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Josep-Antoni Ybarra •:· 

Las py111cs y la política local sobresalen hoy corno ternas centrales en 
los dt•bates sobre organización industrial y política económ ica. En la 
actualidad estos dos aspectos son esenciales para muchos de los estu
diosos de las ciencias sociales en general y de la economía en particu
lar: por su parte, los políticos han descubierto el amplio campo de 
programas, medidas. propuestas, e incluso el vivero de votos, que se 
encierra en estos dos términos. T érminos como fl exibilidad laboral, 
descentralización productiva, trabajo autónomo, recursos del medio, 
capital social, conocimiento tácito, y un sin fin de términos paralelos, 
son hoy de uso corriente. Sin embargo, no siempre fue así. H ace 25 ó 
30 a11os, cualquiera que tratara sobre la potencialidad de las p¡1111cs 
para afrontar con éxito programas de m odernización, calidad, empleo 
o innovación podía ser tildado cuanto m enos de disparatado. Del 
mismo modo, aquellos que, sin renunciar a la política económica tra
dicional, centraban la operatividad de las medidas de m ejora cotidia
nas en el medio social y productivo más próximo, reivindicando la 
~onveniencia de llevar a cabo po líticas locales, podían aspirar a ser_c~
ltficados de insensatos. Así, de disparatado e insensato fue tratado 1111-

cialmente el grupo de analistas que tuvo la osadía de plantear un de-

~- Este escrito está realizado con las opiniones expuesras días después de la lll'.tarc de 
Sebastiano Brusco (28 de enero de 2002) y publicadas en diversos meches italianos 
por, entre otros, Giacomo Becattini,Alc::ssandra Carmi, Paolo Gunsam, Enzo Rullam, 
Fernando Vianello, M argherita Russo y Sergio Paba. Además de mis recuerdos perso
nales, también se ha urilizado una obra que compendia suficiencemcnte e_l pensa~men
to de Brusco, Piffole i111pre.;c e distrcrri i11d11S1rinli,Tunn, R osenbcrg allCI Selher, 1989· d 

Jost·p-Antoni Ybarra es profesor de la Universidad de Alicante. departamento e 
Eco • A · • . d d e cos 99 03080 Ahcance nonlla pltcada y Política Econonuca. Apt o. e orr • 
(e-mail: ybarra@ua.es). 

Socioto~fa d ·/ T ¡ · · · · 1 ?00' p 3-15 · ' "'i1yo. nucv.1 epoc3, 1111111. .J8. pnlll3V<"r.I e e - -'· P · · 



4 
Josep-Antoni Ybarra 

bat . ·i ·ntííico \. nolírico t'll el que b s ]J)'ll/f) y la política local llega-
' t t t , r c. · 1 l ' · d 

b.m a ser d n·ntrn dd nut"\·o par,1digma cit•ntí11co-soc1a -po 1t1co e 
finab dd si~lo xx y ck principios dd XXI. Sebastiano Brusco h~ te
nido t'I pri\'ikgio, y también d cor:.~jt'. de ser uno de estos analistas, 
siendo un refrrente conrinuo y un animador constante de estos deba
tt·s: .us .1porr:iciom'S cit•ntíficas y sus propuestas llegan a resultar tras
Ct'ndentaks no sólo en d ancílisis y la concepción del "objeto de estu
dio" -las py111c.- y la política local-. sino también por la implicación 
política y social qw: lkgan a tenl'r las ideas y las presunciones de este 
l'Conomista comprome¡ido con su realidad social. en el convenci
mit•nto de que la ciencia es algo más que un compendio de ideas, 
~iendo de utilidad para la mejora de la vida de sus congéneres. 

Para l'ntender los análisis, las propuestas y las implicaciones que el 
pensamiento de Brusco va a tener. cabe situar su llegada a b ciudad 
dl' Módena en 1968. Cabe advertir que 1968 es el ai'io del mayo fran
ct'.·s, que pasa por ser la t>closión del gran movimiento social y político 
que a lo largo de lo a11os sesenta se exriende por todo Occidente. Las 
huelgas laboralt' , los cierre· empresariales. las protestas estudiantiles. 
lo movimientos de contestación social Yenían siendo manifestacio
nes a la orden del día en casi todos los países occidemale : Francia, 
Alemania, Holanda. Bélgica, Reino Unido. Espa11a. EE uu ... y por su
pul'sto halia con su e1111111111c> mide>. El debate político y social italiano 
erad nusmo que se vi\·ia en cualquier otro lugar; en realidad se trata
ba de recomponer ideológica y prácticamente la vida cotidiana, inca
paz cad_a vez más de sujetarse a la jerarquía de la gran concentración 
mdustnal Y al paternalismo centralista de un Estado del bienestar con 
recursos limitados y fuerte controles. Las estructura e instituciones 
que l~abían servido durante "los ¡reinta gloriosos" (1945-1975) se 
cuemonan ampliamente. El debate en el caso italiano alcanza una in
tensidad considerable dentro de la propia izquierda limitándose el 
margen de maniobra , 1 ·d 1 • 1 ' . . 

. . . t 1 una 1 eo og1a que rep anteaba la praxis trad1-
nonal de part1C1pación ob d, d . . , . . . . , rera e acuer o con prenusas soc1aldemo-
cratas, hasta la apanc1on a tra\.;,. d 1 Q d . R . d 1 
d .1 . ' e os 11a em1 oss1 e os o-rupos 

t: potcre operaio con u d · d , t> ·d 1 . . 11 marca o canz e auronomia obrerista, de 
1 eo oma marxista v co · . 

1 h ~d 1 
· , n una consigna revolucionaria clara en cuanto 

a uc a e c ases. 
Es precisamente ·n e . . 

11 M , d . t sos momentos cuando Sebastiano Brusco 
ega a o ena. capital de ¡ · .· d . . er
1 

1 E -1. 11 · ª provmc1a el mismo nombre y situada 
a m1 ia 'ºmagna reg·. d d .. , 

B · ion e marca a trad1c1on política rossa. 
rusco, con sus poco 111 • d 30 -

econom'1a q h b . . d as e anos, era un reciente profesor de 
ue, a ien ose fo d . . . 1 rma o 11uc1a mente en economía ao-ra

::> 
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ria en su Sassari natal, había pasado los últimos cinco aiios en Cam
bridge en el departamento de Economía Aplicada . ¿Qué iba a hacer 
Brusco en Módena? Inicialmente iba a ense11ar en una facultad de 
eco1~omía re~ién f\mdada. Esta facultad, sin complejos y sin prerre
qu1mos previos, la iban a hacer un grupo de economistas con el fir
me propósito de crear una "escuela que produjera cuadros para la in
dustria". Esta escuela, nos diría Brusco, nacería como lo hacen 
muchas de las cosas importantes en la Emilia, de un compromiso en
tre las fuerzas políticas y sociales, en aquel caso del PCI -representa
do por el alcalde- y de la Democracia C ristiana - en la figura del 
presidente de la Cámara de Comercio-. Llamada en sus comienzos 
Ia.fi1colta rossa, intenta hacer una comunidad científica "comprometi
da" con el estudio de las cuestiones macroeconómicas complejas, 
pero sobre todo con el trabajo de la gente, con el modo de organiza
ción industrial , analizando directamente los lugares de la producción, 
aquellos lugares que habían sido periféricos y descuidados por mu
chos otros economistas 0a mayoría) hasta el momento. Los centros de 
interés no se centraban en profundizar sobre el desarrollo lejano, sino 
en un desarrollo próxjmo y propio. Con el tiempo la escuela de eco
nomía de Modena serviría para mejorar sensiblemente los aspectos a 
afrontar en cuanto a las preocupaciones locales y regionales, tanto en 
lo que corresponde a la administración pública como a cuestiones 
empresariales e industriales. 

En la creación de aquella facultad Brusco participó activamente. 
Hasta ese momento, lo que él podía aportar era un bagaje teórico de 
acuerdo con su formación: Marx,Wicksell, Sraffa, temía del valor, de la 
distribución ... Pero el compromiso con la realidad le exigiría algo 
más. Y así empieza la larga marcha científica de Brusco. Como n~s 
c?nfiesa, "antes de llegar a Ernilia, una fábrica verdadera no la hab1a 
visto nunca". Su mundo hasta el momento no pasaba de lo que ha
bía contemplado en Cerdeiia, la agricultura, el mar, alguna actividad 
más o menos singular, y Jo que Cambridge le había ens~r1ado, mo.de
los teóricos de desarrollo y la controversia sobre la teona del c~p1tal. 
Por ello, cuando Brusco pisa Ja Emilia, imagino que qL'.ed~ fasc.mado. 
Se introduce en un mundo donde los esquemas orgamzanvos. mdus
triales responden no sólo a aquellos modelos teóricos aprendidos. ~n 
abstracto sobre monopolio o teoría de la dependencia, sino tambien 

b l Yo pro-y so re todo a alao nuevo no explicado hasta e momento cu . 
t · t> d · ' como en casi agonismo se centra en la pyme. Su punto e atencwn, . . 
todos los estudios que posteriormente lleva a cabo, es inci~1r en el su-
J.eto 1 · d. · t ba1ío su bienestar. La ' e 111 1v1duo las o-entes las personas, su ra :i , , ::> , 
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Sl'll'ibilid.i.l por 1.1 rrc.1ció11 dd Y.ilor en b socicd_atl k condL~cc a 
pl.inr,-.il°'l· 1111,1 y otr.1 n·z l.i' !lli m.L prcgunt,1 : ¿como y de do1~dc 
,11n~,· l''t'' y,1Jor'.. ¿qu~· tipo de rrab.1JO l' . d que perlllm: alcanza1 el 
m.i~·or bi,·1w w ?. ~rnn qu~ tipo de or~nización? Es de de t'St.a pcr -
pc~iiY.1 ,k~,k dondt· ~l' .1dl'ntr.1 en d mundo Je_ 1.,1 py111c. dt'I traba_io a 1~
¡,•,,111.il. de 1.1 <m;.111izdció11 i11Ju_trial. de la pohnc.1 local. de los scrv1-
r iL'' rL·.1le~ al r~rrirorio y .1 la elllpr,·sa. El objetivo ini cial de la 
inn· ti!.:.Kión n.1 mom;1r 1.1 rl'kYancia de Ja<; co11d1ciont'S de trab:tjo y 
de b r,:rnología en 1.1 Emilia l'll algunos secrores corno la ccrámica. l'I 
tl'xtil o l.1 ml't.tlnwcánica. 

n e c~t.1 maner.1 ,·s posible pensar que aquello que St' entendi ó 
como l'l "pcnsamicnro modenense" e e.iba impregnado de lo que 
Brn\co, emre otru\. ib.1 3porr.mdo en . u inwstig:iciones. en sus con
cepriotll·~ '' no ortodoxas .. de economía. Así. e partía dc:I trabaj o 
como unitbd centr.tl dl'l ;máli~is económico y como medida del pro
gr,·so t~·cnico y del imercambio. No oh cante. l'Sa centralidad que po
dí:I tl'lllT d rr.1bajo l'n el pen~amienro de los chísicos dt'bía ser mati
zJd.1 porqul' si bien es cien o qul· ~in trabajo no se concibe b creación 
tk dor. b. distribución de ,·,1lor -el bienc·q,ir- 11 0 está garantizada 
por ~l- cap1tah~n.10. adl'm:Í. de qu.:- esa creación de valor podrfa estar 
mod1hcada Sl'll 1bkmenre por las car.1neri. ticc1 dd trabajo de que se 
rr.1tasc. Así. e11rre la com·iccionc con que se razonaba, una de elb 
era que l'I trabajo. reducido a mercancíJ. a puro coste social y rcpro-
durnrn no exi t1'a No e ' · • ¿· 13 ' · · · . , : r,: Cltr!O. l'lltl'll 1a rusco, que la u mea 111a-

ner.1 d.:- produn~ riqueza fue.e a pc1rtir de la di,·isión que t'Xi ría en el 
rr.iba..JO entre qu1l'11 proyecta y pLlllifica l'l proceso ,. quien se limita a 
ocupar un pue,ro d • rr·ib · l . . · 

L • JJO en a gran 111aquma e tJtal o en la em-
prl'Sa monopolísrica F'rt· ,-1d . , . · · . . . . · · a. n1ma un espacio J c libertad para el 
rern1co y d am·~ano inn0\·,1Jor que no seria dcsrruido. 

Se era consc1enre Je que ·l b · ¡ , . . · l rra <lJO " a tecno]oQla cr:in compo-
nemes mas unporr mt .. . · l . · 1 · ~ • 
• . 

1 
· .ts qul t tap1ta . b finanzas. la bolsa v la t¿cnica 

rn1presana para analizar la . . . , 
, S, . ' . econom1a Y parnnpar en el futuro de u11 

pa1s. e e sraba com·enciJo d, 1 
Partir de 1a~ , , l .· e querer 1act'r una nuc,·a economía a 

rcgu auoncs del mercado " d ·] d , 11 b ., 
de una nu"\·a c. ¡·¿ d d 

1 
. . c csarro o, pero tam 1en 

" rnrra1a etrc1b b. l'b 
productivo. El traba· o era d , ªJO. rr~ ªJº 1 erad?, inteligente, 
ello s, · ·d· ~ cc mro s.u tannvo de creac1on de valor· en 

e comn ia con los clásic h , . 
ellos. De esta man •r d 

1
°5

• pero se acia de forma diferente a 
' e ª· to o e mercado ] · · · , 

de la industri·a de la , · ' ' ª competencia, la Jerarqu1a 
· unpresa tod 1 · 

son modos diferent••s d ··.· . 0 en e pensam1enro moclenense 
'" e orgamzanón d ,¡ b · E 

central, histórica)' te'cn· . t tra ªJº· monees, el punto 
icameme a analiza 1 . bl . . r, a ,·aria e 111depend1ente, 
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icmpre es el trabajo, "_la o rganiz.ación de} trab~tjo" , y con ello se llega 
a entender b eco11o m1a y la sociedad. As1. Sebastiano Drusco durame 
mucho tiempo se ocupa del anfosis del trabajo concreto, en sus va
riantes parrict'.l ar~s, en 1:1 forma humana y evolucionada, en el tr:ibajo 
dd arresano t~cn.1co . A. 1, l3rusco era capaz de encontrar en cualquier 
aspecro econo1111co rastros humanos, profesionalidad técnica, saber
hacer. .. sin lo cual nada es posible, ni siquiera el desarrollo del capita
lismo. El trabajo en general será el centro de la sociedad, la base de la 
comunidad local y nacional, la expresió n histórica de la ciudadanía y, 
en concreto. el trabajo artesanal e independiente será la alternativa a 
la gran máquina burocrática y a la empresa monopolísrica. 

