Francisco Fernandez 

I) e 1 d olíncas sociales 
0mo ha señalado Molinero (1998, p. 109) sobre e marco e P . " _ 

qbue_el &anquismo sancionó para fortalecer la msntución familiar, el _reglmen . ~~;~ 
ino las d.d b 1 c. . d de las relac10nes socia e me 1 as represivas -las que afecta an a ion ° · ' ' d relevan-
on rnedidas protectoras dirigid3s a obtener consenso [ ·· .) . [Perol es le gr:m 

1111
en-

Cia obse ' • · · afretaron a a mujer. 
t rvar que mayoritariamente las pohncas represivas • · 
rasque ! d. 1 f; ·1· " 

11 as me idas protectoras afectaron a a a1111 ia · 
11 

h práccica , 
Rec · d fi · d ·&as censales Y que, e · rnu h uer ese que nos estamos re nen o a ci '. b forzosam.:nte a 

engcr as de esas mujeres que al casarse dejaban la acnv1d.afid e1l1rrda psª:conómicas que 
osar el d . d b · d das las d1 1cu ca ' ~tQ merca o sumergido e tra ªJº a • d la por enronces 

l'esaban 1 , . . , d s )' ello a pesar e 
~n lab · a mayona de las familias mas 1110 esca • r .1 .. . ''Es en grande pro-

a ada 1· . , . d c. a de la 1a1111 1.1. ' Por(. po ltlca social del reg1111en en c1e11s, ' l ficiente para su sos-
1011 el , 1 'do no gana o su 1 b ltn E ' numero de familias en las que e man . ofrece su co a ora-

ció. n estos casos, muy numerosos por cierro, la digna espos~d queda subsanado 
n, Y el d · l · 1 · esos dd man ° 1 ¡ -l .. ¡ e· esn1ve entre el coste de vida y os rngr ·. . · da )' riende a sa 3 

. . ierco . 1 1 l bien encamina . o 
r10 f . . es que nuestra JegisJaciÓn SOC13 ·· · V:l . ro f j 111 <ÍS 11Ur11Cr -

arn1har e 1 . . , 1 1 d =s fanu hares; pe ... 5) 
1a1 y d on a 1mplamaoon de p us e car,,.. G 1 , 1 1948 p. 1 · 

Ur.is son las necesidades de vida actuales" (Jsern ª cera• ' ' 
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(1991. p. 22) obsen-.1 un comportamiento parecido, al encontrar que 
''dc~put·s de los 24 aiios se produce una disminución de la partic ipa
ción laboral de la mujer", lo que egún h citada autora se traducía en 
que ··Ja mitad de las trabajadoras abandonaron definitivamente el tra
bajo" dura me esos aiios. 

· Finalmente. esa situación comenzaria a variar a partir de la pro
mulgación dt• la Ley sobre Der~chos Políticos. Profesionales y de Tra
bajo de la Mujer (BOE de 24-7-1961) si bien su reglame nto no se 
completaría hasta mediados los arios sesenta. con lo que sus efectos 
no se dejaron sentir hasta finales de aquella década. Con todo, su inci
dencia sobre la discriminación que en el terreno laboral sufría la mu
jer casada no fue grande; y ello, porque, aunque en su artículo 4.º se 
l'Stablecía que "En las reglamentaciones de trabajo. convenios colecti
vos· y· reglamentos de empresa no se hará discriminació n alguna en 
Pt'IJU1C10 del sexo o el estado ciYil. aunque este último se altere en d 
curmde la ~~laci~~ laboral" '. el hecho de que se mantuviesen vigen
tes tamo l~ . dote como la imposibilidad de que el marido cobrase 
~yuda fam1har. por la_ esp~~ª· i esta cominuaba trabajando, m antuvo 
rn buena medida la s1tuac1on anterior a su promulgación 15• 

Por t.'lnto,como obsmra Benería (1977, p. 55) la liberalización de 
las leves laborales fr · · _ ' .1 . • · anqu1stas a primeros de los anos sesenta "no repre-
sento nmgun cambio rad· l d 1 d , . 
b . ica e os O«mas bas1cos que representa-
an las medidas legislativJS · J 1 ° · · . ,, 

d .. ) as reg amemac1ones ongmales , porque 
que aron resto¡ de la leg"I . . d 1 . . . ,, 

d b · . is aoon e primer penado franquista que 
recor a an a Ja 11lll1er s d' .. 
1 d . e . . ~ u supe 1tac1on al hombre continuando en un 

P ano e m1enondad en ¡ · · . ' 
en vaiio d" 1 ,e .da re acion ªsu mdependencia económica. No 

" a reien le)· s h · 1 
)·ne) · · . e ª escmo que, más allá de fomentar a us1on v permanenc d . 
J·o las elite.s p l' . ia e mujeres casadas en el mercado de traba-

' o meas que Ja p · 1 . . fue "c h _ romov1eron o que realmente qu1s1eron osee ar para Espana ace . . . . ., 
lieme Fernández 1998 2

) ptacton Y apoyos mternac10nales· (Va-
' ,p .. 

';. De hecho. en la propia lev se d . . -
rrabaJo asalariado de las mu· ' eJaba traslucir cierta ambivalencia en wrno al . ~eres casadas · ' 
ya se apunto, se eliminaba de 1 ' pues aunque en su artículo 4.º t;il y co1no 

1 • as normas lab 1 1 d · ' · · 1 en e preambulo de la norma d . ora es a 1scriminación por esrado c1v1 • 
b • 1 . • ª enus de re fi l ' enana a a mujer casada del taller d ª 1~marse en aquello de que el Estado 1-
vedaba el acceso de la muier al y le la tibnca, se \'enía a decir que si bien ello 110 
.. 1 1 . , , emp eo as 1 -. d . ' . ' por ª e evaaon general de las ª ana o, tal circun.stancia se consegu1na 
q . . . rentas del rrab . 1 'd ue en conJuncion con otros Prog . ªJO, rea es y no nominales del man o, 
el . . ramas [soc al l l ' ·1· mamemm1emo con lo proced d 1 es ... ] permitan al cabeza de fanu i:t d · .. _ f: · . eme e su s 1 b · · 
. e Vlw para su armha".Tomado dA D 

1 
° 0 tra ªJº y esfuerzo de un nivel digno 

}cr M d 'd f d ' cree 1os f' · ' ª n • n ·Gráficas Magerit 196S (3 , P~ '!'.'º5• profesio11ales y de tr<1bt1jo de la 111t1-
' · ed1c1on), p. 38. 
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En definitiva, bien podríam os concluir en este punto que, como 
:on·m1~ncia de la panoplia de instrumentos discriminadores que sa
ble el rrabajo femenino dispuso el franquismo, las mujeres se vieron 
ob!ig.1das a practicar por entonces una particular forma de reparto 
Je! empleo, expresada a través de una alta tasa de rotación del trabajo 
:tmenino (Espina, 1982, p. 341 ). Un hecho que, como veremos más 
iJdante, supieron aprovechar las empresas en lo tocante a la gestión 
Je la mano de obra, ya que, así las cosas, el trabajo femenino, trabajo 

1 .ioYen y con horizontes profesionales estrechos por lo que hemos vis
ro. llevaría adherido, por así decirlo, respecto aJ trabajo masculino, un 
importante valor añadido para el capital a la hora de transformar esa 
fuem de trabajo en trabajo efectivo. 

2.2. LA i11corporació11 de la rnujer a la actividad y su lugar en ella 

A pesar de la existencia de Jos factores discriminadores a que acaba
mos de referirnos, ocurrió, sin embargo, que el propio desarrollo 
er • · - · sesenta onom1co que se fue alcanzando en Jos anos cmcuenta Y '' 
)Unto a las precarias condiciones de vida de la mayor parte de la po
blació ·b , ¡ · d ez fuesen más las . n, contri uyo a que, de forma pau atma, ca a v , . 
muiere 1 . 1 · · d d extradomesnca. 

¡ s soteras que se mcorporaban a a act1v1 ª · 1 Y es q ¡ b , . ¡ 1 rios reales en a ue a rusca ca1da que expenmentaron os sa ª . 
11 

b 
ros_guerra hizo que aun cuando Ja tasa de ac tividad mascuhna ega ª 
lllJveles de saturación las familias obreras mantuvieran un muydprle
CJno d . ' . te a pesar e os 
. po er adquisitivo lo que se tradujo forzosamen ' d b 
1lllped· ' e: · d Ja mano e 0 ra 
fe ~memos comentados, en la entrada e1ecnva e ' 

lllCenina en el trabajo. les para los 
orno · b ¡ cifras censa iño . •por ejemplo, ya lo mostra an as ' . d d Jos nuevos 

tfe s.cincuenta, años en que prácticame nte la m_1ta Ee trada que, 
ct1vos · fi 1uJeres n ' ' 

c0,,, incorporados a la actividad ueron 11 · leración du-
"'º se p d . . d · · , mayor ace . 

ilnte 1 ~e e apreciar en la Tabla 1, a qumo 
1 

a de acciV1dad 
ftrne ?5 anos sesenta; un decenio en el que tanto 

1
ª tas aJariados cre-

nina e , 1 . ito de os as ' . , 
ti.ero 0 nio su participacion en e conJUI las dos deca-

n en 1 . b' h ho durante 
Qa¡a . ª 111tsma medida que Jo ha 1an ec nteri0 . . . 

&h res JUntas. de la parnc1pa-
. ' 1 ora b' · 111ento Clón fi ten, más allá de constatar ese mere 

11 
este punto es 

ernen · 1 in teresa e ·e-con0 tna en la mano de obra, o que 1, do esas muJ 
cer en , . 'd d fi on reca an to rti. E que sectores de Ja act1v1 a uer _ e por cuan 
n lo r 1 · . , de senalar qu ' 11 Ja t¡¡Pe e at1vo a esta cuest10n hemos se recoge e 
Cta só/ 1 . tal como 0 ª a población activa jemen11ia, Y 
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TABL\ 2. Distribución porcentual de la población a ctiva 
(femenina y total) por sectores económicos, según los censos 

correspondientes (1940-1970) 

Población Activa Femenina Toda la Población Activa 
Arios 

Agr. lnd. Serv. Agr. lnd. Serv. 

1940 ..... 23,4 28.0 48,6 50.9 24,9 24,2 
1950 ..... 24.3 25,0 50.7 47,6 26,4 26,0 
1960 ..... 27.8 26,3 46.0 40,8 30,9 28,3 
1970 ..... 13.2 31 ,2 55.6 23.9 38,3 37,8 

F11rnrc: lnmtuto Nmonal d · E d' C d ¡ / · - ·r, • ' <IJ Mira. 111!1'; e 11 p,,,Jan1i11 dr E.<p1111<1 ... p~r .1 los ch e-
rrntt'S JllOI. 

Tabla 2. d peso de J ~ 111a d b , 1 d . , . · " ,no e o ra agnco a esce11d10 casi 10 puntos ª lo largo dd periodo 1940 19- 0 1 · · d · . - / ; o que cons1ou1ent.emente se tra-Yº en un ª,1rrememo para los otros dos secto~es. Si bien el de ser-
' 1C1os registro un al d 7 . 
a niveles . d za e puntos Y el mdustrial sólo de 3. Por tanto, 

agrega os v com b dio .· d . ·, 0 se 0 sern en la mayor parte de los estu-s socio emograficos al , . 
más beneficiad d 

1 
rcspec.ro, podnamos concluir que el sector 

0 e proce~o de mdu · l' .. . · . banizac1·0• 11 qu ' ... · stna 1zac1on,y cons1gu1ente L11-
' t: se nno dur · ~ 

trabajo femenina se fi fiame ese tiempo, por lo que a Ja fuerza de 
Sin embargo si re ~~· ue d sector servicios. 

rnenro a partir del nos 
1 
~ª1111~~ sól? en lo ocurrido desde 1950, mo-

ti cua e leJido d · 1 d . , d orma considerabl d 111 ustn a espai1ol se expan 10 e 
1 . . e, po emos const 1 . a mdustna creció e .

1 
. atar que e peso de las mujeres en 

• n esos u tm1os , · - . un punto más que e ¡ . . \e1me anos y e11 términos relativos, 
d n os serv1C1os L · · d e mano de obra fiem . · 0 que md1ca una no table entra a 

N eruna en el · ·d · . ces. o en vano durant ¡ _ t.eJi o mdustnal a parti r de en ron-
. 1 . . e os anos c 
Jer en a mdustria cree , mcuema el peso relativo de Ja mu-
d ma~%% . . oras en 1950 a más de 607 00 

º• pasando de unas 416.000 traba p-
. Oen1960. 

2.3. Las razones que posib'/ ' 
fi . 1 1taron el · . ¡ · / ememna en /a itid . crewmento de la pob acron 11stna 

~as raz~nes que subyacen a ese . . 
mdustna son varias. En primer~ecinuento del trabajo femenino en Ja 

ugar, esa emergencia de la mujer en 
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loi ulleres y la~ fábr icas estaba l!gada al propio modelo de expansión 
industrial que impuso el franqmsmo hasta el Plan de Estabilización y 
Liberalización económicas de 1959. Modelo que se basó, además de 
rn un fuerce proteccionismo, en el m antenimiento de muy bajos sala
rios y fabricaciones con bienes de equipo sencillos. Por tanto, intensi
\'O en trabajo y necesitado de un importante abastecimiento de mano 
de obra. En estas circunstancias, y dada la saturación que presentaban 
lli rasas de actividad masculinas, buena parte de esa expansión indus
rri~ se cubrió, en términos de fuerza de trabajo, con el "ejército de re
se¡ya" que suponía el personal femenino (Espina, 1982). 

En segundo lugar, porque la posición subordinada que, como vi
mo1.ocupaba la mujer en el hogar terminaba por traducirse también 
en una posición de inferioridad a la hora de vender su fuerza de tra
bJjo.Y ello porque la necesidad de encontrar un empleo para inc~·e
memar en lo posible los escasos ingresos fam iliares que conse~U1an 
los hombres de la casa les confería, dentro del mercado de traba3o, el 
carácter de mano de obra complem entaria. Un rasgo que, alentado 
desde la Administración a través de las reglam entaciones l.abor~les, se 
traducía finalmente en salarios femeninos hasta un 30% rnfenores ª 
lo~ de los hombres que, con igual categoría profesional, realizaban 
idenucos trabajos 16. . . 

Y, finalmente, porque la gestión de la mano de obra femenma r ~-
1uildb 1 , · ¡ d Jos varones, mas ·
0 

. ªa as empresas menos problemat1ca que a e d. d 
r da · · ' bor 111a a ui • más moldeable. Pr imero por la propia posic10n su 
del¡ b · ' d c. · s gundo porque ra a.JO femenino a que nos acabamos e reienr. e , ' 11 el he h d . 'd d 1 . . e hacia que e as . e 0 e tener que cesar en su act1v1 a a casars _ 
tn1sn · · 1 resas y por tan ias considerasen transitoria su estancia en as emp e ' 1 b ral 
'º·no . · 'ble futuro a o 
e concediesen tanta importancia a su posi c. . al a rei-
om01 1 era pr0Les1on ' , . . os varones a preocuparse por 1acer carr ' rque 
11nd1 b · 11 y tercero, po • 

car aspectos de las condiciones de tra él.JO · _ 

----- 1 Políti-1·, o· . . . L obre Derec !OS . 

co;, p ;,sen mm ación salarial que, a pesar de 13 ya citada 79~ 1 roda vía estaba bien 
Pr<le:~ es1onales y de Trabaj o de la Mujer, prom~lgada e7os añ~s setenta. Por aque
~1 r h en el mercado de trabaio español a mediados de '"da a las Jornadas 

iec as • 1 " ·¡· . ba•O" presen.... de S:nd· 1 ·en a ponencia sobre «Mujer, fa nu ta Y era " . "como una mano 
ohr¡rdc~ es Nacionales se decía que aún se utilizaba a la inuJer un rrabajo igual un 

e pre · . · de hecho, por l' ·ón es-
!l4r¡0 cio muy convernente, a la que se paga, , d b nte qm.· " la ap 1cact _ l'-
lrrce; d~len?r que al hombre" , sei"1alándose poco mas ª ~:11 i ual' aún no se ha rea~e 
~o e~¡ Principio social de que 'a trabaj o igua l .,remb~cil~ O~ganizaetón Smdical 
Tr¡1i;¡· "1pletamcnte en Espai1a" (Consej o N ::ictonal e ' 

1 
_ 

ll~adores 1975 . es los que ia 
"La '. , p.84). b·1·ossi11 ahc1enr, ' .' (uert<'S 

Ctres ?lUJcr soporta meio r que el hombre los era ,~ s de inceres m.1s 
nionor J • otros cenrro onos o rutinarios, porque ella t1ene 
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apoyfodosl' en todo ello, los gestores empresariales encontraron en 
l'Sas mujert's un,1 mano de obr.1 relativamente manejable, que podían 
ir dL·stir;ando a diferentes ocupaciones y secciones en función de sus 
mwsidades de fabricación. 

En definiti\·a, su carácter de ejército de reserva, su m enor coste y 
el hecho de resulrar más fluida y menos problemática a la hora de la 
gestión de mano <ll' obra fueron rasgos que supusieron un importan
r_c \',1lor :niadido para las empresas, por lo que estas, progresivamente, 
IUl'ron d;mdo enrrada en sus planrillas a las mujeres. Especialmente en 
aquellas .industrias cuya organización del trabajo posibilitaba el em
pleo dcmiportanres conringemes de personal descualificado y donde 
el rrabaJ~ .que había que realizar ~iguiendo el acendrado estereoti
po de uril1.zar mttjeres en actividades que no requerían fuerza muscu
lar- ~remaba ''solamente .. atención y destreza 18• 

_ Asi las cosas, no es de exrraiiar. por tanto, que a lo largo de los 
anos sesenta -década "n qu , la . . • 1 .• . · ' t econonua espano a crec10 a 111ayor 

d
nmio que .las di: los orros países integrados en la OCDE en la que el 
esarrollo mdusrrial esp - 1 11 • ' . . ano ego a su punto máximo y en la qut' se 

regd•istro un notable incremento de puestos de rr;bajo industriales-, 
v entro de un comexto d f . . . 
Z• e· , 1 . · e uerre expans1on de los ml'.:todos orgam
a 1\ os tay ormas el p ,, d 1 b · e . . · 1 

aumentas' d ¡; ' .t.o e tra a.J 0 iemenmo en el secror mdustna 
¡ 970 1 ~ e º~?1ª miponanre, como lo muestra que a la altura de 

a proporc1on de · . . 
años ames apenas b lllUJberes en el fuese del 31,2%, cuando diez 

so repasa a el 27%. 

2.4. Los s11bsecrore~ illdm · l d 
· .rna es 011de se enco11traba11 las mujeres 

Finalmente, en el reco .d 
d. · · rn o que esta h · 1 · car mac1on del trab · e . mos ac1endo respecto a a 111-

c. . ªJº 1e111enmo 1 · . iranqu1sta, conviene ~- 1 en a mdustna durante la etapa 
d srna ar que la ]' 1 aros agregados de 1 d't: iteratura al uso basándose en os 

as 11erentes fu . ' . 
emes soc1odemográficas, viene ª 

que el tnbajo en sí y este se le h . -
a la hor.i del di · ace mas llevad 

'" R ren nucmo" (Aiurz;¡ 1966 ero que al hombn:.Y esto se deja notar 
especto al pensami • . p. 19). 

probidad del t b · r emo exmeme po • d · ¡ 
de d . ra a.JO •emenino para el d r esos anos en torno a esa preten 1'.

3 

z e mov11111emo '-b esempeñ d· . . 1-rie . 5• u or de peque· . 0 e traba Jos que neces1usen rap. ran presencia de e · · nos muscul 1-
que tal "e . .. spmcu, etc., puede v os, esmero, limpieza, que no requ 
ce, a mod~e~eottp~ no estaba justificado ~rse Mallan (1945 y 1948). Sin embargo. 
mujeres . e novelado libro de viajes e muestra en Bayo (1970) donde se ofre-

veman realizando desde hacía ti~: ~mpüa g;¡nu de trabajos ."duros" que )as 
p por toda la geografía española . 
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considt.'rar que los subsectores industriales donde más recalaron las 
mujeres eran los pertenecientes a las ramas del textil, la confección, el 
calzado, la química-farmacia o la alimentación, bebidas y tabaco. Sec
tort'S, por otro lado, muy intensivos en trabajo y donde buena parte 
delaacrividad realizada por las mujeres se consideraba una especie de 
prolongación de s11s tareas como amas de casa (Martínez Martín, 
!9Si, p. 348). 

Sin embargo, si miramos algo más detenidamente y si, sobre todo, 
ramos más allá de los datos que nos ofrecen los correspondientes 
cen.sos, podemos encontrar algunas otras ramas industriales en las 
que, si bien de forma más reducida que en las anteriores, la presencia 
de la mujer también fue importante; sólo que aparecía difuminada 
por estar dichas ramas agregadas en subsectores muy masculinizados. 

Ese, precisamente, es el caso de la rama que aquí estudiaremos, la 
de maquinaria y material eléctrico y electrónico, pues a la altura de 
1959 tenía empleadas a más de 57 .000 personas, de las cuales el 26% 
eran mujeres. Dato de por sí si<mificativo si tenemos en cue_nta que, 
como se recoge en la Tabla 1, e1~ 1960 la participación feme~1111ª e~l el 
coajunto de la población activa era del 13,5%. O sea, casi la mitad 
que la existente en la citada rama industrial, lo que habla de :111ª no-
1.!.ble feminización en ella. Raso-o que adquiere más relevanc~a toda!!~ 
1· · :::> • t aba1aba a 1 'ª 51 tenemos en cuenta que el 87% de esas mujeres r J ' 

1 como "obreros de producción", un ámbito este último en el quedas! 
I'> 900 al · · b e sentar cerca e •· as anadas existentes se aproxima an a repr · ,_ 
:lc. del personal que trabajaba en las fábri.cas Y talleres de las empre 

Pertenecientes a este subsector productivo. 

3
· La industria de material eléctrico 

Y electrónico en España: algunos ra~gos 
que ayudan a explicar la importancia 
del peonaje femenino en ella 

1. b ·0 de las 
4S cifras . . . 1 srudio del era ªJ . 
n¡ · antenores JUSt1fican por tanto, e e . ste subsectoi. 

UJere ' . e 11110 en e ~t s, concretamente del peonaj e ieme1 . ' . al que nos va-
ro Par · d ¡ · de 1nduscna c 

n¡0 ' ªirnos haciendo una idea e tipo . ba venido cara -
s a refi · . · d . cir que se stro ter· erir en lo que sigue conviene e 1 ncia en nue 1Z<lnd ' · a re eva · o 

Pa~ 1. o, desde que comenzó a tener c1ert . .,.. iento y un rit1n 
.a la p 1 de creen .. or 920, por mantener una tasa 
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de t'vohKión tt•cnológica bastante elevados, además de constituir un 
subsertor estrat~gico imprescindible para el desarrollo industrial en 
tamo que buena parre de sus fabricaciones iban destinadas a in~re
mem.1r los bienes de quipo. 

A.hor.1 bit·n. más allá de estas consideraciones generales, esta in
dust~1a pre~entaba en nuestro país una serie de rasgos que ayudan a 
explicar el 11nportante peso que el peonaje fabril femenino tenía en 
Lis e'.npresas que formab.rn parte dt' ella. Para tal explicación, nos si
tu.mn~os a la alt~ra de 196?, de 1~ '.i1ano de una monografia que so
brr. dicho subsector elaboro y edito el Ministerio de Industria 19

• Lo 
r~ sm duda nos coloca .en una interesante y privilegiada a talaya des-
e ~que poder caractmzar esra rama productiYa. 

1 or de pronto lo prim , · 1 . ' ero que viene a Jamar nuestra atención es 
que c1ertamentr se trataba d b . dentr d 1 ' e un su sector industrial importance 

o e panorama español p . b " nares de ,
0 

· d d . · ut coma a con cerca de dos cence-
- cie a es rnercannles ' . b . , 

organización más sencilla .. ~· · ··mas un u.en numero de empresas de 
los 2.500 mi11orie d 'con un capital social que sobrepasaba 

s e pesetas\' qu, h b' 1 d ,... al mercado po . 
1 

' · e ª 1ª anza o, en 19::>9. productos 
r un' ª or supenor a 9 ?QO ·¡¡ . l;lr, en este punto p . ·- 1111 ones; lo que le hacía es-

' or enc1111a de s . . automoción los prod . . ectores tan importantes como la 
' U et os qunn b, . La segunda caracte . . Kos- as1cos o la construcción naval. 

nmca era que b . d empresas bastante cons ¡·d d se trata a de un conjunto e 
.- . o 1 a as por d 1 anos cmcuema apena ¡ b' ' cuanto esde mediados de os 

. s la 1an apa · d , que tuvieron una 1º111port rec1 o otras nuevas. Pero ademas, 
·d ameex ·· d ' P1 as aportaciones de e· . 

1 
pansion e negocio con inincerrum-

pr . . apna es que d , '. 1anones de sus taller' . c:.b . se tra UCJan en importantes am-
i · 1::s ' ta neas c uranuemo de nuevo ~rso ,

1 
'y, por tanto, con el creciente re-

o
subsector en su conium~ .

1 
nal - · De hecho, entre 1955 )' 1959 el 

actad ~ ncrememó ·fr ' os, en un 77% siend 1 sus c1 as de venta a precios de-
y tel ~ · ' 0 as ram d ' . e oma Y radio las que h b' . as e aparatos electrodoméscicos 
encima de . a 1an mere d -, esa media :n. menta o su producc1on por 

Otro rasgo que a , 
presas b parec1a visible e 

d 
esta an concentradas , s que la mayor parce de estas em-

or en de n , geografic p , V: umero de empres . amente en tres zonas que por 
a1s asco. Si bien, en cuanto as) ms.taladas eran Cataluña .M adrid y 

a capnal ·a1 ' 1 
19 M' . . soc1 se refiere era Madrid a 

mmeno d ¡ d . ' 
co M d · . e n ustna M ' ~,ª nd, Ministerio del d · · º"~rtif!a dda i11d11 • ' • 

- Ministerio de 
1 

d " . ustna. 196! stna de 111aq11i11aria y material efl'ctrt· 
i 1 lb . n ustna . · ,, 1dem, p. l 8. .op.nr .. p. IJ 
- Ibídem, p. 33. 
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TABLA 3. Personal en la Industria de Maquina . El, . , . na ectnca-

Drectivos, técnicos y 
administrativos ............ . 

Obreros de producción .. . 

iOTALES ........ ......... ..... ... . 

electromca en 1959 

Hombres 

10.450 (25%) 
31 .900 (75%) 

42.350 (100) 

F..i:!I: Mimsrerio de Industria, 1961. p. 50. 

Mujeres 

1.950 ( 13%) 
12.900 (87%) 

14.850 (100) 

Total 

12.400 
44.800 

57.200 

qurn .erigía en la zona más importante, duplicando a este respecto a 
rual~utera de las otras dos. Lo que era consecuencia de que en la pro
~mcia madriletia se concentrase "toda la fabricación de aparatos tele-
ionicos y de rad · ' · ' · d e: b. • 10, as1 como una proporc1on muy importante e 1a-
hr~.as de lamparas" 23, que eran las empresas, por otro lado, que más se 
ª .. 1ªn expandido y, por tanto, más equipo productivo y personal ne-

cesitaron. · 

fi _El cuano rasgo era el de su acceso a asistencia técnica y tecnología 
oraneas Al " . . ci' · punto que, como se decía en el informe, casi sm exce.p-
,:n ,_tod~s estas industrias [ ... ] reciben sus diseños, listas de maten~-

:e~pec1ficaciones de fabricación y en aJaunos casos incluso ma-
quinas e · ' ' ::> • , e spec1ales, de alguna empresa extranjera, a la que pagan en 
0mpensa ·' d.d "?

4 f t· o 
d 

. cion un canon sobre los productos ven 1 os - · upll ) pr -
ucnv · · ci' os que, a veces, también iban acompa1iados de una partiopa-
on en el . F' 

1 
. capital social de hasta el 25%. 

co lina lllente, el último rasao importante a rese1iar tiene que ver 
rn~ ~.5 trabajadores emplead~s en estas empresas. Al respecto ya he
su icho que en 1959 se cifraba en unas 57.000 personas Y.que ~n 

con1unt· . , el 1 frmen1no; sin trnb J 0 ex1st1a un importante peso e persona e . _ argo u . . 1 1 un cons1de1 a-
ció ' na mirada a la Tabla 3 nos permite 1acer a gL ' _ n sobr 

1 
. b · e se observa 

baah· e a importante división sexual del tra ªJº qu 
1, 

Coni
0 

del conjunco de 
hollJbr 

1 
puede apreciarse, mientras que dentro . ? S% en el es os , . . . . , , casi un - í'l 

e~ d 
1 

tecn1cos y adm1111strat1vos supon1a1 
0 lado si e as . . , . d ¡ 13% Por otr ' 

nos fi,¡ mujeres ese porcenta1e solo e1 a e · da menos Jªlllo 'J s que na s en la columna de mujeres, observarno 
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que el 87% se encuadi.lba en "obreros de producción", mientras que 
t'n d c..iso de los hombres esa proporción era sensiblemente menor 
(75%). En definiciv.-1, el lugar de las mujeres dentro de las empresas del 
sector de b industria eléctrica y dectrónica eran los talleres, porque, 
romo se decía en el informe a que venimos aludiendo, "la elevad:i 
proporción de mujeres se e::-..-plica[ba] por lo adecuada que resulta[ba] 
la mano de obra femenina para trabajos delicados como son el bobi
naje. la manipulación de lámparas y el montaje de componentes" ~5 . 

Mujeres, finalmente, que al igual que los hombres, trabajaban en 
jornadas que supei.lban el horario mínimo legal, como lo muestra 
que a la altura de 1958 la media de horas trabajadas por obrero fuese 
de ~.570 horas: "cifra esta elevadísirna [y] que sólo podía alcanzarse 
haciendo un numero muy grande de horas exrr.iordinarias" 26• 

. Resumidas así las principales caraneristicas del subsecror indus
tnal de fabricación de maquinaria y material eléctrico y electrónico, 
pasemos Yª.ª estudiar el trabajo concreto de las mujeres en un seg-
mento de dicho subs"cto · la f; b · · ' d · fc' · S ~ r. a ncac1on e material tele orneo. eg-
mento que c · d' b · . • omo se m 1ca a en el mforme del Ministerio ele I ndus-
tna. era uno de los , · 
d d 

que mas crecieron en producción y empleo 
entro e esa rama Para b d . . . 

d. · ª or ar esta cuest1011 entraremos -fiaura-
ament~ en los ull d 1 :::> 

.· dad d. eres e a empresa Standard Eléctrica S.A., una soc1e ra irada en M d .d d , 
en Ja zo d ·~M. d , ª n · onde comenzó su actividad en 1926 

na e en ez Ah-aro. 

4. El trabajo de las o . 
en una f:'b . perar1as de taller 

a rica de mat ·a1 1 , . Standard El, . en te efomco: 
ectrica, S.A. 

Sobre la importancia d 
. 1 J' . e esta empresa d d ce na e ectnco-electróni · enero el subsector de ma -

d co pueden da • d . ro es que urante el period 
193 

r razon ·os hechos. El prime 
la Compañía Telefón·ica No . 9- 1970, Y merced a un concierto con 

• ac1ona] d · 
tuia en su principal pro d e España, segu' n el cua.I se const1-

I fi' . vee or p b d t~ e º.mea en nuestro país la Sta ara a astecer la expansión de Ja re 
msta incontestable y prá ' . ndard se constituyó como la procago
ñol en la fabricación de ::ica~ente única dentro del mercado espa-

atena] teleff · b 
?5 lb'd onico, tanto en aparatos de a o-

1 em,p.50. 
:?o lbidcm, p. 51. 
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naJo como de centralitas; elementos cuyo valor de producción al
canzó durante ese tiernpo unos 28.000 millones de pesetas corrientes 
1)e Diego, 1995, p. 78). 

Y el segundo es que, precisamente por ello, Standard fue am
phando sus instalaciones ininterrumpidamente durante esos treinta 
años, de forma que a la a.ltura de 1970 contaba, además de con la fá
~rira de Méndez Álvaro, con otras tres importantes factorías; ubica
dis.por orden ele antigüedad, en Malia11o (provincia de Santander), 
l'illamde (al sur de Madrid) y Toledo. Ampliaciones que fueron 
acompa1iadas de fuertes contingentes de nueva mano de obra. Por 
ejemplo, y por ce11irnos ahora sólo a la fábrica primigenia, la de R a
núrez de Prado, el número de obreros de producción pasó de 3.350 
'º 1950 (Gm11 Madrid, 1951) a cerca de 6 .000 en 1955 (García Suá
ra, 1955). 

Ahora bien, además de constatar esos crecimientos en instalacio
nes )' plantillas, lo que más nos interesa aquí es resaltar tanto la pr?
rorción de mujeres que había dentro de ellas como en qué cate~onas 
laborales se encontraban. Por lo que respecta al número ~e-mujeres, 
~demos decir -por ejemplo- que en la fabrica de Ma}1ano repr~
~,~~ban en 1954 el 45% de los 675 trabajadores que hab.1a en plann-

' ~i";o que en Ramírez de Prado, en 1955, de los aproxu~iadam~~te 
6·000 obreros de taller casi 3.000 eran mujeres (García Suarez, 19=> ). 

Y J ' • b de valer cono-en o tocante a las cateaonas que ocupa an, pue d 
~erque todavía en 1976 de la~ 3.731 mujeres empleadas en Stand

1
ard

.11adr'd ' l • d • · os 1 001 a a e , . 1 so o 126 pertenecían a la categona e tecmc ' · _ 
<dnunlS· · • . · · fi · Jes de segunda Y 
1• trativos -bas1camente amahares Y o 1cia .. )44 • . t das peones-espe-
. . eran obreras de producción, pract1ca111ente 0 d 

C!alistas fi · l de tercera una e ·pues entre ellas sólo había cinco o cia es ' 
segunda Y SO operarias subalternas (Babiano, 199S, P· 79). ba en 

En d fi · . . S d d se concentra ' ¡ e· n1t1va el trabaio fememno en tan ar . 1 de más 
o1 tal! , .'J • fes10na es 
baia eres y, dentro de ellos, en las cacego~ia.s P~º . . -·al es que esa 

¡ grad · • ) otes1s m1ci, 
dju;,·. uac1on.Y en este punto nuestra 11p la forma en 

'Ilion se 1 d . • 1 e ver canto con . oU• xua el traba10 tema mue 10 qu d 011aJ ex1sten-
1 'se 0 . 'J . 1 ~ t · , 1 e pers ' . 
~ 

1 
rganizaba el trabajo corno con a ges 101 bas cuesuones 

en a e , operaban am lobre . ll1presa.Veamos por tanto como 
dicho asunto. 

d 1 f.íbrica 
' ~ Et da . 4 ág. 11 [revista e a 
"'~hl~ d to en S11peraci611, núm. 2, diciembre de 19~ 'fJ 

e la Standard Eléctrica en Malia1io (Sanran er · 
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3.1. L1 !l1:~r111i::aá1l11 drl TmbajtJ c11 las wllercs de Standard 
Eléariw: 1111ljc1-e.' c11.rn111blm1do Trlifc111os y rentmlitas 

Por lo que n·spccra a la organización del tnbajo. lo primero que hay 
que re eii.1r e. que estamos hablando de una empresa que desde me
Ji:idos dt• Jos aiios rreinra comenzó a incroducir sistemas de trabajo 
basado$ en esrllllios de mérodos y tiempos 28

; es decir, a introducir el 
1aylorisn10. Un;1 form.1 de organizar el trabajo que impbntaba una 
fuerrt' di,·isión entre t>I trabajo de concepción y el de ejecución. con 
el objeto canto de apropiarse del saber obrero respecto a su oficio 
como dl' inm·mentar los ritmos de trab~tjo de dicho personal a base 
de eliminar los "poros del trabajo,.: las pérdidas de tiempo de los tra
b,~:idores. 

. . P:ira ell.o. y re umiendo mucho. los organizadores de la produc
non estu~1a~an detalladamente el conjunto de operaciones a real i
zar para fabr!car un producto, dividían dichas operaciones hasta en 
sus pane_s mas peque11:is posibles y cronometraban los tiempos que 
11.evaba t'Jecutarlas. Lo que se traducía. par:i cada una ele esas subdivi
siones ,del .tr:tbaj~. en una pauta de actuación que contenía unas po
cas opc ranones s1111ple . ordenadas cronológicamente, y g u e el obre-
ro en el desarroll d · ·d · . · . . · o e su act1Y1 ad productiva, tenía que seguir 
mdefecnblemenre · ' d 1 d r . . , · . ·ejecutan o as e 1orma repet1t1va y. corno niax1-
1110, en el ttl.!mpo pr>fi · d U , d · · , e 1Jª o. n mero o de oro-anizar la producc10n 
que pdra lo que , · 0 
.·, ' d . aqui nos mcumbe. operaba una fuerte descuaLifica-
oon el traba1o obre . 
1 11 

~ ro. en tamo que va no sería necesario reumr c:n 
os ta eres un amplio , d ' . , d, 

1
.fi. d . numero e profesionales de oficio y si obreros 

escua 1 lla os s1111pl · · ' · d 
Op"rac· ' 9 • ememe espeoalizaclos en una sene corta e 

" 10nes- : 

El personal cualificao p d' . ] 
Allí había much 0 

.
1ª ser en la Standard como un 25 o 30 por 100 I ··· · 

. o espec1ahsta Exc el . JI . por ejemplo d de urill · · eptuan o cuatro o c111co ta e1 es, 

. a.Je. que era de · 1 d téc-mcos v tal pues el un mve muv grande o los opera ores 
1 ' resto era pe al · ' ' er:i muy de trabajador rn . ( rso_n poco cualificao. porque lo demas 

sene enrrevma núm. 14). 

:?!> Rn,isra d O · .. ---~) e T~ll111zano11 Cicurí'ica , 842. 
Para una mayor profu d. . ~· · num. 30 [vol. V]. diciembre: de J 935, P· 

pecto: F. \V. Tavlor (1914·¡· nd. i~cion sobre esros asunros véase h obra chísica al rc:s-
1 • • • e 1aon - · ' ¡J1-

p amo esra forma de: organ· l espanola reeditada en 1970 Sobre cómo se 
1 

OO 
Y 2000c). izar e trabajo hemos escrito en Fer~ández Gó111ez <20 
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. Por otro lado,_ el taylorismo n_o se expandió por el tejido fabril es
p1nol hasta los anos sesenta. Y, sm embargo, corno ya dijimos Stan
dard .!? renía introducido desde décadas antes, hecho que gu~rdaba 
rdacion con que en esta empresa se producía en masa y en proceso 
rnmmuo,al. punt~ gue los aparatos que fabricaba se producían a par
nr de amplias senes de modelos iguales que salían a mi Liares de sus 
insralaciones. Ocurriendo, además, que tales aparatos se componían 
de diversas pequeñas piezas normalizadas. Por tanto, la mayoría de 
esos productos finales llevaban dentro de sí muchas piezas idénticas. 
Traigamos aquí un ejemplo para ilustrar lo que venimos diciendo, to
mado de la revista de la empresa en 1957: 

De nuesrra fabrica de Madrid saldrán en este año unos 150.000 aparatos de 
abonado, así como equipos de telefonía autamática, es decir, bastidores, se
lw~res, buscadores, combinadores, relés, condensadores, etc. , en cantidad 
sufic1enre para instalar unas 90.000 nuevas líneas autamáticas. Lo que supo
ne que la producción de relés -ese sufrido componente que prolifera en 
iodos los circuitos telefónicos- ascenderá este ai'io a unas 600.000 um
d.id~s ~'. 

. Pues bien, esta explicación sobre el taylorismo y por qué se pudo 
introducir en Standard Eléctrica nos sirve, que por eso es por lo que 
la hemos traído aquí, para comenzar a poner en este punto los mo
jones de nuestro argumen to. Respecto a e!Jo, podemos adelantar ya 
~gunas consideraciones. Primero, gue la descualificación que 0~<:ra-
a es~ forma de organizar el trabaio permitía a la empresa utilizar 

arnph · J · 1 · d n Ja . os conr111gentes de personas simplemente especia iza as e . ' 
realiza ·' ' b · ' pho s cion de pequeñas partes de un proceso de tra ªJº mas am , · 
egundo , b ·alistas pod1an 'que, puestas as1 las cosas, esos o reros especi 

ser rant h h · sto en em-o ombres como mujeres.Y que, como emos vi ' . . 
Presas co S , b · . para ejecutar 
e mo tandard Electrica se contrata an mujei.es ' ' d 
sos trab · d 1 1 c·uas e ta-

lleres. a.Jos, dado su importante peso dentro e as P an 
1 

Por o 1 ¡· 1 ·azones de esa 
P
r r tro ado y como veremos de in mee iato, as 1 · e 
e1eren . d , 1 b . femenino s 

en cia e los gestores empresariales por e tra ªJº ue-
contrab . fc . no en que aq 

llos . an tanto en gue su salario era 111 enor coi d ali· zar los 
cons1d b , , 1 hora e re, ' 

trab · era an que las mujeres rend1an mas a a 
a.Jos a q h . fi . d . ue nos emos venido re 1nen o . 

; ¡ · , J 11oviem-
b ' i1stor· d , . 5 A , Srmidard, num. · 
rede 19"

7 
1ª Y esarrollo de Standard Elecrnca, · ·' • 

:> ' pp. 7-J O; el párrafo cicado, en p. 8. 
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¡ kntro d~· 1.1 naw industrial. el Taller de Monraje emplea muc_ha · n~uj~n-:s . 
Sr tíJt.i <ll' un trabdjo cldirado. y las 013110. de b mujer resultJn 111susnru1bles 

t'n su n·alizarión '1
• 

Con todo. y par.1 completar las evidencias que hasta ahora hemos 
prt'~l'ntJdo, detengámonos t'll este punto para dar cuenta de cómo se 
demrollab.1 d rrabajo de la mujer en esta compa11ía y en qué tipos de 
t.1reas er,m empleadas. Para ello utilizaremos un par de textos fecha
dos en 1959. En el primero se detalla cómo se montaban los equipos 
aut.omáticos de tdefonía. t'S decir, las centralitas tdefónicas, y fue re
dactado por el enconcesjefe de la Sección de Control de Talleres. En 
el segundo. se hablaba de cómo se ensamblaban los aparatos de abo
nados -o sea, los teléfonos- y lo debemos a la pluma del por en
tonct·sjefe del Laboratorio dt' Análisis de Movimientos. 