Entonces, aunque inicialmente sus investigaciones podrían estar 
en la línea de preocupación de los cánones científicos y políticos al 
uso, ¿cómo debería adaptarse la py111e a la gran corporación indus
trial?, ¿dónde se encuentran las economías de escala?, ¿cómo mejorar 
el trabajo descentralizado?, ¿qué hacer para alcanzar la eficiencia del 
trabajo y de la empresa? La organización industrial y las característi
cas del trabétjo dependiente eran los ej es en los que discurrían esas 
preocupaciones. Los unos entendían gue las grandes organizaciones 
industriales dificilmente iban a ceder sus privilegios si no era a través 
de un control obrero directo; los otros consideraban el trabajo de
pendiente un mal menor cuya alienación del individuo podría ser su
perada a través de las actuaciones paternalistas del Estado. Sin embar
go, Brusco, con un planteamiento de izquierdas, se e nfrentó a los 
~ánones dogmáticos de Ja izquierda de su momento. A través de ~~s 
mvestigaciones se convencía cada vez más de encontrar en la Em1ha 
dos aspectos que podrían replantear los dogmas políticos y científicos 
al uso: la OrO"anización industria] eficiente a través de un modelo pro
ductivo de~entralizado y la existencia de un tipo de tra~aj.o inde
pendiente hacedor de valor con participació n de la creat1v1dad del 
hombre. Este modelo podría ser idealiz ado, pero existía en algun~s 
enclaves de la industria de Ja Emilia; se trataba entonces de profundi
zar en ello e ir conformando un cuerpo teórico que lo avalase.Y em
pieza a tirar de una larga cadena para poner de manifiesta aquell.os as
pectos que viniesen a demostrar lo que estaba ocurriendo. ~r~mero 
Ílue · ·' , · · d · ·¡· d 1 En11·11·a adv1rt1endo su v1s1on cnnca del traba.JO a 01111c1 10 e a ' 
cómo el trabajo en esas condiciones estaba mal pagado Y era peor 
q 1 , · 1ál podna ser ue e que se hacia en las a ran des empresas; entonces, ,cL' . , fc d . 
la 1 . , :::> trac1on or is-so uc1on?, ¿considerar las ventajas de la g ran caneen ', d . 
ta'· · · , , e aparec1an subor t-' "su pos1c1on es que hab1a a la unas empresas qu · ' .b· .

1
.d d 

nad ¡ :::> , ·stían pos1 1 1 a es as a as grandes, pero que en algunos casos e.xi ' 
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d fi · t , .11 .0111 . ...; 11cio'e t•conon1ía' de escala en el m edio ex-
l' ser e Ctt'n es. t l ' " · . 

terno. im'jor.mdo a J:i ,·ez las condi~·~ones del ~rab~?· . 
La crt' t' ncia convencion:il mamtesr.1ba la ~upc:nondad de la g ran 

empresa ame b py111c en tecnología, t' n opor~:1mdad.es de empleo, ~a
lidad de e. te t•mplco, volumen de producc1on. caltda~ de ese~ p1 ~
ducción, c·tc. Ello er.1 un dogma de Ja economía indusm al que mflu1a 
en d ~ímbito social. financiero, político, sindical.. .; estaba en e l len
guajt' y t'n l'I subcon"cicnte de la gente ~, de los dirigentes. Sin em
bargo. b tt'sis de l3rusco. al destacar la log1ca de la p¡1111e frente a la 
ló~ica de la gran empresa. advirtiendo de que podían existir oportu
nidades para :iquellas empresas y para el trabajo que se realizaba m e
diantt' ese sistema, en aquel momento significaba un auténtico sacri
legio. Hay que pensar que Brusco fu e esencialmente un pro fesor 
cuya ,·incubción al mundo académico en alguna medida le e ra for
zos;i. Imagino que en esos momentos su relación con la academia no 
st•ría muy favorable; entiendo que serían tiempos dificiles para un 
l3rusco que. planteando esquemas interpretativos diferentes, no sería 
bien visto. Hasta el momento, la lógica de la py111c y del trabajo inde
pendiente era un esquema que estaba casi siempre definido como 
marginal y en negativo. Muchos economistas italianos habían reduci
do la interpretación a una sola escala, la de la gran empresa con una 
periferia enferma y anclada en la dependencia. 

Si esto ocurría en el plano académico, en el plano político y sindi
cal no sería menos. El paradigma político- ocial-económico estaba 
fundam~nrado en la gran empresa, en el trabajo dependiente y en los 
b.enefic10~ q~e a~ortaba la gran concentración . Italia podía ser e l 
ejemplo s1gmficanrn al respecto con las grandes concentraciones del 
n.orte Y los ~rasvases humanos y de capacidades desde el sur. La efi
ete~na. del sistema se manifestaba entonces a partir de una política d e 
sohda~idad que, desde el norte pretendía equilibrar los problem as que 
ella misma hab1a creado 1) e · ¡ · · · · r nsamente, e romp11111ento de esas ideas, 
con las propuestas d•' una 1ºzq · d d. · 1 · · d , ~ · u1er a no tra 1c1ona , v1111endo des e 
Modena -templo de la izq · da d d . . u1er - , es e una facultad hecha con el 
consentumenro de Ja · · d d' 

1 l
. 1zqu1er a, po 1a ser algo lleno de dificultades 

que e "ª iera a Brusco más de un disgusto. 
Aparece entonces una · · 

d 1 . ' controversia m1portante entre los suie tos 
e gran cambio que pod' di .· . ~ 

b ).) 1
, . 1a a 'marse. Se percibe lo que podría ser 

una ata a po mea )' cultu 1 1 
d . . ra ame e comportamiento de los trabaia-

ores prisioneros de las grand ª b · . ~ 
b . es w neas y de la Jerarquía bataUa que 

se a na en otros frentes de 1 . . da ' , 
cuestionando 1 fa ª.1zquier. Y de la academia. Así, se esta 

que a gran abnca funcione mejor que la pequet1a, que 
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las economías de escala sean deter m inantes, que estas puedan alcan
zarse en una fase sola del proceso productivo (con lo cuaJ se está abo
gando en pro de la descentralizació n productiva) o que la dirección 
centralizada produzca u na calidad de rrabajo superior a la de Ja py111e 

artesanal. Con Brusco se adivina un mundo económico que va em er
giendo con las py111e, pero no sólo con esta estructura o rganizativa, 
sino con la confian za, con la colaboració n , con la innovación, con el 
lenguaj e, con la cultura, con el trabajo, co n la p ro fesio nalidad. El 
mundo se abre a gentes nuevas, con crédito, con cambios, donde ya 
no sólo importa la visión y los intereses de las grandes corporaciones 
industriales y los g randes g rupos financieros. La Emilia podía ser la 
punta del iceberg, el m ascaró n de p roa de un país rico en economías 
pero pobre en análisis. Por ello, a partir de Brusco, con su modelo de 
la Emilia. se puede hablar de l modelo de la Terza Italia. 

Y es que Brusco explica los fenóm enos de una industrialización 
diferente, no al uso, n o a la an glosaj o na, en clave de py111es. Cierta
mente, Ja riqueza de Italia n o la tien e Inglaterra en cuanto a fo rmas 
de hacer economía. Así, los m odelos eco nó micos dominantes se deri
vaban de aquello que explicaba la industria " industrializadora", la 
que desarrolla el entorno local , los modelos de inducción ... , los es
quemas típicos anglosajones. En cambio en la Emilia las cosas apar~
cían de o tra manera; existía una fuerte y rica agricultura que extend1a 
sus relaciones hasta la industria una estructura industrial d iversi ficada 
sustentada en las py111es. ¿Qué ~ra todo aquello?, ¿podría ser algo m~s 
que una anécdota? Brusco va conformando un modelo en la .m edi
da que analiza la realidad , incluso va a plantear la necesidad de u:1ple
memar políticas econó micas locales en la m edida que vaya viendo 

aquellas oportunidades. . , d 
Así, la relevancia de Brusco en cuan to a su aporta~10n ~o pu~ e 

verse limitada a un compendio de trabajos de econo mia regwnal, 1
1
11

-
. 1 E T a Pronto os dustrial o laboral cuyo m arco de referencia es a mi 1' · , . 

b . . ¡ d los debates teon cos tra ªJOS de Brusco van a situarse en e centro e . . 
• , . . ¡ d .' al ámbito 111terna-y pohtJCos más relevantes de Italia, y se tras a aran . 
cional. D e hecho Sabel y las apo rtacion es de su best .sellei; JUntfio c.on 
IY . . 1 d scubndora y an tno-1ore, no hubieran sido posibles sm a m ano e · . 1 

d d .d , , , lente director e e un 
na e Brusco acompañante despren 1 o Y exce . . la 

. ' . , fi S b 1 en su v1s1ta a ' 
maravillado y apl icado d1sc1pulo, como u e ª e d. · , bis 
E il. B ompe Ja tra 1c1on -

l1l 1a en aquellos momentos. Con rusco se r . . d · do · . . . · , ¡ ·ec1m1ento en va 
toric1sta de interpre tar la industnaltzacion Y e cr d textuali-
d 1 · aJ dena o Y con · 

e e Ja como un m od elo único, secuen ct ' o r . , llo quepa 
d d 1 · I ' Qu1zas por e za o, semejante al que fue e l 1110 e o m g es. 



10 Josep-Antoni Ybarra 

rr.n.ir a 13ru~ro millo el 13r.Hldd t'conómico. d Hirschman italiano o 
d p0 f,myi de l.1 /l)'lllf, y l' l]lll' lkg.1 .1 hacernos p~rcibir ~uc la historia 
ck b Emili.1 t'S l.1 gr.m hii;roria mmc,1 conr.ida o. s1 se qu1ac, parte sus
t:rnri\·,1 de la ~ra1; hi,toria que est:i rr.111 for lllando d capitalismo ac
t11al111entl'. A partir de 13rusco y dd grupo de t'conolllistas intlucncia
dos por el pensamiento modenense. b cconolllÍa se ve y se interpreta 
Jl' forlll.1 muy dift·n·nte a romo se· hacía. Cierto es que su huella t'1n
piL'z.1 t'n Módl'na. pero sm implicacione~ llcg;rn mucho más allá de l 
.ímbito il.iliano que analiza, hasta d punto de que L' as interprctacio
llt'S lleg.m :i "l'r uno de los pilares qul' pamiten pensar en los c:imbios 
ck par.1digllla ck finales dt• lo xx y de principios del siglo XX I. Con 
Uru ·co sl' empieza un discurso econólllico nue\·o, discurso que por 
supuesto empiaa en la Emili,i. pero que se extiende al lenguaje eco
nómico m:í~ ge111.:ral y también :il político. Es por ello que la obr:i de 
Brusco no puede analizarse sin tener en cuent:i esta perspectiva his
tórica. es una pieza que viene a construir p~me dd universo econó
mico en que se mue\·e Occidente en la actualidad. 

L~ obr:i d~ Brusco no e la de un oportunista que llc:va a cabo un 
tr:tb3jo despucs de ver un filón inrerl'sante. Más bien es la de un cien
rífi.co que ª'.riesgó Y se comprometió. a base de ir contracorriente: 
~como e:-..-phcar una ltJli:i. de_ detrás de las gr.mdes elllpresas y de las 
grandes ~atcdra_ks economica ? En sus planteamientos no caben 
?ogmas 111• ~~crrmas aprehl'ndidas sin reílexión y contr:iste. Sus traba-
JOS son anahs1s detallados <>r«ndes niural ,5 d, 1.1 .. d . . . d. . . '::- ' ~ t • \ 1 a econonnca cot1-

1ana ?e _la E1111ha l~omagna con dos grandes pilares: un profundo 
conocnmenro de la mdust · . d 1 b · · · na ~ e tra ª'º v unos amplios conceptos 
eeoncos sustentados en Sraffa M . 1J· · . 

S . .1 .. ·. 1 . '· . ~rx. enrose, H1rschman , etcétera. 
u~ ana 1s1s o hace s1empr, 1 . · 1 1 1 ,. · · . t mua mente en cave práctica no en 

c ª'e teonca. Tiene una fnse u . . ' "I ¡ · . 1. ' q e senrenc1a esta forma de proceder: 
... no1 p,1r Jamo troppo con i libri e ero 

queseo e moleo graye . · I . b · ppo poco con la gente. E 
, 'isto e 1e am edue le c , . d. b·1· al nostro mesti"r, ., S . . ose son o 111 1spensa 1 1 

'" c · u preocupac1on ·d· 
modelo teórico siiio eii h· . d n? res1 1ª en amoldarse a un · acer mo ef os · . . -
a la realidad. Ir construyendo el mod mterpretanvos que s1rv1esen 
de la realidad. La realidad . elo 0 los. modelos, sobre la base 

· · prnnero )' la teon 11 · · pues. Su mérodo de trabajo d . ' . . . ª egana, s1 cabe, des-
ñanza, era similar sien1pre e'( e expos1c1on, de transmisión, de ense-

. nusmo· p b d 1 
abseracto después de haber detallado. asa 3 ~ . ? concreto a lo más 
realidad. Hablaba en cla\··· con·d· dcon prec1s1on los aspectos de la 
d 1 ~ 1ana e los s · d 1 . 

e os protagonistas de sus probl ' d . UJetos, e os personajes, 
1 . ' emas e com 1 . os, que relaciones permiti'an a ' 0 iac1an para superar-

\·anzar qué · , ' mecanismos pod1an ser 
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1 n~~ úciles. Todo ello lo pa :iba por un amplio tamiz teórico suficientt'
illl'nte \·asro, hast:1 deducir con _rigor aquellas propuestas prácticas qu t' 
pc:n ara que pocl1:m re ultar mas acertadas. Así, sus investigaciones no 
~er:ín sólo _un c_ompendi? de hechos, sin,? que van a basarse en un po
rcnr: b~gajc te?nco cub1l'rtO con la teona del valo r de Marx, la orgarn
zJc1011 rn<lustr1al de Pl'nrosc. los enlaces de H irschman o la visión sobre 
b crnlució11 rernológica de Roscnberg, entre muchos otros autores. 

Sus contribu cjone científicas son una colección de datos recogi
Jos con esfuerzo. con m e riculosidad, con gran cuidado. Confeccio
naba us propia. est:idística. para poder opinar sobre lo que estaba va
lorando: desconfiaba de b s estadísticas oficiales, de la información 
aproximada y de segunda mano; querÍJ ver siempre la fübrica verda
dera con sus propios oj os y sin prej uicios; así, decía: " la calidad de los 
claro es una condición necesaria para la calidad del trabajo científi
co": y por ello el amor por los hechos es una ele sus características, ad
virnéndonos: " Está bien claro: no pienso que pueda ser útil simple
meme ·escuchar' los daros; los datos sin una teoría que los interprete, 
o que directamente ayude a defin irlos o identificarlos, no existen". 

Sebastiano Drusco amaba los hechos, la n:irración, la experiencia 
concreta, huía de la di puta estéril sobre modelos teóricos y abstrac
tos, sin ningún nexo evidente con los fenómeno reales. Sus inter
venciones públicas las llenaba de lugares, personas, historias, anécdo
tas que fues en reconocibl es. Llev:iba siernpre un elemento de 
concreción y de realismo al razonamiento económico. El lenguaje 
usado estaba lleno de simplicidad y humanidad, sin razonamientos 
abstractos y pocas expresiones matemáticas, en cambio con abundan
te terminología técnica y r icas referencias históricas que hablara1_1 de 
trabajo, tecnología, institu ciones y relaciones sociales Y produwvas. 
Brusco fue, así, el economista que tuvo capacidad humana para ob
servar las cosas y a sus conciudadanos, analizar científic~mente esta 
realidad y trasmitirlo en clave popular y un lenguaje corriente. . 

Se preauntaba: :cómo era posible hablar de economia industria.I 
51·11 ( b :::>_ • S fi dora? ·Se podía hablar de 1a er visto Jamas un corno o una resa • · e:: . . 

economía del trabajo, del salario o de la calidad del trab~JO sll1 que_ se 
hubiese hablado y discutido con sindicalistas, en1presanos 0 trabaJ

1
ª
1
-

do ~ D l . . b t1·atara del desarro o res~ e 1rns1110 modo opma a en cuanto se ' d . · 
el 1 . . . . d 1 s aesrores y a r111111s-e terntono sin considerar las op1111ones e o. :::> 
t d · 1 1 de Jos responsa-ra ores locales, las asociaciones empresaria es 0 as d · 
bl d , casos se po n an es e centros ele servicios. Entencha que, en esos ' . ' ,1 .. · d · . . . . ~ c1· cto Sm un ana 1s1s 
ecir cosas mteresantes pero sm conoc11111cnto ire , · lºfi ·1 _ 

c. d 1 o1111a es e i c1 cap prornndo y apasionado de la sociedad y e a econ ' ' 
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rar un .fümto de investig,1ción. un:i sugcrenciJ política o una conclu
~ión CJ llt' re~ult.1sc rcb·,1mc. Siemprt' recordar~ a Brusco como una 
pt:rson.1 nwticulosa en SllS trabajos, apasionado en sus convicciones, 
com¡.n0nlt'tido con sus st nwja1m.:··. imdigeme en sus comentarios y 
ho1w~to con igo mismo. 

Como nos ath-iene Rullani, "Brusco pretende adentrarse en e l 
'objeto de t'Studio'. como lo haría cualquier antropólogo que vive 
dt• forrn.1 ideal y práctica el descubrimiento de los matices, de las 
diínenci:is. de la verdadt'S de u tribu, de su grupo. Así Brusco lo 
hace con l.a rr111c. con sus distrito , con sus actores, con sus políticos 
y sus,.'1dm1m tradores: con la firmeza de ser uno de ellos y uno por 
ellos . 

. Y .así v.1 edificando un gran universo científico centrado en el te
r~1rono ); en la pymc como manifestaciones de la modernidad posfor
dist~ Y aun no valorado uficientemenre. En este universo destaca la 
~.mo~ emre tecnología. productividad. condiciones de trab<tio y cfi
~ 1en,c_1a_. De esta manera cabría advertir la conformación de un mode
o . trn~1co de de arrollo. Su modo de interpretar el desarrollo econó
ml1co e conduce ª profundizar en las rel;1ciones sociales )' en las 
re anones e · · N b ' e 

·. R conon:i~as. 0 o stantt', como viene a destacarnos Mar-
!,'dnta us o, la ongmalidad de B b b · 
tos p . 1 fc ' rusco ca e o servarla en dos aspec-
rre~onq1~:r~ e~I a ormadcomo _s~ ~nrrema al desarrollo local. un te-
. rn t: marco el anahs1s ec · · , · 

disciplina· hasta el mo · 0.nomico no aparec1a como 
. lllt'nto era conqderado . 1 

como podía serlo la eco , . · ' un tema ma rg111a 
nom1a reo1onal o la º, fi , . 

en segundo Jugar por lo se fi t>al • ' t>t0gra 1a econom1ca. Y 
que proponía Dr~sco d b' rt'. ere metodo; el análisis del desarrollo 
1 e 1ª mvemar sus i 1 as relaciones entre lo f; • . • . 1 strumentos p::ira destacar 
. at:tore economico . 
mstitucionales· es pr·-·c·15 1 . s, mecamsmos sociales e 

' ~ amente a esp 'C fi 'd d d estas relaciones Ja que p . d t: 
1 

Jet a e estos enlaces, de 
' ernme arse cuema d , 

no en otro.ven un cieno n10 e como en un lugar y 
d. . . memo v no en ot 1cwnes económicas soc· 1 . . · . ro, encontramos con-

d · · 1ª es e 111mtuc1onal · · ta, e riqueza, cierta distr .b . . d . . es. ciertos niveles de ren-
. 1 S . . i uc1on el cred1t . . . . 

CJa es. us anahsis expl' 1 . . º·ciertas mstiruc1ones so-
l · · ican a mult1phcid d d re aciones que se estable , . ª e mecanismos y de 

cen en una soc1ed d· 1 . , . 
entre sectores. entre suiero . . . ª • re aciones econom1cas 
j fc J s. enrre md1\'lduo . . 
iasta con orinar un social 1. s, entre msntuciones etc 

11er111or1o? Por ello . d , . , 
un economista que sabía mirar ei se em1en e gue Brusco era 
modelo de la Ernilia" que bli mundo_. Y ello le lleva a escribir " el 

· ] ' ' • pu cado pr · . en mg es, es el trabajo de B . imero en italiano y después 
comunidad científica. rusco que rnayor audiencia ha tenido en la 
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El descubrimiento aquel era un descubrimiento rico, costoso, he
cho con mucho esfuerzo, pero era un descubrimiento que mantenía 
una pregunta abierta: ¿cómo h;icer de él una representación teórica 
cómo hacer un modelo teórico? La oportunidad para ello se Ja brin~ 
da el grupo florentino de Bccattini. De esta forma ocurre que Brusco 
st? encuentra con Marshall y con su am igo Becattini a través de Ja 
g~nte, dd trabajo de la gente, de la cotidianidad, de la especificidad. 
Porque el descubrimiento de Brusco no fue nunca un planteamiento 
teórico previo; más bien vino a refrendar el cuerpo teórico emergen
t~ en la concepción de Bec;ittini.Así Brusco llega al distrito industrial 
por una vía no convencional, por una vía original diferente de la de 
13ecattini; una vez en él, es uno de los fervientes mentores y defenso
res. Y cabe adverti r que aunque la vía sea diferente, converge en la 
importancia del tema y la relevancia que la concepción del distrito 
tiene en el ámbito mundial. 

Al margen de sus concepciones teóricas o de sus aportaciones de 
carácter histórico en el marco del distrito industrial, hay un tema que 
en la concepción de Brusco sobresale de manera significativa; es su 
firmeza en la aplicación política del concepto de distrito. Quizás sea 
este un aspecto que quedó por desarrollar suficientemente, pero hasta 
donde pudo ocuparse, su propuesta es Ja de intervenir en el apoyo de 
la red de empresas a través de inversiones finales para que la comuni
dad de productores fuese más eficiente; intervención en dotación de 
s~rvicios reales, centros de competencia, centros de servicios tecnoló
gicos y cualquier otra cosa que la mano visible del Estado pu~da ha
cer para hacer alcanzar que la comunidad sea más eficaz. ~a idea no 
e~. tan original en tanto que el equi librio no se alcanza s1~ la. ma.no 
visible de la decisión colectiva. El mercado era un recurso 111stitucio
nal importante para no demonizar, pero tampoco para mitificar. La 
grai~ empresa y las economías de escala no eran el único .moto.r de las 
naciones más avanzadas, las inversiones son una herranuenta imp.or
tante para el funcionanúento de la sociedad, por ello no puede dejar
seª la decisión individual impulsiva . Con ello Brusco hace frent~ ª 
dos problemas: la conformación de distrito como concepto operativo] 
de p l' · d lítica industrta 0 ltlca económica local y como propuesta e po d 
espec'fi d . · · desarrollo. En e-. 1 ca a esarrollar en el distrito para su propio , ·d 
fin1tiv ¡ . . ¡ . a y frucufera v1 a a, a trayectona de Sebastiano Brusco, una arg. .d 
con u . fi 1 . ·a de Ja v1 a co-
. . 11 sin n de aportaciones concretas para a meJOI' 

tJdiana del d · · , mun o en que part1c1po. d ¡ e hu-

b
. <Qué relación tuvo con España? A mi juicio, menor e ª qu, s-
1ese ·d 'a Ja econom1a e 51 o conveniente. Creo que Brusco no conoci ' 
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p.uiol.1. y ,i l.1 hubie~1: rono<ido. huhiL'~L' sido un 111.1g11ítico m:it:stro 
L'll tL·111.1s rl'i.lli\'O' a ¡>)' lllCS. Visitó ,·,1ria. ,·en·' Esp.uia par<l asistir <l al
gunos rongrcsm y rcunio1ll· cicntífic:is. Se k tradujeron dos artícu
lt)s ,1,lrnüs dd <.1pírulo dL· un libro L'll d que c'.·I parricipaba, y poco 
111.ís. Un.1 fi~ur:i que SL'guro lk~:ir.í .1 sn1111 ~r.rn amigo para mu chos 
de 10' L'COnomi~us y 'Ociólogos c~paiioJe, inrne,ados en hacer una 
l'COIHlmÍ.1 y una 'ociecbd mejort's .1 partir dL' la rt'alidad y de los he
cho'. E.;pl'r.mdo rL'Spt'c,1r ~u~ com·iccionc . tk. ranse en paz un g ran 
erono111ist.1 y un querido .m1igo. 
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Res11111e11. «Sebastiano Brusco, In memoriam» 
Seba tm~o Bru co ei:-:1 un economisra ~ra lia110 cuyas :nse1ianzas han rraspasa
do :unpliamenre bs tronreras de su pa1s. Sus aporrac1ones destacan en remas 
relacionados con las py1ues, los distri ros i11dusrriales, el rrabajo informal, la 
dl'scentralización producri\<t o la política local. Profesor de la Universidad de 
Módrna y fundador de la Facultad de Economía de d icha universidad. cons
truye todo un universo teórico fu ndamentándose en la realidad industr ial de 
la Emifo R.omagna. proponiendo actuaciones de política local que permitie
ran mrjorar la o rganización de las py111e.; y del rrabajo independiente que en 
ellas so: desarrolla. 

Abstract. aSebastia11 Brusco. In me1noriamn 
T..1 Seba.<1it111 Brusc<>, the cco110111ist 111/iose tcachi11gs 1ra11sce111led the Jro11tiers ef his 11a
ti1-e Ita/y. He made ¡1111stt111di11g contrib11tio11s to 011r 1111derstm1ding ef small- mul 111c
cli11111-si.::c e11tcrprises (SJ\l/Es), i11d11s1rial districrs, i1ifor111al 111ork, prod11cti11e dcce11tm· 
liza1io11 a11d local ind11strial policics. Professor all(/ fo 111uler of rhe Eco110111ics 
Depart111r111 at thc Uni11crsit¡1 ef ,'V/odcna, he ronstr11cted a11 c111ire thcorctiral 1111ir1crsc 
basecl 011 the 111orld of i11d11stri11/ prod11ctio11 i11 E111ili11 Ro111ng11n, proposillJ! policic> at 
the Iornl leve/ to i111prv11e rhe or._ea11izt11io11 of tlic SJ\l/Es 011</ of the i111/epc11de11t 111ork 
tlrnr is rnrried 0111 111ithi11 tlie111 . 
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La provincia de Bolonia es una zona muy interesante para entender 
los cambios actuales en el mundo del trabajo porque aquí, de forma 
particularmente visible en el periodo entre la segunda po~guerra Y 
los ailos setenta, el gobierno político local (de izquier?a) h_a_ mten~a?o 
realizar (y, en muchos aspectos, ha realizado) una conJunc1on Pº~'~';'ª 
entre desarrollo económico (tipo de industrialización Y c?mpo~icion 
del mundo del trabajo) y desarrollo social, cultural y med1oarnbi~ntal 
que permite hablar de "modelo emiliano". Sin embargo, :sta situ~
ción ha cambiado en 1999· después de cincuenta Y cuatro anos de ª -

Id d . . . ' .d d ¡ ¡ )' paralelamente a ca es e 1zqu1erda ha sido eleg1 o uno e e erec 1ª ' < d 
d . ' d·c. d"d t.tL1des sobre to o este esplazam1ento del voto, se han uun i o ac 1 ' . " 
1 · ¡ ) ' · olidana del 1110-emre as nuevas generaciones, contrarias a a ogica s 

delo emiliano" d 
E · l · que han lleva o 

n este artículo nos preauntamos por os motivos .d ¡ 1 · · º b. han teni o ugar ª ª cns1s del "modelo emiliano" y a los cam ios que . , d b _ 
en 1 · · , · explos1on, e tra ª . e .m.undo del trabajo con Ja d1fus1on, casi una ' 
Jos at1p1cos y de riesgo. 
---- .. vi-
,. Po . . 1 C 111 lucense «El rrabaJO in 
'bl nenc1a presentada en el Seminario Jncernacwna 0 .Pd d d 1 información,,, 

11 e· I d · · 1 soc1e a e 3 ¡ ?J 2 ª esapan ción social y científica del rrabaJO en ª TllAUIN.Véanse os 
- .- 2 de Junio de 2001 dirigido porJuanJosé Casnllo. Pro~ecrR.o · sa 
nurnero 44 , . • d Adnan e1go . . (.1 
,,~ o· 5 . y 45 de Sociolo,~ín del Tm/Jnjo. Traducc:1on e . '34 40123 Bolo111a ca-
lia) iparuniemo di Scienze dell'Educazione;V1a Zamboni, · 