Co111c11ce111os co11 el 111ora~;e d<' crnrmliras tel~fó11icas, y los pasos dados 
para conseguir una mayor productiYidad con el fin de att•nder lo más 
rápidamentt' posible un pedido de 900 de estos equipos automáticos 
de t~lefonía. como térnirameme eran liJmados. Equipos que se com
pom~n de_ un gran bastidor metálico sobre d que se montaban una 
ampha sene de aparatos. tales como relé . bobinas de resistencia. con
demadores Y otros componentes preYiamt'ntt• ensamblados, conexio
nando toda esta serie de aparatos a través de multitud de hilos y cables. 
De for_ma que el proceso de montaje pasaba por las siguientes fases: 
montaje d~ aparatos, ajuste de máquinas, soldadura de los hilos Y ca
bles a los diferentes t" · 1 d .1_ · a-. ~muna es e cau;¡ componente v diversas oper 
cionpes de

1 
acaba?o Y comprobaciones finales (Rodrig'; 1959, p. 1) · 

ara a fab · · d ' , . .. ncacion e cada una de esas 900 centralitas se te111an 
que realizar unos 100 000 · . · d · 

Ida . · movmuentos elementales de coaer, epr, 
so r, atormllar cablea .. 1 :::> • ' de 
personal del tall~r deb/' etc . .' ~or o que se estimó que la dotac1on 
bleado 15 . d a cons1snr en 12 montadores mecánicos, 15 ca-

res, JJUSta ores v u 100 1-L ,...O er 
sonas de las qu 1 90o/c 1 nas so uctdoras; es decir, unas 1 :> P -

A~í las cosase el h o era personal femenino (Rodrigo, 1959, P· 1): 
100 000 · ·~ ª ora de ordenar el ciclo productivo aquelJos casi 

· movm11emos elen 1 ' · · d 
les de trabajo cada d 1enta es se agruparon en tareas ind1v1 ua-
operario u op,eraria ~na le las cuales_ habría de ser realizada por uln 

· ero o que no - , e a a 
hora de agrupar dichas tare " s importa resenar aqu1 es qu, s 
desde el punto de vis· ta d las se procuró que fueran hornogenea 

e a esp · ¡·d · ara ec1a 1 ad del operario previsto P 

JI L F ' ' ----' • a actona num. ¡ de Villa , d 3· 
el parra fo citado, en p. 13. \er e., Standard, núm. 32, marzo de 1964, PP· 9- l ' 
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!\'~izarlas. del sexo del operario y de su categoría profesional" (Rodrigo, 
i959.p.2: cursiva nuestra). 

H1mlll>s ahora al 11101lff!ie de tel~fo11os . En este caso, aunque no se dan 
L"miidades de aparatos a producir, recordemos que a la altura de 1957 
Li emprcsa fabricaba 150.000 unidades de estos aparatos al a11o. 

Aquí lo que nos interesa resaltar es que, según se decía, "la espe
ciilización en áreas restringidas del trabajo perm.ite el empleo de per
!Onal no especializado y de menor cualificación, lo que conduce a 
una reducción notabl e en el coste de la mano de obra" (Velasco, 
1959, p. 3). Añadiéndose después que " el personal femenino resulta 
eipecialmenre indicado para aquellos trabajos que no exijan una sóli
d.i formación profesional ni la aportación de un esfuerzo fisico exce-
1n·o"' (Velasco, 1959, p. 14). Un tipo de mano de obra "dotado de alta 
~ipidez de movimientos y elevado sentido de coordinación 1:1anual"; 
tde~l '. por tanto, para este tipo de trabaj os, basados en op:,rac1_01~es re
prtitivas y continuas, que finalmente redundaban en act1v1dades 
monótonas y de escasa iniciativa" (Ve lasco, 1959, p. 14). Aspectos _de 
los puestos de trabajo y características de los trabajadores que habian 
de ocuparlos que, por tanto, la empresa relacionaba con el trabajo fe
menino. 

Por lo demás, tan to en el caso del montaje de centralitas como en 
e! de a , . b · b 1 estos talleres Pararos telefomcos, las personas que tra a_¡a an ei 
lo h • . · · ' en la que, acian aguantando altos ritmos de trabajo. Una s1tuacwn 
po · · 1 Stan-
J.~.cieno, ya se encontraba el 94% del personal operan o en ª ' 
\l,lf{J d d ·fi ·' imas que su-. es e 1953, obteniendo por esa intens1 cacion pr 
ronian. 1 . les base que te-' tncrementar un promedio del 60% os JOrna ' 
n140i1_ 

Sin e b , . 1 al respecto es que, 
Para 1 111 argo, lo que mas nos mteresa re~a tar . . , del traba-
)0. fue caso de las centralitas de teléfono, esa rntensificacioln que 

e p · . b · d as A punto de f;b _erin1t1endo a la empresa ahorrarse tra ªJª or, · 10ntar 
a ne 4 b · pasaron a n 

un,,.· . ar astidores semanales en sus comienzos . por bas-
••1a.x1rn d . "d 1? opera n as •1 "'º e 17· lo que se tradujo en que e · - '"""·lo 

'"l!Or co , . . s se pasase a ::> ' 
l!Ue 1110 valor frecu ente de las primeras semana c. ··d s a otros 

conlle , " fi . n trans1e11 a 
1<!1· vo que las operarias sobran tes ueia · ¡1·dad de rres . d la especia. 
r,J_ ' Para realizar otros trabaj· os de acuer 0 con , tra cuestión 
"'""<l una"(!) ·1qw o 
!ttner '-Odrigo, 1959, p. 6). Por tanto, aparece ' 

en cuenta: la polivalencia. 

~ I ~~~ 
. Cfr. •Tr b . . . . d Excelentes res1_1 w d t 953. 

.-<ini. en 1 ª 3.Jo a pnma con salarios garantiza os .. "d d úin. 2,Juho e 
' 21. ª Stand;ird Eléctrica, S.A.», BoletÍ// ProdrtClll" ti ' n 
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Por d momt'ntO. '! nxapitulando, \-alga decir que hem os observa
do ,1 tr.1Yés dt' b organización del trabajo. y de cóm o se iba subdivi
dit'ndo progrcsivamentt' este en Standard Eléctrica, que en esta em
prt•sa st' hallaba trabajando una amplia capa de personal descualificado, 
lo 4ue permití:i import:intes reducciones del coste de la mano de 
obra. Pero que.además, dado que para esas tareas (o pautas de trabaj o), 
urgidas de la profundiz~ción en la división del trabaj o, se empleaba 

nuueres. en tanto que se decía que estas eran más idó neas p::ira reali
zarlas, la reducción de costes que obtenía la empresa era aún mayor. 

Pero lo qrn: nos imnesa retent'r aguí es que sobre la primigenia 
divi_s!ón funcional del trabajo se superponía una contundente segre
~mon sexual del trabajo. que se traducía en que las mujeres e ran des
nnadas a ocupar los puestos de peones especialistas, los m ás bajos de 
la escala obrera. Unido a ello, la poliYalencia funcio nal d entro de la 
c~tegoría de peones-especializadas las hacía rotar por diferentes sec
~·iones_de la empresa para realizar trabajos de índole diversa. lo que 
mipedia a la mayoría de ellas la promoción profesional en un o fic io 
concreto. 

4.2. .\lotas ~obre la d1' ·c1·1·11 · · ' ' ¡ · ' d • ~ 1111ac1(111 por ge11cro w a gest1on e 
perso11al 

Pasando ya al asumo de l . . d . 
lo . ªge non el personal en Standard Elécm ca, 

primero que podría d · . 
1 mos ec1r es que para la selecció11 de trabayadores 
a empresa contaba al . 
con un laboratori ' . me.nos desde mediados de los años cuarenta, 
les p . . a1· o ps1cotec111co propio (Mallan 1944 p. 48) Jo cual 

ermma re izar exáme . . ' , , .. 
bien. en los tests . . . nes de selecc1on previos al ingreso. Aho1 ª 

ps1cotecmcos q h . · re-sarían como peo . . ue se ac1an a las personas que 111g . 
nes espec1al1zad · b. , · d b ' 1-cas, lo imponanp os, s1 1en se median aptnu es as 

"tamo por la lem~C:~ ¿ue eran r~c~azadas aquellas que d estacaba_n 
ficultades de adaptac' . edsus_ rnovmuemos como por [previsibles] di-

1 9~ ion envada d · d" (V las-co, :>9,p.14).0 s h b eun excesodecapac1da e . 
1 . ea, 0111 res v · . b 11ar 

a a tos ritmos pero q '. mujeres con capacidad para era ªJ 
ue no tuv · d ra pensar, que careciesen d .. . 1_esen igual grado de ca pacida P~ 

las más convenientes p e inici~ttva propia; pues escas personas serian 
. . ara realiza b · d das prescripciones de tareas . . r era ªJos pautados, con or ena 

P d , rutinarios . 
asa o ese examen 1 • monotonos, etcétera. 

d b • as person · ' ulo e prue a, y en el caso de 1 as que mgresaban Jo hacían a or 
11 os esp ·ai· · s e o conllevaba al meno eci !Stas, fuesen hombres o muJere ' 

s tres sema l Ja nas, ta y como se estipulaba en 
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;eulamcntación del trabaj o correspo ndiente D Lirante t. 
:i • , . , • • ese 1e111po, a 

e-e pmonal se le 1mpart1a una fo rrnac1o n acelerada qtie · , 
. • • • e cons1st1a en 

2Jqumr hab1hdades manuales para adaptarse rápidamerite 1 t . a as areas 
J ~ue fi~ eran desrmados. Tare~s ~an poco cualificadas que, al térm.ino 
Je 6e _nempo, logr?ban rend1m1entos casi tan importantes como los 
0pmn~s u operanas c~n ci~rta antigüedad en la empresa. Véase lo 
que dec1a al rt'specto el mgemero que nos explicaba cómo se ensam
Naban cenrralitas: 

1 
1-~me-s de implantar el taller de ensamblaje¡ [ ... ]Transcurridos tres meses, en 
11rrud de que cada operario había sido destinado a realizar un corto número 
de operaciones distintas, se consiguió transformar a personas sin oficio en 
rrnbd · ¡· _ eros_espec.1a 1sra_s capaces de competir en calidad y cantidad con nues-
1.os oprranos mas annguos (R odrigo, 1959, p. 2). 

~na vez superado ese periodo, se estimulaba su rendimiento a 
~res de dos planos: uno vertical, m ediante las primas por produc
tlon, Y otro horizontal, a través de promociones, ascensos, privilegios 
uoiras oportunidades, con el fin de que los trabajadores cont1uyesen 
con_los intereses de la empresa. Ahora bien mientras que en el "plano 
1crttcal" sí ' · · , ' · , · . se tema en cons1derac10n a las mujeres, parec1a como s1 es-
ll..) no existiesen en el " plano horizontal" , debido a que su relativa-
mente con . l -, ro . ª estancia en la empresa se traducía en que a compa111a no 
. nsiderase su promoció n laboral . El razo namjento bien podría ser: 
:~d•ra qué invertir en formación y en facilitar la adhesión de la traba-
¡, ora ha · 1 d · ' d ·r· cia a empresa, si cuando aquella decidiese casarse eJana e 
crrenecer p ªesta automáticam ente? 
bo 

1
ºr tanto, el cese po r m atrimonio, determjnado en las normas la-

Id es y rec ·d , · · · de Ja em-pre· . og1 o en los reo-lamentos de reo-unen mten or 
ia, ehmi b d "' 0 ·b ·1 ·d d de hacer carr 11ª a el horizonte fem enin o las pos1 t t a es 
era, de fo , Id , d JI' como enrra-

ron º . • rma que la rnayona de elJas sa nan e ª 1 

~n ter111¡ d d · · do peones-es-f'tcia¡- nos e cateo-oJÍa profesional: es ecir, sien . . . 
!Stas E d fi . . º , . . · ón o d1scnrn1-

n~tjó · 11 e 111t1va he aqm una primera seg1 egaci 
n n Por s ' ' t. onaba la mano 
<r obra exo resultante de la forma en que se ges ~ d d los pa-
l!iine1 /

1
n Standard Eléctrica. Bien es verdad que denvl~ .ª e de em-

-1 u turale d 1 b. , d las po incas 
r· to e>;" s e momento pero tam 1en e die-
., tstente ' , t· s empresas pu 
'•n llla s por entonces y que hac1an que es ª . A , nos lo 
· lltene ¡ fi e n1n o si -'lJJr.ib r un elevado nivel de emp eo em · ª un tr b · d . , n 1 9 51 : !;¡ . ª ;!ja or que mgreso en la empresa e . . 
.. IJ¡llJeres se . . en sc:rie, repent1vos, 
.·:4n1u· aplicaban en aquella época a los craba.ios d"cen eso! ¿no? 

~er ya b · ·Que 1 sa es que dicen que lo soporta mejor. ' 
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v l ,. ' l tiiarhi,111o l'\C de qut' nosotros somo superiores a la mujL'r ! ... ] . 
1 .1 • • 1 >t ~. ~ ' . d 1 d 
l3ueno. pue' 3 b~ im~t'n'' las usaban mucho en eso e a· ca enas, para los 

bl ,. ll~ lo· "rtipo< ¡lro<m:~irns ensamble de :inar:uos de abonado, sol-
t>ll$~1n1 t' ... "" 1:" ~ ~ • • • • r . 
dar un t"ablt>cico, sol,bdor.1s y tal. Muchas mujeres para L''\OS n-ab:l.JOS.Y to.das 
solta.1,. qut' ruando st' c.isab.rn ks daban la dott' y a la calle (entrevista 
núm.14). 

St~grt>gación de b mano de obra femenina respecto a la masculina 
que. adt·más. también sufrí.m las mujeres en el caso de comenzar en la 
emprt'sa como aprendiza , pues en este caso a los aprendices varones 
st· les facilitaba la entrada en escuelas de formación profesional y a 
dlas se las enviaba a formarse para su futuro rrabajo .. . como :unas de 
casa: 

No podemos dejar en el rimero el res~ltar d cuidado que pone Ja empresa 
en la preparación y formación de los aprendjces y. en general. de codo d 
per~onal joven de la !Jbrio. Por eso los much:ichos perfeccionan sus estu
dios t•n lo Talleres-Escuela de Aprendices y las chicas tienen sus clases de 
cultura gener:il. cocina y bbores -'3. 

Finalmente. otra d~ las discriminaciones más importantes la en
contramos e~~ la política de salarios. Por lo demás, patente en roda la 
r~glamer~tano~ labora,! existente por entonces y que, corno ya expu
snno_s_ mas amba. pod1a llegar a traducirse para las mujeres en la ob
tencion. de un 30% n~enos de remuneración por el mismo trabaj? Y 
cate~ona que un varon. Y sobre esta discriminación salarial, si bien 
no disponemos de datos salariales referidos a Standard Eléctrica, se ha 
de resaltar que, como ponía de manifiesto un estudio sobre salarios 
reales que se llevó a cab 1966 · . · · Jéc-. · ¡ . . 0 en , en la mdustna de 111aqu111ana e 
mea-e ecrromca se enco b · · , ala-. ¡ ntra a una unportante discriminacron s 

d
na pords.exo, ~n tan_to que el análisis de los datos recabados en el cica
º estu 10 evidenciaba d. h al de 

1 c. · 1 d . que en 1c a rama "las percepciones re es os ouc1a es e prunera 1. c. or 
d ¡ ,, , mascu mo Y femeninos eran del doble a iav 
e os varones Oane Solá, 1969, p. 14 2) 

En suma, segregacione d. . . . bien 
podrían sintetiza . dº s 0 iscrmunaciones por género que 

rse me iame u1 , e: d 1 b a una entrevista una t b . d 1 parra to e o que con testa a .1 , ra ªJª ora d S d , · b1 o como especialista en 1969 e tan. ard Eleccrica, donde se JLI ·ci-
clo en la empresa más d · Una 111~Jer soltera que había permanc a 
tan prolongada exper· e c.uarenta anos y decía lo siguiente respecto ' 

1enc1a de t b · , ra a.Jo en esa compañia: 
33 

•La formación de aprend· -----ices. Supe~ ·• • . . 9~4 5 ' aao11, num. 2. diciembre de 1 :::> • P· · 
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1 fo.'laños h~cía que St;mdard Eléctric~ había abierto sus puertas cuando en
oü n un dia del mes de mayo, y cogi una llave, después un destornillad 

· Id d · fi · d or, ¿~pu6 un so a or .. ., y :lSI u1 pasan o por distintos puestos de trabajo _ 
,~n hacía falta ( ... ¡. Fui ajustadora de arcos en centrales telefónicas s~f~' 
¡¡¡minales. hice bastidores, cabezas, regletas. He montado placas de ;elés ~ 
tmrhas otras cosas más -'4• 

1 
). A modo de conclusiones (provisionales) 

lJ pre~encia de las mujeres en el trabajo asalariado industrial durante 
~l_rcnodo 1940-1970 plantea diversas cuestiones relacionadas con 
1~ '"al?res tradicionales de la familia, que tanto alentó el régimen 
iJ'a!lquma, las políticas de empleo que sancionó o la forma de organi
ur d trabajo y la gestión de personal existentes en el interior de los 
ulleres Y fabricas, en tanto que dichas cuestiones tuvieron bastante 
querer con la discriminación que sufrieron a la hora de entrar en el 
011~rcado de trabajo y con la segreo-ación a11adida que acompañó su 
reuo1·a º E mente corta permanencia en el empleo. . , 
n .0 orden a ello, hemos puesto en evidencia que tanto la 1deologia 
!!llbmmame, traducida en los menores niveles educativos que presen-
~ anl · · 1 h h 
J as mujeres, como las políticas de empleo, reflej adas en e ~c 0 

cr que h b. . . u iesen de abandonar el empleo al contraer matnmomo 0 

;n el~obro de menores salarios fueron factores que frenaron la incor-
r1lrae¡ó d e ' • • la 
¡, ~ n e la mttjer al empleo y condicionaron sus exper~encias -
: ¡es durante su permanencia en las empresas. Pero que, sm embar
& ,e desaroll , . . ., to11ces y las malas cond· . o econom1co que se vivio por en . 

ICJones d .d . . t. tuyeron en 1111-fona e v1 a de las fa1mhas obreras se cons 1 · . 
ntes raz . b . c. enino 1110-resara tri e! 

1 
ones para que finalmente el tra él.JO Lel11 ° , 

' asa ariad d e: ' . . .' . 1 ción que reman Qi m · o e LOrma progresiva. 51 bien a percep d 
Ujeres d . c. b ·¡ estaba exenta e 

~!\;jo e SU Integración en el sistema la rl llO e I . J 
nes en d , d · ón del 1oga1., 0 

~I r r or en a lo que ello supoma de esatenct . . 0 eiorzab .d b . feme111no com 
tr¡llJpl a 1 eológicamente la visión del tra él.JO 

en1enta . d , 
Por ot no el varon . baio hemos 

· ro lad 1 esos de era ' 'J -:eeendid o, reconstruyendo a gunos proc . . con Ja se-
' o por ·, · d1c1onantes :rgacio' 1er en relac1on los anteriores con d nanifiesto 

n fe111 · , h uesto e 1 ' i~• laint enma en el trabajo. As1, emos P , . se produjo 
egrac· , d S d d Elecmca ~ e las mujeres en Ja tan ar _ _ 

lo~d / 0 d~ Sra11dard-No1ici11s, núm. 60, febrero de 1969• 5 P· 



70 Julio A. Femández Gómez 

t'll unos lug,m:s concreto~ de b actividad, a~w.'l~os donde el tra~ajo 
e~uba desnialific.1do, por lo que no se requena m altos grados d e m s
trun:ión ni t•xperit·ncia previa de oficio. y tod~ dio como resultado 
lk b di,·isión del rr,1bajo que imponía el taylonsmo. Sobre la cual se 
vuxraponía la diYisión sexual impuesta por la gestión empresarial de 
Ía mano ck obra. en tanto que para dichas actividades la empresa re
clutaba mujere por crt·crbs m:ls productivas y menos problemáticas 
que los hombres en el desenvolvimiento del trabajo. Feminización 
que, tinalmt•nte, se tr3ducía en una importante reducción de los cos
tes de mano de obra. 

Finalmente. hemos encomrado que el trabajo femenino era e m
pleado t'll unas determinadas ecciones de la empresa, donde las mu
jeres por lo general nunca llegaban a hacer carrerJ profesional, mien
tras que, por el comrario. los hombre sí tenían acceso a la promoción 
l.iboral; cuestión que redundab,1 en mayores diferencias salariales en
tre hombres y mujeres. 
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Resr1111et1. «.El peonaje femenino en la industria de material eléc-
trico y electrónico durante el franquismo» 

Elle artículo indaga sobre el papel del trabajo femenino en la industria du
rant( b etapa franquista, un periodo en el que el sistema de valores arraigado 
en el disrnr5o social constre11ía el ámbito de actuación de la muJer al hogar. 
especialmenri.> durante las décadas de 1940 y 1950. Sin embargo, las necesida
d() de mano d ... obra que requirió nuestro acelerado proceso de industrializa
oón )' b prt'canedad de las condiciones de vida mantenidas por las familias 
obrms 1·inieron a relajar los patrones culturales centrados en la ideología pa
marcal, duplicándose la tasa de actividad femenina a lo largo del periodo 
1940-1970. Con todo, la entrada de la mujer en el trabajo industrial durante 
iquellos años estuvo enmarcada por una serie de condiciones (niveles de 
educa:ión. políticas de empleo, gestión empresarial de la mano de o?ra, orga
íllZJnon dd trabajo) que, como se muestra para el caso de la industna de ma
ter1.1] eléctrico y electrónico, conllevaron una severa discriminación a la hora 
demtegrarse en el sistema fabril y una fuerte segregación por género. 

Abstract. «Fema/e labo11r Ítl tire electrical materials a11d electro11ics ¡,,_ 

71 . . d11s1ry d11rÍl/g tire Franco R egi11w> . F 
d 

115 ª'1'C!e explores thc role offe111ale /abo11r i11 Spa11ish i11d11~1ry _d1m1t~ rhc rlll/CO 

irraior;/up.Abo11e all i11 the 1940s all(/ 1950s, tliis 111as a pcnod 111 111i11cl1 '.he imlue 
1
}llr1111111d · · . , · ·1 1 1/ie do111cs11c spliere. H erp11111111J! sooa/ disco11rse co1ifi11cd 1110111e11 s act1 v1 )' 0 . ¡ d 

,.°'''l'ller, tlie de111a11dfior labo11r r,,e/led by Spai11's mp1d iiu/11srrializarioii'. collp lc 
•ir/11/¡e · · J' fi ·¡· ¡ d a slacke11111e ef r ie ··a precano11s l111i11g co11dirio11s ef 111orki11e-class ai111 1es, e ro • 

/ ~gi lll/r, I . . . . e 'd I A ·es11/r 1/ie fe111a e C/11-pl "ª 11or111s spr111e111¡;Jro111 1/11s patnarchal 1 eo OJI)'· s a 1 ' . • • ¡ · ¡ 
"'f111e111 rare doublcd be~11,;e11 1940 all(/ 1970. No11c1/ieless, the co11d1t1011s !', r:~~c, 
~%e11;·0· ¡ ¡ . . . / , ¡ cd by a senes '!uar
IC 

111ei t 1e 111d11s1ría/ 111orleforcc durimz 1/11s peno< 111cre 5 111/l 1• ·_ 
r1 (leilf:/s ,r d . . ' l l policies, 111or/ol or,¡zm11 

'a( 0
J e 11car1011 c111ploy111e/1/ polioes 111a1iaJ!e111e11r ª iollr .. · d 

1
-rries ' 'º11) whíd ¡ · ' ' · ¡ .· / · mid clectro111C> 111 1 > 

1¡101 . 
1
• as 111s case s111dy of the clecrnm 11111/ci w, d e ,,

11
;011 ;,, ·•,,/" meant rh1111111i111e11 ex·¡1eric11ced i11re11se discri111i11arío11 a11d JICll er sc;I!~ :¡: 

•-.. ruei fi · '' acfor¡1 work. 
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1. Empleo informal, economía sumergida 
Y precariedad laboral 

Las actividades laborales remuneradas realizadas total o parcialmente 
al margen de los mecanismos reauladores legaJes que caracterizan al 
rn.ipleo "oficial" suelen analizars~ en el marco de la llamada "econo
ni~a sumergida", si bien existen discrepancias acerca de las activ!dades 
a in 1 . . . , a dar y e uir en este epígrafe y sobre su propia denom,11~ ~c1on ° 
lope, 1985). Las limitaciones de dicho marco de analtsis nos han ile
l'ado a s1'tt1 1 . . . , , t ios i e11 el contexto 
d ar a mvest1gac1011 que aqrn presen an 
e la infc 1. · d d ¡ b al De acuerdo orma 1dad del empleo y la precan e a a or, · 

con Williams y Windebank (1998), el empleo informal 2 se define por 

~ Unitat d 1 . . b 1 ( COLA13) Departament 
d'Ec e nvesngació sobre Economía i Polínca La ora E 

/ 
' 46Q??Valen-

ci1 E0" 01111ª Aplicada, Universitat de Valencia.Avda deis Tarongers, s n, -- ' 
· -111ad·A 
1 Es · mat.Sanchez@uv.es. . los aurores a fi -

il1!es d"lte ~rtícu lo se ha redactado a partir del estudio rea.lirado ,Pº~ bt;,,as 1110rgi1111-
1. ' ano ?QQQ b ,¡; ¡ ' er111dt1e1111n•t1~ 11~ <t:!.en I - so re E111pleo i11;om1t1 )' eco1101111t1 s11111 ,, "" ll ,5 (ruic111-
b e quc .. v· L' ·zy Arllla1orret: . 105 d 1 G . parnc1paron como coautores 1Ce11te . op<:: d ¡ PaísV.1lencia y 
dt Ec:~L\BabineteTécnico de la Confederación Si~1dica l de C~0ºº-r,,~íana Saprna. La 
l!t;csti" 1 Y como becarios M. Carmen Castd.lo, Luis Jura G y aliracValenciana. 

g;lnon fi ¡· fi · d por la enc:r. ' , 
1 "El . ue rea izada para ce oo-rv y nanc1a ª d . a 1110 srrar como 

l<i rda . adjetivo hifomw/ es [ ... J quizás uno de los más adecua odsf'l~·nrc:s de las rela-
ciones . 1 . , . ca son nerc d 

l!onf'\ • socia es en este :ímbito de la vida econonll N r•cen adecua os 
t Olas fo 1 • • . r J. o pa " . > ~ 1die. rma es donde el empleo oficial se msert.l ... crividades cx1st< 11 

, livos 0 ¡ · ciuc estas a \ · ni to, s11btemí11eo o s111m•1;~ido, gue sugieren 
"' . 

1.14 dt/1;ab . • . . ? ?003 pJ>· 75- 105. 
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la vulneración de las normas en materia de Seguridad Social (traba
jadores no dados de alta o que cotizan en un régimen que no les 
corresponde), por el alejamiento de la legislació n laboral y los conve
nios colectivos (irregularidades en el contrato de trabaj o, inobservan
cia de normas legales o negociadas en convenio referidas a jornada, 
salud laboral o salario) y/o por el incumplimiento de ciertas obliga
ciones fiscales relacionadas con la activ idad bboral. 

El elemento central que define la informalidad del empleo es la 
naturaleza de la relación laboral (tanto del empleo asalariado como 
del empleo autónomo), en concreto su alejamiento del m::i rco regu
lador del empleo oficial.Así, no deberíamos considerar empleo infor
mal una relación laboral que cumple todas las normas legales de con
tratación pero que se desarrolla en una empresa q ue oculta por 
motivos fiscales parte de su actividad (por ejemplo, facturando pro
ducción sin declarar IVA) . Sí es informal, en cambio, un empleo que 
incumple la legislación en materia de Seo-uridad Social, ya se:i en una 
empresa legal, a domicilio o en un raUer ~landestino. También se aso
cia con la informalidad del empleo la evasión del pago de i.rnpuestos 
o licencias de actividad por parre de Jos trabajadores por cue~t~ pro
pia. En cambio, incluir en el empleo informal todas las actividades 
que suponen algún tipo de ocultamiento fiscal desviaría el concepto 
de informalidad de las características de la relación de empleo Y nos 
desplazaría a la problemática de la economía no declarada 

3
· . 

En nuestra investigación nos hemos distanciado de dos aproxllna-
. l · bastante 

ciones a a economía sumergida desarrolJadas en direcc1ones _ 
U . , . n Ja cuan 

opuestas. na primera !mea descartada es la que se centi ª e 
·5 . , d 1 . fi ·aJnienre, t1 cacion e a producción y el empleo no computados 0 ici d. _ 

·d · ·d des la 15 
que cons1 era como principal problema de dichas acnvi ª . ª" 

· ' d 1 · · c. 1 (Rues:::i'" rors1on e os mdicadores económicos y el fraude _11_sca u "aflora-
1988) Y que concluye con propuestas destinadas a fac1htar s S ·ial . " , . o y oc 
miento para aumentar la recaudación (Consejo Econonuc ues-
1999). Una segunda línea de investigación , más i n teresan~ 

rr cuenrc::
en los inte rstic ios escondidos de la sociedad. Jo que no es exacto, y:i que e 
mente son muy visibles" (Williams y Windebank 1998. pp. 3-4). ·r:iciÓ11 

J S . 1 d 1 . , . renlun~ . -
e ex.~ uye e,. empleo informal e l trabajo que no com port.t . . 

3 
arad b17 

(que no es empleo ), como d realizado po r los miembros de la fa uuli· p d crJbaJº 
nestar del propio hogar, las actividades recíprocas 0 de buena voluntad y dd 11,_ 
Para t · fc 1 coJ11° ·-au oconsumo, tareas que se dife rencian ta neo d el empleo or111•1 s ... ) qu; 
formal (Pahl, 1991, p. 123). Las actividades criminales (robo, tráfico de dro~eJJ alguii 
~n también_ ~xclui?as de la órbita del empleo informal aunq u e c~!11-~~r de Jo qiic:: 
npo de relacion soC1al. d~ empleo, porque su ilegalidad va mucho nl.lS ' 
se refiere a las caractensncas de dicha relación. 
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1ro planreamiento _a1_1alícico pero i1_1suficienre, considera Jos aspectos 
!JborJles de las awv1dades sumerg1das, centrándose sobre codo en el 
··1rabajo clar:destino" en empresas industriales y a domicilio que cie
n~ como telon de fondo la descen tralización productiva desarrollada 
a pa~rir de la crisis de los ar1os setenta Qódar y Lope, 1985; ce oo, 
198/:Ybarra et al., 2001). Se presea menos atención, en cambio, al 
ámbiw de la prestación de servicios, que resulta sin embargo funda
menral para entender la transformación y difusión de las actividades 
informales<. En cualquier caso, el debate sobre el trabajo clandestino 
"-°puede centrarse en su ilegalidad, soslayando las precarias condi
crones la?orales que lo caracterizan y obviando gue las estrategias 
empresariales de flexib.i lidad y la desregulación de las relaciones labo
rales han desplazado y difuminado las fronteras reales entre empleo 
legal y clandestino (Alós et al., 1988). 

. De aquí que nos planteemos enmarcar el empleo informal, más 
alla de la economía sumergida, en el contexto de las dimensiones y 
formas de la precariedad laboral 5 entendida como inseguridad y vul
nerabilidad de los trabajadores (Cano y Sánchez, 1998).Así, el trabajo 
clandestino realizado en unidades productivas más o menos legales o 
ªdomicilio se desarrolla en condiciones de precariedad "absoluta": 
rnes1 b"l·d · · d b · . ª 11 ad del empleo, degradación de las cond1nones e tra ªJº• 
insufi · · ' d 1 . crenc1a de los ingresos para mantener las formas estan ar e e 
11da)1 d'b·J · ., ºJ l · I e 1 cobertura de los meca111smos de protecc1on socia ' eg,i Y 

IJq;J El pequeiio comercio y los servicios de ocio, alojamiento Y restauración. par
1
-

arnic11tA ¡ · . . 1 · ado rr·1d1c10na -m ' os asoetados al tu n smo estac1onal, 1;111 proporc1on, ' 
rnre oportu .d 1 . recesos de rer-r¡¡¡¡ . . 111 ades de enipleo informal. En cu amo a os nuevos ~ . ( 1993 zac1011 qu d . d 1 ¡ · fc 11al M111g1on t' • Pp 3~ ¡ _ e con ucen al mcremento e emp eo 1n on · , . , _, . 
· -3:>3) el· · . . . . • d · d ,5cenrra1Izac1on uc 

lo; 'e . . 1st111gue tres: 1) la se1111pnvat1zac1011, re ucc1on Y e . 
· rv1CJos d · b- d . d muy diversa Y aco-

l!Jrl.J-L e 1enestar social· 2) la aparición de una enian ª d'fi · • UJdes ,. · ' . . · d. ·d os y 3) la 1 us10n dt ~ CT\ 1c1os personalizados para las famil ias y los lll ivi u _' 1 , ¡ l 
s tecno) . 1. I · · • n mforma 1z.1c a e e 

!tn;,· ogias 1geras que abre nuevos campos :1 a p rovJSJO _ 
-ios de . d ' d · de hs emprt'sas. 

1 Enr. ~tro e los procesos de descentralización pro uctiv:id d j bor:1l son la in-
!<~1¡.i.d011 _ emos que las dimensio nes relevantes de la precane 3 b ª l ios ingn::sos 
, ,, UJ e IIlest b·1 ·d . fi . . • . erndu m re e e 
"'-lriales J d a l 1 ad de) empleo, Ja msu ic1encia ~ 1nc IJ •) tr:1bajo uorna-
¡j¡. ,1¡fud '1 ªb egradación de las condiciones en las q ue se dcsarrJo ª ~b·ii ·idores (pn:s-
' · a oral ) ¡ , · · · ) para os r.~ ,,. «CJont1 ··· y a reduccion de la protecc1on socia ' · . 1 · , les de segu-
1••· Por de1 1 . · d · ferencia os ni \ e . . , ""d inir· . emp eo, pensiones ... ), temen o corno r~ • se convirt10 en 
n 1tuc101 ¡· d . • . ¡ ,sdndar que 
•Orilla en I •1ª iza os con la rdac1on ele emp eo " ' 1. 1 que resulta cues-
~ ospa1 d d G r:i Munc 1a Y · >n¡cJ.¡d· d ·~es esarrollados tras la Segun a uer • cJ , ~sce punto de vis-
~ es e pr . - (C ?000) Des e e . . 
·Ooex;, 111c1p1os de los arios ochenra ano, - · . cr:i 11,1 ¡1rcr1mn, si no 

~· 1. ... te en J ¡ · frente ,1 ° · d 1 ·d 
/ 1.11 di . a actualidad una realidad bbor.1 prcram1 . • r.idos y 1110 a 1 a-
'<\ niens1o . d . • chverso~ g · en la d. . ncs e la precanedad esran presenres en 

1 istintas ¡¡ · ormas de empleo. 
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:o lectiva. Existe también una precariedad que podemos !Jamar " mar
~inal" en ciertos empleos informales -clandestinos o no- caracte
rizados por su elevada ocasionalidad y que supo n e n una débil inser
:.: ~ó~1 en el rne~cado de trabajo, de manera que no sólo no pe rmiten 
v1v1r de ellos smo que comportan marginalidad laboral y, a menudo, 
social 6 . Por último, determinadas actividades desarrolladas de manera 
informal por trabajadores por cuenta propia se caracterizan por una 
precariedad " larvada" o de hecho, ligada no tanto a la irregularidad 
del empleo como a la fragilidad de la actividad productiva o a la falta 
de una autono mía real del trabajador en su trabajo. 

2. La situación del empleo informal respecto 
del sistema regulador 

Diversas formas de regulación son relevantes a la h ora de configurar 
el empleo informal: la legislación, la acción sindical y ciertas normas 
sociales informales (Wi!Jiams y Windebank, 1998, pp. 40-44) . C?
menzando po r la regulación del Estado. en la medida en que la Iegis
lac_ión laboral y de protección social .supone derechos de los rra
baJadores y costes para las empresas, influirá en el interés d~ Jos 
e'.npresarios por evitar la condició n de empleado formal y en el inte
res de los trabajadores por acceder a dicha condición.Ade1mís, el_gr~
do de acceso a las prestaciones públicas y la aenerosidad de estas inci
de en que los parados se introduzcan en el empleo informal coi_no 

· · b' · d . , · 0 bien estrategia as1ca e supervivencia en caso de crisis economica ¡ 
que no lo hagan por el riesgo de perder las ayudas públicas Y _por ª 

·d d d · · b· o por ~1~nor neces1 a. . e conseguir m gresos en el m ercado de tra aJ ; so-
ult11no, las cond1c1ones impuestas por Ja ley en materia laboral ) ¡ 
cial no so · 1 d ' ·11forJl1ª n universa es, e manera que lo que e n u n pa1s es J . -

en otro puede ser oficial, al tiempo que una evoluc ión legislativa des 
reguladora puede " legalizar" prácticas informales de empleo. 

1' L " · l"d d" d ¡ · lores (más . a margma 1 a e este empleo informal comporta que los tr:i Jaj ac . , 1cre 
bien las eraba ·ad 1 · sic1011 ei . , ~ oras, pues sue e tratarse de mujeres) se muevan sin eran_, red 
d1ver~os ambitos socioeconómicos de rrabaio manteniendo una confus1on cnr,sru-
e f: ·1· 1 d J , A , un " ~paci?. ami iar Y e el trabajo mercamil (Lallemem 1990. pp. 84-85). 51 ' 11W 
dio clas1c b 1 b · d ' · - J:ib::in 1 

. 0 so re: e era ªJº a omicilio concluía que las razones que sena · ~b:ill 
chas mu•eres p b · d r · • apunr, 

J ~ra no tra ªJªr e 1orma remunerada eran las rrnsmas que;: , cc:rc:i 
otras pa e b d · ·1· d · b· 111as . ra _ra a.iar a om.1cu o e manera informal , y que escas se s1cua •111 

de la idenndad de ama de casa que de la de trabajadora (Sanchis, 1984, PP· ¡JO) . 
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En general, podemos diferenciar tres tipologías de empleo infor
m.tl según su grado _de al~jamiento respecto de la legislación laboral y 
sotial. Primero, las situaciones que vulneran una parte no significativa 
J~ J,1 regulación legal, de forma que se mantienen esencialmente en 
d ámbito formal en cuanto a sus condiciones laborales y de protec
ción social; por ejemplo, el pago en dinero negro de parte del salario 
a rrabajadores contratados oficialmente. Segundo, las situaciones que 
elud~n significativa o totalmente la legislación, alejándose del marco 
legal como referencia real; por ejemplo, el trabajo asalariado sin con
rraco ni alta en la Seguridad Social. Tercero, las formas de trabajo re
munerado que no tienen una regulación legal específica o bien que 
mes incompleta o inadecuada a la realidad que se pretende regu
lar;. de manera que no son ilegales sino " alegales"; como veremos, la 
siruación de las empleadas de hogar en Espa1ia se sitúa en parte en 
esra tipología de empleo informal. 

Pero el empleo oficial no está regulado sólo por el Estado, si no que 
también los acuerdos negociados entre patronal y sindicatos Y la p~o
pia actuación sindical pueden generar incentivos, controles Y ocasio
nes para el empleo informal (Rubery, 1992, p. 113). Es preciso ~e,ner en 
cuenta además la extensión de mecanismos difusos de regulacion que 
afectan al desarrollo y características del empleo informal. En primer 
lug-Jr, hay que destacar las tradiciones y normas sociales locales, que 
hacen que en algunas áreas el empleo informal sea más aceptable que en 
ºtras Y qu e d · 1 · . · · · ·1·a111ente En se-e atecte a etermmados co ectivos p11011rar · · . 
gud ndo lugar, la naturaleza de las redes sociales (famjJiares, de amistad, 
evecind d) , . , 1 ¡ . idad y la "mez-'-' a en el amb1to local as1 como a 1omogene 

Cia 'soci 1 1 , . . ayor o menor 
d. ª,e emenros fundamentales para prop.1c1ar un 111 

esarrollo d 1 . s e a informalidad del empleo · . 

. Un e . . f; 1 se produce en acci-
11!J.id~ d aso panicular de estas situaciones de empleo 111 orma .d 1. r eiemplo, 

esarroll d , . ·1 1 de la r ··c1proc1 ac , P0 
" ~n lo¡ • _ a as entre el amb1to merca11t1 Y e e . d I opietario de 

ull.l 1;1~'qduenos negocios basados en ayudas fami liares 0 cuanbo e·nprc~s·i dándole 
0en a · ¡·. 1·1 0 rae: "'' . 

tn cierr d" consigue que un veclllo Je ayude a rea izar lll 'd 1 el fu curo s1 lo 
o me . d ayu ar e en 

r.'t"esir. E ro por su traba JO y con el compro1m so e · ·. ¡ basadas en la-... n csr . . . . ¡ ones soc1.1 es · , . · 
llJI 1nío os casos, la transacc1011 se 111serra en ie aci d . 110 es u111co lll 

r111ales (d . . ) 1 ·o del mero d ctn1r3¡ d e parentesco o comu111rnrios , e nex . .
1 

·e fije de acuer 0 

c0o lo; pago puede complementarse con favores y es d1fic1 qu~ sho sino •·quedar 
1· Pnnc1p· d 1 .d , sacar provc;;c 
~ados'" (P ios e mercado, ya que b 1 ea no e;:S 
.' las5 ahl, 1991,p. 177) . . . resos y alta dedica-

tivn fabo ricas locales que combinan población con dev:idos ing ice una alta presen
c~ d ra Y pobl ·, fi •cuencernei · • los e en 

1 
. ac1011 de bajos ingresos presentan re;; . d d servicios que 

~- lp eo 1 r · c ·sida es e ¡ · nt"S ·""ncf
0

• • 111onmJ, ya que los primeros nenen ne e 1. das las rc:gu aCIO 
'csca11 d" . · cun1p 1r ro · · ispuescos a cubrir in forma lmente, sm 



80 

3. 