-E-111ail·ca 1 ·@ e: ·b · · pece 11 sc1orm.um o.1t. 
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t. Por qué ha podido hablarse de "modelo 
emiliano" en Bolonia 

Se cmpÍl'ZJ a h.1blar de '·modelo t'mili:rno .. en los aiios sescnt:i y pri
lfü'r,1 miwl de los St'tenta cu;mdo a I3olonia, debido a sus éxitos en 
l o~ pl:rnos t'rn11ómico. social, culrur,11 y Illl'dioambicntal, se la conoce 
romo b ciudad "roj.1'" y adt>m.ás como b ciudad en la que mejor se 
,·iw ck lt,1lia.Así. l3olo11ia se COJl\"iertc en un laboratorio político ob
jt'to Je :ltención nacion,11 e internacional. y lo componente de este 
··modt'lo l'miliano" se pueden reducir a rres: 

a) l'11c1 m/111r11 de i::q11icrda q11r nm5i~~11e ro11sr11so . ..: por le~~ i1i11wció11 y 
pM i111crc.1111bi,1. Una tiri,ra historia de socialismo arraigado en el cam
po y en la ciudad dl' 13olonia hace que. después dt> la JI Guerr:i M un
dia~. t'.l. comp?rt~miento electoral (en particular d voto al PCI) y la 
afihanon al smd1cato (t>n p,1rricular al CGIL) favorezcan una 13olonia 
"roja'", gest ionada de forma t'stablc por alcaldes comunistas en el 
ayumamiem_o de la ciudad y de los pueblos de la provincia. Este 
consl.'nso ~e .1zqmerd.1 e~ muy amplio y atrae a clases sociales y a acto
rt'S nn~y dtstmtos (desdt' las pequeilas y medianas empresas hasta Jas 
clast's mt~lectuales. desde los obreros y campesinos hast:i los técnicos 
de alto 111vel ,. hasta la clase , · 1) E , · · . ' ' ' - rn1presana . ste exno tan amplio, que 
alcanza su cota máxima ' n 19T (. d ¡ . . . . · t :> cuan o t' PCI consigue en las elec-
nones mun1npales. el 49% de los votos. ron la DC en el 23%, sobre 
124.848 pt'rsonas inserir-is e 1 · · . ·. ' · ' n a pro,·111c1a), se da porque al mismo 
tiempo se verifican las dos · · . ¡ , e: 
d. r 1 1 pnncip,¡ ( iormas de consenso que pue-
en ig:ir a e ecrorado a un partido· 1 . .. . , 1 

consen<o p, · b. U ·. e rnnsenso por leg1t1111aocm y e 
~ <. r 111/Crflllll f (l na part J' 

ñesa. en relación al PCI ~ , e. muy ª,mp 1a de la sociedad b?lo-
d. · ·• d· · ·en termmos mas generales de los partidos 

t 1zqu1er a, y exprt>sa un con enso I · . . . ., , . . , 
los v:ilort's de uiia · · d 

1 
. por eg1t1mac1on adhmendose a 

1zqu1er a a1ca qu h· d. · · d 
tida (también una lucha armada e_ ª . mg1 o una lucha compar-
la utopía de cambiar la . dad~ annfasc. ista Y que todavía conserva 
subrayar que las posi .· SOClt'd . e f?rma radical. Resulta importante 

· · uones e 1zqmerda , 
objetivos solidarios C'llC ' que se mov1a11 en torno a 

, ontraron confirm . . b' , 1 . 
católica boloñesa que a t , . d 

1 
ac1on ta111 1en en la Ig es1a 

. raves e card 1 e· 
bispo de Bolonia de 1952 a 1968) d e~a 1acomo Lercaro (arzo-
raJ como don Giuseppe Po· . Y e figuras de gran autoridad 1110-

J, . " ssett1. sostuvo p . . d 
po Itlcamenre y favorables al diál~ 

0 
. os1c1.ones muy avanza as 

senso por intercambio en tam g -~ mi~mo tiempo se da un con
o que e gobierno local de izquierda se 
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inm·stra capaz de inrerprer;ir el trasvase de la agricultura a b industria 
facilir:indo ~on servicio- ad~cu,<1dos a l:is c111p1:csas el paso del trabajo 
obrao cualificado a b cond1c1on de empresa no; :isí como demuestra 
su c,1p,1cidad pan1 intcrprt'tar las necesidades de b sociedad civil ofre
ciendo una gama 111uy amplia de servicios a las mujeres y a los hom
bre'. ofn.:ciendo pi:-rifor ias habitables, ateniéndose a los principios de 
un urbanismo de c;ilidad. creando una red de servicios sociales de las 
nüs amplias y c;ipilares. con una descentralización adm inistrativa por 
b.irrios. Estas dos dinámica pri ncipales, precisadas más adelante, son 
posibks por dos morivos fundamentales: 1) el PCI, como partido pre-
5t·nre en múltiples áreas (de la universidad a la empresa, de la clase 
obraa a los t~cnicos y pequeiios empresarios), puede convoc;1r a sus 
Jirmos componc.·nres y proponer una "alta mediación" teniendo en 
cuc·nta lo intereses de la colectividad a Ja que el partido representa; 
2) existe una clase muy amplia de figuras de " intermediación" (en 
los entt'S locales, en las estructu ras formativas, en las empresas ... ) que 
han asimilado el "modelo emi liano" y lo difunden con independen
cia de los cuadros dirigentes. 

b) Estrategias rlefacilita111ieuto / coordi11ació11 por parte del gobierno lo
c,1/ de izquierda del paso del trabajo obrero al e/llpresarial y a 1111a co11fi__r¿11m
ciá1J de clases sociales q11e tiende a la expansió11 riel trabajo de la Jra11;a i111er-
111edia. La historia de la industrialización boloñesa desde los inicios 
decimonónicos hasta las décadas de 1960-1970 la relatan libros como 
d coordinado por Renato Zangheri (l 986), al que nos remitimos 
para las referencias bibliográficas, y los de Capecchi (1990a, 1990b, 
l997),Capecchi y Pesce (1993) y Adele Pesce (1999, 2001), de los 
qu.e. en este artículo, vamos a recordar sólo algunos de los aspect_os 
principales. El punto de partida es la difundida tradición empresarnil 
en el campo a través del arrendamiento de fincas en régimen ele apar
~ería, en el que también las rnuJeres tenían un gran pod~r de ?ecisiói~ 
) unelevado protaaonismo político (Araemina Altobell1 , nacida en Li 
Pt . :::> :::> "d 1 zoOVmcia de Bolonia, se convierte, tras las Luchas sostem as en as 
nas rura)e b 1 - · · · · 1 y 111a' s tarde na-.· s o onesas, en secreta na primera prov111c1a ' 
cional de la Federterra en el periodo 1 904-1 925) · . , 

A este protagonismo del campo boloñés corresponde _rambie,n ~ 11 

protagonismo urbano y debido al desar rolJo de la industria mecan1ca 
en 13oJ · ' · ·d d y de dos de onia, resulta centra] la presencia de Ja un1vers1 ª 
sus profi . . \ , 1 · ·) que favore-esores (el fisico AJdini y el econonusta va enam ' . 
cen la . , ¡ técnica mu-. . construcc1on, a mediados del XIX, de una escue ª el 1 n1c1pal - . . 1 1 .. varones e as 
fa1 ·¡· que ensena a proyectar maqwnana a os lJJOS . ( 1 I sr1· -

ni 1as ob 1 técmca e n reras, campesinas o artesanas. Esta escue ª 



20 
Vittorio Capecchi 

tuto de Artes v Oficios Aldini y \l,1leriani) es embkmárica de una 
· l·· , 1 rr '" (~vtmt:unil·nro asoriarionc.>s del artesanado y univcrsi-.11.111z,. . t, •• , . • 

daJ) qut' conrinuar;Í in el u o despt~t·s <ll' la .sl·~unda posguerra: En esta 
sc~unJa posgul·rr.i. aqudl.is c1pandades tt'cmc;1s ~~1e. :e han ido acu-
111ubndo Jurante casi cien ailos conduren :i la difus1on de empresas 
111t·c.ínic.i de producción tk 111aquin:iria (como las de empaqueta
mic.>mo) y tk biene~ (como l.1s motocicletas) no en serie, sino perso
n.1liz.1das sl'gún Lis 11t'Ct'sidades del clicnre: maquinaria para la confec
ción de l;s más divcrsos productos farmacéuticos, ciga rrillos, 
n:postería... incluso moros de competición. Es una producción de 
c.-pcciali::ariá11.ficxiblc muy di rima de la producción en serie de una 
gr.111 fibrica (como la Fiat en Turin) donde hay que utilizar trabajo 
obrero poco rnalificado en la c.1dena de montaje con escasísimas posi
bifül1des dl' movilidad laboral y social. Por el contrario, el tipo de in
dustrialización de espl'cialización flexible está basado en cientos de 
pequelias y medianas fibricas que realizan productos y maquinaria "a 
111cdida" utilizando un trabajo obrero técnico y cualificado que per-
111ite cle\·ar las posibilidacks de movilidad social y profesional. La his
toria recurrente de las empresas boloñesas es. e11 aquel periodo. la si
gu1~11tc: se entra en una fabrica con las competencias adquiridas en el 
lnsnm.to ~di~i y Valeria1ü; se enriquecen estos saberes rrab;tjando en 
la oficina tecmca; a traYés de la experiencia como montador externo 
se en~a e1~ contacto con empresas distintas y con exigencias de nueva 
n~aqun.1ana. se ofor~J al posibl~ comprador la nueva maquinaria que 
se fabnca con annnpos obtemdos del comprador y con aplazamien
tos en los pagos de las t'mprt'm proveedoras. 

. Es u~1. 1tmerario que permite el salto del trabajo obrero al empre
sana~ unhzando .fundamentalmente.' capital social v cultural en mayor 
medida que capnal ·co ' . · E ~ . · . 

l
.fi e nomico. n estas 1abncas en las que el trabajo 

poco cua 1 cado es ba1·í-· · · . , 
fu 

. - simo t'n termmos porcentuales hay tamb1en 
una ene prt>senc1a del · d. . . 
d . sm icato, Y en este mnerario ha sido verda-

cr.imente importante el ¡ d 1 . 
emiliano) que 1 h 1 .. pape e pamdo comunista boloñés (y 

· o a e"1t11nado a 0· e · d . · . d 1 , 0 ' 11erenc1a e otros partidos comu-111sras e a epoca que co . · d b· , . 
emre el trab1io ob alns~ era an enorme la fractura ideolog1ca 

"J rero as anado \' I· · ·d d . 1 · 
r. ·, ¡ , ª act1v1 a empresarial Esta ecr1-1mac1on se 1ace explícita en .· . • · ::> 

( d . . . sen 1c1os muy concretos a las empresas 
conce er espacios mdustnales crear ce , . . . , 

tecnolóoica dar fac·1·d d 1 ' ... ntros pubhcos de mnovac10n º ' 11 a es a as asoc1ac1 1 
niza a la mayor parte de las e uel ones :?~10 a CNA, que orga-
explica por qué quien votaba ; 1 ias_y pequen1s_imas empresas) y esto 
lariado sigue votándolo pamdo comunJSta como obrero asa-

una vez que se ha establecido como pequeño 
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(y 3 wces 11~ tan pe~t~eiio_) empresario .. ~)ero no se trata. solamente de 
una ~·craceg1a de Jaoh_rm111c11ro, es tamb1~n ~ma estrategia de coordina
á,íu. St' ofrecen, por ejemplo, espacios publicos para la edificación de 
industrias, pero a las empresas se les pide que trabajen con una óptica 
qur comprenda una visión m~s amp,lia de la soci~dad y que contri
buyan.enrre orras cosas, a la ed1ficac1on de guardenas o a los gastos de 
ac~ndicionamiento de zonas verdes. 

Hay que tener presente que a este itinerario empresarial masculi
no en la industria mecánica le acompaña un itinerario empresarial 
f~mrnino paralelo, en sectores como la industria alimentaria, la con
fección. la moda o el artesanado artístico. Son emblemáticas las histo
rias de empresas fundadas en Bolonia por mujeres: Aemilia Ars (pro
ducción de encajes y bordados), eJ grupo Perla (lencería y trajes de 
bJño),la industria Manjani (chocolate) y muchas otras. 

e) U11a wlt11ra de la solidaridad plasmada en políticas sociales, wltum
lcs y 111edioa111bie11rales dirigidas a la 111ejora de la calidad de vida y del medio 
•mbimte. Poco después de la reconstrucción se desarrolla en Bolonia, 
en los años sesenta y setenta, un entramado poco común de políticas 
sociales, culturales y medioambientales que se articulan en distintas 
direcciones. Una primera dirección (impulsada por concejales del 
ayuntamiento de Bolonia como Campos Ven u ti y Cervellati) es la del 
ur?anismo de calidad que impide la lógica especulativa de la construc
non Y protege el medio ambiente: tutela de las zonas verde~ ~el en
romo de la ciudad de Bolonia, periferias con parques Y servi~ios, tu

rda Y revalorización del centro histórico para gue no se convierta en 
un museo. De esta forma se han llevado a cabo significativas estrate-
. · ' . · la 

gias sociales y culturales. Las conexiones entre el ayuntamiento, Y 
Facultad de Magisterio conducen a una red capilar de guardenas Y 
centros preescolares gue no sólo representan una oportunidad, ~ara 
muchas · . . 1 · d hiios pequenos, . mujeres, de poder trabajar me uso temen o :.i 

sino t b., · ' ·' venes de ex-. am 1en la posibilidad, para las generacwnes mas Jº. ' . 1 penme ta d.d, . . b. , nuy mteresante a n r 1 actICas de vancruard1a. Tam 1en es 1 . 
exp · ::. · wgesttona-. enmentación con centros de J. óvenes y de ancianos au . . · 
dos 1 . · , d rnn1strat1va 

'en e seno de una política de descentra!Izacion ª 1. . E 
que pe · , d ·' sign1ficanva. n 
fi rnrne a los barrios una autonom1a e gestion ·i· 
n, un . . J al es gue un izan 

1. ªgama de mnovaciones y experimentos cu tur d resa-
ldS co .· · · s e emp ' · nexiones con la universidad y con las asociacwne ·ni-
TJos lo 1 . ilsar nuevas I 
ciati· ca es: desde las botteghe di transizione para 1111P,L 

1
' ·nema to-

vas e . · , d pe!Icu as c1 
&ráfi mpresanales (como la restaurac1on e . . , del Centro 
de Dcas 0 del patrimonio cultural) hasta la constitucion 

ocumentación de la Mujer. 
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2. La crisis política del "modelo emiliano" 
en Bolonia 

El ··nHhklo cmih.mo·· L'nrr,1 en cri~i' t'll l3oloni.1 desde el pumo de 
\·i,1,1 de 1.ts lL'11tknci.1s políric.1s r.1nro en lo que e rdiL' rc a la ~l'S tió11 
polític.1 lkl .1yu111.m1it·nro romo t'll lo qut' _rt'Spt'CC:I al . usranc1al dcs-
pl.tz.m1il'nto dd modo de pL'n Jr d_L'. ~us h.1bir.mre: . . 

El daro m.í~ .. visible" de esca cnm t'S l.1 conqt11sr:i del ayunta1mc11-
to por d cl'ntro derecha que rurn lug.1r en junio de 1999, después de 
un pt'íiodo de cincuenta\" ..:uatro a1ios v de una sucesión ininte
rrumpida. drsde .1bril de 1945. de cinco aÍcaldes de izquierda [todo 
pertt'nrcicnrt·s al p.irtido com1111i t:i o :i lo Demócratas c.k Izquierda 
(1>~) ]. Do~ daros ti.mdamcm.lks c;iracrt·rizan a las clcccionc rn u 11 ici
paks de 1999: a) El h1111di111io11,1 rlmrml de /o_.; D . Según . e desprcnck 
,le la comunic.1ción de Mauro Za ni en d congre. o de los ns, des
put;s dt• l.1s rlecriones. el hundimienro dd consemo con lo. DS suce
dió en l'l lap o de un a1io. Lo. ns obtm·icron. en 1999. 78.000 voros 
l'~I las ekcriones europeas. 69.llOll en bs provinciales y en Lis lllU11i
npa1e (en l.1s que ¡1:311Ó el c111did:ito a alcalde del centro dt'rccha) 
sólo 57.0llU. Si se compara ron 1.1 l'leccionL'S municipales de 1995, 
los \·oros par~ los D) en e~a fi:'ch,1 n:m 104.000. con lo qui:, com o 
l:'xc~:1111a Z~111 en su relación. ··hemos pt'rdido casi un elector de cada 
dos ; b) L 11 1'•1rm11,!ie de .1bnc11cicí11 q11c 111111r ,1 ,111rc.-; .'f había dado . 
Como s_e dt(:e l:'n l3Jld,111i er .1/. (.:!OllO). en la l'kccio11L's municipales 
d~ .los anos c111cut•nt,1. ~l'St'nta y St'tem,1 la pt1nicipación se había esta
bilizado en torno al %~: .. En 1990 de cirnde al 92%. en 1995 al 87% 
y en 1999 llega al 79"~. 

Dos son las pri11c·1·p·1l··s ¡1·11 " · · d · · ) · . . ' ~ ~ ,1s mtcrpretc1m·as e esta cns1s: a tnte r-
precanones mcern 1 dt• lo. . · 

1
. . . · . . · ' ~ lllt'Lamsmos po mcos: b) mrcrpretac1011es 

qul· tienen en cuenta las ¡· · 1 _ ' tr.lm onnan oncs dt' la sociedad y del e ec-
torado bolonese . 

Por lo que respecta a 1 · · · · 
mos de 1 . . • as mterprc·caciones mcernas de los mecan1s-
• . ·¿. ª polmc~. como subraya Marco Macciancelli ( J 999) , resulta 
t: \ · 1 ente que la v11.:toria d ·l d 1 
cald . d e· . l'. centro ert'cha. con la elección como a -

1:: e 1orgio Guazzalo ·· b d d 1 p ¡ 1 ca, se asa en os dementas: los votos e 
o ºp y os no votos del elecrorado de izquierda 

or lo que respecta a lo . d . . . . . 
un period d _ s \·Otos e 1zqu1erda. es m1pres1ona11tl:', en 

o e cuatro anos y · - 1 ¡ 
apoyos a los os El . . en. un mismo ano, el derrumbe c. e os 
frene . ¡ (. bp~i.ncipal motivo de esta "rebelión" del electorado 

l'. a os DS re ehon que 1 11 1 . . . d e eva, en as elecciones municipales e 
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l999, a no votar o votar por un p:irri?o di ·tinto) ti~nc .clara relación 
con Ja desconfianza que d alca Id~ sa~1enre, Walter V1tah, merecía por 