J. Banyuls, E. Cano, J. V. Picher y A S . h · anc ez 

El e1npleo inforn1al dentro de las estrategias 
familiares 

~a perspectiva de las estrategias fami liares de satisfacción de las nece
sidades ~e.r:11ite, entre o tras ventajas frente a un e n foque individualis
ta de anahsis_ laboral. captar la rdación del empleo formal e informal 
con el trabajo reproductivo 9 . Como institució n de soci:ilizació n de 
los individu?s y unidad de obtención y uso de renta , la familia influye 
s?bre las acmude frente al trabajo de sus miembros y sobre la posibi
lidad de adquisición de formación en el siste m:i educativo, facto res 
que inc~d_e~1, en el acceso al empleo informal. Po r o tra parte, el m ode-
1~ de chv1S1on del trabaj o dentro de b familia, la ::isignación diferen
ciada. de sus recursos entre el empleo remune r:ido en el m ercado Y el 
t~~bajO doméstico, influye sobre la m ovilización y las fo r mas de inser
c1on la?oral de sus miembros, gene rando niveles diversos de oferta 
pote~1,c 1a l de mano de obra para el empleo informal. La fa milia, en 
fünc1on de sus recursos econ ónúcos, de su cultura d e clase Y del re
P.arto del tr~bajo en su interior. configura d e m anera difere nciada el 

poder social de negociación., de los individuos, favoreciendo una 
mayor 0 menor aceptación de condiciones informales y precarias de 

empleo (Villa, 1990, p. 312). 
Las necesidades fami liares pueden ser cubiertas a través del recur

so al empleo formal, al empleo informaJ o al trabajo dornéstic? 
11~ 

remunerad_o de la propia famiJia (Pahl, 1991, pp. 174-175), ademas ~e 
las aportaciones recibidas del Estado 10. Las form as en que se com bi
nan empleo oficial , empleo informal y trabajo dom éstico configuran 
modelos familiares diversos que aeneran oferta y d emanda para el 
empleo informal (Mingione, 1993, pp. 192-1 94) . En un e.xtreJ110 se 

. fi . . . n ho-
y a un ~oste 111 enor que s1 se .cubrierJn con e;: mpleo fo rmal. Sin eJIJbargo, cit!r ~xjsre 
rnogem:1dad social es necesaria: el empleo infor mal puede no de arroll:irse s1 . os 

d
. · · · · · . 1ent 

una 1scru~1mac1?n social tal que llegue a impedir el comacto de ambos segn 
de ~obla~1~n (W1lhamsy Windebank, 1998. p. 41 ). . . , »nres 5o-

Estc enfoque ha sido oportunamcnre aplicado en inwsn gac1o nes rr:. c ir:. 1 , 1r:i br ' la ' ·d - · oc 1e1 .. e. · eco~onua sumerg1 a en ~I calzado valenciano, en el que en los ano~. ad y );1 

. baJO el 1~11s1110 techo y en la nusma cama se fraguó la alianza e;:nm: la formahd 
mformahdad com.o t:srratcg1a de super;ivencia·· (Yb·1rra et al ?00 1 P· 44)· (c clo 

1
" e 1 . . ' . ' - ' > 3 ect:l 

ua qmer modelo de sansfacción de las necesidades fami liares se vr:. · · ·JJ 1 · · d · . . eri111rt: 
por a ex1stenc1a e prestaciones y servicios ofrecidos por d Estado, qut: P ·or 
'COno . . ' · S ( 111

3
Y e . ~1.zar uempo Y renta que la familia puede dedicar a otros proposito J ucidoS 

ded1caoon al empleo fuera de casa, mayor demanda de bienes y serv1c10s pro 
con trabajo externo al hogJr) . 
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1irúa un modelo e n el_ que e l dese m pleo o el subempleo reducen 
consídm~l~meme l?s m gresos _Y oblig:n .ª las familias a velar por su 
r~producnon a traves del trabajo domestico de la familia y del em
pko informal más o menos ocasional de sus m iembros. En el otro ex
rmno está un modelo de dedicación laboral plena por parte ele di
wros miembros de la familia (sobre todo al empleo formal), que 
permite un incremento de la renta fan1iliar taJ que se puede comprar 
trabajo externo (sobre todo informal, con bajo coste) para reducir el 
trabajo doméstico ele la propia familia, permitiendo así la mayor de
dímión al empleo fuera de casa. 

La diversidad de estrategias fam iliares se despliega entre los dos 
modelos desarrollados. R esultan particularmente interesantes de cara 
~desarrollo del empleo informal las" estrategias laborales de diversi
ficación" de las familias en las que hay más de un miembro moviliza
~-haci_a el mercado de trabajo (Carbonero, 1997). Si se trata de una 
dii·ers1ficación complementaria" , uno de los miembros de la famil ia 

se dedica al empleo oficial y su remuneración es básica para la fa~ti
lia,nuentras que el trabaj o remunerado de otros rn.iembros poc~ 111

-

regrados en el mercado laboral o dedicados al empleo informal tiene 
un ~eso secundario y complementario. También puede ser una "di-
reli1fi ·' ¡ · ' 1 cacion con interdependencia", cuando la re ac1on con e em-
pleo de los diversos miembros de la unidad familiar se desarrolla ele 

' ~unera que ninguno de ellos está plenamente integrado en el m~rca
~de trabajo oficial: todos ellos experimentan periodos intermit~n-

1l1 de pa t dos los inro Y empleo formal e informal ele manera que 
0 

gre¡os dl · ' · · f; T e trabéljo son necesarios para la superv1venc1a ami iar. 
Una cont d. . , . l . f:" 1111·11·ares basadas en ¡ ra 1cc1on caracteriza a as estrategias " . . 

e empleo . e . d las acnv1dades 
"" lniormal, particularmente cuando se trata e ' d 
r'Orreinu d . . .d d"o se deben e-
d1, 

1 
nera as: para conseguir el mvel de v1 a me 

1 
b . d .,ar arg · b., al tra a.JO 

0
-

llló.. as Jornadas al empleo informal, pero tam ien ' 1 . ,1 de 
" tico fa ·1· . d t que e mve re 1111 1ar, que no puede verse reduc1 o pues 0 

. . , _ nta no 1 d1cc1on es con 
lfRIJ· 0 permite. Una forma de superar esta contra. . . , en el 
~ ir recu . . ,11 1 art1cipac1on 

tniple . rsos externos a la fa1111ha; por e o, ª P f: T s que es-
lán coº informal será relativamente m ás faciJ para las ~malidiea vecinos, 

nectad d d yo soc1· 
dll¡¡!)

0 
as con un denso entrama o e apo · 11es del Es-

b s y pa · aportac!O 
~o (M· _rientes, además de poder contar con 1110110 parenra-
li;,sin ~ngione, 1993, p. 227). En cambio, los bogares de una reduc-
e· V1nculo f: .1. , l. ¡ contexto · !on d 

1 
s an111ares mas amp 1os, en e . cuentran bien 

.. e os p . · 1 10 se en · :itl.ido d rogramas de b ienestar socia , si 1 . roblemas !11-
,, s en d c. 1 uenen p 
'l1Jso . tro e la órbita del empleo 1.o rma ' . c. 1al y se en-

Para u 1 leo 1111orn 
isertarse ele manera viable en e e l11P 
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frentan frecuentem ente al ri esgo de m arg inació n social. De aquí se 
d e riva la impo rtan cia de las formas de inte rcambio n o m ercantil (fa
mili:n , comunitario, p o lítico) en el desarro llo d el empleo informal. 

En cu anto :i la con figuració n de gén e ro, hay q u e seiialar que aun
que b s mujeres p ::i rtic ipan algo m enos en e l empleo in formal que los 
hombres, cu ando lo h acen es m ás probable qu e se trate de las formas 
más explotadas y peor pagadas, mientras que los h o mbres se introdu
cen en las m o dalidades m ás autónom as y m ejor p:1gadas (Williams 
y Windebank. 1998, p. 80) . Con c ie r tas excepcio n es relevantes (por 
ej emplo, en las familias mono pare ntales) . e l e mpleo in formal de la 
mujer (trabajadora y amJ d e casa) su ele ser m ás b ien complem entario 
que principal en las estrategias familiares. S in embargo, en cualqmer 
caso estas formas de empleo reproducen un estado d e dependencia Y 
subordinació n , puesco que las muj eres sólo pueden participar en este 
tipo de actividades informales y precarias si están apoyadas por la ren
ta d e su s padres o de su m arido (Mingione, 1993, p. 354). 

' 1 · fl ·' l - l ·011cebir el empleo Como u nma re ex1on. 1ay que sen a ar que e . . 
· d · · d os maro-males (in-informal como esrrare•,.1a e superv1ven c1a e g rup ' ::> · 

1
. 

• ::> . • , d . . · a la rea 1-m1grantes, parados o pobres) resulta 111sufic1ente Y 1sco1 swn, 
1 · f: ·1· byace ·11 emp eo dad 11 La dive rsidad de esrraceo·ias a1111 1ares que su ' ' · 

. ~d d o m enor volunta-informal puede abor.darse cons1 e ran o su mayor 
1 

·.
15 

L d s vo untan< riedad (Williams y Windebank, 1998, p. 33). as entra ª , allá 
d . · J d · 1g resos mas ' ' al empleo informal buscan una fü ente a 1c1ona e 11 _ ' d ·n-

. . 1 d . d , d . Las entra . as 1 de lo n ecesario para cubnr el mve e v1 a estan ai. ' .
1
. . son 

. . d d 1 . -~sos fanu ia1es voluntarias en cambio, suce en cuan o os m g te , fiinda-
. . ' . . 1 d ·da· la razon L ' 111sufic1emcs para cubnr los mveles norma es e vi ' b . por · 

· d d. e ·o)' rra a_¡o, mental en este caso es la necesidad perentoria e 111 ~ D hecho, 
lo que no hay elección real , dada la falta de a]ternat~vas .. . eles sean 

·e · · 1 I t ºv1·dades 111for111a existe a ran d11erenc1a socia entre que as ac 1 · . 
1 

pue-
::> . • 1 t ·1os o que 

desempeñadas para consegmr mgresos comp emen ª1 b' . 
0 

bien 
· ·' ' · d f: ·1 · s de rentas ajas, 1 d e elevar la pos1c1on econo1111ca e ami 1a . ¡

1
,
1
cia a 

1 er paso ' como única fuente de renta, lo que puede ser e pnm ' 
marginación social y la pobreza (Mingione, 1993, P· 464) . 

perc1-
. . 1 d n parado que ' 

11 La imagen tradicional del rrabajador clandemno es ª . e u b 
0 0 

la situ;ic1oll 
be un suddo a la vez que una prestación por desempleo; sm en_i adr "d~s infonnalc5 

· d (R. · · J 995 44) Part · de las acnvi ª · de real es mucho más mariza a ecio, · P· · " . · c rivas (:111 13~ . 

son realizadas por personas clasifi~adas_ estadísricament~ coi~o 11~~ se 111uevell su~ 
casa jubilados esrudiances) . Ademas, existen personas ocupadas q sion:il y d era 1 
trJn~ición enc;e el empleo informal, las formas legales de enipledo oc

3
_
111

er:1 iufor1113 

· · 1 d 1 0 e1erc1do e 111 • bajo por cuc::nta propia. As11111smo, e segun o emp e ~ 

tiene cierta relc::vancia en determ111ados comexros. 
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t El empleo del hogar como empleo informal 

Cumdo hablamos de "empleo del hogar" nos referimos a una rela
,ión laboral de carácter especial que se establece individual y directa-

' J!!Wlcrnrre el citular de un hogar familiar y un trabajador que presta 
si n-írios retribuidos en dicho hogar, realizando todo tipo de tareas do-

1 mé ticas, como el cuidado y limpieza del hogar, atención de los 
miembros de la familia y o tras (guardería, j ardinería, conducción de 
r~hículos, etc.). No se incluyen los trabajos por amistad, familia, ve
cindad.a cambio sólo de comida o alojamiento (puesto que no com
portan remuneración), ni el trabajo a través de empresas de presta
ción de servicios de atención domiciliaria (en la que el empleador 
directo no es el propietario del hogar) . Esta es la definición del em
pleo del hogar que proporciona la regulación legal del s~rvici~ _del '10-
gur Ja111iliar en España (Real Decreto 1.424/85), denom mac1on que 
recuerda el sustrato de relación de servidumbre precapitalisra de este 
trabajo. De hecho, el empleo del h ogar está contemplado como _ra l 
por la legislación laboral sólo a partir del año l 985, ya que pre~i~
mente el "servicio doméstico" estaba regulado por el Código .civil , 
loquey · d. ¡ , , . · d leo y la d1ficul-a tn 1ca e caracter at1p1co de este tipo e emp ' 
~d Upara asimilarlo a una relación laboral formal. 

1 1 1 · 1 · on e 1ec 10 d n Prtmer elemento de informalidad se re ac10na c 
e que el empleo del hoaar se si túa a caballo entre la esfera del mer

C<do y 1 e: , ::> • Id "ciliodelem-
1 ª esiera domestica ya que se realiza en e omi 

Peador e . , ' . d 0 . 1 de otra manera, 
, 011 una relac1on muy personaliza a. 1c 10 , 
.e encue . 1 d , stica mas cerca 
del h ncra entre la economía m o netaria y a orne '.'

1 
d sea 

ogar q d 1 h · nformalic a no ' confl . ue e mercado, lo cual ace que su 1 · d . alizado 
tcttva· p b . e cuan o es 1 e, 

Por · uesto que se trata de un tra élJO qu ' d ' tina 
ªlilas d d'fi ·1 ente ten ra elevad e_ casa no es valorado como tal, 1 ict 111 . ·emune-
a cons1d · ' · · e ¡· ' iando pasa a 1 

rarse (C erac1on social 111 se torma izara CL ·ba como 
una es ol_ectivo IOÉ 1990, pp. 37-38). De aquí que se co1:~ 1eÍ que se 
desar/1e1

cie de "sucedáneo" del " verdadero" empleo,d q. ule, mbito do-
o a . fue ra e a 

flléstico -au~que sea de fo rma precaria- . ' 
1 

hecho de que 
~t·a un (Colectivo IOÉ p. 2001). Esto no es élJeno ª e relaciona 

traba· ' . . . 12 ¡0 que s 
con la ct· . ~o 11luy mayontanamente femenmo ' ferido a la 

1v1s ' b · 1e ba con . 
fll~er 1 ton sexual tradicional de l tra ªJº CJL 

1 
la fen1in1za-

a realización de las tareas en el hogar. De hec 10
' ' 
-----:: 1

, ' rico" · St · .• , nal do111c:s ''º &un la EP d. 89% cid p t:rSO IJJ~Jere ·" el primer trimestre de 2002, 1111 s. 
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ción de esta relación labora] no se limita al lado de las empleadas dt: 
ho~ar. sino también al de las empleadoras, puesto qu e e n general son 
mujeres las que buscan a muj eres para realizar estas tareas. 

La carac te rística m ás notable de in formalidad de este cipo de em
pleo es la habitual falta de alta e n el I< .... égimen Especial d e b Seguri
dad Social de Empleados de Hogar u y su alejamiento real de la regu
lación legal y de protecc ión socia] prevista al efecto. E sto se debe en 
buena parre a la falta de adecuación y aplicabilidad d e dicha normati
va a la realidad que pretende regular. como puede deducirse del aná
lisis de algunas de sus caracte rísticas: 

a) El contrato de ser v icio del hogar fa miliar no precisa forma 
escrita; en forma verbal se entiende que su duración es de un aiio (~10 
inde finida). prorrogable por p eriodos anuales. Si el e mpleador " desis
te" de su interés, debe abonar una indemnizació n de siete días de sa
lario por año trabajado, muy inferior a la contemplada para el re~to 
de asalariados. El despido improcedente tambit·n cornporca ~ma ~n
demnización reducida (20 días de salario por aíio d e trabajo). ~ or 
tanto, la continuidad de la relación labora l. inclu o cuando existe 
contrato, queda bastante en m anos de la discrec ionalidad del em
pleador. 

b) El horario de trabajo será fijado librernente por el emplead~r 
y puede ser variable, respetando la jornada m áxim a, los descansos rnio-

. 1 · ·b ·d · ) por el Estatue mmos y as vacaciones retn ut as previstos en genera , . 
d 1 . . , . 1 1 el rn1111010 e os Trabapdores. En cuanto al salan o, el bmite ega es . e 
interprofesional 14, el cual, dada la ausen cia de convenio colecnvo, s 
convierte en la única referencia del marco regulador. . 

1 
d Ja 

e) El empleo del hogar se incluye en un régimen esp ecia e ue 
Seguridad Social que se sitúa más cerca del empleo auconom~)~a
del asalariado, lo cual resulta contradictorio (Luján, 2000). La ~ 1~ra 
ción de cotizar recae en el empleador sólo si el empleado crabayi P 

. . d den Espa1ia 
D Una evidt:ncia del elevado grado de informalidad de esra acn vi 3 

11
p]t:aJI 

d . · 1 d d 1 d 1 o~rt:s q ut: ei es Ja 1screpanc1a entre os atos e a EJ>A sobre;: ocup:i os en 1 " , . 1 Espe-
1 ' · 1 ' d b · d d d 1 ·) Re<nlllei · pt:rsona domesnco y e numero e rra aJadores a os e a ra t:!1 < 8'x de l:i .:sw 

cial d e la Seguridad Social correspondienre, que;: en 1990 supom;in el 4 " 
mación dd empleo domés~co en la EPA y s?lo el 3~% en J 999. _ 7000 era 549 

H En el caso de trabaJO por horas. dicho m11111110 para al ano - ·ones: .:11 
ptas./h~ra, incluida la parte proporci?n.al de pagas c;:xrraordinarias Y '";~ac:evén d?S 
caso de Jornada completa, el salario m1111mo era de 70.680 pras. al mes. Pd · l sah1rJO 
pagas extraordinarias, de quince días de salario cada un:i , y un increment~ . sc.:ta cinco 
en un 3% por cada tres años de anrigüt:dad con el mismo empleador, 

1
'
1 

trienios. 
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él d~ forma exclusiva y durante 80 o m ás horas de trabajo al mes. En 
;aso de que se trabaj e para más de un e m pleador o por una jornada 
mfrrior a las 80 horas mensuales, corresponde al trabajador la respon-
1.1bilidad de la cotización . Sin embargo, só lo existe obligación ele co
azar si se trabajan más de 72 horas mensuales, efectuadas durante al 
menos 12 días. Entre el tiempo de trab<ijo excluido a efectos de la afi
liirión (hasta 72 horas al mes) y el que comporta la cotización obli
gatoria del empleador (80 o más horas con dedicación exclusiva) 
qul'<la un espacio tan reducido que incentiva el fraude: los empleado
m dificilmence se harán cargo de la cotizació n , incluso existiendo 
conuato. 

d; Las empleadas de hoaar afiliadas a este régimen especial de la 
Stguridad Social tienen dere~ho a asistencia sanitaria, incapacidad la
boral temporal y permanente, maternidad, pensión de jubilación Y 
~gunas otras prestaciones, pero siempre con m enor cobertur~ ,que la 
ad Régimen General de la Seguridad Social. Así, la proteccion por 
Incapacidad temporal es inferior a la del resto de asalariados Y a .la de 
lostrabajadores por cuenta propia. N o se cubre la contingencia de 
desempleo y las pensio nes de jubilación serán muy bajas, al serlo la 
base de cotización. 

h De todo esto se deduce que la regulación legal del empleo . del 
og;ir no es aplicable en toda su extensión o lo es de forma excesiva

l!Jente g 1 h , ¡ na par te de las ravosa para las trabajadoras. De 1ec o, so 0 u . , . 
e111plead d h b . la reaulac1on. · as e ogar es candidata a ser cu 1erta por ' 0 

quienes t b . 1 dor y con una 
d d. ra ªJan de forma exclusiva para un emp ea 

1 
d 

e icac·· 1 . , 1 . rna reau a or 
1. ion e evada. Difícilmente se incluiran en e sisee ' 0 

l4i elllple d . 1 or horas y con d' ª as de hogar que trabaian ocasiona mente, P · 
!Versos ~ d · n que asumir 

ro 1 empleadores 15• En aeneral las emplea as nene . ·b . 
talllenr 1 º .d d Social y rec1 en 

unap e a carga de la cotización a la Segun ª . d ' r1111· 11~das rore · • , ' s1 e te " 
'ºnr1· cc_1011 que no justifica el esfuerzo, mas aw; d 1 cho cu-

ngenc · · estan e 1e 
bitrr,. d ias -como la asistencia samtan a- ' 

1 
·srencia so-

. ~ e ina . , 1 c. ·¡· so de a as1 , 
c1aJ.E d ~era universal, a travese e 1am1 iare dºfi ·¡ aplicacion 
a la reanl.definitiva, la propia regulación legal, por su . 

1 
dci por sus es-

1 ad J b ) LI ]a,'\'.itu ' \asa1 ve . a oral que pre tende regu ar, por s 
1
. d para conrro-

ntaias d . , . 1 d "lJcu ca es , 
~ e protecc1on social y por as lll 

'I lJ v·d yTra-
¡... na e1¡j . , e nclicioncs de 1 a ', 
, ·J~en Espa· niacion realizada a partir de la Enwesra de 

0 
kadas de hogar po?na 

l)¡
t¡IJ¡ente e .~ª_de 1985 concluía que sólo un 40% de las cmp 'ca aiena en el Regi-
tt¡n X1g1r al b . d por cut:n ' ~ 

<:special de empl~ador el :ilca como tr:i a.J~ or 
la Segundad Social (Colecnvo IOE, i 990). 
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lar su cumplimiento efectivo 16 sitúa esta fco d 1 
~ . d 3 • • • ' < rma e em p eo en las 

~uertas e la mformahdad sm entrar n ecesariam ente en la ileo- r d d 
sm o e 1 1 "al ]" l d'' . d e . ;:,a 1 a , 

. , 1 .ª ega toa propia e una actividad con escasa considera-
Cion social. 

5. La investigación sobre el einpleo infonnal 
en Nazaret 

La invesr_igació n que aquí se resume tenía como objeto el estudio del 
empleo mformal en el barrio de Nazarct de la ciudad de Valencia, 
área desfavorecida y caracterizada por ciertos ras<YOS de maro-inación 

. 1 11 El ·1· - ;:, ;:, soCia - . ~na 1s1s se desarrolló fundamenralmente a parcir de méto-
dos cuahtat1vos, en base a entrevistas sem iestructu radas realizadas a 
~ifere~tes actores. La opción por este tipo de entrevista frente a cues
tionarios cerrados venía justificada porque nuestro objetivo esencial 
era captar los discursos que presentaban los entrevistados y no tanto 
opiniones determinadas a priori. Partes literales de dichos discursos 
se transcribe n en e te artículo para ilustrar el análisis. Se en trevistó ª 
testigos pri11ifegiados, seleccionados por su conocimiento del barrio 0 

del empleo del hogar: educadores, trabajadoras sociales, representan-

1" Como comem:iba una conocedora de esta acrividad, ··aunque una emple:ida 
de hogar esté ocho horas trabajando todo Jos días en una casa, si va un inspeccor 3 J:i 
casa. cosa improbable porque no riene do:ro:cho a entrar en un domicilio p:irricu~~r, 
siempre se puede decir que trabaja menos de 72 horas mensuales, con lo cual ¿quie:i 
va a comprobar que no es :isí?" . Esta incapacidad de :ipelar a Ja regul:ic1ón Jesr:1l c:: s 
claramente percibida por b~ empleadas de hogar· una de db nos decía: ··a quién v~Y 

d . 1 - . ' . ra cl11-a enunciar yo, ¿a a senor::i?, s1 no rengo contrato ni nada, e lb puede decir a es · 
ca no la conozco" . 1 

17 Nazarer es un barrio periférico de la zona maririma de Valencia. acorado por ª 
playa y la huerta (ahora ocupadas por comenedore· del puerto) y Ja desembocadu~ 
del rio Turi:i. Este hecho favoreci: la consrirución del barrio como entidad claranie

1
: 1 

d fi · ¡ bl · · fu · Ex1sre t:1 re e 1111c a, con una po aeton con un ene semim.ieuto de pertenencia. · 
el barrio un sector d~ pobl:ición de etnia gitana relativamente importame e _in·~~f;

1

; 
do, en g ran J?arre de?1cado a la venca ambulante y Ja recogida de mat~na! recicl.l:t gé
una presencia reduoda por el momento de 11mugrames exrracomun1tar10<. En 1.: · 1 · ' d 1 b · 1 ·d · · 'd d 1 por lo qi nes1s_ ~evo uno~ e arn o ia tem o gran impo rtancia la acnv1 a nava ' difi-
la crisis de los anos ochenta en este sector ocasionó g raves problemas de paro Y, i-

l 1 · . 1 eco11on1 
culrades para el acceso a emp eo,jumo a un proceso de deterioro soc1;u Y d _ 11-

. d 1 ' ) · d ' d · de e~ei co continua o en a u nma eca a. De hecho. presenta las mayores ta as . ,s :J 

pleo y tempor<1lidad y la menor proporción de población con eswdios superiorc:: 
los primarios de la ciudad de Valencia. 
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re- de movimientos vecinales y organizaciones no gubernamenta
'¡;'·.También se entrevistó a las propias empleadas de hogar, buscan
¿JJbJrcar una tipología amplia por lo que respecta a edades, niveles 
,Jurniros, grupos étnicos, etcétera. 

Debe destacarse la dificultad para acceder a estas trabajadoras. Las 
rracencias a ponerse delante de una g rabadora son muchas, ya que 
iQnconscientes de la irregularidad en la que realizan su trabajo, y más 
aun cuando los cuestionarios entraban directamente en múltiples as
prnos pmonales (como las relaciones fami liares). Esta dificultad se 
<OlliÍ~1tiió salvar en base a contactos ramificados: los testigos privile
gi¿Jos constituyeron una vía de contacto con las propias trabajadoras 
Y"masu vez con otras, de forma que el entrevistador dejaba de ser 
un agente extraño y adquiría un cie rto nivel de confianza. El perfil 
rrrdo~iiname entre las trabajadoras con las que contactamos fue el 
~: rnuJe:es con hijos a su cuidado, de entre 20 y 35 años, con baja 

mimon y escasos recursos económicos. 

~. Las empleadas de hogar de N azaret 
Y las redes sociales del barrio 

t; na caracte · · , ·d ~ nzaCJon general de las empleadas de hogar res1 entes en 
llaretpenn· d 6 . . . d . t ~os 

1 
ite e mr a estas como mujeres s111 estu 1os o con es u-

inai-:/nienta_les (graduado escolar). Esto es válido no sólo para las de 
Orde ~~ª?· smo también para las más jóvenes. Profundizando a par
p!eacJas imagen general, pueden establecerse tres tipologías de em-

de hogar: 

~ M . -
colllo UJeres de más de 40 a1ios qu e en su juventud trabajaron 
dt Jo

5 
~~~pleadas de hogar, actividad que abandonaron para la crianza 

0, . ~os y a 1 h · en menores •CfS1dad a que an vue lto una vez que estos nen 
b¡ es_ de cuidado. 

r.... Mu_¡eres · · - d ¡ studios a edad ' 'ºPran inas jovenes que han abandona o os e . . , 
bbotaJ pa y que se plantean el empleo del hoaar como única opcio_n 

ara obt 0 
· ' y perspectl-

~r recursos, dada su falta de formacion 

.• E1 ne . 
' ''~6rl .. cesario re 1 1 . ( . ni en ro coopcranvo, 

\i. CJon labo .... ¡ d s~ tar a fuerte p::irticipación social m~vu_ oci·icivos de 
1 rtt~ .• eJó ) ·r v11lllentos as . 
'ir~bl·Clta cara venes ... y vecinal en dm:rentt"S mo ·io nes sobre 

einátic d cteristica nos ha permitido ·1cccder a diferentes percc:pc · ª el b· · ' d. arno Y sobre el objctivo cenn-al del estu 10
· 
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vas. Alg un_as ~~ ellas, dadas las especificidades socioculturales y los 
mod~los fam1hares de_l b_a_rrio, .ti~nen hijos muy pronto, lo que se 
convierte en una restncc1on ad1c1011al para :lcceder a las estructuras 
de empleo form al. Este colectivo es el q ue ha centrado nuestra inws
tigación. 

e) Mujeres inmig rantes, con problc:-nus de lega.lización, que se 
ven abocadas a la actividad in formal de empleadas de hogar esperan
do de esa forma obtener "los papeles" p::ira regularizar su situación en 
el país. Es un colectivo poco relevante e n el barrio de N azaret, aun
que podría crecer en el futuro. 

N azaret presenta rasgos propios que lo caracterizan como "ba
rrio", es decir, como espacio delimitado de relaciones sociales densas. 
En general, los residentes del barrio no se quieren ir de aUí , con lo 
que la vinculación al territorio y el sentimiento de pertenencia so_n 
elevados. Las empleadas de hogar no son una excepción en este se1~ t 1-
do. Mayoritariamente residen en el barrio desde hace tiempo o in
cluso desde que nacieron. con lo que sus re laciones sociales e.n el 
mismo son extensas. Por una parte, porque suele residir en el barr.10 la 
familia ampliada (padres, herm:rnos o parientes), lo que proporcio~a 
a las mt~eres una red de apoyo fundamental para el desarrollo de ª 

1 ·· es la ba-actividad laboral. sobre todo en el cuidado de sus 11JOS, que 
rrera m ás dificil de cara a su disponibilidad para el empleo. 

. . 1 . cie contacto Por otra parte en el barrio se mantienen re ac1ones d 
· ' 1 · fc ·, ( b portunida es personal directo, de manera que a 111 o rmac1011 so re o . Ja 

de trabajo sobre apoyos institucionales) entre las mujeres circu ' 
' aJ ¡ de boa-ar, "boca a boca". Esto es fundamental para acceder < emp eo 0 

·1 e Jo ca-dado el ámbito m ás doméstico y " familiar" que mercan ti qu · -
0 . , . ¡ del barn 

ractenza. Los contactos a traves de relac1ones persona es urar 
b .' a aseg ' son importantes para conseo-uir este empleo y tam 1en par ' · _ . . . º - 1 d entrev1s 

una fiab1hdad del trabajo, como senala una de las emp ea as . ve-
[ b . ] 1 · . r , por alguien, a tadas:" Para tra ªJª r en as casas es meJOr enter,u e ] . >nen 

ces en El Tra}Íll [periódico local de anun cios por palabras vi>en_ ora 
d . 1 t que una se anuncios, pero yo prefiero que me lo 1ga a gen e . 

busca una chica para limpiar'.'. . . . . > • es signifi-
Por último, la trama asoc1an va e msmuc1onal del ba~n~ 0 pro-

cativa y se puede acceder a ella por múltiples canal~s, p~b icods Juc.:ro. 
. . . 1 . . . ·s sm animo e movidos por mov1m1entos socia es e 111st1tuc1one . jos so-

lo que favorece la inserción laboral de estas mujer.es. Los_se~icpresra
ciales facilitan algunos recursos económicos (cartilla ~a~ it~~:·el desa
ción económica reglada) que resultan complementarios P 
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rr,,fo iniormal del empleo del hogar. Las dotaciones de servicios del 
¡11¡0, en concreto las escuelas in fa miles y colegios, condicionan la 
,]1iJad laboral de estas 1mtjeres. Existen dificultades para conseguir 
~e lossrrvicios existentes puedan cubrir plenamente sus necesida
~~en cuanto a horarios de trabajo, pero el hecho de que exista co
::édorescolar, por ejemplo, suaviza la tensión entre horario laboral y 
112.hdo de los niños. Estos servicios se complementan con la ayuda 
¿ehf.unilia. que resulta esencial en muchos casos. 

lmeresa resaltar la importancia de algunas organizaciones de ca
riücr interrnedio del barrio de Nazaret, en concreto de la bolsa de 
éillpleo doméstico dirigida a la inserción social y laboral de 1mtjeres 
:on escasos recursos, iniciativa apoyada por instituciones públicas y 
;;ganizaciones eclesiales. Esta asociación canaliza una parte relevante 
cdempleo del hogar, poniendo en contacto a empleadoras y emplea
Jai. b organización pretende que el e mpleo del hogar sea valorado 
co~o cualquier otro trabajo y que no se estigmatice socialmente a 
~!enes lo realizan. Otros objetivos son m ejorar las habilidades socia-

Ypersonales de las 1mtjeres, formarlas en con tenidos relacionados 
con ele 1 d ' · · 1· 1 · · . . mp eo omestICo, elevar su autoestima y persona izar os 1t1-
tcil!1oi de · · ' ¡ · · d ] mserc1on. E carácter integral del seguumento e as mu-
,res en es•· . . , 
to .., asoc1ac1on pretende, entre otras cosas, que estas tengan 
. ~hayor margen de decisión a la hora de dedicarse o no al empleo 
ene ogar e . d" " pa ll.rydo. · 0 mo m 1ca la responsable del proyecto, nos vamos , -

Inform ·' ¡ J ~ir · acion de unas asociaciones a otras de o que 1acemos, 
, ¡ Ir de . h. d 
11 inos nvando a la gente [ . .. ). Cuando me llega una c 1ca e 
tiiju. 0

.
0 le busco trabaio de empleada de hoo-ar, la mando al Cen-1eni1 :i ~ d . 

~hh. para que haga cursos de formación, donde le pue en 111-
,··:141 de lo · · ' d 

\et¡¡¡ s cursos del Inem la puedo mandar a la Asoc1acion e 
os, al Centr d M . '. d . , ,, 

Ahor b" 0 e UJeres s1 la veo con epres1on... . . 
Ctóntien~ ien, buena parte de las mujeres que se dirigen a la asocia
g¡¡ Vuti)" n ya tomada la decisión ele trabajar corno empleadas de ho
'.N ·~ 1zan los s · · 1 . . , , 1 011trar clien-·1·csra b · erv1c1os de a asoc1ac10n so o para ene ' 
?~e~ d ~Isa de empleo doméstico permite poner en contacto ª 
:' hoga1 e barrio de Nazaret que quieren trabajar cm:no emple~das 
i~. · . con hog d , · d yor capacidad ,1U1s11i\la . ares e otras areas de Valencia e ma , J' 
·'" • relati · traves de 1-tl de au b' vamente bien conectadas con el barrioª . 

to us t9 A , 1 , nb1to de tra-
~1 se amplía significativamente e ª 1 

~~~ ' 1 , 'llU¡ 0rtancia d 1 • 0 efe las lineas e e 
''r,-,, •1~ fun~.... e as redes de transporte público, en concrc r d, ticm-

.. y 1 · "'eneal 1 . .d ¡ E n conrexto e lllttado p para e desarrollo de csra acnv1 ac · n u c. _ d i t• I a h 
ara , d · ·, es 1un ame1 " · · aten er trabajo y familia, esta rcsm cc1on 
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baj o para estas mujeres, q u e p ueden acceder a zon as de· i11a's . 
que ten g . . . e rentJ sm 

. an que m currir en costes de adquisició n de 1 . fi - . -E · · , · a 111 or macion 
sta o rga111zac10 11 in terme dia con sig u e u n e le m ento adic ionai 

fundam e ntal p ara e l desar rollo del em pleo d e l hocra1-· Ja c " · ' d fi s b ;:,< . e r ... ac1011 e 
con_ ianza. o re tod~ confianza resp ecto de la empleada, de Ja cual se 
ob t_1 cn c una re fe re n c1a " fiable", ya que la b o ls;i de em pleo cra rantiza 
ll~'~! c:res rcspo11sables, trabajadoras y honestas, con capacidad en niate~·a de ser-
111(/ 0S del ho,<?,ar. Pero t~~m?_i én confi an za p a ra b e mpleada, porque, 
com~ vere m os, la asoc1ac1o n h a gen erado c ie r tas nor mas in formales 
(sa l_~nal es, d e condicio n es de trabaj o) que se deben respetar en la re
lac1on lab o ral. La exper ien cia parece exitosa a ten o r de l volumen de 
mujeres d e l barrio imp licad as (alrededor de sesenta), y tam bién por b 
p ositiva o pinió n qu e tien en estas del trabajo d e la asociació n . 

7. Incidencia de la regulación legal y desarrollo 
de normas informales 

La inmensa m ayoría de las empleadas de h ogar d e N azaret no tienen 
contrato de trab ajo. De manera m ás estricta, lo q ue ocurre es que no 
se les da d e alta en la Seguridad Social y ellas tam poco lo hacen por 
su cuenta, al m argen d e que legalmente corresponda una u o tra cosa. 
Podría argumentarse q u e, puesto qu e la ley prevé que el contrato 
pueda ser verbal y n o contro lado por la Administració n , todas las emÍ 
pleadas de hogar están contratadas, puesto que han h ablado con e 

1 · ·ornada empleador para po nerse de acue rdo con é l sob re sa an o Y J . · 
, · · l ¡rJllje-

Esta sena una lectura absu rda puesto q ue, con buen criterio , as 
res identifican "contrato" con alta en la Seguridad Social Y protec

. es cosa 
ció n d e de rech os com o las pagas extraordinar ias y vacac1on • 

l " b I" que no ocurre con e supuesto contrato ver a · . cial ni 
En realidad el tem a del contrato y el alta en la Segundad So 1 ' ea-

se plantea p o rque n o hay re ferencias reales sob re su uso. Las emp. se:: 
das creen que n o les correspo nde tene r contrato y po r lo tanto 7~ica 
plantean reclam arlo:" N o h e visto nunca que cuando entra una~. El 
a trabaj ar la contra ten "," N o d icen nada de hacerme el segurod~re
contrato p ertenece a otro mundo, el del empleo formal Y sus 

------- - - ---- ---- --.-----_ -----:---, -:----r-:-e~v1;:.st::a::da:··SieiJ1· 
hora de elegir Ja casa donde rrabapr, como senala una empl~ :ida enr . b 's si no, no 

' · · l 1 d JJ n un solo :iuro u ' pre busco sirios !para rrab:iJar a ~s que se pue ª. _eg;~r co 
me cunde [ ... ], se pierde mucho n empo en Jos viaJes . 
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·hos. drl_ cua~ las_ empleadas de hogar no se sien ten partícipes ni por 
,u ~xpmenc1a ni por la de o tras personas en su misma situación. Lo 
nul ar~cra también a la percepción que se tiene de las o rganizaciones 
sindi~ales: ··No he ido nunca a u n sindicato, pensaba que no me per
trn~<1J por no estar contratada, pensaba que no ten ía nincrún dere
(ho"'. El desconocimiento por parte de las empleadas de la ~ormativa 
r~511ladora legal del empleo del hogar es elevado, o bien tienen una 
rrnón sesgada y confusa sobre ella. E n cualquier caso, la referencia a la 
r~gulación legal aparece como ajena a la realidad, como algo que no 
rsun derecho a reclamar sino una concesión de la que sólo disfrutan 
losempleados formales:"AJ no estar contratada, yo creo que vacacio
nes no me pertenecen". 

Ju.~ro a este desconocimiento y lejanía de las referencias de la re
gulanon legal, aparece una percepción de que trabajar con contrato 
nosie_mpre mejora las condiciones laborales: "He trabajado en una 
a_genc1a de limpieza y pagaban muy mal [ ... ] . V.1le la pena ir por casas 
imcomrato"; "Me salió un trabajo de limpieza de una empresa, pero 
'11~ contrato me iban a poner med ia jornada y tenía que hacer jor
na entera". Tampoco m ejora necesariam ente la protección social 
e~ caso de estar contratadas sobre todo si su coste recae sobre la pro-
pia trab . d , , . 

a.Ja ora. De hecho, algunos hoo-ares estarian dispuestos a hacer 
un contra . ::::. . . , 

to siempre que ello no supusiera una remunerac10n supe-
nor es d · · ¡ -
·¡ ' . ecir, s1 a empleada asume la cotización, Jo cual hace menos ~ "4-AO 
d ldctiva 1 • · , 1 ~ d ª srtuac1on formal. Como seilala la responsable de la bo s~f' , 
rneeenipleo:"[Algunas señoras! les dicen a las empleadas [en el mo '-' c...i 

nto de · d ;f o.. 
18.97S t co_ntra~arlas] : si quiere estar asegurada_ le vamos a escont .r . : 
bra ¡ p as. , Que pasa? Pues que la em pleada piensa que prefiere co\~-. 

ro todo [ . -
E l aunque no estén aseguradas]". ~ 

lado~ª percepción de las empleadas de hogar sobre el sistema regu-
r iornia] . fl . , ·o 

P<lrci lll uye el hecho de que el nivel de protecc10n que ~1 
-

0na el R. ' · · 1 ba10 y ie pu d egunen Especial de la Segur idad Socia es muy :i 

e e cons · d J cobertura 1anitar" 
1 

egu1r e fo rmas al ternativas. Por una parte, a . 
ta a obt" ¡ · n cualquier caso es . ienen a gunas empleadas de su pareja y, e ' . 

1 
' U111vcrsal 20 p d ¡ i poco per1111-~ · or o tra parte, estar dadas e a ta tan 

~d· . . . 
!lin d iversas p ºb·1· . "d Ja asisrc:nc1a sanitaria Osc:rit.is os1 1 1dades de cobertura "alternac1va e ' · . - · · ido 
con 1u Por una b . , ·s· na n111Jer esra v1v1e1 
ti IT!Jtido . rra ªJaclora social del barrio as1: - 1 u .. , beneficia-
ít<>l de :1a cariiÍia el marido _est;Í rrabajando, e monees e U a Y los 111§~~~~~~·:d Social, Ja 
b;acion farni ·,51 _el mando esr:í tr.ibajando y dado de aira en ~ ·sra enronces 
1 '''iJ.Jer aceunca s - d - d s· 1 ·c10 es pens10111 ' ' 
'l1¡ será pe . . · era ver e, sera paga a. 1 e 111ari .JI d 1 narido y, por 

nto,carrilla nsi_onista de la Seguridad Social, esrará en la carn ª - e 
1

0 
comriburi-

roJa fa · d 13 pcnsion n ' rn1ac1a gratuit:i. Si esrán cobran o UJ 



92 J. Banyuls, E. Cano, J. V. Picher y A S. h . anc ez 

te tener prestación por desempleo. Por último la pensio' 11 d . · b'l . , . ' · e JU 1 a-
c1011 que se" podna obtener _una , v~z cotizados los aíios requeridos 
como empleada d e h ogar sena muuma, de manera que, como afirma 
una ~?nocedora ~e l~ activid:id: "Van a cobra r m ás p o r estar con una 
pcns1011 110 contnbut1va o por estar con c ualquie r peque11o problema 
de enfermedad que si hubieran cotizado veinte a11os". 

Por todo ello, las empleadas de hogar n o apre cian com o ventaja 
estar contratadas, lo que facilita la informalidad. Ahora bien , sí plan
tean cierta preocupación p o r el h echo d e 110 tener contrato de cara a] 
futuro, que se acentúa e n e l caso de las que son responsables de fami
lias monoparentales y de m ayor edad: " El día de m añ ana no sé gue va 
a ser de mí y d e mis nenes, estar así y yo n o voy cotizando, si caes en
ferma no cobras y siempre son cosas que tien es";" C laro que m e preo
cupa, p o rque el día que deje de trabaj ar no tengo que cobrar nada. 
No tendré nada cuando sea mayor. la gente se jubila y tendrá la pen
sión y yo no tendré nada". La inquietud es superior e n el caso de las 
empleadas d e hogar inmig rantes, qu e señ alan d problema añadido de 
la dificultad para legalizar su situación en e l p aís si no tie ne n contrato. 

Hay que tener en cuenta que buena parte de las empleadas de ho

gar con las que con tac.tamos .son jóv~nes (de 20 a 30 años), de 111:~~ 
que en su discurso la 111med1atez se impone a p en sar en el futur ·~r 
actitud se asocia también a la importancia de las n ecesidades con ia
nas y expresa cie rto fatalismo, ya que las empleadas conside ran. ~~~ 
no pueden hacer nada para conseQ'Uir una situación m ás forrna!Jz,l ª 

o pro-
y un mayor nivel de vida: " Yo mientras tenga trabajo no tengo b '" 

bién co ra ' blemas [ ... ].La gente, sin trabaj ar, cuando es mayor tam dría 
" Me preocupa lo del momento, Jo de ahora. Vivo al día, 0 no Pº · 

v iv ir". . , que 
. l d 1 1 1 asociac1on Frente a las lagunas del sistema regu a or ega , a . llado 

gestiona la bolsa de empleo en el barrio de N azaret ha des~;1ºcodas 
un sistema de normas "alternativo" que se aplica "de ?ecl;~a :socia
las muieres que consiguen un empleo del hogar a traves. d d y va-

~ . ·• rna a ción. Estas normas hacen referencia a la remunerac10n ,J 0 

caciones; se fijan en torno a tres modelos: 

--------- ---------------------:---:= ue c:ire-. . . . · 1 . demuestran q . :iJ 
va entonces cartilla rop, y s1 ni una cosa 111 la otra 111 a o tra. Y . profos1011 • 

• . . d 1 1 . • 1111110 in ter ti~ cen de ingresos econónucos sufinentes, menos e sa ano llll • . ~ruic:i . q 
· • f: aceur1ca g•·· !1 

Pues entonces tarjeta por Decreto 88/89. con prestac1on arm. . derecho 3 • 
. 1·da . . . . cambien u enen es lo mismo que la tal]eta so 1 n a para mm1grantes, que 

asistencia sanitaria". 
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11¡ Trabajo de noche: se realiza para cuidar ancianos y enfermos, 
de 21 horasa8 horas, con una noche libre a la semana. La remunera
:ión marcada por la asociación depe nde en este caso de las caracterís
ci:.!i dr la persona que se cuida, mientras q ue los desplazamientos de
l-en pagarse y se contemplan paga extra y vacaciones pagadas. 

b¡ Trabajo por horas: se cobran las ho ras que se trabajan (más los 
1i1jes), sin pagas extraordinar ias ni vacaciones pagadas; contempla de 
una a quince horas a la sem ana con un salario de 1.000 a l.100 pese
lli por hora. Según la responsable de la bolsa de empleo: "Es un perfil 
de aucónomo, el día que se trabaja se gana, si no se trabaja porque es 
Óncapues no se gana [ ... ). H ay gente que le da igual cobrar hoy más 
r maiiana menos, pero prefiere poner los huevos en distintos cestos 
[trabajar en más de una casa)". 

e) Trabajo por sueldo : se trata esta situación de forma similar a la 
quecomempla la reaulación ieaal para una persona contratada. El sa-h. ~ b 
ino por hora es inferior al del trabajo por horas y no se paga trans-
pone, pero la remuneración mensual es fija y se tiene derecho a una 
PJ~ex.traordinaria anual (o, dos med~as pagas, en Navidad Y v~ra_no) 
) acaciones pagadas (dos d1as y m edio por m es o un rnes poi ano). 
Corresponde a una situación de trabajo en exclusividad para un ho
gaT,con una jornada laboral signjficativa que compense la menor re
muneración horaria 21. 