irtt' del emonces sccrer:m o prov111c1al de los DS, Alessandro R amaz
P; sumada a la incapacidad de los DS de e ncontrar una alte rnativa 
~~~íbk. Estos acontecimien tos los describe así Roberto Cartocci 
(1999): 

Con las elecciones de 1999 a b visra, esro es, en el verano de l 998, los senso
re; dl.' los DS registraban los problemas de b posición de Vira.Ji , sobre rodo 
d~spu¿s dl' b inespl'rada ckrrora de Lavager~o (alcalde sal.i.enre) en Parm'.1. 
Conwnzaba así una lucha intern;:i de las corrientes del parndo por la cand1-
darura al cargo de alcaldt'. qut' llevaba a la eliminación de una figura local de 
importancia nacional (Zani). y.del secr~ta.rio de la ~ed~ración (~amazza): ~a 
ekcción recae al fin sobre Silvia I3artoh111, que hab1a sido co11CeJala mu111c1-
pJI y en el momento era consejera regional. 

Esta explicación tiende a confirmar la interpretación de una lu
cha de poderes " totalmente interna" en la federación bolo11esa que 
termina mal porque los candidatos posibles y válidos se ven bloquea
dos por una serie de vetos cruzados y la candidata resultante no es la 
llll'JOr. · 

Pero hay también otra e>..-p licación, más interesante, que ha podi
do utilizar en apoyo de su análisis Flavia Pesce (1999), qu~ tuvo ac
ceso, como material de investigación, a la agenda de reumones .ofi
ciales de WalterVitali , y que ha considerado estas reuniones oficiales 
del alcalde en dos periodos: 1.646 entre noviembre ~e 1993 Y mar~.º 
de 1995 (cuando Vitali resultó elegido por los partidos para el P11-
rner mandato) y 2.425 desde abri l de 1995 hasta enero de 1997 
(cuando a Vitali le elige directamente la ciudadanía para el segundo 
mandato). 

Un análisis comparado de las reuniones del primer Y segundo pe
riodos muestra que algunos tipos de encuentro son porcent~almentel 
l · d · , !culo sobre e os mismos (el porcentaje de cada tipo e reun1on s~ ca 
total de reuniones de ese periodo) mientras otros tipos aumentan ° 
disn · . . , · , • porcentualmente imuyen. Los tipos de reumon que se mantienen 
constantes son los relativos a las distintas instancias de I~ estructura 
adm· · · . v l d , dole pnvada que se m1strat1va del ayuntamiento (33<}-o) y os e m 
refie· 1 . ta 1 Jos encuentros ~an en a agenda (6%). Por el contrario, aumen ' 1 Id 
dev· 1· . . · 1 ] cargo de alca e ita 1 con los cmdadanos por motivos m 1erentes ª d 

1 (del ?4o/c 1 d. ociaciones e po-
- 0 a 29%), los encuentros con las 1versas as º") 1 der e · · . , · ¡ (d l 11 % al 12;ro Y os conom1co y de la representac1on socia e . 

1 
el de 

actos de nivel nacional e internacional para promocwnar e pap 
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Uolonia (del 8% .11 ll)%). Disminuyen sin embJrgo las reuniones co 
los ns y con la coalición de gobierno (del 9% al 6%) y los encuentro~ 
ron los medios (del 9% al 4%). 

Apan'c~ aquí un HUL'VO papel para un ;ilcaldc más independiente 
de los p~rndos (y. al menos por lo que a él respecta, menos atento a 
los me.dios) pero en cambio con un mayor empe1io en acercarse 
a los nud,1d:rnos (cnCLJl'ntros en los barrios, en las escuelas en 1 . . ' os 
c~ntros para Jovenes~' para ancianos. en los centros culturales, en los 
d1st11~tos puntos previstos en t'l plan a medio plazo "Dolonia se aura" 
rdaCJonado con l~s i~1iciativas del proyecto regional para la s~<,.uri~ 
dad. etc.~, las asoc1.ac1oncs ?e empresarios y los sindicatos, org~nis
mos nJC1onak·~ e mternac1o~ales útiles para Bolonia (las ciudades 
eur.o~eas del CJrcu1to E~1roc1ty. ayuntamientos extranj eros con los 
~ui: i:ntablar hcrmanam1emos y acuerdos, otros ayuntamientos ita-
lianos ... ). ' 

Vitali es consciente de tod 1 . 
FI · p 0 esto y, en a entrevista concedida a 

av1a esce en mayo de 1998. precisa: 

La elección directa del ablde ha 11 ' d . . 
personalización dn lo . e\a º· mev1tablemente. a una mayo r 

' ' s que gt>snonan un an · ¡ I 
formaciones m,1s profunda: [ . .. J M. -. ll~t;um.e_mo . . . pero h :~y trans-
mos tt·m·r un trato cada ., .. ·d. i adn11nistracion y yo mismo mte nta-

• ' \ c:z mas irt>cto e 1 · d 
mandas. v no t·into t"i·ipr 1 . . on ·os c1u acianos v con sus dt'-

, • ' , una rC' ano d · d ' 
asociativos 0 ~indicilt's El d 

1 
n me 1ª a por los age ntes políticos, 

. ' . asumo e tráfico bl • . . 1 
estos presuput'stos. ;qué ht' hecho' es t'lll t.'lllanco y a parnr e e 
dad para hablar de fo~ probl d. Hl t' COnYorado 21 3S.amblc:is e n la ciu -

. . emas C' tr.lfic l . 
mente antes no hubit'r.:i he 1 f; 1 . · 0 con os uudadanos. Probable-

. d l c io a ta porqut' la ¡· . . . . , activa o as St'cciones d ¡ . coa 1cion mayontana habna 
1 e os partidos [ 1 A ¡ · · . 

comp etamente distinto de lo ·· · ". e i~11111 strar Ilolon1a hoy es 
t·uw• · d · · qut' er.:i hace solo c1 - E · • e: re ucnon del papel d 1 neo anos . . • n esta 11npor-. . . C' os a<>entC's or . d 
cion mas profunda. Hov ¡0 ?d ganiza os veo yo la rransforma-
p · ' s parn os todos 1 ·d · · ropia, muy CC'rr.:ida \' resul•, d'fi .

1 
· os p;irn os, tienen una vida 

'dº f '' . "" 1 ICI notar · · . , cot1 iana ... J. Creo qut' pu~de d . rn presencia en la administracion 
j" · · ' t.'ClrSe q l < 1snunu1do. Probablemente ue e contacto con los partidos ha 

J· u 'en 1 . . esto tenga que ve 1 . 
c::o-n o partidos. pero ramb· · . r con e papel diferente que 

v · · r . ien es consecu · d . • . . 
, 11135 e irec.ta de 1111 administr.:ici · p 

1 
· en na e una elecc1on d1stm ta 

part(' de m1 tiempo la dedico on. or 0 que respecta al partido. la m ayor 
1 . en mayor m <l 'd 

nas. a os encuentros con los 
1 

.:1 · e 1 a que a las n::uniones inter-
ment · iwitantes \' co ¡ e, siempre esto\· atento a ¡. . · 11 os votantes f ] Narural-
ción ' as rt>umones d ¡ d. · · · · 

. . · per? procuro que haya una im . . . e a 1recció11 y de la federa-
distmtos organos direcriYo c:n ¡ plicanon menor del alcalde con los 
del .d o tocante a as part1 o. umos que no sean específicos 
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Esre frag_r~1ento es inrer~s~nte porque subraya dos aspectos: a) La 
rransformac10n (poco pu.bl1c1tada) del papel que había empezado a 
jucrar d alcalde de Boloma despues de las elecciones directas, un pa
pJ que es.raba en línea co.n el_':mode!~ emil'.ano" al q~1e antes nos he
mos referido; b) una exphcac1on poi mea mas compleja de Ja descon
fianza de los DS respecto de Vitali. No se trataría de una simple lucha 
por el poder ?e tipo provin~iaJ , ~ino de. un contraste político fu erte 
que, muy posiblemente, ha implicado d1rectamenre a D' AJema, que 
siempre se ha mostrado hostil al "partido de los alcaldes", más inde
pendientes de "su" partido. 

L1 explicación sería pues la siguiente: la identificación de Vitali 
con un papel "nuevo" de alcalde más cercano a todos los componen
tes de la ciudad le lleva a alejarse de las secretarías de los partidos y de 
··su" partido, que lo ataca precisamente por esto eligiendo a una can
didata que represente el "viejo" papel de alcalde (mucho más estre
chamenre ligado al partido). 

El "pueblo de izquierda" boloiiés no es, sin embargo y desde hace 
tiempo, un electorado que acepte " todo lo que dice el partido", en 
buena medida porgue sus ataduras con el partido están sobre todo 
en los comicios. Una encuesta del Istituto Cattaneo (2000c) indica 
que, mientras que en 1984 estaban afiliados el 33% de los que se de
claraban de izquierda, en 2000 los que dicen ser de izquierda se afilian 
sólo en un 18% (todas estas encuestas se basan en entrevistas sobre 
una muestra de casi 1.000 personas residentes en Bolonia y mayores 
de dieciocho años). La afiliación a los os se ha derrumbado Y con ella 
el activismo de base y la participación en la vida de las secciones. . 

Sucede que el electorado de izquierda (así como el de centro i z
quierda y el de centro) no acepta de buena gana, por los ~1o_tivos que 
sean, a una candidata del "aparato" improvisada en el ultimo mo
mento. Tres meses antes de las elecciones (en marzo de 1999), de 
?tro sondeo del Istituto Cattaneo (1999) se desprende que, en .c~n
JUnto, el porcentaje de personas favorables a la candidata Bartohm es 
por muy poco superior al de los que piensan votar a .Guazzaloc:; 
pero entre los entrevistados gue se consideran de izquierda el 28~ 
no sabe todavía a quién votar y este porcentaje sube hasta el 45ºo 
entr 1 ' . . d · s se muestra e os que se consideran de centro 1zqmer a, nuentra . d . 
lnd · · d n eCJSOS ~ciso un 52% del electorado de centro. El porcentaje e 1 d 
es s1 b .d de centro ere-' n em argo menor entre los que se cons1 eran , 
cha (31%) ' . , . d la secretana 
d 

0 Y de derecha (18%). La elecc1on non gmta e ' . _ 
e lo h . · d y de centro 1z . sos a supuesto gue el electorado de 1zguier ª e-

qu1erda , · 'ble que a eres m este confuso y desorientado (resulta mcrei 
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ses dt• la' dcccionl' un tercio de los t•kctorcs dl' izquil'rda no sepa a 
quién YOt.ir) y que 1.1 candidatJ tk los ns k guste rod,wía m enos al 
centro. 111il'ntr.1s qut' d l'enrro dercch.1 y la dcn:cha rienen muchas 
11ll'l1os eludas sobre Gu.lZzaloc,l. 

La dección Je G~1azzaloca rt'sulr:1 ser un,1 ckcción gan:idora por 
,1] lllt'llO' rnatro mon\'Os: a) es una hgura con una rípic:i historia de 
t'mprt',,lfio _cmiliano que empicza rrab~~i_ando en nna ca rnicerí:i para 
lk~ar a I.1 cupub de b poderosa .1soc1anon de comercia mes, mientras 
qrn: el dcctorado no sabt• quit•n es 13anolini, que ha hecho una carre
ra illtt'rn ,~ rn t•l partido: b) se prl'Senta, en lo debates televisivos y en 
la campana dccroraL como b "continuidad" con respecto a sus pre
decesorl'S del PCI y di: los DS en la alcaldía de Bolonia. y pretende tc
i~cr co1~10 moddo :il alcal~e I?ozza. mienrr,1s que l3artolini , por el 
c oi~trano (y tamb1en para JUsnficar la deslegitimació11 Je Vitali que 
ha msrrumcntado su partido) 'e pre,enta como la " " 1 ¡ . . . . , : · · · ruptura con e 
¡~asal ~· 1) st dt·,cnbe a si mismo como un alcalde que se moved 

tn:sc1entos esema gra lo ·· 1 b d · . · · · ' 'l s a a c1 eza . e un:i lista cívica formal-
mente d1~tatltl' dt' los pa ¡º d d. a d . d. .• 

1 
. . r 1 os e crntro a echa a los que p1<le que 

en e os pasos arra " d) como r, ¡ Id · . . , · · muro a ca e. v apoyado por u na fo r-
m.1c1on dt• derecha :iparec ·. . · 

r:. " • • t' ma~ c1pantado que la izquie rda para 
,1rrontar t'll un corro pi .. al 
la presenciad, . . azo gunos problemas como la seguridad o 
• • t lllll11¡1;ranrt·s. 

Dos de eqas car:inerí~ticas v d d 
y la cuarta) se rela .- · ' · _,Jn~ oras e Guazzaloca (la primera 
a los n; ... : . _l ionan con explicaciones que no se refieren sólo 

t C3nt'1ll0S ll1lt'TllOS U• Ja J' . 
des cambios l]Ut' se ¡ ~ P~ mea Y qut' se ba a11 c:11 dos gran-
decenio. · · can en ªsociedad boloñesa durante el último 

Una primera explicación rie 
ciudad v roda h nr0\·¡11 · h ~~ que \·er con el hecho ck que la 

. , · ' ~ oa an sumdo u · ¡· . . 
zanon que no ha sido 11· .• d. 

1 
.. . n amp 10 proceso de terc1an-

1 me iat o "f. T ., .. 
por los partidos de izc¡uierd . ~11 .ic1 itado de forma explicita 

· · ª·como s1 lo füe .¡ 1 · · ¡· zanon en los años sesem· . · e proceso e e mdustna 1-
. . - a \ setenca El t . d 1 . L<llllpesmo ,\ la pequeila ,, · '· . ras\ ase e traba.io obrero y 

1 . . ' \.mprt·sa se hiz ¡ . 
PCI; a terc1anzación con s 0 con e concurso acnvo del 
d . . . . us nuevas estru d . 

e St'n 'JC1os a las empre as \" 1 . cturas e venta. de runsmo, 
contrario. objeto de nin!!Un , ª 1?~ parn~ulares .. ., no ha sido, por el 

. d " a po mea de iz . da S rano e empresario '·te ·. · .. quier ·. e da así un itine-
, 1 . . rCJano muy ex , d"d ~n a 1zqu1erda )"que G 1 . · ·ten t o. que no se reconoce 
d 1 . . , uazza oca mter 

e a asoc1ac1on de comerciantes. preta en tamo que presiden re 
Hay una secrunda explic . , 

población bolo~esa sie~ce c ac1on que se basa en el hecho de que la 
omo un problema fundamental el de la se-
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· 1ad v co1110 una amenaz¡:¡ b presencia en la ciudad de inmi()' ran-.,unt' ' ;:, e 

=-., De Jos sondeos del lstituto Catta11co (2ü00b. d) se desprende que 
;~,'boloiic•scs entreví tado sicmpr~ sitúa11 c11 pri111cr lugar de impor
wicia los proble111:i de '·Ja seguridad y la delincuencia", juzgados 

)
, c1r111 ·c' en un .+9% de la. resplll:stas. 

11111 ' • f. tos problemas son el centro de atención y se atribuyen, de for-
il\J <rl'll t'ralizada, a lo i11111igrames; una encuesta del lstituto Cananeo 
(2U0üi:) docurnt'nta hasta qué -~unto está cli~undida esta ac.titud_. [t~
sulla que el 57% de la poblac10 11 de 13olo ma afirma que 'los mm1-
l(r.rntt: constiruyrn una amenaza para el orden público y la seguridad 
;k bs per 011as". porcentaje superior a la media nacional (46%) y 
nm\· por encima de lo que se percibe en Alemania (29%) , Francia 
(28%) 0 Espa11a (19%), según las investigaciones ~e _la Fondazione 
'.'Jordest sobre una muestra de 4 . 936 casos. Este max1mo de valora
ción negativa ele los inmigrantes es completamente insensible a las 
difac:ncias de género (el 57% se mantiene, sea entre los hombres o 
~nrrc las mujeres) y poco sensible a las diferencias de e~ad. Aun_ así, 
partw que son los más jóvenes los que en mayor_ m~dida perc~be_n 
problemas de seguridad; en el tramo de edad ~e d~ec1ocho a vemt1-
cuatro años, el porcentaje de los que ven en los mmigrantes una ame
naza para el orden público y la seguridad es del 60%; en los ~ramos de 
per onas más mayores (de 55 a 64 y más de 64 a11os) esta cifra es del 
33% y del 55%. Esta actitud contra la inmigración es so?re todo u_na 
actitud política: baja hasta el 42% entre los que se consideran de iz
quierda y sube hasta el 83% entre los que se dicen de dere~ha. Por lo 

1 d d d · . qtte los J. oven es son 
tamo, os datos de los tramos e e a sugie1en 
más de derecha y los ancianos más de izquierda. . 

L 
" l · ·a ran tes consntu-

os porcentajes de los que afirman que os 11111110 • . 
\" " , b . En wtal en J3olon1a, 
1en una amenaza para el empleo son mas ªJOS.. . ' J ·l 3?o/c 
lo sostiene un ?0% porcentaie inferior a la media nacional, e -

0
' 

. . - ' J . _ . , • (?8%) y muy 
' a las medias observadas en AJ e mama (29%) Y Fi ancia - ' 1 . 1 1 , .. 11pleo tan e eva-
cercano a la media de España (19%). Los 111ve es e e ei fi 
d . 0 sostener una a r-
os que se dan en Bolonia no permiten, por tant '". 1 · ·_ ·, d - derar a os mm1 

macion tan aleiada de Ja realidad como esta e consi ' · se 
~ J ( e entre quienes 
rntes como un amenaza para el empleo aunq·uoo/c 
eclaran de derecha este porcentaje sube hasta el 3 o) . 

L 1 . or eramos de edad y 
os cambios en la composición de Bo º111ª P · ecto a la 

el he h d • . d h b'rantes con resp 
ro _e ~ e que la ciudad este per?ien ~ ª 1 . . 490 OOO habitantes 

P vinc1a (el municipio de Boloma llego ª tenei ?O. 0 .- alcance los 
en lo - • e en ::> ' sanos setenta, mientras que se preve gu -
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3-t-t0l)0}. que se!im Marciamdli (1999) h:rn favorec ido al centro de
rL·ch.1. no L'xplican un c:imbio de actimd tan radical como para ver en 
los inmi¡!r:int..:s una :imt'n,1za. La confianza de la población boloi1esa 
en un '"moddo emiliano .. basado L'n principios de solidaridad y de 
d..:s:irrollo rncial junto con d económico parece más profundam ente 
detL·rior.1d:i de lo que unas decciont's perdidas puedan hacer pensar. 

3. Cómo ha gestionado la ciudad de Bolonia 
el gobierno de centro derecha 

P:ira c:nt~ndt'r las r:ansformaciones en el mundo del trabajo y cuáles 
s?n l~~ m~:unstannas que permiten hablar de crisis del " modelo emi
h~no L'S nnpon:mtc: entender cómo ha gestionado la ciudad el go
bierno de cenrro derecha en sus primeros dos ai1os y medio (a mirad 
del n~a_ndato). Para estt' análisis se han tenido en cuenta la Relaz io11e 
pnw1•1s101111/c e pro~m111111111irn ?QO?-7004 del . . d 13 1 . 
(d

. . b d e - - - ayuntamie.nto e o oma 
JClt'm rt' e ?OO I) v d iní U b"/ . d. e· - , orme 11 1 {11/(l(l 1 111e1a 111a11dato s11/la 
11111111dGuaz;:n/orn, redactado dos meses después (febrero de 2002) 

por to as las fuerzas de 0 · · · (D . . . pos1c1on ue Torn por El O livo Maro-he-
rna por El Olivo Rifond · e . . ' :::> 

S
. . ) " · az1one omumsta. Verdi Independenti di 
m1srr·1 vamos · d ' , . ' a cons1 t'rar por separado tres tipos de política: 

a) Po/í1iw de 'cguridad n I . . de G ¡ · 'mra os 11m11gm11tcs. La campa1ia electoral 
uazza oca. apovada por el .. d. - . 

que equiparaba a s' 1 . peno ICO bolones JI Resro del Carli110, 
• ' 0 01113 rnn los bar · · l. tropolis estadounide . nos mas pe 1grosos de las me-

e: nses. 'e cenrraba en l' . d .d l d. 1ereme \" dirigida co -1 . . una po ltlca e segun ac 1-
. . nrra os mmiora (G . . 

la JUnta de centro izqu·., d l "h :::.. ·mes uazzaloca recr1111111a ba a 
. k r a e aber a . d 1 . . mr :i 13olonia'") Nad . ' 1111113 o a os mnugrantes a ve-

. ' · a mas ser elegid 1 . l I G b COllCCJal de Se011ridad e· . o a cal e, uazzaloca 110111 ra 
bl 

:::..· ' ª IO\'a111 Prezi · · e de Alleanza N-¡ziºon-1 osa, un personaje muy discun-
' .ue que se p , dura afirmando que iba . 

1 
resento con su política de mano 

b 1 
,. a reso ver el probl d 1 . . " rt've pazo con una esr . ema e a dehncuenc1a en 

d 
rareg1a adecuada de . , L . . . . 

presenta as (núcleo espec·al .· .
1 

represion. as 1111c1at1vas 
· ·d · 1 · vi~1 ames ad· d ¡· na, v1 eocamaras oficina . ~I iestra os en labores de po 1-
. , s mon es en lo . 

vieron consenso ni enrre 1 c. s puntos calientes) no obtu-
. d" . as merzas de r . . , mas 1scunbles le dieron al al ald po 1C1a, y otras medidas aun 

de sus obligaciones. Resultad e. ~ el pretexto para relevar al concejal 
no se continúe la línea "p º· e:vJde~1te fracaso de la línea dura y que 

revennva" · · d micia a porVitali, como se des-
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r<.'nde dt.: las actas del consejo municip:il del 6 de noviembre de 
~OOO impresas por cuenta de los os (2000), en el que el nuevo con
;L'jal 

1

Gianni Mon~uzzi se enfrentó.ª los consejeros de los _Ds. Entre 
!999 y 2000 se registra una tendencia al aumento de los delitos de le
·iones con dolo (+ 11 %), carterismo ( + 22%), atracos ( + 7%) y hurtos 
{+ 2%). Dos sondeos del lstituto Cattaneo (2000d) de enero y mayo 
dl' 2000 presentan un aumento de las personas que en 13olonia tienen 
unjuicio negativo o muy negativo de todo lo que Guazzaloca ha he
cho L'll rdación a la seguridad (del 41 % al 44%) y una investigación 
coordinada por Fausto Anderlini indica que el 53% de los residentes 
en Bolonia opina que la delincuencia ha aumentado de 2000 a 2001. 
El único efecto positivo de la junta Guazzaloca ha sido el fin de la 
campaña alarmista del rotativo local II R esto del Carli110, que ha dejado 
de hablar de Bolonia corno del BrorL--.:. 

En cuamo a las políticas contra los inmigrantes, a los que Guazza-
loca relaciona estrechamente con el problema de la delincuencia, hay 
dos iniciativas principales: el cierre del ISI (lstituzione Servizi per 
l'lmigrazione) y la muy particular creación de un CPT (~entro Pe:
manenza Temporanea). El ISI, dirigido por Francesca Stemer Y pres~
dido por Giovanni Mottura, era una importante estructura de servi
cios a los inmigrantes que había favorecido políticas _labor~les Y de 
formación profesional, de vivienda, sanitarias y de aSJSten~1a, Y ~ue 
complementaba esta prestación de servicios con una labor rnvesti_ga
dora ligada a la revista Societa M11ltiet11ica, dirigida por qu1e~ ,suscn~e. 
El desmantelamiento de esta infraestructura con la absorcion de os 

· · . , d. · l di·r·ección marcada por 
serv1c1os por una o-est1on or mana va en a . ,, 
G 

:::> , 1 . " d ·ado atractiva para 
uazzaloca, que no quen a una Bo oma emasi 

los inmigrantes. p . , · · , !el Centro euna-
Todav1a más significativa es la const1tuc1on e , .. · l . . . . l deb1a pernutn a 

nenza Temporanea que bajo directrices naciona es, . . L . ' · . · 0 de residencia. a 
estancia bajo control de las personas sm permis 1 · b' _ . . fi . , l que res u ta s1111 o 
JUnta Guazzaloca decidió eriair un ed1 1c10-carce d. El di-r :::> • • amenaza or. e 
icameme (y no sólo simbólicamente) pumtivo Y . Jarn-fi · , 1 . brillante con a 
cio esta rodeado por un alto muro de co or rosa . de acero 

b d . . . ón lu1m noso ' 
ra _as y para acceder al mtenor hay ~n port tal re resión y vio-

;11ac~zo de máxima seguridad. Es una 1111agei~ del de B~lonia parezca 
enc1a que hace que el edificio Dozza de la ca:~e , clara· se quiere 
una residencia turística. En este caso, la elecci?n. estja ' nq' ue, como 
env1·a d · ·1 ¡ - cnm1na », au 1 r a to a la ciudad el mensaje «! ega - · · ones de os 
sab 1 · · · las monvaci . e cua quiera que trabaje con inmigrantes, , r con las !11-
que . . . . . mas que ve 

no tienen pernuso de residencia tienen 
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µl'Iltl''i tr.1b.1s burc~cr.í ri c.1 ~ que con !·1 dclincuenci:1 ;i ];1 que h:iy que 
l'nt·n r.1r en un,1 Orú'l tk .1h.1 egun d.1d. Por otr,1 ¡) ;lrtl' ]:¡ ¡.~0' 1·s 1 -. . · , 

. · . . . . ' · -~ . .. c1o n 
n.1nonal. ,obr,· l.1 bJ,l' ck la Ley 13oss1 F 1111 . a u ronza tocio e. ro v ¡ 
l. · 1 1 · · · · , ª P0 -
HIC.l t t ' .! Jdatur.1 dt• polin,1 \ ':l L'n conson.mcia. 
, _b) ~)<'/!1i'.·,1.< :'<>íit1/rs. c11/111 r'.1~c.< )' 111rdio11111bic111c1lc.\. Por lo qu e res

ptn.i .1 L'tt rnnJu11to dt• pol1t1c.1s, l.i JUnta no ha prepa rado nin erún 
lllll'V~ st·n·1c10 o proyecto y la. dirt·cn-ice~ elegidas han siclo dos: c~n
tr11no11 dd ~,mo (lon los rnn~i~uit'llft'S probkmas. por eiem pl 
Ji· ] ¡ ¡ , " o, con 
.' s P az.b _1·~1 a ~uan. t·na~ o con las dr.1m:íri cas lis ra~ de espera en );:¡ 
s.1111d.1d) \ e lau~ur.1 o llltt' llto Je clau ura d,., c·t1"lqt . _. . . . 
!' . ' ' ' ·" lleJ llllCJatJVJ COOr-

~- 1~1:1d.''. o p~~\·~· 1ada por pt·:s?1~asdc izquierda. Podemos reco rdar. en r .lrt.ílS~~L 1.1] ~ culrur.11. b nnnam·.1 de la jtlll l:.ol Guazzaloca de ro rpc
~~~:~ .L .(mro ~t' Documt' ntación dt' b Mu_jt-r y la l3iblioteca d e la 
do ;~~;t:1 . .'r

1~'1q_1•1 ~ ~ b Cdas.i de la Mttier. qul' llL'\«.1ba diez ai1os ru re l:in-
, . t: , s \te llmas e malo- traro ,¡ P 1 , . 

tituyó ve. r.1ba previo;ro ·i ra lo~ ~· t o o ar~1 neo. que n o Sl' cons
malo·~;at.!o D1.str .110 M PI· .. , . i~ loe¡ .1ks d_c las Jnt1gu:1s escuelas Sir::in i. d 

. ::, . u lllllec Ja ( l'] a r i . , 
Intorn1a"io\· in1· "tt· '·t"' S b 

1 
' 11~suo m:irat ero. la suprc:s1on de "' · , , 1:: -r·:i. o ree m 'd b' ¡ . 

quil're trJnsmitir es q • d . t: 10 am ieme. e mensaj e qu e se: 
1 . llt t' nnwuna nn n . . d b . os mterl',es dt' Ja prod . . "' ' t: ra St.: pue en o staculiz:ir 

. , . ' ucn on v t'S muv si<> . fi . . 1 1 . . 
COllllll's t1111isu/lln que 110 ~¡ · ll J • ~m 1car1va a 11ston a de los 

- ,, s rt ara uarban R. · Id' (?OO l ) , sena! de pt'rn1isivid·id a tod ¡ ' .' 1_n,t 1 - . Se lanzo una 
ron las zonas pl'ato;lal ,, (' 

0
_
1 

oi; propietario de coches, se supr imi c:-
. . . t . llll uso aunqu • .¡ · : exces1\·o en nt•rr.,. a· .. ) . . . t t.: trJfICo pued:i lle()'ar a ser · .,.., rtas \ se 1nrerrun · ' ¡ . ~ 

Pl'rllllsos dt' ingrt·so de ¡ : . _1 
1P10 a l' tJJ reg1a de reducir los 

~ . , o~ e Ol 1L'S en el ce h. , . . 
ft S lll///S/11 0~ que nropo · . l . li tro l tOTJCO (a Jos COllll-

d. , ' , r- m:in uo111Jngos . 1 
pon 1~ · antes voy a]:¡ cárcel") E , . m c_oc 1e. Gu:izzaloca k s res-
pued" 1 - ¡ · · Stt mcns·11•' tl • ¡ ¡ ' r .a cua l)lltl'r pan , ( · . , ·~· t qul' con e co c 1e se 
j t ~l .IG ISO 1''!0 l J ' ] e ocumentar (las multas h t" :::.• 11 0 so o una multa) se puede . d . Jn supul'sto . 

lllll'nto e 13.UOl) millones d I' unos mgresos para el ayun ta-
J 
999 Y Ul' 2_2_.onn millones ·l'n ~l:;;;;) en 1998. de 17.000 milJo nes en 

c) P1>/111ca.< cc1>11ó111 ic i . E . . r . '~- n e ta . 
po incas económicas puesta prunl'ra mitad del mandato las . . , . . s en ll1arrh 1 . . , , 
Illstracion ordm:iria. con un · . ª ian sido solo las de la admi-
dc u 1 · · · , me remen ro d , ¡ . , 

~ ª 1~npos1c1on municipal sobr _e a prl's1on fiscal (se pasa 
1 ~98 a :>66 en 2UOü). un aument~ cada ciudadano de 553 euros en 
7:.=>?0.0üO eu ros en 2000 a 8.400 

0 
de las consultorías externas (d e 

ci.rnvas sobre 11t1, · üO en 2001) , ¡ · · 
. , e vas tecnolo<?Ías d, 1 . , un paron en as 1111-

n on v en los p :::. e a mform · ' ; royccros para Ja n . ac1on y la comunica-
proyect~s de grandes i nfral'str~:~a estación fe rroviaria.' Se conffa en 
nuevas lmeas dt' tranvías o d ser>,-~'.as ticom~ el metropoli tan o, las 

'ic10 errovi . d an o e cercanías , que 
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d~b,·rían empezar a real i za 1~se e 11 los próximos a11os. Las discusiones 
sobre estos proyec~os ya esran en m ::i rcha, pero las objeciones (de los 
Verdc's y de urb~n1st::is co lllo C~n:pos Vemit~). son muy consistentes. 
El Instituto N::ic1onal de U rbamm ca de Em tl1a R omagna ha defini 
do. en lll:l)'O de 20~2 , a 13olo ni~ COlllO ·' una ciudad sin proyecto" 
dnle el punto de vista de b calid::id de los transportes y del medio 
rn1biente. 

t Los cambios en el mundo del trabajo 
en la provincia de Bolonia 

l os informes más recientes sobre BoJonia, redactados por la Cámara 
de Comercio (200 '1, 2002), la Provin cia de l3olonia (2001) y la Cir
cunscripción de Ímola (2000), permi ten subrayar dos tendencias po
' ltl\':ts: 

a) Red11cció11 del dese111pleo.fe111enino y 11wsw li1w. Los datos relativos 
al desempleo muestran que en Bolonia se está reduciendo tanto la 
tasa de desempleo masculina, que de 1995 a 2000 pasa ?el 4,~% al 
3, 1%, como la femenina, que pasa del 7 ,3% al 4,2%. Al ~111smc:. tiem
po aumenta el número de personas empleadas: en los c111co a1:os_ re
feridos, las mujeres empleadas so n 30.000 más en el sector tercian o Y 
5.000 más en la industria , rnientras que el aumento del empleo mascu
lino se concentra por completo en la industria (1 8.000 más). Den
tro de estas cifras, las muje res han tenido un aumento de 2.000 per
sonas en el trabaj o autó n o mo y em presarial , Y los hombres, un 
aumento de 9.000 personas. Se trata, por tanto, de una fase _muy po
sir· b ., · cambio en los . iva, con unos niveles de desempl eo a_¡1s1mos Y un ~ ' 
u11· · - f: bl ¡. 111u1eres que han unos cinco anos par ticularmente avora e a as '.) 
ene d '. , d b · ue Jos hombres Y 0nrra o en conjunto mas puestos e tra ªJº q 
ha d b · del sector ter-
. 11 entrado masivamente en el m ercado e tra ªJº 

c1ario. 
b) A · . L · fr relativas a las em-r1111e11to del 111Í111ero de e111presanos. as CJ 1 as ' d 

1 
b lanZ'l 

Presas b., · · · · El saldo e a ª ' ' tam 1en mdican una tendencia positiva. ' 
1 

. · _ 
co · · ) para a provrn 
. mercial (exportaciones menos importacio nes pasa , 

3
' ,.,

7
? 000 mi-

~1ª de l3olonia, de + 2.580.000 millones en 1999 ª ~) ·La;~mpresas 
º~es en 2000 0o que sio-nifica un aumento del ~5 

1
º · 

71 
377 con 

activ c. ~ ·d ¡ o-n eo as) · ' asª nnales de 2000 suman (exclu1 as as a., ' ¡ 1111ento 
un . . b do por e aL crecim1emo del 1,5% respecto a 1999, so re to 
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de las nlll'Vc\S inscripcione . que han compl'nsado a b empresas que 
han cesado en sus actividades. Est:í en alz.1 d nÚml'ro de empresas del 
sector tt·rci.1rio de st•rvicios públicos y privados, pero también el nú
mero de empresas más li~adas a las innovaciones tecnológicas como 
Lis dL· st·rvirio a otras empresas. El aumento es continu::ido durante el 
a1io 20U l y al final del atio resultan 111 . 732 empresarios, de los cua
les -10. 182 son mujL'rt·s: de rada cuatro personas que desarrollan una 
anividad emprL'Sarial una es mujer, y su edad media es in fer ior a la de 
sus cole~.is hombres. lo que indica una tendencia al alza entre las 
nue\·as generaciones. Los hombres empresarios se concentran (sobre 
el i?tal di.' t'mpremios) en la actividad comercial en un 23%, en ma
nufactura~ en un 18%. en d sector info rmático en un 17% en la 
construc~ión en un 12% y en la agricultura en un 11 %. Las n;ujeres 
t'm~n·sanas (sobre el total de empresarias) se concentran, por el con
r::ino. en un 26% en la acti\'idad comercia.!, en un 20% en la informá
tica. en un 18% c:n la actiYidad manufacturera, en un 10% en la acrri-
cultura v en m 8o/c · · · ¡ ~ 

• . t o en servicios socia es. A estos elatos cuantitativos se 
cor~t·sponden los resultados de un análisis cualitativo. Un balance tec-
nolog1Co de la Circunsc · · · d ¡' ¡ . . . npc1on e mo a (en la prov111c1a de Boloma) 
redactado por Capecch· ('001) 
. · · d 1 

1 - muestra que la capacidad de innova-c1011 t' as empresas bol - ¡ 
d. . . . onesas es muy e evada y que tienen una larcra tra ic1on onemada a la e . . . ~ 

. . xportaCJon. por lo que. en una fase de mayor competenoa en los mercad . . 
·iJ modelo d, ·ai· '..os mternac1onales. estas empresas ligadas 
' e espec1 1zac1on fle ·bl 
bien. xi e se comportan. en general, muy 

Pero ¿de qué calidad es e] trab · · . , . . 
el mundo del trabaio) 1) fr ªJº ejercido., ¿como ha cambiado 

'J • ara a ontar este bl . . derar distintas clasificac· pro ema es necesano cons1-, 10nes que en e · . . 
cambios que se están prod . d. 011J.unro. per1111ten entender los 
nia desde el punto de ,.· ucdienl 0 en el modelo emiliano" en l3oJo-

. ista e os trab . . 
seis tendencias: ªJOS que se ejercen. Aparecen 

. a) A11111emo de IClS trabajos de "ºe~· . 
J OS co111plcjos y des11a/orizado. L ~ if< . rnuali~ad bloqueada y de los traba-

l ~. a primera el fi · • ta es a de los distintos traba· . asi cac1on a tener en cuen-
del trabajo desarrollado v d~~s segun la menor o mayor complejidad 

d 'b . . . a menor o mayo 1 . • • . nos e retn uc1on econónu· r va orac1on en terrn1-
D d ca. 

es e este punto de vista se d . 
con tramos en tres grupos· 1) Ti pbu~ en clasificar los trabajos que en-

/ · · ra ªJos de , r, · · co111p ~¡os }' poco 11a/orados)· S pro_,es1011a/1dad bloqueada (poco 
· on por tant b · 0 tra ªJOS poco cualificados, 
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,¡ui: St' aprend~~n rápidamente y que cst<1n csc::is::i 111ente retribuidos. Se 
h.1bla tk mbaJOS de la ha11ilmrger eco1'.0111¡'.. pero hoy día 11o so11 sólo los 
ul'·to dl' venta c1: hamburguesen as; mcluyen también los mucho 

p ·• "tl'cnológicos' de teleopcrador, para los que se requiere una 
111J~ . , . . ' 

111 l k presrnoones mas elevada pero que ran1poco ofrecen nincru-
~ • b 
~ , po ibilidad de h<1cer carrera. U na investigación de Alain Lebaube 
~ . 
!997) c'll Franci:.i ha mostrado que este tipo de trabajo " de profcsio-