~uede decirse que la regulación informal que se ha establecido ª 
nalves de la bolsa de empleo doméstico crea incentivos para manten~r 
re ªCJone d , · d ' 1 o- s qu 1-
. 5 e empleo mas continuadas y conJorna as mas arºa ' 
~~~n un posible futuro de contratación legal, beneficiándoseª 
tarnb·1~ de un pago horario inferior. E videntemente, de esta forma 

Icn la e 1 . d m ás clara lo CUall b mp eada se mteara laboralmente e manera ' 
e enefi · 0 ta gue estas norm . icia. En cualquier caso, hay que tener en cuen L 
as Infor 1 . ·en contrata. a re¡p0 ma es son una referencia de cara a gm . . 

L1 nsabJe d 1 . . , . 1 náx11no pos1-
U1e e e a asoc1ac1on mtenta que se respeten a 1 ' ' 

'on el a · ¡ }'dad del mer-
tado"'N rgu111emo de que son razonables dada a rea 1. c. e 

· os h ·d 51 Ja 01erta s emos puesto muy fieros en este senti o, ' 

~ . 
il¡b As1, si s . 6~0 pras / hora, s1 se 
, aj¡ de 2!et

3
rabaja de 16 a 20 horas semanales se paganan . :> en. te. b3sra 500 

rl<¡ ¡h a O h .• · 1ces1vam • ., 
1
· ora si' la . oras se cobran 600 ptas./hora Y asi st ti ~ rrabaiar "por 

~t d •· Jorn da ocurre q "' · " ril.. o y no.. a es de 40 ho ras semanales. Po r tanto. . ~uce amplia para 
""'n Por ho ., · ¡ . . d ufic1entem" • !ir er ¡final d ras so o compensa s1 b JOrna a es s 1 eniu neracion por 
n¡.1. e me . 'fi . Ob • ese que a r 

¡- "< c0"'pl s una paga s1gm can va. se rv d d 1 1 ?0 000 pras. ,¡¡¡1 .. , et;i (40 h , 1 . de or e . - . 
·~. no rn oras semanales todo el año) esta :i re 

uy superior al salario mínimo legal. 
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· anc ez 

acopla a esto la cogemos, si no se acopla no m andamos a n::idie [ .. . ¡. 
Tampo~o es que esto nos lo h ayam os m ventado, sino qu e el mercado 
nos md1ca que esta tabla está b astante correcta" . 

En c ualquier caso, nos interesa resaltar que para las empleadas de 
hogar de N aza re t , p asen o no a través d e esta asociació n , las normas 
o recomendaciones establecidas por e lla se convi e rten en una refe
rencia clara, que crea una regulac ió n informal y una idea de lo que 
es justo o no. La falta d e adaptación y lejanía d e la regulación legal es 
sustituida por la interve nción d e un organismo inte rmedio, vincub
do cla ram e nte a las re d es sociales del barrio, que gen era " reglas del 
juego". Lo que abre un cierto espacio a la posibilidad de dignificar 
las condiciones laborales de estas empleadas y otros aspectos de su 
vida social. 

8. Organización del trabajo, condiciones laborales 
y trayectorias de empleo 

. . d d 1 boral poco or
El empico del hogar es, por d e finic ió n, una act1v1 ª ª . d' . . d Jin-

. . , b 1 ~ d. ~eta e in iv1 ua ' gamzada ya que la relacion es a so utam ente ire . . . . di-
, . bl d 1 1 t:rar familiar asume da. Habitualme nte, la mujer responsa e e 1ºo' . d 

1 
pleada. 

. . , b 1 tnba10 e a em rectam ente el control v superv1s1on so re e ' ~ ñeros, 
. ' d b · · otros compa Excepto en casos aislados, la emplea a tra a_¡a s~n . 

por lo que no se desarrolla una estructura orgamzao~a. hemos ac-
Sin embargo. la realidad de e mpleo del hogar ª ª que de orga-
. . . . , . ~ ·tos elem entos . 

cedido en nuestra mvesngac10n muestra c ie t , . nte es, sin 
. . , . . - 1 El m as unporta 1 1 mzac1011 mformal que conviene sena ar. d n ésrico e e 

duda el papel desarrollado por la bolsa d e ~mpleo do~]e impacro 
. , e .d o ene un o d -barrio a la que ya nos h emos re1en o, que . as orienta 0 

d fi ·e de norm 1y organizativo. Por una parte, e m e una se~I. m ercado 111~ 
· d 1 · · d J basico e n un · ·on ras en materia e sa anos y JOrna a, a go d ) La asoc1ac1. 

abierto y desorganizado (además de d esregula 0 · do que 1neJ0 -

d · · ' 1 del m erca . ]as 
cumple de hecho un pape l e orga111zac101 te ncia entre 
ra c iertas condic iones d e trabajo al regula r la compe_ parte, Ja bolsla 

1 . , n Por o tra b ra ' em.pleadas y evitar abusos e n a contracac10 . ·v1·dad Ja o 
. · · de la acti d ·ca~ 

de empleo tiene otro impacto organ1zat1vo d an una de J 
. . 1 1 d as que ese que 

en la medida que facilita qu e as emp ea . d en Ja casa d ·~ 
ción más continuada la consigan, bie n tr~bab_n ~ombinand0 1 

m ejor se acople a sus posibilidades de trabajo, ien 

versas casas. 
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Pese a ello, no puede negarse que estamos ante una actividad in
formal con escaso grado de organización, basada en relaciones muy 
indiridualizadas en las que las referencias relevantes no son las nor
mlí Jeg;tles que marcan derechos y deberes, sino normas informales 
que surgen en muchos casos de las carac terísticas de la vida privada. 
faro puede observarse en el tipo de control que se establece en las ca
msobre el trabajo de las empleadas de hogar. En m uchos casos, 
cuando están limpiando, están solas en la casa, con lo cual no hay una 
1igila11cia directa. Ni siquiera cuando la empleadora está en la casa 
existe un control claro: "La sei1ora también está, pero va y vuelve, va a 
su marcha y a nú no me vigila. En otros sitios sí que me he sentido 
queme miraba, pero nada" . Esta aparente falca de control se basa en 
acuerdos implícitos desde el principio de la relación laboral, que res
ponden a una selección previa y comportan un aprendizaje muruo 
sobre la base de la confianza: " Allí todas las semanas yo ya sé la mar
cha,sé que tengo que hacer la casa entera y la cocina a fondo. Si algu
na semana quieren en vez de la cocina el cuarto de búío a fondo pues 
melodicen,pero lo demás es siempre la misma marcha". 
h Por lo que respecta a la precariedad laboral de las emp~eadas d~ 
ogar, podemos constatar que comprende todas las ~ime~swnes de 

concepto: inseguridad e inestabilidad laboral, insuficiencia de la re-
muneración, degradación de las con diciones de trabajo Y fal_ra de 
Protección social. Sobre la desprotección social ya hemos reflexi~na
~o;a.nalizaremos ahora la precariedad de las condiciones de traba_¡o Y 
!alano d , 1 t b"lidad y con-. . e estas trabaiadoras para abordar despues a es ª 1 ' nnurdad d ~ . ' ' 

el empleo 
En cu . · . . b stante diversas de d d. anto a la Jornada laboral hay s1tuac1ones a ' .1 e icació 1 . ' , . . 1 J. ornada osc1 a 

en n ª a actividad. En actividades de h111p1eza ª , 
1 

, 
tre tres . , 1 . 1co dias a a se-

l!Jan Y cmco horas de trabajo al d1a , en genera cu ianos 
Yen;(excepto el fin de semana). E n los casos de cuidado ?e

1 
~ne ~r Ja 

ierrnos . d s especia es, p 
noch nos podemos encontrar con Joma ª - cui-

e, que . . 1 ·"Estuve un ano dand comportan una penosidad parncu ar. · E ba a las 
o a un - , 1 horas ntra ' ' 

1ie1~ d 1 a senora mayor [ ... J y hacia mue 1as · 1 Ja J. ornada 
e a ta d h - ,, E 1 aenera , ' 

ts rnar d r e asta las ocho de la manana · ~ 0 . 1 siºbilidad de 
ca a p l . 1 ion a po ntg0c1· 1 

or as empleadoras, srn que 1aya a pr 
1
. ·eza una vez 

ar a o de 1111p1 ', 
que se h · tra cosa es que, sobre todo en casos ti Ja e111pJeada 
e a establ "d . , fl .d d con ianza, . Oosilh, eci o una relac1011 u1 a Y e . , de sus 111re-

c."e un · . d func1on · 
rl"les:·· ~, ªcierra flexibilidad de la JOrna a en ¡ ·~ como ya h •v1e su 1 . pero a ior, , 
'Y confi e en decir las ho ras que quieren, . , hora re tengo 

q ranz · ¡ diao a ' Ueech a, s1 un día necesito irme anees e 0 

1 
" 

ar tre h , , acop an . 
s oras porque no puedo mas , Y se ' 
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Respecto a las condicion es d e salud bboral, no existe entre las 
e~1pleadas de hogar e ntrevistadas una concie nc ia clara de que su acti
vidad laboral suponga proble m as de salud . quizás porque se trata de 
mujeres jóvenes. U na de ellas nos decía: " El único ri esgo que veo es 
que, como siempre vas con prisas, guc un dfa te pille un auto al cru
zar la calle". Sin embargo, en m ás d e un caso. cuando se insiste en la 
reflexión , comienzan a emerger problemas de salud laboral, que se 
am plían si contemplamos el concepto integralmente: " Riesgos para 
la saJud yo creo que ninguno [ .. . ].Dolores sí , en los brazos, incluso a 
veces me suben h asta el cu ello [ .. . ]; también por mi delgadez, me ha 
dicho el m édico que es un sobreesfu erzo que hago pero que puedo 
con él, aunque m e m achaca más que a otra p ersona" . Según la .res
ponsable d e la bolsa de empleo:"Tie nen sobre todo problemas psico-

, - b . d ' · están muy log1cos, muchas veces no se en cu entran 1en e ammo. . 
cansadas. Pero no es un cansan cio solamente físico, qu e evidente

1
-

. 1 ' · te porque a mente también lo es [ . .. ] . Están agotadas ps1co og1ca111en , , 
, b . 1 9 '20 · 1 que levantarse a 

g ran mayona para estar en el tra ªJ º a as , -> n enei 
' ' . d b · · en que recoger 

las seis de la m añ an a y cuando vie nen e tra ªJª r tten re-
. . 1 . - o 11prar IJeo-ar a casa y p a los ni1ios del colegio, ir con os nmos a c 1 ' 0 . te en 

.d d 1 d' . . ~ , están constantemen parar la cena y la conn a e ia s1g u1 ente, ' . ,, 
h . apoyo de sus parej as · movimiento y mue as veces no tien en . . · ra en to-

. d d . fi· e 1 o-en eral n1 s1qwe , Vacaciones pao-a as no se 1s r utan 1 º ' _ pondena º b . Ido a los que coi res d dos los casos en los que se tra a_¡a por su e • ' . d la bolsa e 
d d 1 11endac1ones e tanto por ley como e acu er o a as recoi 1. das las pagas 

, , . . tán o-enera 1za ' · 
en1pleo domestico del barno. Tampoco es 0 rar reconoc1-

. , 1 1 y) pese a es , · 
extraordinarias (dos m edias pagas, segun ª e '. fc _ les del rrabaJ0 

das por la regulación formal y por las normas 111 d011~ª o-ar 110 suelen 
"por su e ldo". En cualquier caso, las empleadas e 00

1 doras ni el 
d con las emp ea da 

Plantear a la hora de llegar a un acu e r 0 . . La J·orna ' 
· · d ¡ ·traord111anas. ' o) tema de las vacaciones 111 el e as pagas ex . . ( acepta o n ' 

d . h d . te a pnon se 1 aJa-como ya hemos 1c o, tampoco se 1scu . es el de s ' 
, . drí neo-ociarse . "de 

por lo que al final el u111co tema que po ª 0 el salanº 
rio. Sin embargo, existe una idea extendi?a de lo f~1~~:sa de ernple1~ m ercado" reforzada por las recom endaciones ?e y si se hace, 1 

' se discute . full con lo que este es un tema que tampoco - e e ra poco 1~ 
" Yi ] d .. la senora gu d dor' parece obtenerse g ran cosa: o e !Je a l s aire e ( , 

sueldo m ensual de 41.000 ptas. por 16 horas sem,bai~a e y yo se Jo,' tJc;; 

d .. e estaba 1en . - '. 650 ptas./hora), pero me IJO que no, qu . b. , tampoco -
J b . ' ni m e lo su ira supe 

que lo veía barato, pero no me o su io 1 . por hora rll 
La única solución si se quiere obtener un sa ar~~fícil alcanzar t 

rior es trabajar " por horas"' pero entonces resulta 

Empleo infonnal Y precariedad laboral 97 

rueldo mensual cornparable porq ue hay que coordinar más de una 
c;..\I J lo largo de la semana. Aunque la referencia de lo que se cobra 
10 las empresas de limpieza no es vál ida para el trabajo por horas, sí 
q~e se acerca bastante a lo que cobran las empleadas de hogar que 
uabJjan por sueldo. En definitiva, las condiciones salariales están bas
u111rn1arcadas a priori y se asume que "es lo que hay". En las condi
ciones descritas, el espacio para la negociación de las condiciones de 
1tabajo y remuneración es muy reducido. La variable que acaba deci
~rndo a la empleada de cara a aceptar un trabajo es el horario. La 
urnra alternativa que le queda a la empleada, una vez que la "voz" de 
~ negociación no funciona, es la "salida" buscando otro empleo (por 
noras, que se acople m ejor a sus necesidades, donde le paguen el 
~pone, donde no tenga que coger más de un autobús ... ) o dedi
~~~ose por entero a su hogar. D e aquí que el abandono "volunta
no del empleo pueda ser elevado. 

Respecto a la estabilidad del empleo del hogar (dimensión rele-
~re& l · d d · · dad . .ª precane ad) , hay que aclarar que no se trata e una act1v1-

b~tacional o de temporadas, sino continua en muchos casos.Aho-
ra 1en la · · l d d 
0 ' continuidad de la relación laboral de una emp ea a e 
ogaren filia casa depende básicamente del entendimiento Y confian-

¡¿person l ¡ · 
UiJd ª con a empleadora: "Cuando una persona va sets meses a 
r~/asa es ya para mucho tiempo, porque ambas partes se han aco-

qu. o, Y entonces ya es ' toma las llaves' 'toma de la nevera lo que 
~~ · ' , 

toa .' aqui estás en tu casa'. La a ran mayoría [de las empleadas) son 
lllas de la º · d' " L tinui didd casa, pero eso no es desde el pnmer 1a . a con -
e la re! · ' l · ' a 1 

que acion laboral depende por tanto de la re aCJon person 
se establ ' ' ·bTd d dr" ece entre empleada y empleadora. Influye la post 11 ª 
acoplar " 1 · · las rond· · se mutuamente sobre todo en cuanto a 1oranos, si ' 
'CJones f: ·¡· ' to de-tcrl!li d .ª1111 tares de ambas partes cambian en un momen 

d. na o. S1 . . l d tenga que ~<r ej no es posible suele ocurrir que la ern p ea ª 
d.1 

trabai0 b ' , . E a de las causas 
t ad· ~ Y uscar otro mas compatible. sta es un, 

iscont1 .d 
Si habl nui ad de las trayectorias laborales. . . e 

fr;,. a111os d 1 . . d d trabajo pa1ec ·"llJtu e a contmmdad en el m erca o e ' .' . d 
lli' . na relaf e . . b · el serv1c10 o-t1t1c0 al iva 1acil1dad para encontrar tra a_io en 

1 1 
a 

~·v~ d~ estar creciendo la necesidad de ct.1brir rareas de bl1og;dar la 
~1. einple , ¡ esponsa e e 
d 'la de 0 remunerado. De hecho, segun ª r . d las 
r ernpJe d ubnr to as . lllandas o, en estos momentos no se pue en e . 1 De 

•ijt¡· que I 11 d potencia es. , 1que l _es egan por parte de emplea ores d l ho-
~r os Peri d d empleo e 
d· Yencontr o os de paro entre dejar o per er un. . 1 e.actor de 
1
ic0 . ar ot El pr111c1pa 1' 

nttnuidad ro no suele1: ser muy largos. . das de hogar es 
en la trayectoria laboral de las emplea 
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la re tirada del mercado p ara dedicarse a cuidar de sus familias de for
ma exclusiva. aunque parece que este p e riodo de " inactividad" se in
tenta minimizar cada vez más, para no re nunciar a los ingresos que se 
obtienen del empleo. Una re lativa mayor disponibilidad de servicios 
públicos de apoyo e n el b arrio para cuidar a los niños ha permitido 
que se pueda dar una dedicación parcial más continuada al empleo 
del hogar por parte de mujeres que hace unos años se hubieran reti

rado totalmente d el empleo. 
Las empleadas d e hogar presentan una tendencia importante a 

mantenerse dentro de los límites d e esta ac tividad. La falta de forma
ción para ocupar otros empleos, junto a. l~s ri~ideces h.orarias que su
pone su alta dedicación al cu idado fam1har, dificulta sm duda la mo
vilidad hacia otras ocupaciones (incluso informales) .. En los casos en 

q ue ha existido mayor movilidad, n os encontramos s1empre ~on c_ra-
1 . fc l.d d en sus ·tledanos, con 

Yectorias precarias dentro de a 111 orma 1 a o e - • 
e . ' . . . f J hijos pequenos y SJll 

periodos de discontinuidad para cwc ª: a os · 

Pe rspectivas de en contrar mejores empleos. .· ··n el mer-
. , . l dific il de pennanenc1a e 

Una siruac1on parnc u armente . J 1 le alaunos 
. . d i 1 e npleo mforma , es a e , ::> • 

cado de trabajo, mcluso entro e e I r . - . inados social-
. d 1 b .· de N azaret OJSCI1111 e . 

segmentos de mujeres e an 10 · . 1 . les falta de hab1-

n1ente con escasos recursos económicos y re ac1on~ . 'as h. acia el era
' . d poco posltlVc ] 

Edades para las tareas del hog~r Y. act1tll ~~ im lica exclusión. ~abora 
bajo. En estos casos, la r_i1arg1nahdad so~~ lleva~o a la asociac1on que 
incluso para el empleo mformal. Esto el barrio un pro-

d , · 0 a plantear en u 
gestiona la bolsa de empleo omesu c 1 1 formación de las 111 ,-
grama de desarrollo integral que contemp ª ª adquieran hábitos ba-

j. eres con menos recursos sociales, d e cara a q ule ' - y a escribir y que 
· · aprendan a eei 

sicos d e comportamiento, que d·-. h mos 1 
aumenten su autoestima. 1 leo como ya e 1 11-

La pe rspectiva d e futuro en c uanto a emp n' uJ·eres que se p a 
• h 1 ·· - para estas 1 ' 1 con-

cho, no resulta demasiado a agu~na . e eguír un rrabaj? coi ucha 
tean no obstante un deseo de mejora. cons o ue no requiera n\za11 
traco quizás fuera d el empleo del hogar,. per \ de hecho in?v1do al 
forrr:ación (dependienta, cam arera, coc111era~ierto fatalismo hg~bajO· 

. lo aunque con un d de tí• e 
esfuerzos para conseguJr . ' . ~n en el merca o . " La ver-

estrecho marg~n n~;l~,~~~~f :~a;;:1:~~~ de una t~ab~~~~~\é que e~ 
Sirvan como ej e 1 d a a las casas donde trabaJº· dad es que 11 
dad es que estoy acopa b . ] entonces la ver b ~ en1pleº 
muy difícil salir [enconrrarbotro tra b~~;n información so.:\e aptin-

ho" No o stante, . el 1NE1v., 
me muevo mue .al· del barrio, están inscntas en 
en los centros soc1 es 
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un a bolsas de empleo fuera del barrio, preguntan a familiares ... Pero 
Li rrsrricción de tiempo es tan importan te, entre la dedicación a Ja fa
milia y el empleo .~el hogar, que no pueden acudir fáci lmente a pro
gramas de formac1on. 

En definitiva, la trayectoria laboral de las empleadas de hogar de 
Nazaret está significativam ente marcada por una inserción laboral 
precaria e informal, ligada a deficiencias formativas pero también cla
ramente a su adscripción a una actividad de escaso reconocimiento 
romo parte de un cunículum profesional " vendible" en el mercado 
de rr-abajo formal. La perentoriedad de las necesidades que experi
mrnrJn, dada la escasez de recursos de sus fami1 ias, junto a las dificul-
1ides pa~a hacer compatibles los tiempos de trabajo remunerado y re
productivo, aumentan la presión hacia el ámbito de la informalidad 
que caracteriza sus trayectorias en el mercado de trabajo. 

9· Tiempo de trabajo y estrategias familiares 

Una refl ·' . · exion general de un conocedor del barno nos perrrnte en-
marcar las · d J estrategias familiares de las empleadas e 1ogar que nos 
~~upan: "Normalmente la fam ilia se sustenta por el trabajo del mari-
'? 51 trabaja la mujer siempre es limpiando casas y el trabajo del 

marido n . 1 . . . 
lo . onna mente es precario o considerado peligroso, poi que ª 
de llleJor trabaja en el puerto o se dedica a vender por ahí lo que pue
lo 

0 
porque está metido en un mundo peligroso el de la droga 0 de 

que sea" La · · · , 'b d. 1ada en la fa-milia . S l11UJeres ocupan una pOSICIOl1 SU or 11 e ' 

causa'dcon la notable excepción de las familias monoparentales .. A 
e esta · ·, d ¡ d. ·onaJ de d1s-tribuci' pos1c1on y, en particular, del mo e o tra 1c1 ' 

das de ohn de las tareas domésticas, la actividad laboral de las emp!ea
. ogar se d . · d por las obhgaCJones f: . . encuentra fuertemente con 1c10na a · _ De 

hecho ªmiliares (sobre todo cuidado de los hijos pegu enos) . 1 . ' es recu ' . 1 tensión entre e 
t1elllpo d . trente en su discurso la referencia a a . d d. 

ed1cad 1 · oducnvo e 1-cado a 1 . o a empleo del hogar y al traba.JO repr 
E ªpropia fami lia 

. Sta tensi , ' . resuelve con 
~1ertJ flex·b.

1
?n por el uso del tiempo sólo a veces se d a traba

Jar }' le h 1 1. idad del empleo: " Los martes yo iba por la tar e ' , '_ 
ch e d1cl 1 , 111e part1a mu 

o con n . 10 a a señora que yo no pod1a porgue 1 ce11clré 
qu 11s 11 b. 0 me a 

e dejar enes y le he dicho que m e la carn ien ,, E 111uchos 
Otro ' Y ine 1 b. , ¡ ma1iana · 11 · s casos a cam taran al martes por a el 110 po-

. colllpona el abandono del empleo del hogar 0 
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der aceptar ciertas oportunidades de t'mpleo que pod1ían ser más in
teresantes. D e hecho, las restricciones d erivad as del cuidado de los hi
jos d e las trabajadoras hace n que la responsable de la bolsa de empleo 
doméstico tenga dificultades para cuadrar las necesidades de las em
pleadoras con la disponibilidad de las empleadas y no pueda cubrir 
todas las posibilidades de empleo: " Te n go a casi todas las mujeres con 
niños y nadie se los lleva al colegio, los tiene n que llevar ellas y a las 
ocho de la mafiana no tengo ninguna muje r qu e pueda empezar a 
limpiar[ ... ] . Hay una empresa de limpieza que paga bi_en, ~ue as~g~.
ra, pero hay que empezar a las seis de la m a11ana para 111npiar pat~os · 

En general, las e mpleadas d e hogar entrevistad as se perciben 
como trabajadoras. quieren trabajar de forma remun~rada . A pesar de 
las restricciones del trabajo re productivo, e l empleo mformal es rra 
ellas bastante centra] en sus vidas. Al m enos en el caso de las en_1P ea-

d de C<l'ª que trabajan en das de ho!r.lr más jóvenes, no se trata e m11as - d , de 
t> . i dedion a su cJsa espues 

ratos libres sino de trabajaC oras que se ' _ 
1 

tensiones 
, h d " . - os pequen os es cree 

trabajar aunque el hec o e ten er run - d No puede 
, . b . ~ -ado y no remunera o. 

e ntre el tiempo de tra ªJº remune1 1 . le trabaJ·º que 
· idad entre e npo e ' ' 

neo·arse que hay una gran connnu 1 hoaares para Jos 
t> . el que hacen en os ~ . , 

hacen estas mujeres e n su casa y ci· erta confus1on 
d h pensar en una ' 

que trabajan , lo que nos pu~ e acer d W'ª Sin embargo, esto 
de su identidad como traba_pdoras Y amas e • · el empleo del h~-

. , fu d - "n taJmente porque d cu-no es estrictamente as1, n ame . . ~ de la emplea a a , 
. d 1 - , o al que requiere mas 

gar es un espacio e re ac1on so l l propio hogar y 
tudes sociales diferentes de las desarrollac ba~J~dn ~ puntualidad, honra-

d d 1 b · · la responsa i 1 ª ' 1 del ho-cercanas al mun o e rra ªJº- . centrar emp eo 
dez, disciplina, etc., son fundame ntales para en , -

1 -scaso re 
gar y mantener o. . . . es se basan en un e en-

Las estrategias fam1hare~ de estas muJe.~ ho ar y una comple111 Jeo 
parto del trabajo reproducnvo en el p_rop1 os ~btenidos del e!11~gan 
tariedad o interdependencia de f:los - ~~1g~~ general, ellas ~e en~:ndo 
P

or los diversos miembros de la a1ru ia. yuda rrú mando, e , que 
. d . ·"A veces n1 e a 1 dos si 

de todo el traba JO e sus casas. d e do trabajamos os . , a resos 
· y cansa o uan d " Los 11 ::> dice que no viene mu . 1 1 o yo to o . 1ie1W 

ayuda , cuando no voy a trabajar fuer~~n;:r~os de Jos de otr~~:~talt:S. 
que obtienen son en general co~1ple de las familias 111onop alrnenre 
bros de la familia (excepto ~nl e ca~~ o compañero, pero re~abe ¡,a-

p or supuesto), sobre todo ~ mac~: ~e Ja familia, por Jo que~ coiTlPJe
. ara la superv1ven un pap . ¡eo 

son necesarios p . . d . A veces aparece d deseniP 
blar más bien de mt~rdepen ~~~~ª~ales como el seguro e 

. de prestac10nes soc1 . 
mentano 
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Jd mJrido, pensiones de jubilación de los padres, ayudas familiares, 
:beque escolar, becas de comedor para los nifios o la prestación eco
~&micJ rrglada (PER) que faci lita el Ayun tanliento. 

En conclusión, nos situamos ante estrategias familiares que se de
)llrollJ11 en el ámbito de la precariedad laboral y social. La mayor 0 
rarnor importancia en estas estrategias del empleo informal del ho
grr dependerá de la situación social de la familia y de su composi
ción. En los casos más extremos, las empleadas de hogar consiguen 
:.i:;rems indispensables o únicos para la supervivencia fam iliar, de
ptndiendo en este caso de las ayudas públicas y de la familia ampliada 
piraconseguir un cierto nivel de vida. En otros, la posición social de 
b_empleadas depende del trabajo remunerado del marido. En cual
~J1ercaso,la dependencia y la vulnerabilidad definen su posición so
uobboral. 

lO. Conclusiones y propuestas 

Dei estud· l. d 1 
0 . 10 rea izado sobre la situación de las empleadas de hogar e 
~~ N 1 . lJJ~·. azaret se desprende en primer lugar que a perspectiva 

<iícrnca ad~ptada de "empleo informal y precariedad sociolaboraJ"' 
re· orno 1~ incorporación de las estrategias familiares, permite carac-

nz.ir me10 1 c. , 1 1 , . 
pli~tiv d re tenomeno que nos ocupa y entender as og1cas ex-
po·¡ ··as e su desarrollo D e manera general cabe afirmar que la 
' CJon de] J · ' J d 1 1 rh!J . emp eo del hogar respecta al sistema regu a or ega es 

mente mfi 1 l . , S e de desa orma por deficiencias de la propia regu ac10n. e pu . -
dad s r_rollar la actividad de rnane1·a irreaular (sin alta en la Segun-

oc1a] · ' ' ~ · 
ill•nte ., ni contrato) sin salirse por ello del marco legal, es decir, 

n1endos 1 d b · alao illenosd e en a alegalidad: así ocurre en el caso e tra a_¡ar ~ 
· e ílled· · ) ·' e ch-
11&e as¡ . 1ª Jornada para uno o más hogares. La regu acion s 
1 asnuaci d . . , ' l a parte de ijrealidad > ones e elevada ded1cac1on que so o son un . 
o0• • r ero ad , · 1 1 te de Ja cot1za-. na las . ' emas, me uso en estas casos e cos 
que e¡ e egundad Social acaba recayendo sobre la empleada, puesto 
~0 refle1·nalrplle~dor no asume su cuota y el contrato puede ser veralb~J 0 

~ 1. ªJo , .i_ · form izar 
1 rei.ición d rnaU<.L real: de esta manera, el desincenavo ª · d .

1 
/" 

~1 difici] de empleo es elevado y se entra en una situación e 1,eg~ ,_ 
4activ·de controlar, dado el carácter desorganizado Y domesuco 
D. 1 ad 

!ch · 
i!t0 ° carácte . . d tipo de em-

er¡ otro . r contribuye a Ja informalidad e este JI con 
sentido: al tratarse de una actividad que se desarro ª 
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una relac ió n pcrsonalizad::i en el ámbito del h ogar (privado, no labo
ral ni ·'productivo") y con csc::isa conside ración social, debido ::i la in
fravaloración del trabajo doméstico no remunerado, no se percibe la 
nec esidad J e L111:l regulación formal. Tampoco resulta conflictivo, 
atendiendo a b tradición social de nuestro entorno, que este empleo 
se realice de manera ajena al sistem a regubdor legal , más aún si se tie
n e en cuenta el sustrato de "servic io do m éstico" (de servidumbre. c11 
ddiniriva) que impregna la ac tiv idad.Y tampoco ~s sen~illo desar:?
llar un sistcmJ de normas de carác ter colectivo 111 una 111tervenc1on 
sindical e fi caz. dada la dispersión e ind ividual ización de la relación la
b o ral. Se configura así un mercado d e trabajo desregulado Y poco or-

ganizado. . . . . 
Aho ra bien, esto no significa que sea 1mpos1ble desa1rolla1 normas 

reetuladoras de carácter inform al. La experiencia desarrolladaben
1 
N~~ 

0 . . , · , · d , ¡ ·o que aesn ona una osa e: 
Z"'i·ct poi· Ul1"l asoc1ac1on sm an11no e uci o 1 d " • . . . • 1 : b . loca se esa-
empleo dd hogar permite comproba1 que en e am i_ro contacto 

f; ·1· • ··mer ltwar que exista un ' 
rrol.lan n o rmas que ac1 itan , en pi i . º ' . el . social y 

d d d , diferente proce encia 
entre o fi::rta v ciernan a. a a su mu) c. ·11tre las em-, . . d "tn ~s connanza e . 
" territorial ... N orm as que gene1an. ,1 ~ • ' o de referencia 

d o rc1o nan un marc 
Pleadoras y las emplea as, que- prop , os comp'll"cido y que 

. al ·_1 , . d " ·ornada) mas o nien ' . p 
(en cue ·n o nes s, ::in ¡uc::s ) e J · . . ·ado de traba_¡ o. or . . d , "" · " en este nierc crc-an un oerto senndo e JUSt1c1a - - de estas normas se 

· · d las empleadas acerca . , . a el 
o tra parte la conc1enoa e 1 l st1 fonnac1on p,ir, , . . , d , fc rnn para e a a . a 
desarro lla en esta asooac1on e o . ' . rido de auroesnrn . . 
e1npleo (sobre todo habilidades_ sociales) ¡y ,1 sul spc1~ecariedad en las ?1-

1 d d de e evac a · ·d 111-No- situamos ante una rea 1 a . , - cial es reduc1 a, 
. . 1 , . . La protecc1on so . .· 1 or lo 

\·ers·1s dm1ens1ones de re1 rrnno. !· S o-uridad Socia , p . 
· ¡ . > .-ste alta en a eº L· conu-cluso en los casos en os que ex1 .. sal con trato. ,1. . i , fc . al ternanv,1 . n que 

q ue se intenta con sc.'guir e e ormas 1 d del e111pleado1, s1 . )'1 
· d d d Ja vo unta ¡ 0 · 111 ' 

nuidad en el empleo dep;n de . e k cicamence ningún derec ,e,~uirse 
las empleadas puedan e en er pr, ... ficaz ni puede co_ns ::>o ríe-

. , 1 1 1 oteae de m anera " ' . !ano n 
regulac1on ega .ªs f'.~ Lo d1·c1·ones de trabajo y sa . ,-oJecci-

1 caoon as con . de npo .., 
fücilmence su ap 1 1 . ·, 1 1 ni existe norma uva 11 do es una 
nen apenas unJ re~u ac1on ega rm.as ue se ha desarro . a uneracio-
vo; sólo el sistem a mfo:dmalb~e·c:~nente ~n maceria de rlel~1~1 proyt!cros 

· esce sentt o, asi · desarro '1 o-referenc1a en . . no pen111te . 11 una P 
El nivel salarial es muy baJO )lºd do a estas 111uJercs e 

nes. , a conso 1 3n c. auconon1 , ¡au-
vitales de iorrna . d diente lancear a ::7 . 

. . , social margmal y epe1_1. d. da se pueden p '" lt!g"Jh-
s1c10Dn d ·' la perspectiva anahttca a opdc~ . ;en simplemente a 

es e . . ón que no se lflo 
nas propuestas de acwac1 
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:iºbsiruación del empleo del hogar sino a reducir su elevada preca-
1 ri~J.id.sólo en parte ligada a la informalidad. La necesidad de elevar 

~ rror~cción social es evidente, como también lo es la dificultad para 
;uns~guir ~sto dentro del régimen especial de la Seguridad Social vi
;<nre,por lo que se podría plantear que el coste de la protección so
º~ fuera asumido en parte por las propias administraciones públicas 
irnrro de sus políticas de inserción sociolaboral, al tiempo que dicha 
¡¡ormión se ampliara (por ejemplo, a la cobertura del desempleo). 

Igualmente necesar io resulta "organizar" este mercado de trabajo 
mré5de la intermediación; es interesante en este sentido el cam.ino 
Jiimo por la organización que gestiona la bolsa de empleo del hogar 
rn Nmrec, facilitando el con tacto de oferta y demanda, organizando 
clnenp.º de trabajo para hacer compatible el trabaj o en diversos ho
illei. ru_ando unas remuneraciones mínimas, proporcionando una 
~rmanon. mtegral a las empleadas, etc. El apoyo público a este tipo 
, msn~c1.ones sociales, o a otras que puedan generarse desde la pro
~uAdnumstración , ayudaría sin duda a di namizar y a dignificar esta 
'~111dad. No sería descabellado en tonces intentar conducir la rela
oon de. empleo al terreno colectivo y sindical, por ejemplo, con un 
conw1110 n L . . . 
rn 

iarco. o cual requiere por cierto que los s111d1catos asu-
~ u bº ' ' ciJ!o·~ tra a.Jo específico dirigido a este sector y, más en general, ha-
L~ rnplea?os informales. 

!r for~c~.aciones públicas dirigidas a las mujeres con bajos niveles 
i!ine ~aon Y escasos recursos económicos y relacionales son fun
·en• 

0

1 
es en este ámbito. En primer Jugar con políticas formativas 

'·\Ta es r e , . ' 
::Jrnro· b). spec1ficas. En seaundo lugar puesto que uno de los ele-

1 as1c º ' ·, f!J elrn os que marca la dinámica de continuidad e integracion 
ercado d b · ¡ 1 d 1 tinpleadas e tra ªJº y la propia informalidad de emp eo e as 

~rll!e .de hogar es el cuidado de sus familias es esencial desarro-
Qng ' . 1onde . mos de apoyo para el cuidado de Jos niiios en los barnos 

'· residen l , . , . , . . s "!lona¡ · as palmeas publicas debenan desarrollar servicio 
·. ·· es adec d , · ' ')"be-
l:~ ~ las lhu· ua os Y al alcance de las rentas n~as bajas, qu~. 1 

otre¡ón ~eres de parte del trabajo reproductivo para facihtar su 
~:!)¡ en el ern 1 . . , fc nales al . · •po qu P eo remunerado en cond1c10nes mas on ' . 
.:· . e cree d. h erv1-
.. J1·S1n re .11 oportunidades dignas de empleo en 1c os s 
.;.i nunc1ar p , · · lt 1ral de ma-.• <lc.Jnc • or supuesto a una poliC!ca soc1ocu L ' . 
:h e tendent . ' . . · , , ·tan va en-0rnbre . eª conseguir una d1stnbuc1on mas equi 

y inuJer de las responsabilidades fam iliares. 
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una relación personalizada en el ámbito del hogar (privaJo, no labo
ral ni " productivo") y con escasa consideración social, debido a la in
fravaloración del trabajo doméstico no remunerado, no se percibe Ji 
necesidad de una regulación formal. Tampoco resulta conílictivo, 
atendiendo a la tradición social de nuestro entorno, que este empleo 
se realice de manera ajena al sistema regulador legal, más aún si se cir
ne en cuenta el sustrato de "servicio doméstico" (de servidumbre, en 
definitiva) gue impregna la actividad.Y tampoco es sencillo desarro
llar un sistema de normas de carácter colectivo ni una intcrvenoón 
sindical eficaz, dada la dispersión e individualización de la relación h
boraJ. Se configura así un mercado de trabajo desregulado y pocoor· 
ganizado. 

Ahora bien, esto no significa que sea imposible desarrollar normas 
reguladoras de carácter informal. La experiencia desarrollada en Na
zaret por una asociación sin ánimo de lucro que gestiona una bolsJdr 
empleo del hogar permite comprobar que en el ámbito local se dOJ· 
rroUan normas que faci litan, en primer lugar, gue exista un conc~cro 
entre oferta y demanda, dada su muy diferente procedencia son~'" 
" · · l" N fi 1 s em· terntona . armas que o-eneran , además, con 1anza entre ª . 
pleadoras_ Y las empleadas, ;ue proporcionan un marco de ~eferenni 
(en cuestiones salariales y de jornada) más o menos comparndo_yqu¡ 
crean un cierto sentido de "justicia" en este mercado de traba,¡o. Por 
otra parte, la conciencia de las empleadas acerca de estas norrnas s~ 
desarrolla en esta asociación de forma paralela a su formación Pª'.ª :· 
empleo (sobre todo habilidades sociales) y a su sentido de auroesrndn~ 

N . . d d hs i· os_snuamos ante una realidad de elevada precane a en ' . . 
versas dimensiones del térm.ino. La protección social es reduCida, ul1 
el uso e 1 S · 1 por 0 

~ os casos en los que existe alta en la Seo-uridacl ocia ' ·. 
que se mte t · . :::> .. La conn . n a conseguir de formas alternauvas al conn,no. ' . , 

l
nuidad en el empleo depende de la voluntad del ernpleador, sin q~; 
as empleadas pt1e 1 d fi , . · , d, "cho: ni 

• ' e e an e ender pract1camente 11!J'lO'llll i;r, . ¡( 
regulac1on lea 1 1 . :::> d . nsecru1r. 
e ·¡ :::.ª as protege de manera efi caz 111 pue e co :> ci« 
tac1 mente su apl' · , . l· ¡0 no 

icac1on. Las condiciones de traba_¡o Y sa ,ir ¡ cri· 
nen apenas una reg 1 . , l . d 'poco e 
vo· sól 1 . . u ac1on egal ni existe normanva e 0 es 1111i 

fi, o .e sistema mformal de normas que se ha desarrollado cio-
re erenc1a en este s . d b , . . d .. nu111:r.1 
nes El " - 1 1 

. enti o, as1camente en matena e 1c1 ;•ero' 
· IJJve sa anal b . . lh prü)l 

vitales d fi ' ' es muy a_io y no penmte desarro ·1 . a ptr ' e orma a t ' . ·n 1111, 
sición s · 1 ' ' ~1 onoma, consolidando a estas nn1Jeres e 

ocia marg111al d . 
Desd l ' Y epend1ente. .1¡~11· e a perspectiv l' · el hnrcar · · 1· 

nas prop d ª ana 1t1ca adoptada, se pue en P ' "ll'''11· uestas e act · , · ¡ , te ~ :i 
e uacion que no se d irigen simp e1m:n 
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zar" Ja situación d e l empleo d e l hogar sin? a reducir su ~levada preca-
. d d sólo e n parte liaada a la informalidad. La necesidad de elevar 

ne ª ' 0 
· ' 1 d ' fi 1 d la protección social es evid:n~e, como ta~b1en lo es a. 1 1cu ta . pa~a 

conseguir esto dentro d el reg1men especia] de la Segundad So_c,1al vi
gente, por lo que se podría plantear que _el cost~ ~e la ~rotecc1?n .so
cial fuera asumido e n parte por las propias aclm1111strac1ones publicas 
dentro de sus políticas de inserción sociolaboral, al tiempo que dicha 
protección se ampliara (por ejemplo, a la cobertura del desempleo). 

Igualmente necesario resulta "organizar" este mercado ele trabajo 
a través de la intermediación; es interesante en este sentido el camino 
abierto por la organización que gestiona la bolsa de empleo del hogar 
en ~azaret, facilitando e l contacto de oferta y demanda, organizando 
el tiemp.o de trabajo para hacer compatible el trabajo en diversos ho
gares, 0J,ando unas remunerac iones mínimas, proporcionando una 
~or~ia~1on. integral a las empleadas, etc. El apoyo público a este tipo 
~ insnt~c1_ones sociales, o a otras que puedan generarse desde la pro

pia. ~dm1111stración, ayudaría sin duda a dinamizar y a dignificar esta 
act1v1dad N , d b U . . 
ció d · 0 sena esca e ado entonces mtentar conducir la rela-
coi; _ e. empleo al terreno colectivo y sindical, por ejemplo, con un 

vel1io marco L ¡ · · · · · 
man b' . · 0 cua requiere, por cierto, que los smdicatos asu-

un tra ªJº esp ' fi d .. 'd cia los en 1 . eci co 1ng 1 o a este sector y, más en general, ha-
L 1P eados informales. 

as actuacio , bl ' . . . 
de form . , n es pu icas ding1das a las mttjeres con bajos niveles 
d ac1on y esca , . 

a111ental 'sos recursos econom1cos y relacionales son fun-
es en este , b. E . , . . 

generales y , am ito. n pnmer lugar, con palmeas formativas 
n1enros b' _especificas. En segundo lugar, puesto que uno de los ele-
e as1cos que m 1 d. , . 11 el mercado d e a~ca a man~1c~ de continuidad e integración 
en1pleadas d h trab ajo Y la propia mformalidad de l empleo d e las 
llar 111ecanis~o o~ar es el cuidado de sus familias, es esencial desarro
donde reside s L e apoyo para e l cuidado d e los niños en los barrios 
Personales ad

1
e
1

· ads políticas públi cas deberían desarrollar servicios 
ren" , cua os l 1 
¡ ª las llluie d Y ª ªcanee d e las rencas 1nás bajas, que " libe-
nser · · ~ res e parte d 1 b · · · · 

tie C!on en el en l e tra a.JO reproductivo para facilitar su 
ci~np~ que creen l p eo ren:unerado en condiciones más formales, al 

s. S111 oporturndades d . d 1 · · Yor 1 renunciar ' ig nas e e mp eo en dichos servi-
a can ' por supuesto a l' · · tre h e ce tendent . . ' < una po 1t1ca sociocultural de ma-
Ornbr e ª conseguir u11 '1 d. 'b ·, ' · · e Y n1ujer d 1 · '. . 1stn u c1on mas eqmtat1va en-

e as responsabilidades familiares. 
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Resumen. «Empleo informal y precariedad laboral: las emplea-
das de hogar» 

El análisis del empleo info rmal se aborda en el artículo desde una óptica más 
relacionada con la precariedad laboral que con la tradicional aproximación a 
la economía sumerg ida. Se basa en un estudio realizado sobre las condiciones 
de vida y trabajo de las empleadas de hogar residentes en el barrio de Naza
ret, zona perift:rica de la ciudad de Valencia. Se parre de una caracterización 
dd empleo informal y sus lóg icas explicativas, situando el empleo del hogar 
en dicha órbita como actividad que se desarrolla re lativamente al margen de 
la in~uficieme regulación legal y en condiciones de alta precariedad laboral. A 
commuación se exponen los principales rasgos de esta forma de empleo cap
tados en d estudio de campo: vinculación con las redes sociales del barrio, 
~on:ias informales, condiciones de trabajo, salarios y trayectorias laborales. 
1 or ultin10, se enmarca esta accividad en las estrategias familiares y se plantean 
al
1
gunas propuestas de cara a mejorar la situación laboral y social de las em

p eadas de hogar. 

Abstract. 
ubiformal ivork and insec11re employment: domestic service 
workers" 

fu co11tmst lo 111ost t d . . I I .. . tic/ , . . m Htc>11a approac 1c, ro r/1e black or 1111dergro111rd cconom" r/11s ar-
e c.,ai11111cs 111for111a/ / ¡; ¡ · '' dra ,. . cmp oy111c/Jl. ro111 t te perspcct111e of jiJb i11seC11rity. T11e article 
11 > o11 research ttHo rhe k. d ¡· . d . . 

Naza . 1110r 111.I? a11 11mrg co11 tt1011s of do111estic clea11ers /i11i11<' i11 
ret, at1o11rly111g11eiahbo I d f I . >f'" I . . . . "' by ª"ª/ . . ·' 11

' 
100 <? t 1e wy o va e11c1a 111 Spa111. The a11thor bei11~s 

typc 0/
5
tj
11

!-I? "Ú<_ ormal work atid thc logic behi11d ir, ide11tifyi11e domestic scr11icc as' a 
'.! 111 onna/ e111plo ¡ · ¡ 1. ~ 

e.>.:isri110 ¡ ¡ ¡ . >:111e111 w 11' 1 talles places beyo11d the bo1111ds oJ tite dc'lcic11t 
'' " 1011r e(!a/1~<111011 a11d · d. · ,r :J res11/1s 0¡·r. Id · ,_ · . 111 COll Htaus 0 e.Y:rre111ejob i11scC11rity. Prese11ti11t1 the 

I · · JIC llJOTlo! carncd 0111 i11 rl , ¡ · ¡ ¡ . "' t 11s type 0 r 1 , 1, . 1. r. . . . ie arca, t 1e arttc et 1e11011t/111es 1/1c 111ai11fcat11res of 
l . . '.! 1 or,.,. 111~, 11111'1 11e1nhbo11d d · · / 1. • .r. · · 

COI!( 1 t1011s . . . . " !()() >OCta llCILJJor~s; 111.JOTl/J<ll NOTlllS. 111ork1110 
¡ · ' wages, <11/(( 11Jork1110 li11e · F' // / / · ' "' 
lln workcr"fi ·¡ . . ·' .s. 111ª y, 1 ie a1rn ys1s locatcs d<>mestic ser11icc wit-

c/ · " a1111 y .stre1ree1cs mu/ 51100 r. . teir socialª' d 1. • '. ,.,,_,es .s somc 111eas11rcs 1111e11ded to he/¡1 i111pr<we ' 111or,¿ s1tt1<1/t<1n. 
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e Cl s 

Todo mercado de traba_¡o pue e ser ana iza o en . d 1· d térnünos de la dia-
léctica entre dinámicas integradoras y excluyentes 1. O s~a, la conse
cución de empleo supone integración con toda una sene _de conse
cuencias societales (obtención de un ingreso que contribuye a la 
reproducción material de la fuerza de trabajo, reconocimiento como 
111

ie111bro de la respectiva comunidad, etc.). Pero, por otro lado, todo 
l11ercado de trabajo tiene un excedente laboral, o sea, n1ano de obra 
9u~ el proceso acumulativo no ·1ogra absorber. Excedente que no 
unica111ente se manifiesta a través del fenómeno del d esempleo abier
to. ~bordar el análisis del mercado de trabajo a través de esta dialécti-
ca tiene la g · d hº ' · q ran venta_¡a e tener que especificar las formas istoncas ue asumen ta t l d º , · d · · l · , 
así 

11 0 
as mamicas e mtegración con10 las de exc us1on coino sus mod d · 1 ·, · º6 

carego , , . os e mterre acion. D e esta n1anera se evita rei 1Car 
explicanas anahttcas que acaban sobreviviendo a las realidades que 
Esto esr?n Y se convierten en herram.ientas de poco valor heurístico. 1

111Portante l 1 · · 
zación d . ' _rara e caso atmoamericano, donde la 1noderm-. e onentac , · al 1
ndustrializ d i~:m ~acionc , basada en un modelo acumulativo 

h." • a or sustitutivo de · · h 1' · 1
storicos y nnportaciones, a alcanzado sus m1ites d · un nuevo n1od 1 h · 
ern1zación . ·e o a emergido dando lugar a una mo-

onentada hacia la globalización. 

~· lnvesti d 
' lJ ga or de FLAcso C . . 

•n .. <:tl1· nk.ª,Pri111era Versio" t-1 dosta R1c..1;Jpps@flacso.or.cr. 
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1
n ·1n L b e este texto 6 · · 
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1

º
11

"· Cornell Univ . 
11 

ornialtzat1on: Prt."carious Jobs, Pov<-"rty, and Social 
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En este sentido de precisar historicamente la dialéctica entre inte
gración/exclusión se puede decir que, para América Latina, y durante 
el periodo modernizador que concluyó con la crisis de deuda exter
na de los mios ochenta, esta dialéctica ha estado marcada por lacen
tralidad del empleo fo rmal que fue sinónimo de empleo moderno.El 
mismo era el que estructuraba las dinámicas laborales tanto en térnu
nos de los flujos migratorios desde áreas rurales y ciudades menoma ' 
zonas metropolitanas (terri torialidad, por excelencia, de la moderni
dad nacional) como de la movilidad ocupacional hacia este seccor 
que se erigió como el punto de referencia. O sea, el énfasis se ponía 
en la integración aunque la misma fuera lim itada y existiera un e:m
dente laboral que, ante las difi cultades de reproducirse en situación 
de desempleo, desarrolló el autoempleo a través de la informalidad 
urbana. La crisis de la deuda de los años ochenta mostró los límices ' 
histó.ricos de este proceso modernizador. Los programas posteriores 
de ªJuste estructural fun cionaron como auténticas acumulaciones 
o_rigi~1arias del nuevo modelo orientado hacia el mercado global. En 
termmos laborales ha supuesto que el énfasis de las dinámicas se hay3 

d~spla~ado hacia la exclusión . Los niveles de desempleo, a pesar del 
~mamismo de las economías en los años noventa no han descendido, 
sino p 1 · 1 ' · · ' or e contrario, 1an tendido a crecer. Se puede hablar de cns15 

del e~pleo formal dada la pérdida de importancia del empleo púbh
co, nu~leo. ?uro de este tipo de ocupación , y las tendencias hacia la 
precanzac1on del traba· l · d · · 1 1 Ptll· 1 . cJ O asa an a O. Y hay pers1stenc1a Ce auCO• 
!;., edo no sostemble en áreas urbanas pero sobre todo en las ruraki. 1 
LO os estos f( ' . ' ' ' · · 

1 1 
e~omenos parecen JUStificar la hipótesis del predon

111110 

e e as tendencias ex 1 e . 1 asa-d 
1 

' c u yentes. on esto no se quiere idealizar e P•" 
o, pero 1ay que reco d 1 . bus-
b 1 

· . , r ar que e proyecto modernizador previo 
ca a a construcc1on d 1 ·, · 'a (Jl · l e ª nac1on a través del Estado que se engi . . 
e actor central y por t , · . . ' Qbv1a-ment 1 

1 
' · anto, tema pretensiones mteo-radoras. 

e, os ogros obtenido d · :::> d 1 ' 1• no se pued · . c. eJaron mucho que desear, e a 11 qt i; 
e m1xt111car· ade , 1 ~ a parJ afrontar 1 c. ' m as a nostalgia es mala companer, ,1 e tuturo Pero en 1 1 1 do so o ofrece opo 'd ·d a actua globalización e merca , 

rtum a es a las q 1 qu~ ~-puede decir 
1 

' '. . ue no todos tienen acceso, por o , 
que a exclus1ó ¡ va n1° dernización. n no es un elemento aj eno a a nue ' 

Queremos verificar h. , · 1al d( 
las tendencias . 

1 
< esta tpo tesis sobre el predon1inio acn.' .¡0 

. exc uyentes an ¡ · d . , El prun~ tiene que ver c ] , . ' a izan o cmco fenomenos. . (tl 

América Latina on ª perdi?a de importancia del empleo púbhC\o 
e ' , que const1tuy ' 1 . , , b el de c111P 1ormal meca111·sn d . o a expres1on mas aca a a 1 (1 

' ' 10 e 111t ·, · ~I egrac1on laboral -por excelencia-
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el E
l egundo fenómeno son las tende ncias h acia la precariza-

pasa o. s ' 1 1 1 · ción de las relacio nes sala riales, que afe_cta n<? so o a as re ac1one s ya 
existentes sino también las em ergentes mduc1das por e l nuev~ m_ode
lo acumulativo. En tercer lugar tomaremos e n c u e nta e l crec1m1e nto 
del desempleo abierto q ue parece adquir ir naturaleza estructura] con 
numerosos efectos en té rminos d e d esintegració n so c ia l. .La migra
ción transnacional sería la cuarta m ani festación d e exclusión laboral, 
que implica expulsió n te rrito r ial p e ro, a la vez, supo n e globalización 
d: la fuerza de trabajo. Y fin almente se tomará e n c u e nta la persisten
cia de un autoempleo d e subsiste ncia que gen era una economía de la 
P?brez:: pobres produciendo para pobres. C ada una d e estas tenden
cias s: ra analizada en sendos apartados, p e ro este predomj nio de t en
d~ncias exc~uye:ites se explica también por el cambio que está acae-
ciendo en termm d d. , . d . . , 

d 
os e mam1cas e mtegrac1on. E stas se e ncuentran 

ca a vez menos e 1 . , d líticas l n a gen erac1on e puestos d e trab ajo a través de po-
estata es· al contrari · l · trabaiad d ' o , re rn.iten a as cap acidades d e los propios 

;i ores e crear sus p · · diciones lab . 
1 

. ropt~s oportumdades d e emple o y / 0 con-
término de ~:~;i~~~~~~a~a~acidad~s, que va~nos a ente nde r bajo e l 
excluyentes y m ' b. . , o son mcompat1bles con las te ndencias 
micas laborales =~tu1~n t1~nden a re forzar su predominio e n las diná
abordaremos en el ª .es. rgumentar esta afir m ación es la ta rea que 

pruner apartado. 

l. Etnpleabilid . 
entre int ª~-,la compatibilidad 

egrac1on y exclusión 
La noc· , . ton de . . 
q~~eren ser , e~11pleab1lidad com . . 
b1itdad ene exphcttadas y diferen podrta van as din1ensiones que re-

¡-, re este fi , cia as para a h .en pri111e 1 eno111eno y las te nd . < rgume ntar la compati-
ll111ano e r u gar, e1npleabi/ 'd d ei:c1as excluyentes. 

y 01110 r 1 · a re1n1 te l e . 

b
.0 rganizac

1
· 

1
espuesta a las exige . ª ª tOrmac1ón d e capital 

lo d e ona es l netas d e lo b " , 
e 

. e n1odel · q ue a globali'za · , h . s cam tos tecnologicos 
r1t . ' o a e < c1on a d "d e erios de r cu111ula tivo ha m u c1 o. Es decir el cam-
d~~~· distint~~0~1~oci111iento/ desc~~~~i.es~o una redefinició~ de los 
se u .ª.sado en la e lo~ prevalecientes d mue nto d e m ano d e obra ade-

tthz < SUst1t -· , urante el p . d · d · · l 99
7 

a el té . Uc1on de in . e no o m ustnahza-
; leite y ~111no d e fuerza la~po~aciones. Es en este sentido que 

eves, 1998 · Gal! e Ore empleable (Novick y Galiart 
, e art 1999) e . , ' · apitaJ humano en el que 
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su componente general (educación escolarizada) es importante para 
la adquisición de componentes específicos impuestos por la volatili
dad del mercado global 2. Pero esta acumulación debe expresarse 
también como actitud ante el proceso de trabajo. La introducción de 
modelos de organización postayloristas supone cambios en términos 
de la participación de los trabajadores, que ya no sería meramente pa
siva. Al respecto entran en juego las nociones de polivalencia e invo
lucramiento. Empleabilidad remitiría así a "saber estar" (competen
cias) en el proceso laboral como un atributo más importante del 
tradicional "saber hacer" (calificaciones) (Carrillo, 1995; Mertens, 
1996; Hirata, 1997; Leite, 1999; Carrillo e Iranzo, 2000; Hualde. 
2001). 

Segundo, se puede pensar la empleabilidad en términos de la ges
tación de una nueva ética y una nueva cultura laborales en las que los 
trabajadores muestran capacidad para afrontar los cambios que genera 
la ~ola_til'.d~d de los mercados globalizados.Al respecto, empleabilidad 
sena smommo de trayectorias que no buscan la estabilidad laboral Y 
un entorno o_c_upacional protegido y regulado. Se estaría más bien 
ai: te una movthdad laboral que asume el riesao como elemento pro
P1~ en el sentido etimológico de este térm.in~ en portugués: <1tre11er.;e 
(Giddens, 1999). En este sentido, considerando que el riesgo es un 
producto tanto del conocimiento del futuro como del consenso so
bre las aspir~ciones de un cierto grupo (Douglas y Wildavsky, 1983), 
se puede senalar que la empleabilidad remite a la situación más desfa-
vorable de · A ' · . nesgo. s1, por un lado, el conocimiento del futuro viene 
s1011ado po · J · ·d b · 

1:>" r ª mcert1 um re fruto de la volatilidad que caractenza ª 
los mercados en la ¡ b ¡· ·, d de 

• < g o a 1zac1on y a la que no escapa el merca o 
trabajo. Justamente 1 d" . . _1·za-, as 1stmtas tendencias excluyentes que amui ' 
remos en los apa t d · · ' 1 l-dad d . e r ~ os siguientes, son la mejor prueba de tal vo atl 1 

.' y e ~a mcert1durnbre que genera y por otro lado el consenso 
tiende a d1fun · · ' ' d · 
d 
.. d 

1
. . ,1marse, ya que la ernpleabilidad implica procesos e in-

1v1 ua 1zac1on dond ¡ . · sr . . . e as percepciones y valoraciones colecnvas 
m11111111zan Por con · · · ·n r bl , . · siguiente, conocimiento y consenso deviene 
p o emancos y la solución es de 'd 3 sconoc1 a . 

~ La evidencia empírica en A · · . . d risis ,. 
de ajuste de los 31-10 1 

menea Lanna confirma, para el penodo e e . :, 
(B 

s oc 1e 11 ta esta 1 , . . rr · l'31S<· erhman. 1996). ' re acron, aunque con d1ferenc1as e11 " 

·' Tomando las dimensiones d · . W'ld3,·;k)' 
(1983, esquema A) icle . fi e _conocrmrento y consenso, Do u glas Y . 1 · 1 JY 
certeza y consenso po m; can tres tipos ele situaciones adicionales. En la pn~11er¡1 

1
LJ 

segunda acaece cu;ncl rl 0. que ~l problema es técnico y la solución es r:l caJcu ~- .0 • o a mccnrdu111b , · . .. l,k111.1r1 
n.: convierte a la 111for 111ac1on en pro 
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y finalmente, empleabilidad está asociada a la redefinición de las 
biog;afías "normales" de antaño (Beck, 1998) y, por tanto, de los pro
cesos de formación identitaria. Al respecto resultan muy sugerentes 
las propuestas de Dubar (1991, 2001) . Este aut?r s~ñala que la t:an
sacción subjetiva (valoración del presente en tennmos de experien
cias pasadas y aspi raciones futuras) del p roceso identitario deviene 
más compleja. No sólo se trata de producir una narrativa reconocible 
por "otros" (esencia de la transacción objetiva), sino de generar tam
bién reflexividad para apropiarse eficazmente de las enseñanzas del 
pasado. De esta manera, e l proceso identitario se adecua a la nueva 
mode~nidad de carácter reflexivo (Beck, 1998; Beck et al., 1997). Esta 
capac_1dad reflexiva pasa a formar también parte de los elementos 
constituyentes de la empleabilidad. · 
d Est~s tres dimensiones que definen la empleabilidad (formación 
te cadpital humano basado en las competencias, cultura laboral sus-
enta a en valores de · a b' · ·d d el desarr U . n~s~o y ~u ~et1v1 a reflexiva) suelen promover 

noci . 0 0 de un _individualismo no solidario .¡_ Así, el acceso a co-
miento a traves de l fi . , d . 

conllevar res . . a orn~ac1on e capnal hmnano no suele 
implica afronptonlsabill1d~l~es sociales . La cultura basada en e l riesao 

ar a vo at1 1dad del d d b · :;:, tenga efectos e 1 merca o e tra a.JO aceptando que 
viciad subietivaxdceuyentes.Y, como corolario de lo anterior la reflexi-

. J viene narcis d ' 
gro~ individuales dista . , d a cen_tra a en sus potencialidadees y lo-
un individualismo uenc1an. ose as1 de la acción colectiva. Es decir es 
d~! funciona111ient; de¡erc1bedla exclusión com.o resultado "natur~l" 
c1on de merca o de trabaio o h ' 
sino qu: la empleabilidad n . <:.i - _e a l nuestra afirma-
inev¡~~~ mas bien la refuerza. Noo e~b1s~~ompat1ble con la exclusión 
de có e y en las conclusiones d - Unte, esta consecuencia no es 

n10 se p d , esarro aremos l f] . la ex:cl . , 0 na orientar dina' n· · ª gunas re ex1ones us1on . , , neas empleabil · d d 
solidarid d como fenomeno natt 1 . . I a que no acepten 
denc· ª Y la equidad Pe ' ira e inevitable Y apuesten por la 

1as ex 1 · ro antes abo d 
- e uyentes m encionada . l . r emos cada una de las ten-

s en ª Introducción . 

~ 
lugar Xtstencia d~e~~~~;;¡:;~:-;-=~-~------------
sl
. • , cuando h u• consenso erige a 1 . . on ay e, a mvest · , 

; S t:rteza pero falta consenso l 1ga~1011 _como l~ solución. Y, en tercer 
''ind· e estaría ·in 1 • a so ucion es la m1posición o la discu-

rv1d 1. • te a ve · -e11nu ua 1sm0 rsion actualizad·¡ d ¡ 
safilia~~~cado insti~~~~quistador" diferen~iá:d~l q~e C::.~stel {_1997) ha denominado 

ton. ionalmente, y del " j¡ d .. d º. el 111d1v1dualismo colectivo" 
1 iv1 ualismo negativo". signado por la de~ 
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2. El declive del empleo público 

l dependientemcnte de cómo se defina el fenómeno de la formali· 
n . ' 1 b 1 ' d dad, el empleo público aparece como su expres1on a ora n~as esa. 

rrollada constituyendo su núcleo duro. Justarnente, este nucleo ha 
visto perder progresivamente su importancia cuesti~nando así lacen-
tralidad del empleo formal en los mercados de traba_¡o. . 

Este proceso se inició a partir de 1983 cuando la tasa de cren
miento del empleo público empezó a desacelerarse (PREALC, 1991). 
De esta manera se anunciaba ya los efectos de los programas de a_iuste 
estructural y, en concreto, de su componente de reforma estatal .que 
es la causa principal del declive del empleo público. Est~ tend~nc1a se 
ha acentuado durante los años noventa. Como promed10 regional, el 
peso del empleo público en el total de la PEA no agrícola ha descen
dido del 15,5%,en 1990 al 13,0% en 2000 (OIT,2001,cuadro6-A). 
Pero, se pueden distinguir basicamente tres patrones en la región, tal 
como lo muestra el cuadro 1. 5. 

Como se puede observar, la gran mayoría de los países de la :e
gión se pueden enmarcar en dos patrones signados ambos por la perj 
dida de importancia relativa del empleo público. Dentro de ellos e 
más importante es el referido a los casos donde el peso de la ocupa
ción estatal era alto, en comparación al promedio regional, a in~cios 
ele la década. De estos hay que destacar los descensos en Costa Ri;a Y 
Venezuela, donde se pasó de 22,0% y 22,3% en 1990 a 16,4Yo.Y 
16 1º" dº ~ ' ' otor!O , ;-o 1ez anos mas tarde, respectivamente; pero el caso J11as 11 

0 
. I 

es el paname11o, donde el empleo público representaba el 32,0~ ª 
comienzo del periodo considerado y ha descendido al 21,8%. 13rJsil )' 
Ch·1 -1 · pa1s 1 e aparecen como los casos atípicos. Respecto a este u mno 

5 E d d( Ji ~:e cua ro. muestra la evolución del empleo público en la estrucn1~a s si· 
ocu~ac1on no agncola entre 1990 y el 2000. En fil as se ha diferenciado enrrc do -
niac1ones en 1990· l fc ·d · ¡ pro111( 
d . . · ª re en a a un porcentaje ele empleo público superior ª . di 10 

regional (15,5%) que se ha calificado con10 "alta" y la situación considl~r.1 11 
como "ba "(' 1 • · · ·f (jl 
d. . . ~a igua 0 menor a tal promedio regional) Y en b s columnas s<· re ci· 

manuca durante 1 - . . ' · '· 1 b'do cr<' 
. . ' os anos noventa d1st111gu iendo los casos cloncle ha 1ª 1 ·ll ·-nuenco relativo ele aquell . 1 ._ nite n: ' 

· 1 . . . · os en os que no hubo. El resultado es una matriz :• ¡· 1j-
Jª a pos1b1hdacl de cuat 1 . . · . b·i•O y< 11 
mico· b . . . r~ patrones: a to y din;Ímico; alto y no dman11co .. , 'blicO. 

,dy ª~0 Y no d~nannco. Entre paréntesis se refle ian el peso del empko pu rJo 
en ca a pa1s en el ano 2000 L el . ~ el k acue 
a los 1111·51110' · '. · os os siguientes cuadros están elabora os e . . en d 

s cntenos ele con b. 1 · . , . . oluc1011 
Per1'od ·c1 1 mar a s1tuac1on en el 1111c10 con su cv o cons1 erado. 
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, del empleo público , . Latina. evolucion 
1 Amenca · 

CUADRO • (1990-2000) 

Alto 
(>15,5%) 

Bajo 
(<15,5%) 

1990 

F11e111e. OlT (2001 , cuadro 6-A). 

Crecimiento 

Brasil (14,2%) 
Chile (10,8%) 

Decrecimiento 

Argentina ( 12, 7%) 
Costa Rica (16,4%) 
Ecuador (17,6%) 
México (14,5%) 
Panamá (21,8%) 
Uruguay (17.1%) 
Venezuela ( 16, 1 % ) 

Colombia (7,0%) 
Honduras ( 1O,1 %) 
Perú (7.0%) 

hay 9ue recordar que ha sido el pionero de la región en experiencias 
neohberales, implementadas además por uno de los re!tlmenes más 
autoritari A , · L · O 0 

, os en menea aana. sea, e l recorte de empleo público 
ya habia tenido lugar antes de los años noventa y ha sido más bien 
con el retorno . . , d , . 

E . a una s1tuac1on e mocrat1ca que se ha recuperado. 
te .dstos diferentes patrones tienen que ver con la incidencia que han 

ni o en cad ' · d f: · 
(1996>'h _ ª pais, una sene e actores. Al respecto, Marshall 
priine ª i5enalado tres factores que han jugado en el impacto de la 
inero ra 

0
. ª de re formas estatales sobre la ocupación pública El pri-re1111te a la co · · , · · · 

nos del d· c < • mposicion mterna del empleo público en térmi-
. a herencia entre gob. l 
1111portante - 1 iernos centra y locales. Al respecto es 
. · sena ar que la propia ,t- 1 h 

z.1n11ento de la . . . . re orn1a estata a supuesto el refor-
111iento de l ' msti~1:'c1onahdad local con la posibilidad de creci-
d ª ocupac1on a este · I s d . 

e111ocratizac·, mve - egun o, en e l clima acrnal de 
ha d < 

1011 que caracteriza a l · ' l l 
P0 ido neutral' . ª reg1on, e c ientelismo electoral 111e~te, la resiste~c ~za~, ~asta cie~to punto, la disciplina fiscal. Y, final

zaciones gre~i 1, 
1ª e os propios empleados públicos y sus organi

a es es un tercer (a t 
--:-:---___ e c ora tomar e n consideración 6 . 

n El énfasis ~1;::.z:=:-;~--:--:------------------0 tendn . en a proxima (la segunda) 1 d 
estabilida~ un unpacto directo b 

1 
° ª e ~ef~rmas (fiscal, electoral y judicial) 

sector (Fl o cupacional puede :~ec~: e elllpleo i:ubhco, a unque la elim.inación de la 
eury, 1999). r. e n su C011.Junto, los niveles de empleo en este 
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Lo importante de este declive del empleo público es su impacco 
en Ja centralidad que el empleo formal tenía en el modelo previo. ' 
Este impacto no sólo tiene una dimensión material, menos oporcuni
dades de ocupación en el Estado, sino también simbólico. Se pierde 
este referente de institucionalidad del empleo y, peor aún, se tiende a 
estigmatizar como ocupación improductiva y proclive a la corrup
ción. 

3. La precarización de las relaciones salariales 

La crisis del empleo formal no sólo se manifiesta en la pérdida de im
portancia del empleo público, sino también en la precarización de las 
relaciones salariales 7 . Un fenóm eno que no sólo afecta a las relacio
nes ya existentes, sino también a las em ergentes inducidas por el nue
vo modelo acumulativo. 

Precariz nción. es un término que ha sido util izado en la región de 
manera empírica y con poca precisión analítica. M ora (2000) nos ha 
mostrado el camino para comenzar a apuntalarlo conceptualmente. 
Para ello propone tomar en cuenta tres dimensiones de este fenóme
no: desregulación laboral, reestructuración productiva y flexibilidad 
laboral, Y debilitamiento del acto r sindical. Veamos cada una de ellas 
po r separado viendo sus manifestaciones en la región . 

Se puede afirmar que la desre<>'Lllación de las relaciones laborales 
. b . 

~onstituye uno de los rasgos básicos de l nuevo modelo econónnco 
u~1perante en la región inspirado por el llamado Consenso de W:is
~i~gt~n (~ulmer-T?omas, 1997; Lozano, l 998). El Banco Mund'.al~ 
'. mstitucion que mas fuertemente ha argumentado por esta rend.~n 

c1a desr?guladora, ha evaluado este proceso en la reoión hacia nut;1d 
de los anos noventa S · · 1 . , º ' de los , '· u prmc1pa conclus1on es que la mayona 
paises i:1uestran aún "rigidices labo rales" s. Así por un lado, habría do5 
excepciones a tal " · ·d ,, L · ' · · ·os d( 
1 - n gi ez · a pnmera es C hile donde, a m1c1 

os anos noventa se habría alcanzado un mercado' de trabajo flexible. 

7 
Desde este punto de · ¡ d' do de;· 

de una perspe · 
1 

.vista, e corre formal/informal se estaría en ten ien . s de 
tipo de cm 1 cava regu ac1on1sta. ~Portes, l 995; 1tzigsohn, 2000); o sea, en cérnuno 

~ . P eo Y no de producc1on. 
Sena mteresanrc que e t . . . . . ,.¡por· 

cemaie de inspect el sb ª .111sncuc1on, entre sus indicadores, incorpor:ir.i .
1
d(J 

, ores e tra a•o sob , ¡ 1 . . sí un~ de las posibilidad 1 d ., r~ e tora de crab~;idon:s para ccner ·1 
es rea es e cunipl' · 1 . . . 11111ento e e la leg1slac1on laboral. 
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tando el proceso m ás radical d e desre 
Perú sería el otro _caso, represenE e l e xtre m.o opuesto se encontraría n 

. , 1 an os noventa. n , Ofi . 
gulac1on en ?s < (l3 ·k · P - ·y 1997). Por su p a rte, la 1crna 

, . N1can a ua ur 1 y err ' l 
Mex1co .Y 1 d<e'l Tº rab aio o frece una p e rsp e ctiva dife re nte del a can~e 
Internac1011a e ~ OOO) E . n ayona 
de las reformas laborales en la región (O IT, 2 . . n ~U ~r~n l e 

las modificacio n es legales h an afectado las r~laciones 111d1v1dual~~, es
pecialmente, en té rm.in os d e nuev as modal~dades d e contra tac10? Y 
de requisitos ele d espido. En Pe rú y Arge~tma las re~ormas h~n sido 
drásticas, mientras que en B rasil , C o lombia y Panam~ h an t e mdo al
cance más limitad o. Tampoco h an escapado a estos v i e ntos re forma
dores países de tradic ió n p roteccionista com o Ve n e zue la o R e pública 
Dominicana. D e h echo, e n once de die cisie te p a íses estudiados 9 , que 
representan el 70% del empleo asala riado d e la región , se pue de d e cir 
se han dado re formas laborales d e orie ntació n d esregula dora, cues
tionando así la idea que se quie re imponer d e que los esfu e rzos al res
pecto han sido insufic ientes . 

. ~ste proceso desregulador pue de ser observado a trav é s d e la evo
lucion de la cotización a la seO"uridad soc ial por la fuerza de trabajo 
asalariada. º 

66 ~ términos regionales la cobertura d e cotización d escendió del 
• 

0 
en 1990 al 64,2% en 2000 (OIT, 2001, cuadro 8 - A) 10. El cuadro 

muestra patr d . . 
d h h, . ones istmtos. Los dos más recurre ntes son aquellos don-

e a ab1do un deseen 1 . d 1 bl . , . . za E B . so re at1vo e a po ac1on asala riad a que con-. n ras1I C h ' l 
67,0% 62 r en 1 ~ese d escenso h a sido d esd e 74,0% y 79,9% a 
senta /. d,SYo, respectivam e nte. P ero e l caso m ás dramático lo repre

cua or donde e 1990 1 5,... 1º,, 
mientras qlie d'. _ 11 e :>, 'º d e los asalariados cotizaba tez anos d ' ' 
de ser repre .< espues ap enas el 39,2% lo h ace. Ecuador pue-
B . sentat1vo de ot , d . . , 

alivia 0 la 11 , d ros paises e mode r111zac1on tardía (como 
PI d 1ªY0 na e los centroa · - ) , ª os en est . d menean os que no estan conten1-
en ¡ e cua ro R esal temo b. ' 1 · 

os casos colo b . · ' . s tam ie n as te nde ncias contra rias 
act 1· in 1ano m ex1cano b d ua 1dad n1ost , ' ' y, so re to o, urugu ayo que en la ' ran a una b ' • 

e < co ertura practicamente unive rsal 11. 

~ 
~hile es una . . . 

niocratico . excepc1o n , ya que la re fc 1 . 
Precede ' mejora la legislación ya .. o rma ab oral de 1994 , con gobie rno de-

nte per · . e x iste nte pro mul= d b · 1 · · · · te111poraI · 11l1t1e nd o la sindi'c ¡· . . o" a a.Jo e reg1men autontano 
1 b · es pro t . a 12ac1o n de e m 1 d · bl . . a ºtales (e' eg1endo a líder .. s 5 · d ' 1 · P ea os pu 1co s y traba.Jadores 

o rr · " m 1ca es d e la d d · · '" En té azar, 1997). • am e naza e esp1do y o tras ventaj as 
26 9•y, r1111nos del to t 1 d 1 

• t 1 º ¿n 2000 (O!T, 200 I · ~l de ªsPEA tal descenso h a sido del 29,6%, e n 1990 al 
(20 ''-Cspect 1 · 1a ro -A) 

00) han s " -~' a as reformas de los : , . 
1;: n<tlado que es muy d ' fi ·~~st~113 d e segundad so cial, Tamez y Moreno 1 

CL 
1ª lar de patrones regio n ales y cada caso n a-
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2 América Latina· evolución de asalariados que CUADRO • • • . 
cotizan a la Seguridad Social (1990-2000) 

1990 Crecimiento Decrecimiento 

Alto 
(>66,6%) 

Uruguay (97,0%) Brasil (67,0%) 
Chile (62,8%) 
Costa Rica (79.4%) 
Venezuela (69,9%) 

Bajo 
(< 15,5%) 

F11rntc: OIT (2001, cuadro 8-A). 

Colombia (66, 1%) 
México (66,4%) 

Argentina (55,8%) 
Ecuador (39,2%) 
Perú (50,0%) 

d d. . , 1 ·onado es la de la rees-La segun a 1mens10n, como se 1a menci , 
. ·1·d d d 1 b ·o De la Garza tructuración productiva y la ílex1b11 a e tra a.J · . , 

11 (2000) ha evaluado las prácticas flexibilizadoras en la reg1on Y e.ga: 
. . . · 1 c. , fJexibilizador nen las s1amentes conclus1ones Prnnero e Lenomeno ' d 
~ · · ' · , Seaun o, más incidencia en los países más desarrollados de la region. "' . 

0
• 

. . . d orporanv i, cuando ha habido ruptura o deb1htam1ento e pactos e 'bl ión. 
las empresas tienden a imponer unila teralmente la flexi 1 ~zac rica 
Tercero, predominan aún las flexibilizaciones funcional Y num~o el 
sobre la salarial, aunque esta última está ganando terren.o.Y cuarleg,is-

'b 'J' ' n sea Estado aparece como un gran inductor de fJex1 1 1zac10 ' ' ,.
0
; 

1 corporau ando (Argentina o Colombia) o impulsando pactos neo !· xpe· 
(México). Desde otra perspectiva, tomando como referente '1~,e, re· 
· · , · · · la rea10n. n enc1as mas avanzadas de innovaciones orgamzat1vas en "' ¡ 

1
·u-

. (1995)· ta es sulta esclarecedor el diagnóstico al que llega Carrillo ·
1 

. d d( 
. esu ta o novaciones no se hacen sistémicamente ya que son r los 

. . . . . . . ·1 !mente a 1111c1at1vas 111d1v1duales de firmas; se imponen un1 atera 
1 

· ck 
b · d · · · , coro ano tra ªJª ores sm mayor negoc1ac10n al respecto; y, como. . d Pero 

lo anterior, el involucramiento de la mano de obra es hmitaooº)· qu( 
t b. ' 1 · M · (?0 ' am 1en 1ay que recordar, como sefiala el propio 01.a -

. . . h~cho co-ci~nal presenta peculiaridades. Estos autores, sin embargo. enfatizan un unl ~k-
niun. ?e gran relevancia: la prevalencia de modelos mixtos que ha supw:scio re;tJ lo; 
fin1c1on de lo 'bl. 1 · . · 1 segum o P J . . . pu 1co y o privado donde el pr1111ero financia Y e · d unl it l 
serv1c1os Y espec1· fic 1 • . . 1 pose u la o 

1 
... . . · • amente para e rc:g1men de pens1011es, se 1a . . (Ne" 

cion inversa entr d 1 d . . . . . · · d t 1 reg1111en L ' e gra os e e emocrat1nc1011 y pnvat1zac1011 e ª · ago, 1999). ' ' ' 
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1 boral en Ame . ediable-
i;xclusión a . . , n roductiva entraña, irrem 

d reorganizacio p 
d Proceso e 1 . d' to como no to 

0 
. · , labora . T d d del sin ica 

mente, precanza~\~1~e~sión es la ele la d~b1 Is ~e la crisis de los añc:>s 
y la tercera d e los o-rancies perde ore , elacionada, en pn-

actor, que fue uno h 19S9). Esta debilidad estar . Con la inser
ochen.ta (Ro~boro:~l ~ambio de modelo ª.cumu a~1i~~en centrales y 
mera instancia, ~od lobaJ, los costes salan~es de caecía en el 
ción en el merca o g l consunudores como a . 
no pueden ser más trasladadc:>sda os . lización sustitutiva de importa-

. . t d e la rn u stna e nueva ar-marco protecc10111s a b' se m.anifiesta en una , , 
ciones (Murillo, 2001) 12. Este ca1n ,10 e h a cuestionado el modelo 
. ., l'ti a y econom1a qu al en e l t1culac1on ent.r~ P~ I ~ d más en la arena estat que . 
previo de acc1on smd1cal centra o 13 p ta debilidad tendencial 
ámbito de la empresa (Zapata, 1993) · ero et rian las especificicla
viene condicionada por dos factores que exp ica ta los procesos d e 

. 1 d h que tomar en cuen des nacionales. Por un a o, . ªY. . ' l b. de modelo y que 
democratización que han com c1d1do con e cam io hos de los 
han afectado la acción sindical, ya que este actor en mui c c atiza-

, . . . , . t te en tal proceso e emo r paises tuvo .una part1c1pac1on impor an ' 
93

) ha señalado 
<lor (Koonmgs et al. 1995). Al respecto, Zapata (19 d 

1 ' · . · d · d d e c ase que se ha operado una escisión entre id ent1da cm a ana Y . 
l . . 1. · d d , l'tica (democrat1za-en a conc1enc1a obrera que des 10-a cm a ama po i . 

ción) de solidaridad. Y, por otro ::>lado, h ay q u e considerar ,el propio 
cambio de modelo acumulativo que ha tenido lugar a traves de pro
c.esos de ajuste estructural y en los que los sindicatos no siempre han 
sido sujetos pasivos. Sus alianzas históricas con partidos popuhst~s re
convertidos al neoliberalismo les ha permitdo incidir, h asta c ie rto 
punto, en tales procesos. En este sentido, Murillo (2000) ha formula
~~a~na suger~nt~ interpretació~ ~oma~d<? en cue~ta tres factores 

ª~es partidarias, competencia mtrasmd1cal por liderazgo Y com
~iete~cia intersindical) que pueden gen erar cuatro tipos de acciones 

nd1cales (c . , b d . . , . . , . · ) 1-1 y 
ooperac1on, su or mac1on, opos1c1on y res1stenc1a · , ----1 ~ p ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----:-~ 

que • ~ro este argumento debe ser matizado e n un doble sentido. Por un lado, hay 
cst1n1ar qu · · · ¡ . . · l y otro 

lado a( • .e 111c1c enc1a tienen los costes salariales en el precio fina . , por 
'' 

1
n 11\as un l d l · de los consu1n·d portante, 1ay que tener e n cuenta el u mbral e to eranc1a . · 

cun1pl' 
1 

.ores del Norte en términos de aceptar inc reme ntos de precio a cambw de 
L• . 

1
n11ento d, . . l ' J mes <oe111tz e . e nor mas laborales bas1cas. Agradecemos a Bob Po. m Y a ª · Sta l11at1z · · · 

•J E ac1on 1mepretativa. 
Y no 111:to supone el cuestionamiemo del tipo d e actores de naturaleza sociopolítica 
..i. ra111ente so · l l ' · ' déca-
"'1S Pasada (Ti . cia , que e modelo de desarrollo larinoan1encano gesto en • 

1., Al s oura111e, l 988) . 

co con s:~specto véase c-1 análisis de esta autora sobre Argentina con Ménem, Méxi
inas Y Venezuela con C arlos Andrés P~rez (Murillo, 2000). 
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obviamente, en el trasfondo de todos esros elementos inciden tam
bién los cambios de la esrrucnira ocupacional que están erosionando 
la base tradicional de reclutamiento sindical (Zapata, 1993; Koonings 
et al., 1995; MuriJJo, 2001). La crisis del empleo formal, analizada prr
viamente, explicaría tal erosión. 

En la actualidad se podría decir que el sindicalismo latinoameri
cano está atravesado por dos tendencias: su debilitamiento a nivel po
lítico, expresado en la crisis del denominado sindicalismo corporariro 
de orientación populista, y su mayor presencia a nivel de empresa. El 
problema con esta última tendencia es que la experiencia al respecto 
es limitada (Lucena, 2000) . En este sentido, se ha seifalado que res
pecto a la reestructuración productiva han emergido dos corrienres 
sindicales en la región (De la Garza, 2000). Por un lado, estaría la neo
corporativa, en la que el sindicato se erige como socio de la emprt'sa 
en la mejora de la productividad, y, por otro lado, estaría la corrience 
autónoma. Esta última retoma la orientación hacia la política, pero 
estableciendo nuevas alianzas tanto políticas (nuevos partidos) como 
sociales (trabajadores no formales) (Murillo, 200l). 

Pero, como se ha mencionado, este fenómeno de precarización 
también afecta a las nuevas relaciones salariales emergentes. Esto se 
insinúa de la evaluación del comportamiento laboral del nuevo mo
delo acumulativo, en términos de brechas salariales. Las actividades 
exporta~oras emergentes, donde tienen lugar los nuevos procesos 
proletanzadores, son uno de los componentes fundamentales del 
nuevo modelo acumulativo y la promoción de las mismas constituye 
un e~emento clave en la racionalidad de los defensores de los procesos 
de él.Juste estructural y de sus supuestos efectos beneficiosos en d 
mercad~ _de trabajo. Así, desde esta óptica, se ha araumenrado que cal 
Promo 1 ' ~ · · · cion supone na mayor generación de empleo, ya que las acnv~-
dades transables se caracterizarían por el uso de técnicas más intensi
vas de mano de obra. ~a beneficiada, en términos de ocupación, sería 
la fuerza la~?ral de baja cal ificación, dada su abundancia relativa, cuya 
remunerac1on se ele ' ¡ , · ·b ·vos . , vana, con o que habna efectos red1stn utt rnequ1vocos. 

1 Tal ~redicción se puede comprobar analizando la evolución de 
os salanos en los años L . . r'S 
fi , . noventa. a ev1denc1a muestra, al respecto, re 
enomenos El pnmero t» ., que: 

1 . · lene que ver con la mejor remunerac10n 
i_a te~1do la fu erza laboral con mayor escolar1.dad O sea la brecha. c:n term 111 d, r fi . , e • ' ' e • . 

d . os e ca 1 icacion de la mano de obra no sólo no ha disrnwui-
o s1110 todo lo com · S, 1 ' 1 · ]es 

· 1 rano. o o en algunos países políticas sa aria activas 1an lograd 1 . . e c. ' -0 re ativizar esa profundización. El segundo ieno 
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exctusl01J la , • • \Ynndcs '\° 
. · l · 3 1 ure 1.·111 pr1. ~-1~ ::- • . · 

, ~ las difrrenc1as sJhtn:i e:~ e: . . · . · · - lnbían disrninu1-
111eno apunr,1 qw: - ·h "'nea -con la e 11~1!> . , l· . -·s-

uc:ñ<1s. que: c:n los anos oc e:_ •• h abría que rastrearlas 1.11 _-1~ c.:. 

~~\an vuelto :t agra1_1dar_ ~- L~: \~~s~~·rnas grandes 4uc·, reduc1 c'ndo 
trateaias de reorgan1zac1on . . e l --s de productividad, lo c ual , a º . , i1entar su s n1v e: . · t 1 plantilla, lograron m crc: I e • . • a los trabajadores que r1. l -
Sll vez, ha posibilirado r~n~uner~r i:~~;º~n·a disminución de la brecha 
vieron.Y, en tercer luga1. _s1 se º .Lse isas parecerían radicar, por un 

· 1 ' · de aenero as Cal < ' } • salana en tenmnos :=i •. , 1 b l de muje res -re at1va J 
lado, en una m ayor incorpor~cion ª ora 1 do por el desarrollo 

1 . dad· y por otro a · , hombres- con mayor esco ar 1 
< ' ' c. . · · d n1a' s De . . 1 s se han ie numza o . de actividades de serv1c1os cu yos emp eo l 

1
. a y feme-

., 1 · 1 fuerza labora mascu m , hecho esta reducc1on sa an a entre < ' • d . _ 
. ' , . 1 · d l s estrareo-1as e a.Juste es-nma es el urnco loaro labora sustannvo e a :::> 

o ,-
tructural en la región (Weller, 2000) "· l . la 

~ , . · · , d l re ac10nes sa -Declive del empleo publico y precanzac1on e as . 
riales expresan la mencionada c risis del empleo forma~. Es d~,cir, e l 
cambio de modelo acumulativo tiene tambié n su mamfestacion la
boral. Este fenómeno tiende a interpre tarse e n términos d~ in forma
lización creciente. No obstante, no nos sumam.os a esta mterpreta
ción porque conlleva negar que se esté operando un cambio de 
modelo acumulativo. Al respecto, debemos recordar que, de~de la 
perspectiva regulacionista, e l concepto de informalidad es relacional; 
0 sea, hay informalidad en tanto que exista formalidad, ya que en tal 
relación esta última es el polo definitorio. Por consiguiente, si el mi~
n~o se ve cuestionado, la distinción formal/informal tiende a devemr 
~ifus_a 16

• Nos parecería más adecuado hablar más bie n de "desforma-
1:ación", que no sería sinónimo de in formalización, mostrando así 
c?ino el mundo laboral de modernización previa se está desvane-
ciendo 1 . · 

ante a e mergen cia de un nuevo modelo acumulativo que conllev l ' · a og1cas laborales distintas. 

ple~
5

P~bstlo ha servido para paliar la pérdida del impacto que tuvo en el pasado d em-
u ICO e ' . \ 99?) Papel n te:111rnos de equidad de género (Psacharapoulos y Tzannatos. - · 

co1110 ~~~1se ve disnunuido por la pérdida de importancia de este tipo de empleo, 
· t~ p os visto en el primer apartado. 

L.1tina lordra1zones distintas, la otra concepción de informalidad urilizada en América 
'•a e l'REALC/ ., 1 h con la O IT, se ve tamb1en cuestionada. En este caso es un 1ec o que, 
' nueva revol · · ¡ · · · · de Postular . 1 ucion tecno og1ca basada en la microelectromca, ya no se pue n1as a a · · · . . · · ¡ t1:cnoló · · • sociacion, de ttpo fordista, entre tamaño del establecuruento Y mve 

dos ver~_ico. Por eso, hemos argumentado que el concepto de informalid:Jd, en sus 
199 ten tes 1nterp . · · · · · · (P · , s~.-nz 8). r1::tat1vas, esta perdiendo capacidad heunst1ca t:rt:z " • 
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4. La naturaleza estructural del desempleo 

El desempleo abierto, si bien no comtituyó el principal mecanismo 
de ajuste laboral durante la crisis de los a1ios ochenta (PREALC, 1991), 
constituye uno ele los rasgos más notorios de las dinámicas laborales 
actuales. D urante los años noventa, han persistido altas tasas de de
sempleo abierto a pesar de la recuperación económica. Así, prome
dios regionales ponderados muestran un nivel de desocupación urba
na del 8,3%, en 2000, que es idéntico al de 1985, cuando la región se 
encontraba sumida en mitad de la crisis de la deuda (orT, 2001, cua
dro 1-A). El cuadro 3 nos permite ver los patrones de evolución del 
desempleo urbano abierto en la región. 

CUADRO 3. América Latina: evolución del desempleo abierto 
urbano (1990-2000) 

1990 

Alto 
(>66,6%) 

•• Jf 

Bajo 
(<5,7%) 

Crecimiento 

Argentina (15, 1 %) 
Bolivia (7,4%) 
Chile (9,2%) 
Colombia (17,2%) 
Ecuador (14, 1%) 
Nicaragua (9,8%) 
Uruguay (1 3,6%) 
Venezuela ( 13,9%) 

Brasil (7, 1 %) 
Paraguay (10,0%) 

F11r111e: OIT (2001, cuadro 1-A). 

Decrecimiento 

El Salvador (6,6%) 
Hond uras (5,2%) 
Panamá (1 5,3%) 
Perú (7,0%) 
Rep. Dominicana ( 13,9%) 

Costa Rica (5,3%) 
México (2,2%) -

Del mismo _hay que resaltar que la mayoría de los países corr~s
ponden al patron de un nivel de desemplo inicial airo que se ha 11~
crementado en el r· E e , . 1· ns1-, iempo. ste tenomeno es el que JUStamente 
nua que el desempleo está adquiriendo una naturaleza esrructuraJ. y 
no meramente cíclica, con el nuevo modelo. También es i111porca1~ tt 
resaltar el grupo d , · 1 · ic1a-
I 1 e ~atses que muestran un patrón con mve es 111 • 
es a tos pero que d · , ··u-ism muyen durante la década. Al respecto, se e; 
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I . 'n labora en fXc usro . 
. ten e r cornentes , ue se caractenzan por El 

cuentran varios de lo~ paises ~n ortantes, como son los caso: de 
migratorias transnac1onales. . p Esto sug iere que este fenomeno 

R ' b!" ca Dom1mcana. . d · t 
Salvador Y epu, 1. < d función comple m entaria e ªJUS e 
migratorio estan a Ju.gan o una , Indiquemos también que, a fi
del mercado de trabajo e 1~ estos paises. 1 s s1 .. tuaciones más alannantes 

d, ¡ h paises muestran a . 
nes de la ecac a, oc o 1 b ano ab1· e rto· Ara entma 

d, · d d esemp eo ur · · o 
con tasas de dos igitos e o/c ) Panamá (15 3%) Para-
(15, 1%), Colombia ~17.'2%) , Ec~a?or (14(l 1 ~o/c ) Urua uay' (13,'6%) y 
uay (10,0%), R epublica Dom1111cana '. o ' o ·óvenes 
~enezuela (13 9%). C omo en el pasado, mujeres y, sobre todo,J 1 

' al , c. d al respecto Respecto a a son los grupos socio labor es m as ate cta os . . 1 
fuerza laboral fem enina, las tasas de desempleo adquie ren mayor re e-

. d ' d l ·o' n se ha d ado un proceso vanc1a, ya que, desde hace eca as, en a reg1 . , , 
creciente de feminización del empleo (Tardanico Y MenJivar, Lann, 
1997; Stallings y Peres, 2000) 17 • Proceso qu.e representa el fenomeno 
laboral más importante desde el punto de vista de la oferta. 

La irnportancia de esta cuestión va más allá del ajuste del m ercado 
de trabajo y remi te a cuatro problemáticas claves. 

La primera tien e que ver con la naturaleza del nuevo modelo eco
nómico y su incapacidad de gen erar empleo suficiente (Tokman, 
1998). D e hecho, la desocupación ha constituido el peor resultado d e 
las dinámicas laborales en la reaión durante los años noventa (Stallings o 
Y Peres, 2000) . Al respecto hay que enfatizar dos fenómenos. Por un 
lado, procesos de desregulació n laborales están en m archa, por lo que 
n? ~e puede imputar unicam ente tales nive les de desempleo a las " ri
gidices" de los m ercados de trabajo.Y, por otro lado, la autogeneración 
actual de empleo deviene más limitada y no va poder jugar el mismo 
papel absorbente de excedente laboral que tuvo el empleo informal 
~n las décadas precedentes. Peor aún, la apertura comercial, inscrita 
en~o .de los programas de ajuste estructural, ha so m etido a la compe

~e~cia. in~ernacional una serie de actividades de autoempleo hacién-
0 ª~ 1nv1ables. Así, la función anticíclica, que en el pasado jugó el sec

~~a~~~formal . p~sibilitando sus e fectos ~e. ajuste d el. m ercado de 
. ~o, se ve limitada, y algunas de escas act1v1dades adquieren, progre

siva~1ente, un comportamiento m ás bien procíclico (Cerrutti, 2000) . 

e ªsegunda cuestión remite a la erosión de capital social y, en con-reto d d 
' e re es de acceso al m ercado de trabajo. Esto nos recuerda que 

11 D 
supera ¡ e f~stos ? cho países, sólo en el caso argentino la tasa de desempleo masculina 
grega 1 ª emenma. Hay que mencio nar que no hay información de desempleo desa

c ª por sexo para el caso ecuato riano. 
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los recursos movilizados por los hogares populares, para enfrentar b 
pobreza, no son inmunes a cambios sociales significativos y quesee¡. 
taría pasando de "los recursos de la pobreza" a la "pobreza de los re
cursos" (GonzáJez de la Rocha, 1999) . 

La tercera cuestión está relacionada con el tema de la idemidad. 
Es sabido que las identidades laborales son centrales en una sociedad 
donde el trabajo es reconocido socialmente a través de las remunera
ciones. Siguiendo el modelo de formación identitaria propuesto por 
D ubar (1991), el desem pleo su pone, en términos de la transacción 
interna 18, el predo minio de la ruptura sobre la continuidad en el caso 
de trabajadores que pierden su em pleo. Y la desocupación, para los 
nuevos entrantes en el mercado de trabajo, supone un no rcconon
m.iento, imposibilitando así la transacción externa. Por consiguience, 
los procesos identitar ios se ven mutilados y fragilizados. El resultado 
es el desarrollo de comportamientos anómicos, un fenómeno recu-
1-rente entre los jóvenes, el grupo más golpeado por el desempleo Y 

que puede tomar sendas perversas de violencia ante la presión dd 
consumismo. Este no viene definido en términos de normas morJlei 
que remiten a esa reproducción material y simbólica básica que ha 
supuesto la in tegración social histó ricamente hasta hoy en día.Esde
cir, hay procesos de afirmación identitaria de los jóvenes que supo· 
nen dinámicas de integración a comunidades que no responden a los 
parámetros clásicos. El ser pasa por el consumo y el mismo se puede 
log.rar mediante la transgresión de normas y el recurso a la vioknci.i. 
El d. ·d ¡· · · eren· 

. 111 IVI ua tsmo se impo ne sobre la acción colecnva, la comp , 
ci~ sobre la cooperación, y se opera distanciamiento de la esfe~ pu
blt c~·con reclusión en el mundo privado (García Delgado, 1998)· a)' 

mah~1.ente, desempleo está fuertemente asociado coi~ pobrez·do 
vulnerab1hdad Sti . ¡ · , . . 1 · acion ha s1 ' · cor re ac10n posm va con a paupen z, 
demostrada en nurnerosos estudios. La m isma adquiere un sesg.o pcdr· 
verso en ) d 1 d. ' 1cas e . - ~ caso e os j óvenes, ya que puede desarrollar 1nal11 · . 
transm1s1on ge · 1 . end(nc1ai 

1 . , nerac1ona de la po breza qu e cuest10nan r d·a· 
11ston cas de red · , d M 5 esttl 1 

ucc1011 e la m.isma (Tokman, 1998). eno 

I~ e h . d(b 
0 1110 hemos e b d . e qu( ªl 

tipos de tr·iris . 5 oza o en el prnner aparrado. este autor proPº.11 
,. de o· 

' accio nes en la fi ·• . . 1 L rr111er.1 ° .1 
ráccer intcrrio . o rmac10 11 de rdenudades labor:t cs. a P picio1w 

y trenequ • . , 'ón ocu· 
~1C tl1 a l en func ·. 1 e ver ~on como la persona evalua su s1cuaci E . rr:ut<J<· 

· . ro n < e sus expc · ' · · · ,., e 1ns ~r.i " c10 11 se rige p 1 ·.• 11cnc1as pasadas y sus asp1r:tc10nes ru 1 • • I· seouil"' 
or a o pos1c10 1 ' · p pan~ ·1 ~ tr:tnsacció n es dn ·

1 
1 e ntrt' cont111uidad y rup turn. o r su · 

1
· I 1011<.1<· 

. , . · • natur:i eza . t. . · ··ó11 < t' a 
c ro n interna ·il " .. · ex erna y n ene que wr con la expos1c.r el n•cC'no· 

· · ' ' Otro En ese· 1 • ·nos C •· c1m1cnto y des . · . e caso a oposición tie ne luoar en cernn · 
· conoc11111c mo. " 
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1 . b' l 'dacl Este fe n ó m e n o recu e rda q u e, en . ' con la vu ne1 a 1 1 e • • • 

do es su nexo 1 1 .· ac.10' n socia l es n e cesario supe r:ir . d 1 d no muy a ta po a1 1z, · ' , , . . 
s~~1 e ac et e, . . s e incorpo rar una tercera categon a, an altnca y 
v1s1o;~~csac ~ceo~:~1~1~~bilidad (Minujin, ·1998; Filg ue ira , 1 99~) . El dc
empu 1 , . fi t· d· rH.:s<ro p ara 
sempleo, en este tipo de sicuac1o nes, supo ne una u e 11 e ~- . ~, 1 c . 

.· .. apa de hogares integ rad o s que p u e d e n cae r en s1tllac1o n e t: Cierta c, . 
19 

pauperizació n si ta l am enaza se concreta 

S. La transnacionalización de la fuerza laboral 

Si hay una tendencia d e ex clusió n labo ral p ropia a la m o d e rnizació n 
globalizada es, sin duda, la q ue tiene que ver con la rnig ració n trans
nacional. Pero se está ante un fen ó m e no parad ójico: po r un lad o , su
pone una for ma extrem a d e exclusió n que conUeva el d esarra igo te
rrito ria l pe ro, por o tro lad o , g lo b aliza la fu e rza de trab aj o. En 
t~rminos lab orales hay dos cuestio nes que m erecen la p e na ser 111 en
c1onadas. 

La primera tie n e q u e ver con la e mig ració n d e fu erza la bora l 
como _un m ecanism o d e aj uste d el m ercado de trabajo en alg unos paí
ses latmoam ericanos. La fun ción d e absorc ió n d e exced e nte la boral 
(ue - en el pasad o-jugaba las d e no minadas activ idades in fo rmales 
10Y ei~ día es complem entada po r la e mig ració n ante los límites cad a 
vez m as evide d , · ' ¡ 1 · . n tes e e xpans1o n e e autoem pleo v iable . Es e n es te 
sentido que fc , . , , . , 

este eno m e no actua com o una autentica valvu la d e es-
cape d e m ere d 1 b 1 · Ad , ª os a ora es con opo rtunidad es limitadas d e e lllpleo . 

em as la recepció n d · d · · cip . , e remesas pue e impactar e n las tasas d e parc1-
ac1o n labo ral · ¡ d . d 1 · 

Po . . ' ntve es e esemp e o , niveles d e re munerac1on y, 
r cons1gm ente . 1 d' , . 1 

(F kh • en as tnam1cas ab o rales d e los países de o riaen 
un o user, 1992a, 1992b) . 0 

La segunda c · ' · , . . 
la pr bl , . uestio n tien e un gran alcance a naltttco y trascie nde 

o e m at1ca d e la ' . 1 . , l b 1 . 
que Ja · . , exc usio n a o ra . Nos re fe rimos al hecho de 

' 1n1 •~rac1on t · 1 
::i ransnactona conlleva una redefinic ió n de la terri-

I ? P· 
(') . ,i ra el caso d· e . . 
- 001) han 1110 d e . o sr.i R ica, d ura nte lo s a r1os n oventa , Pc!n:z S:íinz y M o ra 

Pob srra o com o a pesa -1, 1- ¡· · · · · reza, se ha · _ ' r L t: ,1 e 1sm 111uc1o n d d po rccnta•e de hogares en 
dL· . vis to acompanad 1 1 · • · ", · · 

Pauperizació l·l . : ª e e inc re m e nto d 1:· u111dad«s dornesr1cas 1:' 11 n esgo 
za 1 11

• a sid o la h nt'a d e · d b · 
d 

' ª que se ha 1110 5, d · · rr t'sgo e po reza . y no ra nto la l111ea de po bre-
e nce .-ra o co m o h v ·rd d b · · · 1 · · "' a era arr«ra pa ra la 111o vL11dad socra aseen-
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torialidad de los mercados de trabajo y, en concreto, de su calificativo 
como nacionales. El modelo previo de modernización tenía una 
socio-territorialidad clara: las áreas urbanas, especialmente las metro
politanas, alimentadas demográficamente por las migraciones del 
campo a la ciudad. Es en este sen tido que se ha podido hablar de 
mercados laborales nacionales. Sin embargo, la globalización está 
cambiando este tipo de configuración espacial. La migración transna
cional está cuestionando los mercados de trabajo nacionales propios 
de la modernización previa como únicos ámbitos ocupacionales. 
Además, este cuestionamiento se refüerza con la revitalización de lo 
local que induce, paradójicamente, la propia globalización y que afec
ta principalmente las áreas rurales. 

En relación a esto último hay un fenómeno de gran importancia 
que merece ser destacado respecto a esta nueva modernidad globali
zada: la pérdida de centralidad de las actividades agrícolas y sus conse
cuencias territoriales para los mercados nacionales de trabajo. Esta 
p~rdida implica que la distinción espacial clásica de la previa moder-
111dad, la oposición entre lo urbano (moderno) y lo rural (lo tradicio
nal), está siendo redefinida. Ya desde la década de la crisis de los arios 
ochenta se detecta una redistribución territorial de actividades y em
pleo ~onde e;a distinción espacial se vuelve menos clara (Tardanico Y 
MenJivar Lann, 1997). Nuevos enfoques sobre desarrollo rural poscu
l~n que la economía local se ha erigido como la unidad analítica cru
cial dond.e las relaciones entre centros urbanos y sus entornos rurales 
son cruciales (Shejtamn, 1999). Esto redefine el horizonte de los 
mercados rurales de trabajo de una manera mucho más compleja que 
en el pasado. En el mismo sentido, se puede decir que el empleo rural 
no se puede reducir al empleo agrícola. Por el contrario, como se ha 
documentado para e , . . d 1 . re-' entroamenca, una parte creciente e os mg 
~os. de los hogares rur~les provienen de actividades no agrícolas ~w_e-

d
erl, 1997). ~sto cuestiona la continuidad de la sianificación hisronca 
e campesmado co 1 1 ° . 1 b li ada 

(M , · 1 10 actor re evante en la modermdad ªo a z, 
artmez, 1999). 0 

Estos cambios espac· 1 fl · , · ·d des pa-
d. , . ' 1ª es se re eJan tambien en las acuv1 a 

ra 1gmat1cas de la gl b 1· · , . · de la .
1 

' 0 ª 1zac1on, como es el caso de la mdustna 
maqm a y las zonas fi . . 1· en , . b rancas, que no siempre tienden a loca izarse. 
areas ur anas metrop 1· 1 . d l u1-d · 1. . , 0 ltanas, a espacialidad por excelencia e ª 

ustna 1zac1on sust" t . d . . , de: 
M, ,· 1 . .1 utiva e 11nportaciones. La frontera norte . 

eXJco, a loca.hzac1ón d e: , d 1 R 'pu-
blica Do · . e zonas Lrancas en areas rurales e a e 

m1111cana o los · · . . . . 1 . ¡ res-
pecto Ad , h sitios greenfield en Brasil son eJelllp os '1 

1 . · emas ·1y qt · , ¡ ca '' ' ie mencionar d desarrollo ele econo1rnas 0 
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. . . la ofobalización a través de activida-
de base c.or.nurnt~na, m( sertas eangro~xportaciones, artesanía, turismo, 
d de cl1st111to swno nuevas , . , 

es ) 20 que confo~man mercados locales de trabajo que se ngen mas 
etc. • J cionales 
por los impactos glo balizadores que por os na , ' · . d 

Por consiguiente, se puede decir que se esta pres.enc1an o una 
tendencia hacia la fragm entación de los mercados i;ac1onales de tr~
bajo donde las urbes metropolitanas n~ aparecen mas com.o las terri
torialidades donde existen las oportunidades de empleo y, por tanto, 
como el destino ineludible de los flujos migratorios internos. Su 
consecuencia principal es que la centralidad de los mercados nacio
nales de trabajo se ve cuestionada. Pero este cuestionamiento es aún 
más profundo con el fenón1eno de la 1nigración laboral transnacio
nal; fenómeno que, com.o ya se ha n1.encionado, se ha constituido en 
una de las principales formas actuales de exclusión laboral. Es decir, 
no se puede m ás asumir a los mercados nacionales de trabajo con1.o 
los referentes únicos de las dinámicas de empleo. 

6. La persistencia del autoempleo de subsistencia 

Historicame t A , · L -. n e, en menea atina, e l excedente laboral no se ha 
marufestado a t ' d l d 1 b. . . , raves e esemp eo a 1erto. El autoempleo ha sido su 
expres1<.m más significativa tanto en medios rurales con la economfa 
campesina con , b ' 
d d E '~ . 1.0 en areas ur anas con el fenómeno de la informali-

a · sta ultima ·fi ·, 
crisi d _ ' 111ª111 estac1on tuvo gran protagonis1no durante la 

s e los anos ochenta · · , 1 de ajust d 
1 

' ya que se eng10 en e principal m.ecanismo 

Ple e e os mer:ados urbanos de trabajo (PR.EALC 1991). El em-
o autogenerado mcl d ¡ 1 · · , ' 

i111port . · ' uyen ° ª sa anzac1on que ()'enera ha ()'anado 
anc1a en los año º ' º 

empleo no , 
1 

h s noventa Y su participación en el total del 
después (01~g~10c0o1a a pdasado del 37,0%, en 1990, al 40,2%, diez aíi.os 

D ,_ ,cuaro6-A). 
· e este fenómeno del 1 . 

viene signado l ' . auteomep eo nos mteresa ver aquel que 
d e por OO'JCaS de subsist . · · entro de l 0 . enc1a porque es el que se mscnbe 

b . as tendencns excl E 
SU SIStencia i ¡· e " uyentes. ste predominio de lógicas de 

· mp 1ca que no ha 1 n11ento y hoo- , .'Y una e ara separación entre estableci-
L, . ::.ar Y son las loo-1cas d , 1 · og1cas que e 1 . , 0 e este u timo las que se imponen. 

' 11 ª mayona de los . , d -- casos, esran eterminadas por la 

~<• Para -.¡ ~-~:::===:----:-------------~--(200 ¡) ~ caso centroain · . . ' encano, vease Pt-rez S·íinz ( 1997) p . S .. l , y e rez amz et a . 
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pauperización. De ahí que postulemos que gran parte de este tipo de 
autoempleo corresponde a una economía de pobreza: pobres produ
ciendo para pobres. En este sentido, la relación entre este tipo de au
toempleo y pobreza nos puede dar una idea de su magnitud y evolu
ción. Tomando en cuenta sus manifestaciones tanto urbana como 
rural , el cuadro 4 nos muestra esta asociación en este último caso 11• 

CUADRO 4. América Latina: evolución de la incidencia de la 
pobreza en el autoempleo de la agricultura (1990-1999) 

Evolución de la pobreza 
en total de ocupados 

en zonas rurales 

Descendió 

Aumentó 

F11mr.•: CEl't\L (200 1, cuadro 18). 

Evolución de la pobreza en autoempleo 
de la agricultura 

Mayor 

Brasil (55%) 
Colombia (66%) 
Costa Rica (21%) 
Guatemala (69%) 
Panamá (42%) 

El Salvador (80%) 

Menor 

Chile (21%) 
Honduras (89%) 
Nicaragua (87%} 

Venezuela (44%) 
México (64%) 

c.º111º. se puede observar, la mayoría de los países se caracterizan 
p~r snuacione~ donde ha habido reducción general de pobreza Y.la 
misma ha temclo mayor incidencia en el campesinado. El ~acron 
opuesto lo representan El Salvador y México, donde ha habido 1ncn::
mento de paupe -· ·, · . ·d ' ro-. ' . 11zac1on generalizada y la misma ha s1 o mas P 
1f11Ll~l ciada en e.ste grupo de trabajadores. A pesar ele que el cuadro re-

e•a tendencias h · 1 · , · clos 
J • ' acia a meJona, no hay que perder de v1sra 

hechos importantes. Primero, en todos los países los niveles de p<lll-

~ 1 Este cuadro com 1 · · • . . - re· 
d , • 0 os siguientes, estan elaborados de manera d1st1nta ª 10' P . 

ce t:ntes. En filas se r•fle · · , 1 . d unk' 
en estaclo d b · t:d Jª si t:n e respectivo país el porccnraic ck ocupa os r · • e po (eza e · · , se co-
man los w eiit . ' crecio .º no durante los aiios noventa.Y en colunurns . ,.

1
• 

a propia no profes ¡ · · . · 111a pt•i 
del campes1·11 d d . ' b 10na es 111 tecmcos, en agricultura (que sena 1 : . r·i · ª o e su s1srenc · ) f] · . • • • · · 1knO · 
la del coral de oc . d · 'ª Y se re eJa s1 esa evolucion fu e: superior on dº 

10
_ 

bai·idores upa os rurales. Emre paréntesis se l' llcuentran los porcenr;t_J<'S e • 
,. por cuenta propia . , 1 • • 

• en csrac o de pobreza a fines de los anos novc nc.1. 

1 
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. . , . son su eriores a los totales de los ocupados ru-
penzac1on carnpesm

1 
ª. . P d los países la mayor parte del campe-

a] y o-undo en a mayona e . 1 
r, es. seº , l de pauperización. Estos mve es son 
sinado se encuentra e_n estaco El Salvador (80%), Hon
practicarnente generalizados en casos como 
duras (89%) y Nicaragua (87%). , 

Es im.portante mencionar dos efectos del nu~vo modelo econo-
rnico sobre los mercados rurales de trabajo. El primero es qu~,. en los 
casos en que los campesinos poseían tie~ras comunales, la p~ltn~as de 
creación de mercados de tierra han tenido un efecto negat1v~ mdu
ciendo la proletarización del campesinado. Y el segund? remite a la 
introducción de nuevas tecnologías, intensivas en capital, que han 
desplazado mano de obra acentuando así la estacionalidad del emple.o 
agrícola (Thomas, 1997). Este último efecto refuerza una tendencia 
histórica presente ya en la modernización previa (Góm.ez y Klein, 
1993) . 

El mismo ejercicio de relacionar pobreza con autoempleo se pue
de hacer con los cuwta propia urbanos, que la información nos obliga 
a diferenciar entre los dedicados a actividades productivas y a las im
productivas 22 . 

En el primero de ellos, el referido a actividades productivas, se 
o~serva que la mayoría de los países se ha caracterizado por un pa
tron donde la pauperización en el autoempleo disminuyó más que el 
~~tal .de fuerza de trabajo urbana 23 . Sin embargo, hay casos donde esa 

1{sm~nución fue menor y, peor aón, acaeció la tendencia opuesta. 
esu _tados similares se observan respecto a actividades improducti-

vas. Sm emba o- 1 . . 
que _ rºo' coii:~ en ~ caso del campesmado, hay que resaltar 
a b ~on la excepc1on chilena- los niveles de pauperización de 111 osnposd · 
el b e cuenta propia son superiores a los totales de los ocupa-os ur anos y ta1 b. , h 
tos c1te , t · . 11 ien ay que resaltar casos donde la mayoría de es-

11 a propta se e 
el caso d . . . ncuemran en estado de pobreza. Esto sucede en 
Ecuadore ~~~i)dades produ~ti~as 

0
en Bolivia (66%), Colombia (60%), 

• Guatemalct (::i 1 Yo), Honduras (80%) y Nicaragua 

ced22 Hay una pequeña diferencia • d . . 
ente. Se ha inc d ' e n este cua ro y en e l siguiente, resnecto del pre-

rur ] 1 orpora o una col d" · ~ .~ ªes, 1ay casos ¡ . umna a 1c1onal, ya que al conrra no d e las zonas 
total d · e e comporra1111e r ' 

:!.' e ocupados urbanos lo n <:'5 opuestos en la evolución de la pobreza entre 

B 
En ambos cuad y s trab~adores por cuenta propia. 

llenos A. ros no aparece Arge r· , (1 · e · • • 
bl ires). ya que la t d . 11 m ,1 1ay 1111ormac1on solo para el Gran 

e a lo 1 • asa e paupe r · · d . argo de los • . • 1zac1o n e ocupados urbanos se mantuvo esta-
serv1ci (8º · ano~ noventa· ¡ Oo/c E 
¡4o/. 

1
°5 Vo) pero no con 1 ' · d º: sro m1sn10 sucedió con los menta propia de 

0 e iez a11.os después. os pro ucnvos, que se incrementaron del 6% en 1990 al 
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CUADRO Sa. América Latina: evolución de la incidencia de la 
pobreza en el autoempleo d e la industria y la construcción en 

zonas urbanas (1990-1999) 

Evolución de la 
pobreza en total 

Evolución de la pobreza en autoempteo 
de la mdustria y la construcción 

de ocupadosen ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

zonas urbanas 

Descendió 

Aumentó 

Mayor Menor 

Chile ( 11 % ) Brasil (33%) 
Colombia (60%) 
Costa Rica (1 7%} 
El Salvador (43%) 
Panamá (24%) 
Uruguay (12%) 

Bolivia (66%) Ecuador (68%) 
Nicaragua (59%) Venezuela (33%) 

Honduras (80%) 

De signo conrrario 

Guatemala (51%) 
México (39%) 
Nicaragua (59%) 

F11c1111·: CEPt\L (200 l , cuadro 17). 

CUADRO Sb. América Latina: evolución de la incidencia de la 
b l . · n zonas po reza en e autoempleo del comercio y los servicios e 

Evolución de la 
pobreza en total 
de ocupados en 

urbanas (1990-1999) 

Evolución de la pobreza en el autoempleo 
del comercio y los servicios ..---

zonas urbanas Mayor Menor De signo contrario 
~~~~~~~_:_~~~~==~~~~------
Descendió 

Aumentó 

Brasil (27%) 
Chile (9%) 
Costa Rica (16%) 
El Salvador (43%) 
Panamá (26%) 

Colombia (54%) 
Uruguay (9%) 

Bolivia (43%) Ecuador (62%) 
Nicaragua (52%) Venezuela (34%} 

Guate m a 1 a (46%) 
México (30%) 

;:::::-:~::::~~~~~~~~~H~o~n~d~ur~a~s~(7~2~o/.~o)~~---~ 
F11c111r: CEl'AL (200 1, cuadro 17). 
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1 A mérica Latina . , n labora en 

E.xclusio · (54%) Ecuador 
. oductivas en Colombia , , d 

(59º1. ). y en actividades 1mpr . . (5201'.
0

) Es decir, en paises e 70
' (72o/c) Nicaragua :n · • d l 

(62%), Honduras , ~ y d en eralizada una econom1a e a 
modernización ~ard1a sigue estan o g 

pobreza en medios urbano~. , . de reducción de la pobreza du-
Por consiguiente, las d11~a n:id1~das c1·erta disminución del auto-

- ta han m c1 i o en d rante los anos noven , h . ortantes contingentes e 
empleo de subsist~ncia, pero aun¿· ~~ i~; pauperización, especial
este tipo de trabapdores en con ic10n 

mente en áreas rurales. rolonga-
Esta modalidad de autoempleo es, en gran parte, una P d l 

ción del pasado, especialmente en su componente urbano, 0 sead e ª 
informalidad de subsistencia. No obstante, hay elementos nove ~sos, 

, b d · porar a los denomma-ya que la econonua de la po reza pue e mcor d 
dos nuevos pobres. Se trata de aquellos sectores que,_ col11:~ resulta 0 

de la crisis y las políticas de ajuste, han caído en una s1tuac1on de pa_u
perización. Este térnuno designa a grupos, especialmente de as~ana
dos urbanos, que tienen satisfechas necesidades básicas por i:b1carse 
en medios citadinos si bien la crisis de los años ochenta habna mer
mado sus ingresos p~r debajo de la linea de pobreza. C~mo ha_ seña
lado Katzman (1989), autor de esta denominación, se d1ferenc1an de 
los pobres estructurales por una doble razón: por un lado, porque no 
están sujetos a mecanismos, especialmente intergeneracionales, de 
perpetuación de la pobreza; y, por otro lado, porque pueden superar 
la situación de pauperización si el contexto económico cambia. 

Es decir, si bien esta tendencia excluyente se puede interpretar, 
fundamentalmente, como prolongación del pasado, no obstante, hay 
que tomar en cuenta los cambios que estaría introduciendo el nuevo 
~odelo acumulativo en térm.inos de integración social. Al respecto 
.ªY que recordar que, en la modernización previa, el proceso integra
~1v<? se consolidaba a través de un cierto triángulo armonioso que re
actonaba mercado laboral con políticas sociales y situación de bie-
nestar. En co 1 . , l , . 1 . , d tre fi , ncreto, ta tnangu o supoma la mutua mterre ac10n e 
ci~. ~~om~no~:. empleo ~~rmal, regulación estatal e integ~aci?~ so
tln . barnzacion Y movilidad social posibilitaron la constttuc1on de 

a ciudad · . · 1 l del anta socia que se procesaba a través del segmento forma 
mercado l b l b · ·al me ª ora ur ano y que el Estado consolidaba, espec1 -

nte, a travé d 1 b · 
distin s. e ª co ertura de la seguridad social. Obviamente, 
día) tat modalidades de modernización (temprana, acelerada y tar
dos ·d~fios correspondientes arreglos a nivel nacional dieron resulta-

1 erentes d · ~ ' 
esta tri· 1 .~n ca a pa1s (Mesa-Lago, 1994; Roberts, 1996). Pero 

angu ac1on d l d ·d · · · d e a n10 erm ad nacional se vio cuestiona a por 
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la crisis de los afios ochenta. Al respecto se puede decir que se redefi
nió dos relaciones separadas en términos de integración social. Por 
un lado, la intervención estatal se orientó hacia una construcción de 
ciudadanía social que no necesariamente pasa por la estructura del 
empleo. La lógica de focalización que configura, desde hace algunos 
aii.os, las políticas sociales en la región interpela directamente grupos 
sociales (preferentemente, pobres extremos) en términos de ciertos 
tipos de carencias (educación y vivienda, principalmente).Y, por otro 
lado, la sustitución del Estado por el mercado ha hecho de este el 
centro de la construcción societal. En este sentido, el mercado laboral 
emerge, con más fuerza que antaño, en configurar las dinámicas de 
(des)integración social. No obstante, sus efectos son distintos, puesto 
que la propia estructura de empleo ha sufrido transformaciones im
portantes con la crisis y los procesos de ajuste estructural posteriores 
que han incorporado las economías y sociedades de la reaión al pro
ceso globalizador, como hemos podido apreciar en los ap~rtados pre
cedentes. 

En el fondo ele estas transformaciones se encuentran las conse
cue~cias de la globaJización sobre el proceso de integración, en dos 
~ent1d?_s. Por un lado, la .inte~ración ya no supone la constitución de 
ª nacion c?mo comumdad mtegrada implicando que pueda haber 
sector~s soc1al~s q~e sean considerados prescindibles. De ahí que, en la 
actuabda~, el ternuno exclusión adquiere importancia analítica en tan
to ~ue la mtencionalidad integradora no forma parte del proyecto glo
bahzador.Y, por otro lado, en tanto que el Estado ha sido desplazado 
por el mercado, lo crucial deviene el acceso a las oportunidades.Y. 

b
en

1
t.re e.ll,as, des:aca el, acceso al conocimiento, recurso clave en la glo

a 1zac1on (Sojo y Perez Sáinz, 2002) 24. 

7 · Conclusiones 

Con el análisis realizad 1 'fi
carse la hi , . 0 en os apartados precedentes parece ven. _ 
excluye pot~sisdque, en la modernización globalizada las tendencia) 

ntes t1en en a pred · . , . ' 1 Esras ommar en las d111am1cas labora es. 

' • E - n este sentido Filgueira (l 999) 1 ·(rto 
paralelismo históri.co ' 

1 
. 1ª planteado que se puede esrnblec. t•r ci 

d · entre os mipacto d · . . ¡ ¡ ¡( rtJ
o sobre las comunidad · . ' 5 . es1megradores de la expans1on <e n l" _ 
· . es campesmas pr . · ¡· d 1 b~ 1z.t c1on y sus efectos sobre 1 E d ' .. ccapa a 1stas y el actual proceso e g 0 • 

e sta o-nac1on y s fi · ¡ · · "11 ' us lmc1ones e e protecc10n soc1. · 
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. rimer lugar como deterioro de logros 
tendencias se manifiestan, enl p d . ac'i.o' n previa Esta manifesta-

1 d s en a mo ermz · , . 
integradores a canza o , . s de reducción del empleo publico 
. , . l tanto en termino · 

c1on nene ugar. . , de las relaciones salariales. Se trata de la er?-
como de precanza~~on d la modernización previa. 
·, de la integrac1on laboral alcanza a en , 1 s10n ' . d 1 · 'a seaun a rea-

Obviamente, el alcance y sig111ficados e a misma van,_ º 
lidad nacional. E sto se debe, por un lado, al alcance naci?,nal del mar
co regulatorio y, por otro lado, a la capacidad de reaccion por parte 

de los actores afectados . . 
Una segunda expresión refleja la prolongación de tenden~ias e~-

cluyentes del pasado. Su manifestación más evident~ es la persistencia 
de autoempleo de subsistencia que, en gran medida, es fruto. de la 
inercia de la informalidad y de la economía campesina de subsisten
cia. No obstante, como ya se ha argumentado, el contenido y compo
sición de la pobreza no son exactamente los mismos en el actual mo
mento. La naturaleza exluyente se proyecta, ineludiblemente, al 
empleo asalariado que su ele generar este tipo actvidades. Aunque se 
puede argumentar que los procesos laborales son menos jerárquicos Y 
que l~~ diferencias entre propiedad y no propiedad de medios de pro
ducc1on es difusa, se trata de una horizontalidad en la precariedad. 
Además no hay que olvidar que detrás del trabajo familiar no remu
nerado, una modalidad de mano obra recurrente en este contexto, se 
suelen esconder inequidades de género y edad. 

P 
Y, en tercer lugar, hay nuevas expresiones de exclusión laboral. 

or un lado est' 1 d 1 b. · · ' , , a e esemp eo a ierto, cuyo prmc1pal rasgo no es mas 
su caracter ' ¡ · · · 
h cic 1co, smo su naturaleza estructural como elemento m-

ereme al n d l . 
1 . . , uevo mo e o acumulativo. Y, por otro lado, se encuentra ª 1111grac1on t · 1 d ~ ransnacionaJ, cuya manifestación excluyente supone e 

esarra1go de 1 d ? L , a mano e obra de su propio país-5• 

cias o nl1as relevante analíticamente de este predom.inio de tenden-
, exc uyente l 1 · s es a nueva naturaleza del nexo entre excedente a-

15 Est ,. · e tenorneno afect . b" 1 J el este tipo se · . a tan1 1en e en1pleo doméstico que dado el a to cosco e 
d rv1c1os pe ¡ , • . . 
ad globaliz . da E . rsona es en los paises del Norce. se ha convertido en una acav1-

a · s 1n1porta t · d ' rar con1o res 1 l 11 e mencionar que al contrario de lo que se po na espe-
d , . u tac o de la n el . . , ' . . 1 1 0 rnest1co no s 10 ermzac1on ele soCJedades latinoamencanas, e emp eo 
s~ntaba el 5 8o/ce dencuemra. en absoluto, en vías de extinción. Así, para ! 990, repre-
6 7º' ' 0 e la l'Et\ no · , 1 · h l d al '. '? para el año 

20 
. agnco ª: porcentaje que levemc:nte se a e eva o 

nu111zad0 y su -~º· ?bviameme, sigue siendo un ámbico laboral altamente fe
dt: las n1ttjer.es ~oncrid ucion al empleo femenino 110 es para nada desdeñable: 15,4% 
dro 6-A). cupa as en actividades no agrícolas en el año 2000 (OIT. 2001, cua-
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boral y modelo acumulativo emergente. La funcionalidad que te
nía el excedente laboral con el proceso pasado de acumulación está 
difuminándose. Hay que recordar que tal excedente tenía una doble 
contribución al proceso industrializador basado en la sustitución de 
importaciones. Por un lado, permitía abaratar costes salariales, en es
pecial los referidos a beneficios sociales, a través de una salarización 
encubierta que tenía lugar a través de un conjunto de actividades que 
las firmas formales "externalizaban" hacia actividades informales.Y, 
por otro lado, por dificultades propias de economías protegidas, el 
propio sector formal no podía proveer todos los bienes y servicios 
necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo que controla
ba. De nuevo, las actividades informales absorbían tal déficit repro
ductivo con modalidades peculiares de provisión de bienes y servi
cios (Portes y Walton, 1981). Con el nuevo modelo acumulativo esca 
doble funcionalidad no parece tan necesaria. Así, la precarización de 
las relaciones salariales "desformaliza" el empleo relativizando la pri
mera de las funciones.Y la globalización del consumo, propiciada por 
la apertura de las economías, hace lo mismo con la segunda función. 
Es decir, el excedente laboral no es tan funcional al proceso acumula
tivo como antaño. De ahí que la exclusión no sea ajena al nuevo mo
delo, como hemos señalado. Aún más,'la exclusión alcanza su expre
sión más depurada en el hecho de que contingentes del excedente 
laboral devienen innecesarios y, por tanto, prescindibles 26• 

A su_ v_ez, como hemos argumentado en el primer apartado, este 
~r~~om1mo de tendencias excluyentes se ve reforzado por su compa
t1bihdad por la nueva forma que ha asumido la intearación laboral: la 
e_mpleabilida~. Pero, como señalamos anteriorment~, este proceso 11.º 
tie~e necesanamente que desembocar en un individualismo no soh
dano que hace a la empleabilidad compatible con la exclusión. Esto 
lleva ª bosquejar dos áreas de acción laboral cruciales para limitar los 
efectos depredadores de la exclusión 

La primera tiene que ver con la .defensa de derechos laborales ya 
alcanz~dos en el periodo previo.Al respecto, la propuesta más elabora
da es, si~ duda, la de Portes (1994), quien ha postulado la existencia de 
cuatro tipos de d h b' · "' . . erec os: as1cos (contra el trabajo infantil, la coeroon 
fis1ca y el traba10 forzad ) · ·1 (d · · · · · co-l . :.i • ? • civ1 es e asoc1ac1on y representac1on . 

<l
ectiva), de sobrev1venc1a (salario mínimo indemnización por acc1-
ente laboral YJ·o d d b · ' · el rna a e tra ªJº regulada), y de segundad (contra 

2
t Es en la actualidad aJ 

de trabajo mar · 1 d . que nos parece que los viejos planteamientos sobre fu~ 
gma a quieren pertmencia. 
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1 ·o' n laboral en mene f,xc usr . . , 

. ensación por jubilación e indem.mzac1on a 
despido injustificado, c~:;1P. . to) Este autor propone que los dos 

de fawecmuen · al · t s que familiares en caso • . . t' ndares internacion es, m1en ra 

Primeros deberían constituir es a fl .ble seaí'm los contextos 21. En r , de manera ex1 o- . 
los otros_ se ap icanan . iento de derechos básicos supone la con o-
este sentido, el m~~ternm 1 . d 1 Estado esperando que sea eficaz; 
nuidad de la func1on :egu ~tona. ~ 1 de tales derechos. Como se ha 
0 sea que haga cumplir la v1genc1a ega . l 
mo;t~ado en un contexto de desregulación general1~ada como e que 
ha caract;rizado a la región latinoamericana en los ~nos ochen_ta Y nf
venta, la intervención protectora del Estado tiene importan.c1a en . as 
condiciones laborales (Itzigsohn, 2000). Es decir, es necesaria la exis
tencia de una ciudadanía laboral de alcance global. 

La segunda área de acción atañe a la propia empleabilidad Y a su 
columna vertebral: el conocimiento. Este atraviesa los tres elementos 
que constituyen la empleabilidad. Así, su adquisición representa la 
base de formación de capital humano. El conocimiento del futuro es 
uno de los dos elementos definitorios de riesgo. Y también funda
menta la nueva subjetividad reflexiva.Tampoco es necesario recordar 
que ~e ~stá ante el recurso clave de la globalización, que juega un pa
pel s~m1lar, en términos de ordenamiento societal, al que tenían los 
medios de producción en la modernización pasada. 

. En este sentido la cuestión clave reside en el acceso al conoci
miento, lo cual comporta tres elementos. El prin1ero tiene que ver con 
q~bel~ste ~ecurso, en sus múltiples manifestaciones constituya un bien 
pu tco 2s E d . , 

ue . · s ecir, que su consecución sea un derecho y, por tanto, 
q exista un acceso verdaderamente democrático al mismo. De esta 
:~nerda se puede pensar que el conocimiento se erija en la piedra an-
"'1 ar e una nu . d d , 
del . eva cm a ama social. El segundo elemento, corolario 

primero apunta a q l E d d b . . .al la con '. , ' ue e sta o e e Jugar un papel pnmordi en 
secuc1on de est E 

brechas en 1 . e recurso. sto supone que deben desaparecer 
que estas ª calidad de tal acceso entre sector público y privado, ya 
dades y t represer:tar: una de las principales fuentes de futuras inequi-

. . ercero, s1 bien el ac l . . . -
te, tndiv:id al ceso a conocimiento es, pnmord1almen-

u 'su naturaleza d b. , bl. --- e 1en pu 1co hace que tal acceso genere 
21 D~:::==~~-;----:---.:--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

re · e manera silllilar el B M . 
den~iar derechos básicos Cliber~~~o un~ial_ ~The Worl~ B_a,nk, 1995~ proi:io~e d~~e-
. raba.io forzado inf: ·¡ de asociac1on y negoc1ac1on colectiva, din11nac1on 

eJen1pJ 1 . ' . am1 u otra forn d dº . . . . • ( ¡0 o, sa anos nlínimo ) L . . 1ª e iscrmunacion) de otros escanda res por 
s ~'.;gundos estarían ¡1· <Mds · 05

1 
primeros tendrían un alcance universal, mientras que 

.. , S · ¡ <>" os a as c di · d ti.g itz ( l 999) h . • on Clones nacionales de desarrollo. 
o no 5 • ¡ ª .1rgumentad d ·d 

• 0 o un bien públº . • 0 en pro e que el conocimiento sea cons1 era-
1co s1110 adem . d l • as e a canee global. 
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bl. · responsabilidades sociales. Son las núsmas las que puc-o 1gac1ones y . . · bl · 
d . t . gue la empleabilidad no derive, mevlta em ente, en 111-en garan izar ¡ bTd d d 
dividualismo no solidario. E s entonces que la emp ea. 1. 1 ad pueh· e 

· · derecho laboral medular y rearticular Jos viejos erec os eng1rse en . . , · ¡ ·, 1 
l e 0 contexto de la globahzac1011. Es esta rearticu ac10n a que 

en e nu v 
1 

d ' l. · 1 
puede crear una plataforma a partir ~e la cua se po ra ~1;11tar os es-
tragos sociales de la exclusión laboral imperante en Ja reg1on. 
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Resumen. «Exclusión laboral en América Latina: viejas y nuevas 
tendencias» 

P ti. do de la emergencia de un nuevo modelo de acumulación en Améri-ar en ' . . . , · · d 
ca Latina, que sustituye al previo basado en la mdus~r1al1zac1on s~smunva e 
importaciones, en este artículo se analizan los camb10s qu~ se e~tan gesta~~º 
en los mercados de trabajo de la región. Se postula que d _ enf?s1s de las d111a-
1111cas laborales se está desplazando desde una 111tegrac1on lmrnada, que se 
manifestó en la generación de empleo formal , hacia el predon1.1~10 de ten
dencias excluyentes. Los niveles de desempleo, ª. pesar del drnam1smo de las 
economías en los años noventa, no han descendido, smo que, por el contrJ
rio, han tendido a crecer. Se puede hablar de crisis del empleo formal dada la 
pérdida de importancia del empleo público, núcleo duro de este n_ro de ocu
pación , y las tendencias hacia la precarización del traba_¡o asalariado. Y hay 
Persistencia del autoempleo no sostenible en áreas urbanas pero, sobre codo, 

b . ' · os de rurales. Además se argumenta que están acaeciendo cam 10s en ternun 
dinámicas de mtegración. Estas se encuentran cada vez menos en la genera
ción de puestos de trabajo a través de políticas estatales; por el cont:ano, re
miten a las capacidades de los propios trabajadores de crear sus propias opor
tunidades de empleo y/o condiciones labora:les. Estas capacidades. que se 
entienden bajo el término de e111pleabilidad, no son incompati_bles con las '.e i~
dencias excluyentes y más bien tienden a reforzar su predonumo en las dma
micas laborales actuales en América Latina. 

Abstract. «Labour excl11sio11 i11 Lati11 America: old and 11ew te11de11cies• 
Ass11111i11g that a 11ew acw11111/atio11 111odel is e111e~'!i11g i11 Lari11 A111erica tliat replac~~ 
the pre11io11s 011e based 011 i111port s11bstit11ri11.'! i11d11strializ atio11, this articfo a_111ily5<> 
cl1a11ges i11 labor111arkets ojthe regio11. lt ars11es tlwt there is a sliifr.fro111 labor "'.tegm
cio11, 11ia rhe ge11em1io11 of formal e111ploy111e111, to thc predo111i111111ce of cxc/11s!''11ªry 
te11de11cics. lllcreasi11.'! IC11cls of 1111e111ploy111c111 despite tire gr¡¡wtlr of tf1e cco11~111ie5 du: 
ri11g tl1e 90's, crisis of .for111a/ e111pfoy111wt expressed i11 tire rcd11ctio11 o.f¡mblrc empfoy 
111e111 1111d tire i11creasi11,1? prccario11s11ess o.f 111age labor a11d persiste11cc ef sc/f-e1_11Jifo)'.-
111e111 oriemed 10111ards subsiste11ce, are tire 111ai11 expression o.f s11c/1 11 predo11111umct. 
J\!foreo11er tlris articlc arg11es that cl1a11ges ;11 tire dy11m11ics of l11b<>r i111cgrario11 are r11k111.~ 
place. Labor i111e,(!ralio11 is i11cre11si11gly aclricved, 11ot tlrro11glr rlie creatio11 o.f.fvmral t'lll
ploy111e11t 11ia p11b/ic po/icics, b11r ratlrer thro11glr tire rnpabilitics o.f laborers to crea te erri~ 
ploy111e11t opport1111ities or to clzau~e tlieir labor cc111ditior1s. Tlrese capabilities, tliat '"' 
1111derstood as e111ployabiliry, are 1;M i11co111patiblc wirh labor excl11sio11. 0 11 1'.1c c't: 
tmr¡\ ir rei1iforces rhe prcdo111i11ar1ce o.f labor exc/11sioi1 re11dc11cies i11 Lati11 A 1111mm11 ª 
bor 111arkets. 
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labora ·es en. a.s em· res as 
- e"' Marr ·ecos es Ja.no as 

Ramón Alós Moner ==· 

Introducción 

Con el cambio de década de los años ochenta a los noventa las rela
ciones entre Espati.a y M arruecos entran en una nueva fase, que a pri
meros del siglo XX! se vive con cierta intensidad en ambos paises. Las 
migraciones humanas y las inversiones de capital directas al exterior 1 

son dos ámbitos que adquieren un especial protagonismo en los mo
mentos actuales. Objetivo de este artículo es el seo-undo de los dos as
pectos señalados, esto es, las inversiones industrial~s directas españolas 
~n ¿arruecos 

2 
y, dentro de ellas, las inversiones industriales. Con esta 

. na tdad, en este artículo se analizan los motivos que impulsan a los 
inversores ind ·al - · · , 1 
P . . ustn< es espanoles a invertir en Marruecos, as1 como as rinc1pales est · d 
re! . rateg1as e estas empresas sus políticas de empleo y de ac1ones lab l · ' 

e ora es con respecto a sus plantillas. Finalmente, se co-

:---
... Grupo d~1=-~-----------------------
no111a dA Baer nlvestigaci_ón QUJT del Departamento de Sociolog ía Universitat Auto-~ , ce ona Ed fi · B ' 
alos1@uab.es j. · 

1 
ici -Campus de la U:\B- 08193 Bellaterra. [Ramon.de-

.. En UNCTAD (2000) . . , . . 
sio n en un pa· se de fine la 111vers1on d irecta al exterior como la mver-ot • is que con1pon 1 1 d d 
. ta e111presa r ·d a e contro e la gestió n de u na empresa por parte e t1en esi ente en ot ' A 

e capacidad p ro pa1s . estos efectos considera que una empresa 
social ara controlar a d · ' • · ¡ 

; . ' • otra cuan o dispone de mas del 10% de su cap1ta 
- Se excluye 

a su · d n, por tanto co b . · 
t . _ 111 udabie rdeva . • mo 0 ~eto de: este estudio las subcomr-.itac1ones, pese ac1on nc1a en las re! · . - b 

es especialme 1 ac10. n es entre Espana y Marruecos. La su contra-' nte e evada en . 'd d 
Socio/ . activ1 a es textiles, confección y piel. ~~'ª dd Trab · 

<yo, nueva <:poca . . 
'· num. 47 , invierno de 2002/2003, pp. 139-164. 
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mentan algunos resultados en cuanto a impacto laboral y social de es-
. . 3 

tas 111vers1ones 

Desarrollo metodológico 

A continuación se exponen los pasos principales que han orientado 
esta investigación . El primer paso seguido ha consistido en construir 
una base de datos de las empresas industriales españolas presentes en 
Marruecos, lo que se ha podido efectuar a partir de diversas fuentei 
de información, de directorios de empresas, de noticias varias de los 
medíos de comunicación y de algunos organismos oficiales; de espe
cial interés a este respecto ha resultado la información proporcionada 
por el Ministerio de Industria de Marruecos, que ha facilitado una 
relación de 193 empresas industriales en Marruecos que cuentan con 
capital social español. Esta base de datos se ha completado con infor
mación respecto al nombre de las empresas en Espa1ia y en Marrue
c_os (qu~ coincide en muy pocos casos), a11o de instalación en est: úl
timo_ pa1~,, actividad productiva realizada en uno y otro país, plantillas, 
localizac_i?n y, en el caso de la empresa en Marruecos, destino de la 
f~cturacion (esto es, si se dirige principalmente al mercado local 0 

bien ª la exportación). La construcción de esta base de datos ha com
portado una tarea ardua en la medida en que las propias empresas 
suelen ser r~ticentes a proporcionar información. . 

El estudio de la información recopilada en la base de datos sobix 1 

empresas ha p · ·d b · breca-, . ermm o o tener unas primeras conclus10nes so 
ractenst1cas y or · · d , . . d ¡ npresas · d . ientac1ones e las poltt1cas mversoras e as ei . 
111 ustnales espa - ¡ M . eccore> 
d . . no as en arruecos en aspectos como son. s . 

1 e act1v1dad do · . , ' . - 1 1 cap1ra . mmantes, proporcion de capital espano en e . 1 
social de la emp 1 1. . , ·u d"scnbu-resa, oca 1zac1on en Marruecos, plantt as, 1 

3 
Los comentario , · · · n Ik1·JdJ J 

cabo de forii . 5 q. uc se ofrecen son el resultado de una invesug:icio Abd·lkJ· 
1a conjunta p ¡ · · on ' 

der Kaioua pr e d' or e autor de este artículo, en colaborac1on e -coi '° 
• 01esor e ¡ u · d Marru• '' 

Omar Benbada . . ª n1versidad Hassan II de Casablanca, e A ~113ae· 
mene, también d, mCvest1gador del Centre d'Etudes et de Recherches en in cio~l'i 
d e asablanca E · · . . · · d r msuiu e ambos países·! F d, . : · sta 111vest1gac1on ha sido ausp1c1a a P~ . Qén10-
cratique du T · ~l un acio Pau i Solidaritat espaiiola )' la Conleckr:iuon ció JI 
D ravat marro , . ' . d. C opl'íl 

esenvolupamem j) b qui; con financiación del Fons Catala e . 0 c~rÓl· 
de la Fundació p .. Se ~ h.acerse constar la valiosa colaboración de Vnonna -~eco'° 

d au 1 olida · · ·' Id pro) 
ayu a de invesri·ga · . ntat, en las dificiles tareas de coord1t1:ic10n e c1on. · 
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. - s d e las plantillas antigüedad de la inversión, mercado cion por sexo ' . 
(interior 0 exterior) al que las empresas en M a rruecos desunan sus 
productos. Esta ha sido la seg~nda fase del proyecto. . 

En una tercera fase, a partir de la base d e datos de empresas indus
triales espa1iolas instaladas en Marruecos, se ha procedido_ a una sel~,c
ción de veinticinco em.presas, al objeto de obtener una mfonnacion 
más completa d e las mismas. La selección de estas empresas se ha basa
do en varios criterios: las empresas debían contar con una plantilla no 
reducida, bien en España, bien en Marruecos, que en su momento se 
cuantificó en un mínimo de 40 trabajadores. AJ mismo tiempo, se per
siguió que estas empresas cubrieran los diversos sectores de actividad 
en los que están más prese ntes las empresas industriales españolas en 
Marruecos. Para cada uno de los grupos empresariales elegidos, se 
planteó la realización de cuatro entrevistas e n base a un cuestionario 
semiabiert<?: a) una entrevista a un directiv~ de la empresa en España 
(gere~te, ~hrector general o de recursos humanos); b) una entrevista a 
un direct d · ·1 , . ivo, e s1m1 ares caractenst1cas, de la empresa filial en Ma-
rruecos· e) una tr . 

' . en ev1sta a un representante de los trabajadores de la 
empresa en Españ ( c. . . , 
Pre ) d ª preterenternente el presidente del comite de em-

sa ' Y ') una ent · 
Ma revista a un representante de los trabaiadores en rruecos En est 'l . :.i 

los traba· d. e ~ t1:11º caso, ante la inexistencia de delegados de 
<Llª ores en practicam t d l cionadas , en e to as as empresas marroquíes selec-

, se opto por reL n· d 
las preguntas p . 1 

Ir ª un grupo e trabajadores y formularles 
. e revistas. El rech d . . 

apreciable lo c al .
1 

. azo a respon er la entrevista h a sido 
1 ' u es i ustrat1 d l difi ª realización d · . <_ vo e as cultades que se presentan en 
d e mvest1gacione d · 

e octubre no · b s e este tipo. En total entre los meses . , v1em re y d. . b , 
11lac1ones de d . · , . iciem re de 2000 se loo-ró obtener infor-
to ) iec1se1s grupos e . l º 

s , tres peneneci¡ mpresana es (de los veinticinco previs-
co c entes a sector c:r al' · · 

' uatro al textil y c. . , ªºro imentano, cmco al metalúrgi-
E 1 contecc1on y c t al , . n as entrev· . ua ro sector quuruco 

guntab is tas realizadas a d . . . . 
en 1 , ª .sobre característiC' d irect1vos y a trabajadores, se les pre-
kn ª :111srna: relaciones as e la empresa Y de la actividad realizada 

ow rtoi entre en1pres d fi . 
tl·v "· cornerc1·aliza · - fi ª n1a re y ihal en tecnoloQÍa os· . < c1on y · · - . . :::i ' 
de c' coinpos1ción de la pl .

11
nanciacion; nacionalidad de los direc-

ontrat · - anti a y poi' ·• d . cion ac1on y fon.., ·, itica e personal (modalidades 
es de .. ac1on propo · d 

ch0 1. e111pleo (sal · . rciona a por la empresa)· condi-
s aboraj anos, JOrnad 1 b l · ' 

cuanto fc es reconocidos) · ~ ª .~ra , vacaciones y otros dere-
bajadorª orn1ación co1nple'··ºdrgdanizacion del trabajo (exigencias en 

es en l ' ~ t a de la -
sencia y ª organización d . s tareas Y autonorrua de los tra-

reconocimiento de e sus tareas); relaciones laborales (pre
representantes de los trabajadores y sin-
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dicatos en la empresa, exjstencia o no de convenio col · 
d . . h b. l . eccrvo ypro¡¡. 

unientos a 1tua es seguidos para la regulación de l d' . 
b , . d l . . . , t> . as con raor-ll 

as1cas e emp eo, esto es, dec1s1on empresarial negocr·a · 1· 

d l . . , . , cron rnun} 
ua o negoc1ac1on colecnva)- y pro)1ectos de futuro de 1 .. 

. . . ' a emprC\1111 cuanto a inversiones, plantilla y productos. 

Como se ha expuesto, las respuestas recibidas no han sido Ja
1

C\o 

peradas. A~im.ismo, debe adelantarse que en modo alguno los resulu. 
dos obterndos p_ueden _considerarse estadísticamente represen(J[i1U1 
de las empresas industriales españolas que han invertido en Marrut· 
~os. No obstante, las informaciones recabadas resultan de sufineme 
interés Y ~l mismo tiempo, en la medida en que en todos sus exrre· 

mos encaj an pe1fectamente con otro tipo de esrndios o conocinuen
tos de que se dispone, todo ello nos ha U evado a considerar que !(li 
resultados alcanzados recoo-en aspectos si!mificarivos de las invemo
nes industriales españolas e~ Marruecos. t> 

Finaln:eme, cabe decir que se han llevado a cabo, rambién,dirn· 
~as_ entrevistas a persona~ expertas, conocedoras por su acrividadpro· 
esion~l de los temas objeto de nuestro estudio.A esre respecco,sefo 

entrev1 t d d. · n 
s ª o a 1versas personas en Espai'ía y en Marruecos, repróe · 

tantes t' · l · . . · ' ¡; 0 
ecmcos e e orgamzac10nes empresariales, smd1cacos, tJJlllf 

de comercio, agregados comerciales y de otras instituciones. farlí 
perso~i~s han proporcionado una información muy valiosa, que.hi 
per~iitido completar la proveniente de algunos estudios,seasobrein· 
versiones dir t ¡ . t> . . s inrernr . ec as a exterior sea sobre estrategias mversora di 
c1onales de las . ' , b · rsiones · emp1 esas, y mas concretamente so re mve 
rectas en Marruecos. 

España y M , 
arruecos, dos paises vecinos 

D d ~ es e finales d" l - . l . wnra, pul 
deci · e os anos ochenta o primeros de os no 

1 
dacio· 

~s~ q_ue Espai'ía Y Marruecos entran en una nueva fase e~ r e;· 
nes, in edita e J . d · vcrs10M5 

Pai'íol ' n ª que destacan dos aspectos: el fü!JO e in roquíl'! 
e as que se dir · M · res mar 

que . d.. . ige a arruecos y el flujo de migran 
1
.
15 

rd.1· 
se iugen a E - A b d os p3rc1 , cion spana. m os son aspecros nove os ' . porr.1w es entre los d , c. e de 1111 

te exp . , os paises y ambos son aspectos en ias d ,d·i. u11J 

g ra1; t ans1on; y ambos aspectos adquieren sin ninguna t , 
rascendenc· ' . 

Esp - 1 . ia presente y futura. ·. ·1Óº''<" 
ana 1a sido t d . · fi s e1111'1r' 11 hacia el e ra 1c1onalmente un país de uerte ' . ºdel sur 
centro y no ·t , d E . , 1 . A 11enca r e e uropa y tamb1en 1ac1a 1 
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· 110 n es de españoles residen en el e 
México.Aún, hoy más de df~s1:~os ochenta Espa ña ha dej~do _de ser 
rerior del pais_. Per~ desde h onvertido en receptor de mffilg~an
un país de e1TI1~rac1ones y s~ ,ª1 ~ma década, la inmigración adqme~e 
tes. Muy especialmente en a u t. 1adamente la mitad de esta mffil
una dimensión relevante. Adprloxm d , desarrollado la otra de los 

. , . e de países e n1un o mas e , . 
graCIOl1 prov1en < } cuales destaca la Ínm1gra-
paÍSeS llamados del tercer mundo, entre, o~ l 20o/c de lose inrnio-rantes 
ción de Marruecos. En efecto, algo mas , e o h b , ;::, - adir 
censados en España tiene origen marroqt~1, a lo que a na que an 
el contingente de inmigrantes no regularizados. . . d 

Coincidiendo con los años en los que el fenómeno nugratono ~, -
quiere las características señaladas, las inversiones industriales _tamb1en 
experimentan un cambio sustancial. España, que hasta m~d1ad?s de 
los años noventa ha sido un país fuertemente receptor de mvers1ones 
directas exteriores, desde 1997 empieza a ofrecer un saldo favo~able a 
las salidas de inversiones. En muy pocos años las inversiones dtrectas 
espa~olas al exterior han adquirido un volumen muy irn.portante para 
el pa1s. En 1999, el saldo inversor con el exterior presenta un resultado 
favorable a las salidas cuantificado en 26.000 millones de dólares. 
. Una parte de estas inversiones españolas directas al exterior se di

~ige ª Marruecos. Ciertamente, es una parte muy pequeña (apenas 
e~resenta el 1 % del total), pero altamente sio-nificativa para ambos 

paises En el - ;::, d 1 
P , . · . panorama espanol, resulta novedoso que empresas e 

a1s inviertan e M l . . 
na · al e n arruecos, o que supone adoptar estrategias mter-c1on es de f: b . . , 
sas de . ª ncac1on; se trata, además, por lo general, de empre-
Marr medianas o incluso de reducidas dimensiones. Por su parte, 

uecos adopta l l' . . , . 
riores f: una cara po tt1ca de atracc1on de capitales exte-
verso;~ara a~orecer su desarrollo económico; en esta política, los in
Francia qespanoles han logrado situarse en un luo-ar privilegiado, tras 

' ue por tradi · ' h · , · · ;::, 
Puede d . < cion istonca tiene un peso muy destacado. 

U ec1rse pues qu b , - h 
an en una . ~, • e am os paises, Espana y Marruecos, se a-
. e s1tuac1on de . . . 

C1onar ern· importantes cambios. España deja de propor-
d 1grantes par 

ca a de lo 1 < ª ser receptora de innLio-rantes, una parte desta-n s cua es son d . ~ , 
etan1ente r e origen marroquí· y España deia de ser pa1s · eceptor d · ' 'J 

Pttales. Mar e capitales exteriores para ser exportador de ca-
ci ruecas por SL hall fc 0

nes políti ' 1 parte, se a en un proceso de trans orma-de cas, económ.· . 
stacad0 de . leas Y sociales -1, que le suponen un aumento 

cual sus cont1nge t . . d J 
es se dirige E _ n es em.1gratonos, una parte notable e os 

ª spana; en este proceso de transformación en el que 

• Véase ,~;:~. :;:;:~-:::---------------------,Por eJemplo R 
' oyaurne du Maroc (1999). 
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está comprometido el país, Je resultan e~enciales l_as inversiones ~el ex
. d )as cuales entre el 10% y el 15 Yo le provienen de Espana. 

tenor, e ' · d · · 
P a Marruecos España es una referencia destaca a, por proxmu-ar , , . 

dad y por razones también hist~rica~. Una apertura econom1ca_ con 

E ña permite a Marruecos d1vers1ficar su mayor dependencia de 
spa ' 1 1 U · ' E 

Francia, al mismo tiempo que refuerza ~us vine~ os ~on a m?n . u-
ropea, Jo cual es un indudable atractivo, en ~ermrnos ~con~m1cos 
(aunque no sólo), para Marruecos. Ello no qrnta que ex1s:an 1~npor
tantes aspectos conflictivos entre España y Marruecos, en amb1tos en 
Jos que fuertes intereses económicos de ambos países pueden con_du
cir a juegos de suma cero; así, por ejemplo, en pe_sca o en de~ermma
do tipo de producciones agrícolas.A finales del siglo XX, las importa
ciones y exportaciones con España representan para Marruecos ~lgo 
más del 10% de su comercio exterior, mostrando una tendencia al 
alza respecto a años precedentes. 

Aunque a partir de las estadísticas podría deducirse que ~arruec~s 
representa menos para la economía española, su importancia no deja 
lugar a dudas. Las importaciones y exportaciones de Marruecos ape
nas significan el 1 % del comercio exterior español. Sin embargo, M~
rruecos, por su proximidad geográfica a España y por la mayor sst~bi
lidad política y social con respecto a otros países del norte de ~í~ica, 
atrae de forma creciente a aquellas empresas que deslocalizan ª.~nvida
des, por lo general las más intensivas en mano de obra, y tamb1en para 
las empresas que quieren consolidar su situación abriéndose a nuevos 
mercados e iniciarse en la internacionalización. La proximidad de Ma-

d , · · t aen1-
rruec~s es, a ~mas, un factor importante para el comerc10 in r 
presanal, por ejemplo, en el sector confección y textil. 

Las inversiones industriales españolas 
en Marruecos: algunos rasgos generales 

A finales d 1 - d n cotJI e os anos noventa, en Marruecos están censa as 11 
- 1 

de 193 empre · d · . 1 · l espan° · 
1 

sas 111 ustnales que cuentan con cap1ta socia ·~ 
0 que representa ¡ 8º" d 1 . . ical soct• . e ,.º e as empresas industnales con cap ' ¡ d·s-
extraI1Jero Esta . . l año i 

Po d 
· s empresas mdustriales con capital soCia esp' . , ~o 

nen e unos 14 000 l S · alac10J1 M · emp eos, aproximadamente. u 1nst, ' 11• 
arruecos suele se b . , 2001. de escas e1 , r astante reciente· poco mas del 1° ¡ 61Yo'~ presas esta en M . e d de VI 

se ha . 1 d arruecos desde los años ochenta y alrede or co!l 
msta a o e 1 1 - . resas 1 os anos noventa. El 30,5% de estas entp 
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· l oci·a1 español en Maruecos pertenece al sector químico (aun-
cap1ta s < · • • il d 1 
que concentran apenas el 18% del empleo); la mdustna text Y e a 
confección cuenta con un 24% de las empresas y un 52% del empleo; 
Ja industria agroaJimentaria dispone de otro 24% de las empresas (y 
12% del empleo); el 2,5% restante de las empresas y el 3% de los em
pleos pertenecen a otras actividades industriales. Las empresas indus
triales españolas en Marruecos se han instalado preferentemente en 
los dos principales polos industriales del país, esto es, en la conurba
ción de Casablanca y, en menor m.edida, en torno a Tánger. 
. Las empresas industriales españolas que invierten en Marruecos 

tienden a controlar ampliamente el capital social de la empresa filial. 
Un 32,~% de las mismas controla la totalidad del capital social (se tra
~~5espec~al~1ent.e de empresa~ textiles, también algunas agroindustria-
. Y

1 
quimicas), un 38,8% dispone de 1nás del 50% del capital social 

~~ ª canza~ la totalidad (en este caso se incluyen sobre todo empresas 

Y 
fi se~_tor e conservas alim.enticias, confección y también quínlicas) · 

, mau11ente, un 28% no l 50º . . , 
incluyen e , ~upera e Yo del capital social, en lo que se 

Las en:1p1presa~ 11d1ecai~icas Y también de la agroindustria. 
resas m ustnales e - l ponen por. lo g 

1 
spano as presentes en Marruecos dis-

' enera de ¡ ·u 
trata de activid d ~ ' .P anti as no muy reducidas, dado que se 

b ª es mtens1vas en n d b 
o servados, sin embar o la 1 . lano e o ra; en todos los casos 
rosa que en la empre g , d p antilla en Marruecos es menos nume-
sas sa n1a re en Esp - E d · consultadas el núcl , . ana. s ecir, en todas las empre-
en Esp - eo n1as amplio d d b . ana, pese a que las . .d e n1ano e o ra se mantiene 
s1vas en b . _ act1v1 acles tra ¡ d d al · . tra a_¡o ". s a a as exterior son inten-

Finalmente b d . 
pafio! 'ca e ec1r que la , 
pers as ~n Marruecos consult d mayona de empresas industriales es-
trad pect1vas favorables res a as P<?r nosotros han e:x.'}Jresado unas 

ucen ei pecto a su mv · , 
ga111a d 1 expectativas 0 coi . ersion en Marruecos, que se 
en b e productos ampli . , npromisos de ampliar la producción o 

astantes ' ac1on también d ¡ · 
plantil.l S casos se acon1pan- e as mstalaciones, lo cual 

as o e a con expe t . d bargo · 11 comentarios c· ¿ c at1vas e ampliación de sus 
d , no pued tertamente opt· . 

e estud· en generalizars . , nn1stas pero que, sin em-
1os qu l e sin inas p h b" e as en1presas , . ' ues es a itual en este tipo 

_ mas d1spu . , D b estas a atender entrevistas o 

l'v¡ e e teners ~~:;.;;:::-:~==--~~-~-=--===~==:=~~ arruecos d e _en cue nta 
reducid e relat1van que se trata de ¡ 1 . · . 
n1ed· 

1 
ª plantilla e. lente reciente im 1 

1. ~ersiones mdustriales espat1olas en 
1c a e n este últ" P antac1on lo q d 1. , Plled . n que estas . 11110 país. En ot ' ue pue e exp 1car una aun 

cons a 1n1plicar llev e71pres:is desarroll ras palab_ras, es posible esperar que en la 
ecuencia el einpª~e~ exterior una pa~~ est;:itegias d_e internacionalización, les 

fuera de Espa' d ~as sustancial de sus actividades y en • na a qu1e , ra mayor envergadura. 
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cuestionarios sean sobre todo aquellas que se hallan en una situación 
de expectativas más favorables. 

Las plantillas de las empresas 6 

La composición de las plantillas presenta algunos rasgos con similitu
des y otros con notables diferencias, cuando se comparan los cemros 
de trabajo en Espa11a y en Marruecos pertenecientes a un mismo 
grupo empresarial. En cuanto a similitudes, debe resaltarse que no 
existen diferencias apreciables en el recurso a la mano de obra feme
nina. ~n otras palabras, en ambos países la composición masculina o 
femenma de la mano de obra se halla sobre todo estrechamente vin
cula?,ª al tipo de actividad; así, en empresas del sector textil y de con
feccion, entre el 80% y el 90% de la plantilla está formado por muje
res, Y en manipulación de peque1io material entre el 40% y el 60%, 
tanto en España como en Marruecos. En otras actividades la compo
si_ción resulta más variada, no disponiéndose de suficientes informa
ci~nes para º.btener resultados más conclusivos al respecto. En ambos 
Pª

1
.ses las mujeres apenas ocupan puestos con responsabilidades pro

f~sionales en las empresas, siendo contratadas, salvo muy raras excep
cio~es, para ejercer de empleadas u obreras semicualificadas o no 
cualificadas Es dec1· - 1 · , · · · J de 

· r, a segregac1on por act1v1dades y ocupac10na 
hombr:s Y mujeres se reproduce de forma bastante similar en uno )' 
otro pa1s constatánd b , 1 ca-
., ' . ose que en am os paises se recurre a a contra 

cion de muieres co , · 1 los 
1 b 7 :.i mo recurso de menor coste y mas flex1b e que 10111 res . 

En la composi ·' d 1 . · 1 se 
d , . Cion e as plam1llas por grupos profes1ona es, estaca, en term111os . . b ros 
en 1 . comparativos, la mayor presencia de o re , 

as empresas 111dust · 1 M · ¡ 111¡1S 
del 80% d 1 . n a es en arruecos: en promedio, a go 
la 

0 

,e as plantillas de las empresas en Marruecos se incluye c:n 
' categona de obre fi ' 1 . d:ts 

en E - p ros, rente a un 70% en las empresas consu r,i '.. spana. or el cont · 1 · · au-
vos e · ·fi . rano, e grupo de empleados y ad111 uJ1srr . s s1gn1 1cat1vame t , · · d rn:t-
les en E - ' n e mas importante en las empresas ni us spana (16 5% fi 60 1 cua-

, o, ren te a % en Marruecos), así como os · 
6

L d ---1. os atos que se comenta . . . . , ro-
12adas, tal como s h . • 11 ª conr111uac1on se han extraído dl· las encu< sr.i. 

7 u e a explicado en el d d r ·co 
na de las investí d • . aparta o sobre desanollo meto o og• : bico 

tradicional es Lou d Bga oras pioneras al respecto con estudios referidos al :uu 
' r es enería V; , · ' . 

· ease, por ej emplo, Benena (I 99 1). 
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m , . mandos intermedios (que represen-
dros medios, esto es, tecmcos. y ustriales españolas y e l 10,5% en las 

112 5% en las empresas md e en las empresas en Es-
tan e ' . b o- es de destacar qu 

1 
O So/c 

marroquíes). S~n em a r:::.o, er iores apenas represen ta n e , o o 
paña los directivos .Y c uadros sup os supo n en en torno al 3%. 
de las plantillas, mientras e n ~ar.ruec los efectos de la política d e 
En estos resultados parecen re eja~se filial por lo que im
control de la empresa madre sobre a empresa ' ' d emás posi-
plica de una sobrecarga d e directiv<:>s; en a lgun~- cas~~:s orio-i~arios 
blemente a partir de duplicar func10nes e ntre_ irec 1 0 'lr·-

. . d · panol aunq u e esta u 1 de Marruecos con d1rect1vos e origen es · ' ' l . 
, d on1pleto a a ex1s-ma explicacion en modo alguno respon a p or c 

. , . , d d . t . s e n las empresas tenc1a de una mas elevada proporc1on e irec 1vo 
fi liales. 

Otros tres rasgos han sido contemplados en nuestras encuest~s re
ferentes a las plantillas de las empresas: la antigüedad de los ~rabajado
res en la empresa, su nivel de instrucción o d e estudios real1zad?s Y el 
recurso empresarial a la contra tación temporal. Respecto al pnmer?, 
la antigüedad de los trabajadores en la empresa, los resultados obtem
dos se ajustan a la histo ria d e las empresas en uno y otro país. Así, por 10 

general, en las empresas en España la antio-üedad aparece más ele-
vad · d b :::::. . , , 
' .ª'sien o astante n1enor en Marruecos, dada la implantac1on 1nas 
~eci~nte de sus instalaciones. Respecto al nivel de instrucción, cabe 
e~r que no se aprecian diferencias sustantivas entre las plantillas de 

ªO: os países, excepto las que tienen que ver con la composición de las 
mismas po . . b 
Pl d r grupos profesionales; estos resu ltados sm em argo, no ie en cons·d c. · · · ' 1 
P 

1 
erarse suuc1entemente Ilustrat1vos dado que as res-uestas obt · d ' al 

qt11·e e11.1 as a estas preguntas han sido bastante escasas. En cu -r caso la r · e · · · 
ción E' ?º itica 1ormat1va de la empresa recibe una cierta aren-en spana , l 
de ¡ al . ' ' ' no as1 en as e1npresas en M arruecos, pese a tratarse nst, ac1ones e , . , d 
Perar que . . n su mayon a muy recientes, po r lo que sena e es-
Vos trab . relquineran esfuerzos de adaptación p rofesional de los nue-
d. ' a.Jac ores co t d , · ' d 1 s irectiv d n rata os. La practicamente nula atenc10n e 0 os e las e · l· 
111.ejora d l mpresas 1ndustriales españolas en Marruecos a •1 e a forma . , d l 
Parte de ¡ 'cion e os trabajadores es indicativa de que gran as tareas re 1. d . 
conocin · ª iza as en las en1presas filiales requieren escasos . 11entos p rofc . l . . 1 
n11sr110 pu esiona es, esto es, son de fácil aprendizaje en e 

Por , 1 ~Sto de trabajo. 
. u tuno el 

riado entre 1 ' recurso a la contratación temporal resulta muy va
St as empres· l l · · ' de 15 

ºPcione , - <lS, o cua expresa ante todo la onentac1on 
de s estrategic - . l · ·a cada e111p . as, esto es, la importancia que en a estrateg1 

resa se concede al uso flexible de la mano de obra Y ª la 
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reducción de costes. En general, la contratación temporal en España 
es elevada, lo que es conocido a través de las estadísticas sobre su mer
cado de trabajo 8 , pero aún lo es más en Marruecos, donde la contra
tación estable está poco extendida en las empresas industriales, entre 
elJas también en las de capital social español. 

Los salarios y la jornada de trabajo 

Las diferencias salariales entre España y Marruecos son importantes, 
como era de esperar, confirmándose que los reducidos costes laborales 
constituyen un motivo destacado de atracción para las empresas indus
triales españolas. Un primer inclicador salarial lo ofrece el salario míni
mo, que para el año 2000 es de 2.536 pesetas por día (15,24 euros) en 
~sp~ña y de 45,5 dirhams por día (4,65 euros) en Marruecos, lo q~e 
significa una relación de 1 a 3,3. El salario mínimo es una referencia 
in:portante, muy en particular para los trabajadores menos cualific~dos, 
mas en Marruecos que en España. Los resultados recogidos a traves de 
las encuestas realizadas en el estudio confirman las diferencias salariales 
~ntre los dos países, al mismo tiempo que muestran algunos resultados 
Interesantes. 

~n las encuestas se ha pedido información sobre salarios netos 
medios anuales para tres grupos profesionales los obreros semicualifi-
cados al"fi ' · · · Y no cu 1 icados, los obreros cualificados y los ad1rumstratJVOS 
Y ei:1pleados 

9
· El primer grupo, los obreros semicualificados 0 no 

cualificados en tina l. , · , · n M·1-. • amp 1a mayon a cobran el salario m1111mo e ' 
rruecos o se aproximan a él : en promedio unos 19.800 dirha111s 
anuales 10 • 1 ' 1 

' equiva entes a unos 2.022,5 euros. En España este no es e 

8 
A finales de 2001 u 3?º' d 1 , d one de 

una relación ' 11 - '~ e os trabajadores asalar iados en Espana isp 
9 L . c contractual de caracter temporal · 

a 111 LOrmación s b 1 · . · rote· 
sionales citados d" . 0 r~ sa anos medios netos anuales para los tres grupos f w 
presentames de' { isti~g~iendo entre hombres y mujeres, ha sido solicitadaª di~ ·I 
salario medio, osl tbra ªJadores. A los directivos de las empresas se les ha pe_ 01~ ~nua ruto (co · ¡ fes1011l "' más los técnicos y d . n cargas socia es) para los mismos grupos pro h po· 
dido contrastar poman osl 1~termed1os, y directivos y cuadros supcrion:s. $( ª ,

11
• 

, r tamo a mfo m · • b . . d r repres< 
tames de los trabajadores ' d. ~ ac1on so re salanos proporciona a po . bks ce· 
niendo en cuenta f ire~twos, no resaltándose diferencias muy aprena 

1 
' jos 

neros y a los segunJ~e ª bo~ pnn~eros se les ha solicitado información sobre sa ar 
10 p 1 _ s so re salanos brutos . 

ara e ano 'JOOO · I 1 . • . ?00 d1r-
hams. - e sa an o 111111imo anual t:n Marruecos era de 19.-
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Empleo y relaciones d. 
·b e n prome 10, . rofes io n a l p e rci e, . 

caso, pues el mismo , ~rupo f22,8 e uros) , lo c u al duJ?hca sobrada-
2 250.000 pesetas p o r ,l!lO ~1 3. E ñ a y rnultipbca por 6 ,7 el 
i~ente el salario mínimo vigente e n sp a ' 

d . lar·10 e n M arrueco s. correspon 1ente sa . 

1 - 2000 (en euros) Salario medio anual neto, en e ano 

Obrero semi o no cualificado .. . 
Obrero cualificado ......... ..... .... . 
Empleado ...... ... .. .. .... ........ ...... . 

Marruecos 

2.022,5 
3.554,6 
6.894,8 

F11wte: Elaboración a parrir d.: cuesrionarios. 

España 

13.522.8 
18.631.4 
22.838,4 

Relación 

1-6,7 
1-5,2 
1-3,3 

Los datos del cuadro muestran que las dife re n cias salariales entre 
obreros semicu alificados o no cu alificados y los otros g rupos profe
sionales son m ás acentuadas e n M arruecos, y m ás moderadas en Es
paña. Si un obrero cualificad o e n Españ a p e rc ibe entre un 20% Y un 
40'.3fo más que un obre ro n o cu alificado, e n M arruecos el sala rio d el 
primero alcanza a d o blar al del segundo. Pero las dife renc ias salar ia
les s~ agranda n cuando se con side ra n a los e mpleados, a los cuadros 
medios y a los d " · · d ' · ' l · A ' l d" fi . ' trectivos, sie n o m aximas p ara estos u timos. s1 , as 

b
1 

erenc ias salariales entre un dire ctivo o cuadro supe rior y un 
0 rero semicual· c. d i· fi - • ' 1 iuca o o n o cua i 1cado en Esp an a van an , seo-un as respuestas obt .d º . 
fe . em as, entre 2,8 y 3 5 mientras en Marrue cos las di-

renc1as oscila 1 . ' ' 
12 5 11 R ' n , para os mismos g rupos profesionales, e ntre 6 ,3 y 

• · esultado de ll l 1 · . . , nicos . ' e o es que o s sa anos d e los directivos o tec-
supenores en M · d 1 · del mis arruecos tie n e n a aprox imarse a los sa anos 

entre a::,
1
bº gru~o pro~esional e n E spaña. Las diferencias sa lariales 

' os paises se me d e · d conforme d . · re inentan, y e tOrma n1uy pronuncia a , 
·d esciende el nivel d ¡·fi ·, · s1 ades de e c u a 1 icac1on profesional. Las nece-

control pues d 
--_ ' · ' por p arte e las empresas parece n compor-

11 E ~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 . s posible • ¡ 
arios d d . que as ernpresas no h · 

e 1rectivos y c d '· nos ayan m formado debidam ente sobre sus sa-
111os con ua ros superiores (p 1 • · 1 h t d trastado la info . • ara e resto de categon as profestona es e-
es e ¡0 b · r111ac1o n de la d i • · ' ¡ l 

ab 1 s tra ajadores) p 1 ~ecc1on e e a e mpresa con las de representan-
• u radas E • or o q ue las d1fe · 1 · · h ' ner · n todo caso si . re n c1as sa anales podnan ser de h ec o m as 

que afe. d , . existe sesgo en lo fi al . d 
significa . ere e for ma similar a E ~· _ que se re 1ere a esto s s. an os, es e supo-

tivamente las concl . span a Y a M arruecos, por lo que no debería alterar 
usiones expuesras. 
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tar que las filiales en Marruecos no sólo se dotan ele un número 
proporcionalmente elevado ele d irectivos o cuadros superiores, sino 
que, además, mantien en para este g rupo profesional unos costes sa
lariales excepcionalmente altos cuando se compara con los otros 
grupos profesionales. Debe añadirse, no obstante, que las diferencias 
salariales observadas entre grupos profesio nales muestran un cierto 
paralelismo con las mayores desigualdades en indicadores ele renta 12 

en Marruecos que en España 13
• 

Por lo que respecta a las horas de trabajo, en las empresas en Espa
iia el horario habitual señalado es de ocho horas diarias, y anualmen
te en un abanico comprendido entre las 1. 760 y 1.808 horas. Por su 
parte, el horario diario más habitual en Marruecos es de nueve horas, 
con un mínimo de ocho y un máximo de diez, desconociendo prác
ticamente la totalidad de nuestros informantes, representantes de los 
trabajadores, las horas anuales de trabajo, lo cual es ilustrativo de la es
casa regulación existente al respecto y de su variabilidad. 

Política de personal y relaciones laborales 

La gestión de personal ofrece rasgos caracterí~ticos en cada uno de los 
paíse_s. En las empresas en España por lo general la politica de perso
n~l tiende a ser considerada, con algunas excepciones, más abierta Y 
dialogante por parte de los representantes de los trabajadores que han 
contestado a nuestro cuestionario; en contraste, la opinión manifesta
da por los repr~se1:tantes de los trabajadores de las empresas en Ma
'.ruecos mayontanamente se decanta por considerarla autoritaria e 
mcluso represiva. 

. ~on signific~ti~a,s las respuestas obtenidas en cuanto a presencia 
smdtcal Y negoc1ac1on colectiva en las empresas. Mientras los sindica
ros 0 los comités ele empresa son habituales en las empresas en España, 
raramente están presentes en las empresas industriales espa11olas en 
Marruecos. Aunque la mayoría ele directivos de empresas en Marrue
cos en sus respuestas nos ofrece una valoración favorable o positiva, oª 

1 ~ Según datos d · 1 · (200 . . • • · •I ?Oº' • b 
1 
· ~ ª Oll O), en 1990 l:t relac1on entre el 20% mas n eo Y ~ 

- , ,¡ mas po re e e la ¡Joblac" ó . el 7 (l 
" A ·ll 1 b . ' : 1 . 11 era l' , en Marruecos y de 5,4 en Espa1ia. 

e o 1a na qul' anachr 1·1 11~ . · 1 el 1 · ' 1 •110 1 . b · . • · ' ccs1c a le rctt•ncr l'll el pa1s marroqu1 a ;1 111 .• 
e e o ra mas cualificada ant, l· ·b·¡· 1 el <l · . . ¡ · a . . 1 . . · · · e '1 posi 1 1c a <' en11gi:ac1on. lo cual puede co11tn J111r · accmu.1r :is chfercnc1as s·ih ·. ¡ . l 

• · · • • ri.i <s. como se 1a obsl'rvado en mt<'Stro ti:abajo. 
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Emp eo • 
la resencia en sus empresas de delegados 

lo sumo de no rechazo, a pl b . dores ello no concuerda con 
tes d e os tra ªF ' . . 

sindicales o representan 1 b . dores que mayontanamente 
las opiniones trasladac~a_s por os tr.:iaap or las, direcciones d e sus em-
advierten sobre la poht1ca rnantem . p . ¿· 

al d., 1 la presencia del sin icato. 
presas opuesta 1ª ogo Yª < · - or eJ contra-

Si la presencia sindical es más habitual en Espana y, p . . , 
· d on la negociacion ce-

rio más rara en Marruecos, lo mismo suce e c _ ¿· 
Jec~iva. Por lo general, los trabajadores de las empresas e? ~spa~~ si~~ 
ponen de convenio colectivo que regula aspectos bas1cos 
condiciones de empleo, no así en Marruecos, donde la cobertura ~e 
la negociación colectiva es escasa. Resultado de ello es que ~n Espana 
se constata una mayor influencia de la n egociación colectiva, espe
cialmente en aspectos como e l calendario laboral, cambios horanos, 
formación, seguridad en e l trabajo, variación salarial. En otros aspec
tos, como horas extras o cambio de tareas, la participación tiende a 
ser directa, entre dirección de la empresa y trabajadores afectados. Por 
su parte, en Marruecos la negociación colectiva tiene poco espacio, 
p~esto que la empresa tiende a decidir por su cuenta o bien a tratar 
directa~ente con los trabajadores afectados. La única salvedad se da 
en salarios, donde se reconoce algún maraen de neaociación colecti-
va au 1 b º, ::> º d,' 1 _q_ue tam ien en salarios aparezca con fuerza la toma unilateral 

e dec1_s1ones por parte de la dirección de la empresa 1 ~. 
Coincidiendo con una mayor p resen cia sindical o de comités de 

~~prles~, en España se destacan mayores niveles de conflictividad !a-
ra ' s1 se con1pa l , 

Priin l ' ra con as em.presas homoloaas en Marruecos. Una 
era ectura d e e t l d º. . . , 

lectiva de l . s os resu ta os parece obvia: la orgamzac1on co-
conflicto º\ trabajadores ofrece mayores posibiJidad es de generar 
111edida e en ads emp resas cuando estas no atienden al menos en la 
b . spera a los intere · ' 1 a_iadores p ' . ses Y expectativas en el empleo de os era-

. ero a cont ·, d 
111atizacione A muacio n eben hacerse al menos un par de 
d s. nte todo d b d . · · · o, abierto y . ºbl ' e e istmgu1rse entre conflicto organtza-
de conflicto visi e (huelgas, protestas colectivas, etc.) de otras formas 

'n1enos recono .d ,- ºbl c1 as como tales => Así parece pos1 e --- . ' 
1-1 e abe de·r ganiza · · . s acar que en Mar 

cale b~1<:>11 sindical, en la . : m ecos, au nque formalmente existe libertad de or-
taclas asicas; asinüsmo la practtc~ 5º.11 notables las restriccion es a las libercades sindi-
' · , por l • ' n egocnc1on 1 · · · ¡ conct· . 0 q ue gran pan d j co ~ct1va esta reconocida, pero poco 1mp an-

de R.1_:1
1~~les de empleo re e 1 de os asalariados, a diferencia de España, tienen sus 

e ac1on.. ¡ gu a as al m·1 1·g~ d l · 1 · (S • " y. ,s nternacio . 1 d ' e n e os convemos co ect1vos ecretana 
(l 99Q ease a este rcsp na es e ce oo, 1997). 

). ecto ent 
' re Otros, Edwards y Scullion (1987) y Edwards 
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pensar que en aquellas empre.s?s e~ las que h~1y representación de. los 
trabajadores, esta representac1on tiene capacidad para dar orga111za
ción al conflicto cuando se considera que se dan las circunstancias 
para ello, y como tal este conflicto es reconocido; por tanto, en sus 
respuestas a nuestros cuestionarios, los trabajadores reconocen la 
existencia de conflicto en sus empresas. Por el contrario, cuando en 
las empresas no existe representación colectiva de los trabajadores, los 
intereses y expectativas tienden a expresarse individualmente me
diante actuaciones de muy variado tipo, desde el abandono de la em
presa basca actitudes de desinterés en las tareas a realizar en el puesto 
de trabajo 16

• Son formas de conflicto laboral definjdas como invisi
bles y desorganizadas por la literatura sociológica que, sin embargo, 
pueden tener una enorme trascendencia. Su invisibilidad suele ser la 
causa de que no sean reconocidos como conflicto por parte de los 
trabajadores cuando se les pregunta sobre este tipo de cuestiones.Y, 
en segundo lugar, debe cenerse presente que la mayoría de empresas 
encuestadas en Marruecos es de constitución bastante reciente y sus 
crabajadores tienen una reducida antigüedad; la presencia de delega
dos sindicales o de organización colectiva de los trabajadores y los 
conflictos colectivos organizados suelen requerir en las empresas lar
gos procesos de afianzanuento de relaciones personales y de confian
za entre los trabajadores componentes de la plantilla. 

Por lo que se refiere a las demandas de los trabajadores hacia su 
emp~~a, en España las respuestas obtenidas sitúan en primer lugar la 
escab1hdad del empleo, en segundo lugar los aumentos salariales Y en 
un tercero una mayor estabilidad horaria. Los elevados niveles de 
temporalidad, una cierta moderación en los aumentos de precios 
pero ta~bién de los salarios en los últimos años y la creciente ini
plantacion de sistemas de flexibilidad horaria en las empresas parecen 
ser razones que motivan las respuestas dadas sobre prioridades por 
parte de los trabajadores con relación a su empleo. En Marruecos las 
respuestas dadas p 1 b · d ·cu' an . or os tra aj adores respecto a sus deman . as si 
~? un pnmer lugar los aumentos salariales y la titularización, esto. :s, 
d1s~oner de un contrato "asegurado" que dé derecho a la percepc1on 

1 
e ingresos en casos de baja por enfermedad o accidente; en segundo 

ugar aparece la de111 d d b . . · cercer an a e co ertura social y samtana, Y en 

11
' Hº 1 irse m1an (1977) d 6 . d ;e,· re'· 

presemada por lo . dº e ne e:w a esta última a.lternativa, frente a b e 1
·"'- ' r."'S 

s su1 1catos y la 0 · . • b . d - M1enc • 
en las empresas en E . • . : r~an1zac1011 colectiva de los tra aJl ore~. do· 
mina clar.imcnte la d~:-~~.estana mas presente la alternativa voicc, en Marruecos 
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d ·' d hora . 1ibilidad en transportes y a aptac1on ~ . -
lugar una mayor d1spo1 l das reflejan las necesidades y pnonda
rios. Nuevamente estas e eman mpleos· de mejoras salariales cuando 
des de l?s tr~bajadoreossenn·1vseulsese reducid.os para la subsistencia, de ga-
l alanos tienen un · . · 
r~:1:í,as de estabilidad en e l empleo, de acceso a l~s prestaciones soCia-
Jes en especial las sanitarias, de disponer de medios de transporte para 
el desplazamiento entre domicilio y empresa y, ?~almente, de a?aptar 
los largos horarios laborales a los hábitos, trad1c10nes Y necesidades 

familiares. 

Las estrategias empresariales 

El análisis realizado ha permitido distinguir entre cuatro grandes 
modalidades de inversiones directas industriales españolas en Ma
rruecos, con características y efectos diferenciables. Estas rnodalida
des se identifican a continuación en los térmjnos de: empresa taller, 
empresa fábrica, empresa integral y empresa que explota recursos 
naturales. 

LA empresa taller 

Hemos denom · d . . M ma o empresas taller a las empresas que mv1erten en 
arruecos para real" , . . 

nes izar en este pais exclusivan1ente al!lUnas operac10-
o una parte del p d · · b ¡ panes , . . roceso pro uct1vo. Habitualmente se trata de as 

n1as mtens1vas e d b Marrueco d . n mano e o ra. En estos casos, la ernpresa en 
ña. Es de .s ª

1 
quiere las características de taller de la empresa en Espa-

c1r, a empresa t ll M na manipul . . ª er en arruecos se limita a incorporar algu-
ac1on sobre u d . nece a la e n pro ucto que recibe y devuelve, que perte-

' mpresa madre - l A , trabaja exclu . e espano a. . SI, la empresa taller en Maruecos 
e sivamente para 1 d fi · · 1 n1presa tall 

1 
a casa rna re espa11ola. En de 1111uva, a 

d. eres a tamente d d' - l no 1spone de d epen 1ente de la empresa madre espano a: 
operaciones le P:o ucto propio, ni de capacidad comercializadora; sus 
· vienen d fi ·d tiempos de eiec . , e 111 as desde la e mpresa madre así como los 

i:, ;i uc1on de ta . ' 
c.sta estrate · reas Y entrega de piezas. 

de reducción d~ia empresarial responde plenamente a una política 
pre · e costes lab l cisamente las . . ora es, por la que se trasladan a Marruecos 
gene l act1v1dades , · · 1 ta se trata d . mas intensivas en mano de obra; por o 

e sunples o · d · perac1ones de un proceso pro ucuvo 



154 Ramón Alós Moner 

más amplio, como, por ejemplo, el cosido en empresas de la confec
ción. El aprovechamiento de costes laborales reducidos, que es de
terminante en este tipo de empresas, puede venir acompañado y es
timulado por la proximidad geográfica de Marruecos 17

, así como 
por las ayudas a la inversión concedidas desde Espa1i.a y desde Ma
rruecos. Estas empresas crean empleos por lo general poco cualifica
dos y con gran presencia de mano de obra femenina. Curiosamente 
los directivos de estas empresas taller, para las cuales los bajos costes 
salariales resultan determinantes, son los que más orientan sus quejas 
a la baja productividad o baja calidad del trabajo en Marruecos 18

• 

La empresa taller corresponde a un tipo de inversión que la litera
tura especializada conviene en considerar que responde a una estrate
gia empresarial defensiva, y que puede considerarse inestable en 
cuanto a su ubicación geográfica, en la medida en que este tipo de 
empresa está en una permanente búsqueda de bajos costes laborales, 
factor que prima por encima de cualquier otra consideración. Si a 
ello se a1i.ade que en sectores como la confección las inversiones sue
len requerir importes relativamente modestos, esta estrategia empre
sarial basada en bajos costes y poca atención a los recursos humanos 
es de esperar que pueda desplazarse con cierta facilidad de un empla
zamiento a otro si con esta decisión se estima que se lograrán mayo
res reducciones en los costes; o bien, si los costes laborales y otros en 
Marruecos suben más allá de ciertos límites esperados o si las empre
sas encuentran dificultades que estiman excesivas en términos de dis
ciplinamiento de la mano de obra 19• Todo ello comporta una elevada 
incertidumbre en cuanto a proyectos de futuro, sobre todo en lo que 
se refiere a la localización de las actividades y el empleo 20• De hecho, 

•• 
17 

La necesidad de proximidad geográfi ca es importante para este ripo de iiwer
s:on, ª efectos de reducir costes de transporte y asegurar una rapidez en las enm:gas 
e e mar.eriales entre empresa filial y empresa madre, dada la complementariedad de 
operaciones productivas. 

:: Si?iilares conclusiones han sido alcanzadas por Ju:írez Rubio (2000). 
. Vease a ~ste respecto Talha (1993). Las políticas de atracción de capital exte-

rior que mantienen n • (?000) d umeroso_s paises es puesta de manifiesto en UNCTAD - . · 
onde se resalta_ que en el periodo ele 199 1 a 1999 el 94% de las 1.035 111odific3-

ciones mtroducidas en las legislaciones de los países de rodo el mundo se orientan 
a establecer un marco n · f: bl . · Es el · 1 . • las avora e para las mversiones directas del extt•nor. 

ec1r, os mvl'rsores de emp •s 11 · · 1 lesre-
1 . • re as ta er l'ncuenrran un terreno prop1c10 en a e · 

gu ac1on y fu en e compet. · · . , cJ-. 1 e nc1a que mantienen diversos territorios par.1 arra< r pira es. 
211 

Un ejemplo mu ' · · · . . · fi ·e<' la 1 · . . ) conoc1do a mvel 111ternac1onal dt' esta inestabilidad la o ro 
mu tinac1onal N1ke que · d \ ns d J. · • sucesivamente ha trasladado sus actividades pro ucn ·· 

e apon a Coro.:a del Sur Ta· 1 C I . . • 
• • 1\\ an, 1111a,V1emam l' Indonesia (Caire, 1998). 
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. . oaiclas al respecto permiten asev~rar que algu-
las mformac10ne~ rec º ~ delo han desinvertido ya en Ma-

s clasificables en este mo · . . 
nas empresa , - d . da de muchas de estas mvers10nes. 

s pese a los pocos anos e v1 , b .d 
rrueco ' . excepciones de las informaciones o tem as 

Por otra parte, y sm , ' · lí 
se destaca que las empresas taller son las ~mpresas que practican po -
ricas de personal m.ás autoritarias y rei::res1va.s en M~rruecos. Dedbe ~e
nerse en cuenta en este tipo de inversiones mdustnales la eleva a .e
pendencia de la empresa madre respect~ al cumplimi~nto de trabajos 
por parte de la 6Jial, dado el encadenamiento de sus sisten:as produc
tivos; y en sentido inverso, la asimismo elevada dependencia en la car
ga de trabajo de la empresa filial con respecto a las decisiones que 
adopte la em.presa madre. Es decir, los vínculos organizativos entre 
empresas pertenecientes a un mismo grupo se caracterizan por su 
elevada fragilidad, que será mayor conforme el grupo se imponga 
m~tod~s productivos de justo a tiempo, esto es, procedim_ientos de tra
bajo b~Jº pedido minimizando e l almacenaje. De ahí podría surgir un 
fuerte mterés empresarial en asegurar la paz social y comportamien
tos la.borales previsibles; para este fin la empresa dispone de un amplio 
aba.ruc? de recursos que van desde las políticas más estrictamente au-
tontanas y rep e · h 1 1 . r s1vas asta as consensuales y de respeto a os conve-
n( ios)fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo 
OIT · Como se ha ex t ¡ · · , 1 l' · · · pues o, a primera opc1on as po iticas autonta-

nas Y represivas d · ' 
grup d · ' parece ommar claramente en las estrateaias de este 

o e empresas 21. º 
Curiosamente 

empresa d ' estas empresas taller, altamente dependientes de la 
< ma re son las q · · d d pendenc· . ' . ue muestran signos de menor m vel e e-

1a s1 esta es medid , d 1 . . d" . vos· en ot 1 ª a traves e a nacionalidad de los lfecti-
, ras pa abras est d , 

confia com . ' e grupo e empresas parece ser el que mas , parat1vamente d. . , . 
Parados al . . , en 1rect1vos 1narroqu1es, que son mcor-

ll equipo d1recti , · · 
e o se deba vo o tecmco en Marruecos. Es posible que 
• • e a que se traba· . b 
Jetivo empresa · 1 1 

~a en operaciones más simples y con un o -
nad e na c aro que . . as desde la ' ' consiste en realizar las operaciones as1g-
té · e casa madre b · 1 cn1cos estable ·d • a.JO as características y procedimientos 

ci os en los r· , --:;:---____ ' iempos requeridos y con los costes mas 

-1 E ~~~::-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ n n este sentid 
. 

1an la apr· · . . º·Y para este n d ¡ d · ·. fi 
lllte eciac1on de M . 10 e o e mvers1on, nuestros resultados no con r-

grada fo argmson et al ( ¡ 99-) d . , 
n1ente 1 d. l11enta d desar 11 d ·. . :> , quienes consideran que la pro uc.c1on 
dos pa· ª iferencia se ex 1':° 

0 e palmeas de relaciones laborales similares. Pos1ble-
1ses Es - · P ique en ta t · · fi turales : pana y Marr 11 o que en nuestro caso la invers1on se re ere a 
• l111entra u ecos, con not bl d. r · , · · 1 1 n1ente • s que en ¡ . a es Herencias economicas, socia es Y cu -
en en1p e estudio d M · · · resas ubicad e argmson et al. se centr.l muy mayontana-

as en Gran B - d U "d ' rctana y otro país europeo o Esta os m os. 
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bajos posibles. A renglón seguido debe precisarse que, sin embargo, lo 
aquí formulado se plantea más como hipótesis de trabajo que como 
constataciones de hechos, dado que las observaciones obtenidas al 
respecto son limitadas 22

. 

La empresa fábrica 

El segundo grupo de inversiones corresponde a las empresas que 
trasladan alguna línea de fabricación a Marruecos, habitualmente las 
menos sofisticadas en términos tecnológicos. Estos productos fabri
cados en Marruecos se incorporan e integran en la política comercial 
del grupo, que se dirige desde la empresa madre. La empresa fábrica 
no trabaja para el mercado local; la inversión en Marruecos no ha ve
ni?o motivada por deseo de inserción en su mercado. El producto fa
bnc~do en Marruecos se incorpora así a la gama de productos que 
fabrica la empresa o grupo, siendo la empresa madre la que decide 
sobre su destino, desde su organización comercial en España. En otras 
palab:as, la e1:1pr~sa fábrica no dispone de estrategia productiva y co
mercial propia, siendo elevadamente dependiente de la empresa ma
d:~· al menos en el sentido de que desde esta se le asigna la fabrica
cion d~ ~na-~ varias líneas de productos: inversiones, producto, 
comerc1abzac1on, etc., acostumbran a decidirse plenamente desde la 
empresa madre. Sin embargo, la empresa fabrica, en comparación con 
la en:presa taller, suele requerir inversiones de más envergadura, ins-
talaciones más co ¡ 1 . , · ·' . • mp etas y comp e1as, as1 como una orüamzac1on 
empresa 1 ' d 11 J :::> , n a mas esarro ada. La estrategia de costes, de permanente 
busqueda de menores costes laborales, es central también en este gru
jº de empresas, pese a que, por tratarse de inversiones más completas, 
as hace l~geramente más estables de cara al futuro que las preceden-
tes. Este ttpo de em r' b · . ali res presa ia nea, de modo similar a las empresas t, er. 
t plodndeda lo 9u_e se conoce por deslocalización industrial, esto es, el 
ras a o e act1V1dades d , · · m-

b e un pa1s a otro. Estas 111vers10nes acostu 
ran a generar emple , · ¡ · d 

. 0 nuevo en el pa1s receptor y a reducir o en e1n1sor. ' 
Tal como sucede c ¡ , · 1 

poco e d on ª empresa taller, en la empresa fabrica tan -
5 e esperar una elevada coordinación de políticas de personal 

" Coincidiendo con la · . . . -·d r.1 
que en las estrateg· ap~eciacion arriba apuntada, Scullion ( 1995) con'• e 
· ' ias empresariales l. · · .. ¡ ·osees induce a un mayor 1 . ' ' po icemncas el objetivo de reducc1on e e e · 

• rec lllarn1emo de directivos locales. 
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. l· dacio que su decisión de invertir en Ma-l 1 upo ernpresana . e 
dentro e e gr 

1 
d stancialrnente en el factor costes, muy 

rru~~~~es~l~~t~ul~c;:ií~~c~ d~ ~~r;onal en este país se limite aJ control 
~:ºc~stes laborales y al disciplinamiento de la ~ano de obra, con esca
sa 0 nula atención a aspectos formativos y mot~~adores. No so:pr~nde, 
pues que las empresas orientadas a la exportac1011 (empresas fab_r:ca) Y 
las e~presas taller sean Jas que más uso hacen d_e la contratac10n. ?e 
mano de obra fem enina; estas mismas empresas, sm embargo, t~_mbien 
utilizan mano de obra femenina en España, dado que la opc1on . por 
reducir costes puede considerarse que es el eje sobre que el que asien
tan sus estrategias empresariales. Por otra parte, en las empresas que 
responden a este modelo de inversión cabe esperar que se presenten 
grandes dificultades para Ja coordinación de la actividad sindical entre 
empresa madre y empresa filial, debido a la incertidumbre futura que 
puede pesar sobre el empleo en la empresa filial y, asimismo, en la em
presa madre en España. Como sucede en el caso de la empresa taller, 
en este modelo de empresas la decisión de invertir en el exterior ha 
ven.ido acompañada de alguna reducción de plantilla en España. 

La empresa integral 

El tercer grupo d · · . . e inversiones mdustnales responde a aquellas em-
presas que se instal M b , · tamb·, b · an en arruecos uscando costes mas ba.JOS pero 

< ien uscand · 
yor p d 0 presencia en nuevos mercados. Se trata, en su ma-
trucc~;te, e ~i:npresas de fabricación de bienes de consumo, cons-

ion metahca 0 ·al . , · 
tienen e maten es para la construcc1on, que valoran y 

n cuenta en su de · · ' d · ·, · 'd d ofrece el cis1on e mvers1on las potenc1ab a es que 
f: mercado de Marr 1 b . · · 'd d L abricación d d uecos a o ~eto expandir su act1v1 a . a 
mercados S es e Marruecos puede facilitar la expansión a nuevos 

. e trata en esto d . . b ser rnás vol . ' . s casos, e mvers1ones que acostum ran a 
l uminosas e imp . . , . a fabricació . ortantes y que no se limitan umcamente a 
v , n, sino que se co l . . d . . . os, tecnicos . mp ementan con servicios a m1mstratl-
se limita a se y comalerciales. Es decir, la empresa filial en estos casos no 
e r un t 1er o c~b . . d 0 n1plejidad S 

1 
. u~a la nea, smo una empresa con to a su 

bl · on as mvers10 · , es, que respo d nes que pueden considerarse mas esta-
co · · n en a proye ~t · 11Junto pued e os a medio y largo plazo y que, en su 
co . ' en resultar n , b 6 . , 

. 1110 para el enüs e las ene ciosas tanto para el pa.1s receptor 
cirse que en nin or. orroborando estas consideraciones, puede de
observado que lag~na_ ~~ las empresas asimilables a este grupo se ha 

ecision de invertir en Marruecos haya comporta-
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do efectos negativos para la plantilla española; es más, en algún caso se 
ha acompañado la inversión en Marruecos con ampliación de planti
lla en Esparia o con recualificación de la misma. Al mismo tiempo, 
este tipo de inversión aparece como la más ventajosa para el país re
ceptor. Pese a que no acostumbra a ser el tipo de inversión que haya 
generado más empleo nuevo (en bastantes casos la inversión en Ma
rruecos ha supuesto la adquisición de empresas ya existentes), la em
presa integral es la más estable, la que requiere plantillas con cuali fica
ciones más variadas, no sólo personal poco cualificado, y que, además, 
comporta más efectos externos en cuanto a dinamización empresa
rial en el entorno, en la medida en que requiere servicios y suminis
tros en la proxirnidad. 

En este grupo de empresas filiales cabría esperar un menor grado 
de dependencia con respecto a la empresa madre; sin embargo, las 
respuestas obtenidas en nuestros cuestionarios reflejan, en una parte 
importante de casos, una elevada dependencia en el control del capi
tal social por parte de la casa madre española, una elevada proporción 
de directivos y técnicos en Marruecos de nacionalidad española y la 
importación desde la casa madre de tecnología, knorv lio1v y maquina
ria. Esta aparente paradoja puede responder, con probabilidad, a que 
se trata de inversiones recientes en su mayor parte, en bastantes casos, 
además, inversiones de cierta envero-adura lo cua, 1 motiva la existen-

. o ' 
c1a de fuertes controles desde la casa madre inversora, al menos en las 
fases iniciales de la inversión. 

Este modelo de empresa no necesariamente encaja con el con
cepto de deslocalización, si por este se entiende el traslado de activi
dades empresariales de un territorio a otro. De hecho, la inversión en 
Marruecos se alejará de la noción de deslocalización conforme rnás 
importancia adquiera para su producción la presencia en el mercado 
l~cal Y mercados del norte de África o próximos. Es decir, en la rne
dtda en que la decisión de inversión persigue la ampliación a nuevos 
mercados por parte de la empresa espar1ola, la inversión en Marrue
cos 1~0 responde a la noción de cleslocalización, antes bien, debe ser 
considerada una exp · ' d · · . , ans1on e act1v1dacles empresanales. 
d Como ya se ha expuesto, muy mayoritariamente los trabajadores 

e las en:presas filiales espa1iolas en Maruecos nos han manifestado 
qdube consi.deran ª su empresa autoritaria y represiva. A este respecto, 

e e matizarse que '1 · 11e 
h . . t mcamente en algunas empresas del grupo q 

a invertido en Mar · , d 1 cal 
1 . . , ' 1 uecos para tener presencia en el merca o o ' · 
ª ?P1111~n de los trabajadores sobre la gestión de personal resulta algo 
mas matizada o favorable. 
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q•te explota recursos naturales La empresa v 

, ru o de empresas, sobre las cuales se ha 
Finalmente, esta un c.uarto g .Y orlo cual se obvian los comenta-
obtenido m_uy escasa mfon~1acioun~iÍas empresas españolas que invier
rios a las mismas. Se trata cfie ~9d d de explotar recursos naturales de 
ten en Marruecos con la na 1 a 

este país. 

Algunas consideraciones finales 

Los resultados obtenidos a través de nuestras encuestas concuerdan 
d . ºbl gran mayo-con dos infonnaciones ya previamente ispo m es: e n su ' 

ría las empresas industriales españolas que han inverti~o en Marrue
cos han realizado la inversión en años recientes, que situamos en los 
años noventa. Asimismo, es muy fuerte la tendencia a tener el control 
mayoritario o total del capital social de la empresa en Mar_rue~.?s, lo 
que garantiza un mayor dominio de actuaciones y la suped1tac10n de 
la. empresa filial con respecto a las decisiones que se adopten desde la 
dirección del grupo en España; al mismo tiempo, cabe señalar que 
con_ este proceder los empresarios españoles se evitan conflictos con 
socios marroquíes, una posibilidad siempre abierta en los casos de 
partenariado. 

Pero el elevado nivel de dependencia de la empresa filial con res
P.ect? ª la empresa madre se refleja no sólo a partir del control mayo
ntano o absol d 1 · 1 · · o . , uto e ca pita social de la empresa en Marruecos, sin 
tamb1en por l · ¡· - · · d · d ª naciona idad espanola de los duectivos y la proce en-
cia esde la · · 
· casa matnz de tecnología patentes y know how, maquma-

na, compone 1t fi . . , , 
e 1 es Y manciac1on. Debe tenerse en cu enta que se trata, 

n su gran may , d . ~ 
lo q 1 ona, e inversiones que llevan apenas pocos anos, por 

ue a elevada d d · , . ·' as may . epen enc1a podna explicarse tambien por un, 
ores necesidad d · ·' al 

obj eto d '. es e control e n las fases iniciales de la mversion, 
dinar y te gafcrai~tizar la obtención de los resultados esperados Y coor-

rans enr co . . , b. n 
el que nocmuentos y prácticas 23 • En el único am 1to e 

aparece un d · 
menor grado de dependencia, observa o a partir ---23 v· ~~~~:::-=-=~-------------------:---dir . ease Scullion (1995) . , . • . d . 

1 e cuvos del pa· d 1 ' quien afirma qué las pracncas etnocenrncas, e situar 
a tnt • •s e a emp d · - s de ' t'rnacionaliz · · n:sa m a re en las filiales es usual en los pnméros ano 

ac1on de actividades. , 
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del control del capital social y mediante la nacionalidad de los direc
tivos, es en el que hemos denominado las empresas taller; esto es, 
aquelJas empresas filiales que se limitan a manipular sobre un produc
to que pertenece (reciben y devuelven) a la empresa madre. Posible
mente elJo se explique por los menores costes y menores compleji
dades, en términos comparativos, de estas inversiones y porque, a 
partir de especificaciones técn icas u organizativas, de estas fábricas 

. deslocalizadas al capital espaiiol inversor le interesen sobre todo los 
resultados alcanzados en términos de costes 24

. 

En este sentido resulta interesante plantearse la cuestión siguien
te: hasta qué punto las empresas industriales espa1iolas que invierten 
en Marruecos trasladan a este país sus prácticas de gestión y laborales, 
es decir, aplican las formas de gestión utilizadas en Espai'ia o se adap
tan al nuevo entorno. Este dilema entre aplicación de prácticas inte
gradas y adaptabilidad al entorno local ha generado debates teóricos 
e investi~;ici~nes notables 25

, considerándose que las empresas de nue
va cre~c1on nenden más hacia la aplicabilidad o traslación de prácti
~a~, mientras que en las inversiones en empresas ya existentes o en 

;0111t-vent11res tenderá a dominar la adaptación a las prácticas del país 
r~ceptor, dado que se invierte en empresas en funcionamiento, que 
disponen de unos hábitos y cultura de gestión asentados, conformes 
con su entorno 2<•. 

P~esto que, como se ha visto, apenas el 28% de las empresas in-
dustnales espa1iolas M . , . . • en arruecos cuenta con socio marroqu1 mayo-
ntano, cabrí~ ~sperar que el traslado de prácticas desde Espa1ia fuera 
una caractens~i~a dominante; asimismo, aquellas empresas espaiiolas 
qhue han ~dqumdo empresas existentes en M arruecos por lo aeneral 

an ampliado insta! · 1 -11 ~ ac1ones Y p anti as. De acuerdo con estas circuns-

24 Este proceder · · 
trol de 1 d fi se ªJ.UStana a lo que Ferner y Edwards ( l 995) denominan con-

resu ta os, reme a lo . . 1 . 
! 5 Se ti d . que sena e control de comportanuenros. 

en e a considerar que el t ¡ d 1 , . • filial facilita a 1 · 
1 

ras ª o e e pracucas de empresa madre a empreSJ 
· • · a prunera e control s b ¡ . . · a una mayor central . , 

1 
° re a segunda, al mismo oempo que se asocia· 

• 1zac10n en a tomad d· · · · · · d ¡ 1-presas que forman el E • e cc1s1ones y mayor 111tegrac1on . e as en 
gestión en d grupo grupo . . 1

1
1 ~omraste •. en los casos de adaptación al entorno, ll 

. empresa na tiende • • d · J 'c-ucas usuales en cada e t . ª ser mas escentrahzada, adaptada a as pra 
. n orno siendo ¡ · · · . . • n-ple•a que en el caso . ' ª 111tegrac1011 estrateg1ca del grupo mas coi 
' , • antenor. 

• _¡, Para Taylor et al. (1996) la f, r • . . . . _ 
c1samenre uno de los . ' d 0 m~ de cstablec11111ento de la empresa filial es pre 
empresa madre puest:pectos d etermmantes del nivel de similitud con respecco 3 b 

. • · que es e prever q ¡ . .. , d pres-is existentes la empresa 
111 1 . .

1 
ue en os casos de adqu1s1c1on e elll ' 

1 b. u t1nac1011a se enfr~ t . · · · ·onaks a cam 10 en las orºie t · en a a mayores rcs1srenc1as 111sowc1 · 
11 ac1oncs y r . . po meas mternas de gemón de recursos hunt:inos. 
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Empleo y relaciones . 
. n la presencia de 

h onstatado anteriormente, co . d 
tancias y, como se a c . . -oles así como con el origen e 

. , . os supenores espan , • , 
directivos y tecmc . . . 1 í y know how, cabna esperar que 
instalaciones, maquinaria, ~ecn~ og ª, cticas fuera la fórmula más am
ia dependencia y el contro en as pra 
pl.iamente utilizada. . la inver-

Sin embargo, se destaca un matiz muy impo,rta~te:_ con -
sión al exterior suelen trasladarse los aspectos mas tecmcos de la ges 
tión empresarial, pero las nüsmas empresas muestr_a,n una elevada c;; 
pacida<l de adaptación en lo que respecta a la gest10n del per~onal · 
Puede decirse que en cuanto a condicio_nes de ,e~npleo (salanos, ho
rarios de trabajo, etc.) estas se circunscriben bas1camente dentro de 
los parámetros habituales en otras industrias similares en ~arruecos. 
Asimismo, en lo que se refiere a las relaciones laborales, m_1en~ras en
tre las empresas entrevistadas en España la presencia de sindicatos Y 
representación colectiva de los trabajadores suele ser habitual, en 
Marruecos es la excepción; y la negociación colectiva, que en Espa
ña regula aspectos básicos de las condiciones de empleo, es práctica
mente inexistente en las empresas industriales españolas en Marrue
cos. Los pocos años de existencia de muchas de las empresas 
espa~olas en Marruecos podrían explicar, parcialmente, algunas de 
las d1ferencias aquí apuntadas, en la medida en que la elección de 
d~le_~ados, la organización de los trabajadores en sindicatos, la nego
ctacion colectiva, todo ello suele requerir una base de relaciones de 
confianza ent 1 b . d . ¡· . re os tra ªJª ores de las empresas lo cual imp ica 
ti;mpo. Pero se trata de una explicación parcial ; insuficiente. En 
etecto en basta t . un .' n es casos, resulta relevante constatar cómo dentro de 
ap\"mtsmo grupo empresarial la dirección de la empresa en España 
·gantcteª una política de personal que es considerada abierta y dialo-

• , con rec · · 
dimient onocuntento de la negociación colectiva como proce-
pleo 1111·ºenptara regular los aspectos básicos de las condiciones de em-

' ras que 1 · . . la adopción d d .ª_misma empresa filial en Marruecos se o nen ta a 
sonal opuest e 

1 
e~~~tones ?e forma unilateral, con políticas de per

as ª ialogo, al reconocimiento de la negociación co-

27 Enla:~:;;.:;::-:-~::--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
teg· d actualidad se disp d b 

.1ª onünante de¡ · one e a undante literatura que confirma que la estra-
taova v · as empres·1s 111 ¡ · · ¡ ¡ ¡ d e • · case, por ejem lo · u t111ac1ona es con respecto al persona es a a ap-

1 
aso de empresas J·ap p 'Beechler Y Yang ( 1994) o Abo ( t 994). Ambos analizan el 
as emp ' onesas en Estad u ·d d 
(p l

. . resas j aponesas 
1 1 

d · os 111 os; en particular, en Abo se estaca que 
o 1t1ca d · ras a an los ·1s . · e: · • • 1 fi e proveedo . • Pt etas mas lOrmales de la gesuon empresana 

uerre ad res, equ1panüe · d est • aptabilidacl a ¡ • nto e m stalaciones, e tc.), mientras que se a una 
o es poi' · ' os usos nortea . · • 1 , d ' lt!ca salarial . , ' mcncanos c::n lo que se refiere a os meto os, 

• . rotac1011 !abo ¡ e: d ' ra , tormas e trabajo, etcétera. 
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lectiva y a la representación colectiva de los trabajadores 28
• Si bien es 

cierto que en Marruecos no existe una 'tradición participativa am
pliamente arraigada en las empresas, la normalización de las relacio
nes laborales y el reconocimiento de la representación colectiva de 
los trabajadores y del sindicato, conforme a los convenios funda
mentales de la O IT, aparecen, pues, como la gran asignatura pendien
te en las empresas españolas instaladas en Marruecos. 

Finalmente, por lo que se refiere a la creación de empleo, debe 
destacarse que las empresas industriales espúiolas que han invertido 
en Marruecos en lo que hemos definido tanto empresa taller como 
empresa fábr ica suelen haber realizado una inversión nueva; es decir, 
se ha invertido en la creación de una nueva empresa, lo cual ha impli
cado a su vez creación de empleo. En contraste, las empresas integra
les (esto es, aquellas que han invertido teniendo en perspectiva el 
mercado local marroquí o del norte de África), en su gran mayoría 
(entre las que han atendido nuestros cuestionarios), se han instalado 
adquiriendo empresas ya existentes en Marruecos, si bien la inversión 
por lo general ha supuesto una renovación de instalaciones y de es
t~~tegias empresariales. En estos últimos casos, pues, el efecto de crea
c10.n de empleo en Marruecos puede considerarse más limitado, con
solidando el existente y creando nuevo empleo en la medida en que 
se hayan ampliado instalaciones. 
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Resumen. «Empleo y relaciones laborales en las empresas espa-
ñolas en Marruecos» 

El objeto de este arriculo son las inversiones industriales españolas en Ma
rruecos, fenómeno que adquiere una importancia creciente a lo largo de los 
a11os noventa. En primer lugar, se resaltan algunos aspectos globales caracce
rísricos de estas inversiones. A continuación se obtienen algunas conclusiones 
sobre políticas de empleo y relaciones laborales de estas empresas, resultados 
que se alcanzan a partir de informaciones proporcionadas por una pequeña 
muestra de directivos de empresas y de representantes de los trabajadores, tan
to en España como en M arruecos. Finalmente, se concluye proponiendo, y 
caracter izando, una tipología de inversio nes industriales españolas en Ma
rruecos, en la que se distingue entre "empresa taller", "empresa fa brica", "em
presa mtegral" y "empresa que explo ta recursos naturales". Este artículo reco
?e los principales resultados de una investigación llevada a cabo por el amor, 
Jllnto con Abdelkader Kaioua y Omar Benbada. 

Abstract. «Employme11t a11d labo11r relatio11s ;,, Spa11isli firms i11 Mo-
rocco» 

This ar1~c/e de~/s will1 Spm1is/1 i11d11s1rial i11ves1me111s i11 1\!lorocco, a plieuo111euo11 tfrnl 
look 011 mcreasmg 1111por1m1cc i11 1he 11i11ctics. Firs1ly, it poi11ts om some ge11eml aspeas 
1ha1 are rf1araacris1ic of thcse i1111estme111s. /1 1hc11 draws some co11c/11sio11s 011 die cm· 
P.loymc111_µolicies m1d illd11s1rial rela1io11s of 1hese compa11ies, 011 the basis of i1iforma· 
11"11 pro111.dcd by a s111al/ sa111ple of compa11y ma11agers a11d workers" rcprese111a1ir1es i11 
boih Spa111 ª'.'d Morocco. Fi11ally, i1 co11c/11des by proposi11g, mu/ charaaerisi11g, t1 l)'po· 
io,gy of Spamsh i11d11strial i11vcs1111c11ts i11 1\!lorocco, dis1i11g11is/ii11g bet111ec11 ·~vorkshop 
co111pt111¡•" "faaor¡• co " .,. / ¡ · 

' J' · m¡u111y , 1111egra co111pa11y" a11d "co111pa11y 1ha1 cxp olls 1111111-
ral reso11rccs" 711is ar/ ºel ¡ / · / .r · · d b · ' e prcse11 s 1 1c ma111 rcs11 ts <!J a researc/1 pro;ect came 0111 Y 
1he a11thor, toge1her 1111th Abdelkadcr Kaio11a a11d 0111ar Be11bada. 
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