:iaJid,id bloqueada" está creciendo hasta llegar al 40% de tocios los 
rr-abajos asalariados. Est::i tendencia se ver ifi ca asimismo con fac ilidad 
, 11 z~nas como la de Bolonia. 2) Trabajos co111plejos y desvalorizados. 
5011 trabajos como los de asistencia, enfermería o ensdianza, que son 
complejos (hace fa lta estar al día, prestar mucha atención a las perso
nas. no distraerse, etc.) pero están relativamente mal retribuidos (están 
de~\~uorizados desde el punto de vista económico). También han ex
pa imentado un claro increm ento, sobre. todo por el crecimiento ~e 
b población anciana en el área de Boloma (a fi nales de 2000 los .res1-
drmes de sesenta y cinco o m ás a1i os representan el 26, 1 % de la po
bbción del ayuntamiento de Bolonia) . 3) 'frab<!jos co111plejos }' vato1:ados. 
Son trabajos complejos y bien re tribuidos que a menudo requ1~ren 
habilidades tecnológicas combinadas con habilidad~s de otro tipo . 
No obstante su importancia estratégica, resulta evidente que este 
campo está muy delimi tado en relación a los dos precedentes, en 
tranca expansión. . 

b) Incre111e11to del trabaj o asalariado respecto riel a11tó110/llo. Es una clis-
. · · • . · · d B ¡ ua y para el nnc1on clas1ca de la que resulta, en la provmc1a e o 01 ' . 

periodo 1995-2000 que aumentan tan to Jos trabajos asalan ados (de 
1 '8 ' ' , 69 ººº 1 81 000). J .\.000 a 424.000) cuanto Jos autonomos (de 1 · . ª : 

Porcentualmente, en el periodo considerado, el primer tipo se . rncrde
m )J'. A , 0 se ha recr1stra o enta en un 10% y el secrundo en un 7°;o. s1 gue n :::> 
la . • ~ , b ¡ . lariado que se mayor expans1on del trabaj o autonomo so re e dSa' . , · 
PPv • E . 1 b. ¡ e Jos traba,ios at1p1-' eia. sta tendencia resulta incierta e e 1c o a gu . ' . b · 
ros d · . 1 , . rucas ele na ªJº Y e nesgo no se ponen de relieve en as es tac is 
aut' 01101110 y asalariado. . J J El 1STAT 

e) A d . , . d · a la j'Jrecane11ac1. 
() 11111e11to el tmbauo at1p1co con tell e11cia . h ·I bora-
.111)?) 1 • h . , b . t'p1co y a e a ' 
d - e a prestado mucha atenc1on aJ tra a.JO ª 1 ' b · flexible 
ounad fi · ., 1 fc as de tra ªJº · , (d. d e n1c1on que comprende todas as orm . d aL1tóno1110. 
es e t'J . b · ) alan a o Y 

L . punto de vista del que da el era a.JO as, , 11poral de 
os cnt . . . . ) 1 aracter re1 

la enos que maneja el ISTAT so n tres. ' e e~ d . baio (com-
prcsta . . ( 1 1 . ·10 e na ''J 

Pl"t / cion permanente/temporal), 2) e 101 ª1 d . 1 adquiridos 
'o red ·¿ ·d socia íplen uci o), y 3) los derechos de segu n ª 

os/ reducidos) . 
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Ec;tos criterios. que c0n~idrr,m t.111m d trab:~o autónomo como 
el a~:tlariado. han permitido al ISTJ\T <lÍ lar J 1 tipos de trabajos arípi
rns. tle los ruaks 18 Sl' ddtlll'n como csrri,·1r1111r111r cllÍpicos y 13 como 
p11rii11/111m1r cllÍpirM. Los mricr11111r111r arípir,1~ tienen las iguientcs ca
r.1m·1isricas: 1) trabajos asalariados con dc1whos de seguridad social 
plenoc; (imerinajt' :i tirn1po p:ircial y a tiempo completo con ubsidio 
\k ¡wo o sin l'.·l l·n los periodos de inactividad: conrrato de solidari
d.1d l'Xterna; contrato Je formación y trabajo a tiempo p:ncial y a 
tiempo rompkro: contr:ito a plazo fijo a tiempo parcial y tiempo 
(ompleto): 2) rrahajos <1salariados con derechos de segurid:1d social 
redtKidos (pasantía a tiempo completo y a riempo parcial; trabajos 
sorialmrnte útiles; trabajos de utilidad pública; planes de inserción 
profesional). y 3) tr,1bajos autónomos (colaboración continuada y 
pm~1anemc_ a rll'mpo completo y a tiempo parcial; colabo1·ac ió 11 
o_c:lSlonal a .n~mpo con~pkto y a tiempo parcial). Se consideran pnr
n11!111rn1c ar'.p1ws otros n_pos de trabajo asalariado menos precarios y 
m:i _rnnsohd_ados (~abajo a domicilio a Tiempo completo y a tiempo 
i~<~rrnl: tr.1ba.ios a tiempo parcial sin plazo fijo: trabajos estacionales a 
ttunpo completo Y a nempo parcial: de aprendizaje a tiempo co111-
pleto y a tiempo parcial). 

.· El pano~na ~~e describe d ISTAT para codo el país es de una crc-
c1t·nre precanzaC1on ,- J~s .,. ,.; · . . . .· . . • .., ' ~ .. maC1011l'S qut' presenta (sm hacer d1st111-
ll 101~lesl entre mu.ieres Y hombres) seiialan que entre 1996 v 2000 en 
ta ta as personas ocupadas ·o b . 1 . , . . , 

d ·fi .. ·. ' t 11 rra a_1os ;u anados anp1cos (scaun la 
t: muon que antes s · ha dad ) ¡ :::> 

1 ? 190 67 , t 
0 1311 pasado. en conjunto. de 1.558.66 1 

• -· • -t aumemando e · . d ' . · 11 porcent.1Jl' re. pecto del total de perso-
nas Ol upa as asalanadas del 18º' 1 ?3(l1 ) 
c¡uc en '>Oü(I ¡ JI ~ º ª - i u. 1 e estas 2.190.6 7 4 per o nas 

- t esarro an trabajos l ·11 . d . . d rroll b · · . · ' ' .1na os attp!Cos. 902.408 esa-an tra a1os estnctamente atí i \ - o . 
nen un rrab~o asal · d E' ? co_s (el :>.t Yo de todos los que tie-
2000 el traba

1
·0 a. lar~.ido) .. n_ rermmos. porcentuales, entre 1996 y 

• , s.1 ana o attpico h 
atínico en ser;ti i 0 .. ·rr· . _ ªaumentado un 40% (un 28% el 

,.. u ,~ teto ' un ) 1 % el . 1 , . 
En relación 3 Ja pro .· · .· d ' P_arc1a mente at1p1co). 

\l!ltia e Boloma J · fi ·' d" ·bl hace referencia a las co . · a 111 ormac1on 1spont e nrratac1ones ,11 ¡ . . , d 
tr.1bajo asalariado ·itípi.co ( t as pnnc1pales categon as e . ' contratos de fi .• 
d1zaie, contratos ~ plazo f'i· b . . or111ac1on, contratos de apren-

';) " ' ~o tra a•o · ) de l 995 ). de 2000 ¡) ~s 1 . · 1
';) mtenno confrontando Jos datos · ,, u ta que as · 

mas de trabaio atípico hai1 ~11 d mujeres contratadas en estas for-
';) . ' " menta o de 47 OOO - O) Y que se da la n11sma renden . 

1 
· a b 9.000 (+ 112.00 

(+ 57.000). El porcemai" d Cla en os hombres: de 22.000 a 79.000 
:J" e aumento e d 1 31º . 

del 28% para los hombres. Si se e . d s e _Yo para las mujeres Y 01151 era en conjunto el año 2000, de 
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c,id.i 100 mujere a las qu e se comrata sólo a 28 se k s hace un contrato 
indl.'finido. a 46 se les h'.Ke_ un contrato por tiempo determinado, a l l 
un contr.no de aprend1za_¡e. a 6 un contrato de formación y a 9 un 
conrrato interino. Igualmente en 2000, de cada 100 hombres comra
tJdo .. a 37 se les contrata por tiempo indefinido, a 35 por tiempo de
terminado, a l l con un contrato de aprendizaje, a 7 con un contrato 
dr formación y a 1 O con un comrato interino. 

d) rl11111r1110 del trabajo dcsarn)llndo por i11111igm11 tes de n111bos sexos. 

Los inmigrantes de la pro,·incia de 13olonia corren el riesgo de ser las 
principales víctimas del giro a la derecha del gobierno nacional y del 
gobierno local, aunque en Bolonia se pueden sei"1alar muchas cir
cunstancias que les favorecen. En primer lugar, su presencia es relati
lillllt'nte limitada. A finales de 2000 los permisos de residencia para 
ciudadanos extranjeros son 30.660, un número no sólo muy inferior 
~de las grandes ciudades ita lianas (Roma, 222.858; Milán, 174.460; 
Turín. 48.837; Nápoles, 44.953) sino también por debajo del de las 
óudades del mismo tamaiio o incluso menores que Bolonia como 
Florl.'ncia, Brescia,Vicenza y Verona. También a finales de 2000~ h~y 
31.630 personas con ciudadanía extranj era residentes en la prov1nc1a 
de Bolonia (de los cuales son mujeres el 46,9%), lo que represent~ el 
3.5% de la población residente (los nacidos con ciudadanía extr:rnJera 
son el 9,2% de todos los nacidos en 2000). Una presencia, por lo tan
to, superior a la media nacional pero inferior a la de otras ciudades _Y 
con tendencia a asentar su residencia fuera del municipio de Bol?111ª 
( o ?Q . . . . . .. . ¡ ,...º 4o/c m1en-rn - 00 reside en otros mu111c1p1os de la p1ovmcia e => ' º• 
tras que en 1990 era el 44%). d 

P . . d h . . ª a11tes (sobre to o or otra parte la exwenc1a e que aya 1111111::,,r 
ho b ) ' :::> d ¡ . que sufren la ca-m res es muy elevada por parte e as empresas, 
re · d . d d. esta a los traba-. neta e mano de obra tanto cualifica a como ispu < d , 
Jo· · · b.' nuy elevada la e-, nias nocivos y menos cualificados; tam ten es 1 f: ·¡· 
ma11d d · · · ) p·irte de las a1111 tas ª e 111m1grantes (sobre todo mujeres por ' , 
b ¡ - · ¡ d de personas an-o onesas para el trabajo doméstico y para el cmc ª 0 
nanas. 

A ' l ncuestas la mayor si que ver (como parece que expresa en as e " 
pa d < • • 10 una ame-

rte e la población de Bolonia) a los inmigrantes con b. d ¡ 
5 

ac-
naza" d b . , . , h n cam ia o a ' 
ti e e llevar a una reflex1011 sobre por que ª . , las carnpa-
ñ tudes_de la genre, además de hacernos pensar en P01 que 

as ~cistas han tenido tanto éxito. . b. el hecho de 

q esulta igualmente importante reflexionar so 
1
1ede Capecchi 

ue, con1 d · · · es corno ª · c. (1998 o se esprende de 11west1gac_10n. son oco cualJJJ-
), los trabajos que se ofrecen a los mm1grantes p 
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tados y dt' profosiomlid.1d bloquca~h (a los hornbres :i menudo se les 
tontr.1t.1 p.1r.1 los rr.1b,ijos 111.ís fati~osos y noci,·os) o bien trabajos 
C0111plt:io~ !'l'íO dt'~\",\Jorizados (cJSi icmprt' a Jas lllU je res Se }as COn
tr.lta par.1 rr:1b:.ij0s de ª'i.tl'ncia y cuidado (k ancianos) sin tene r en 
cut•nta. t'll los dos t'.1sos. l.1. capacidadt'S (títulos de estudio y cxpe
rit·nci.1s labor,1k' ameriort•s) muy upt'riores que estos inmig ranres 
tiC'ncn a mt•nudo. Además. par.1 t'Stos trabajos, en la inmensa mayoría 
Je Jo, tasos. nn se conrt·mpla una mejora profc·sional que seJ recono
r id.1 por parte dd romrat,1dor. 
. S_i se ob,cn·.111 los d.nos de comrat.Kión de inrnigrames c·n la pro

vmc1:i en ~OOll. se pone de rdiew qut' las rnujeres contratadas han 
'alo 2.600 y los hombres S. 700, con d 7(1% y el 66%. respectiv:imcn
lt'. ele 1.1. comr.1taciones por tiempo indefinido. pero hay que tener en 
c11cm.1 qut· mucha' de la conrrataciones no se reflejan en las estadí -
t1C:1s (b.1stL·yemar l'll la mujert'S inmigranrt" conrrat:idas para u11 tra
b;IJo dt• cmdador.1. en virtud de un acut•rJo privado). En (Yl~ IH~ra l , st· 
nut•de d --·ir q1 t · ·, ' · ¡ · · :::> r . .ª ie amo mu.iao como 1ombres mm1grantes. en la 
pro~·mci:i de Bolonia. encuemran trabajo (y un porce~itaje elev:ido 
t'llt llt'ntr:i un trab:i10 r '" ¡ · i ) -

. _ ' •. t::-11 :inz:ic10 pero ·e enfrentan a una man.:·a 
hostil muv tuerce (que l .. , ¡ , · ¡ . . 1 

. ' l:lCt: . por ejemp o, muy d1fic1 l enco1nr:i r 
una casa de alquiler nor ¡0, ca ¡ . 1 b' ¡ ) . 
. . r <11a LS 1a 1tuJ l'S \"en el rrab<l.JO que dl'-

s.1rrolbn St' mfranlor:in 5· , , · · 
. . · . '. . · .1stt mancamemc sus capacidades y se ofrc-
lt'n mfimas pos1b1hdades d · 1 • . . . . , •1,, d· . . _ t: 1.lcc:r t,1rrera. La t:i ·;1 de s111d1cac10 11 es 
t t:\ a ,1. pno resulta lll'uh · · ·• , 
. • , . . · . llt:Jfü para proteoer a e ras perso11as de los 
a~pt:i..tos nl'ganvo. amc·s indicados. " 

e) A11111c11 ro de h>s 1,.,1[> 1 ·(1, · d · .· ¡ ¡ . . . . , 
J 1 - ( .1 • 111 11111111 e~ )' dr ne',l!o Esta ch s1fic1c1011 e l.ENSIS 2001. 200~) subr,11· 1 . d' .· . . ' ' . 
desarrollo d · I t · b · . ~ a as ten tnua a la amono m1a en e l 

• t ra ªJº com1dera d , . 
1) rrabaiaJores po . , · . n ° nuev,1s c.uegon as de tr:ibaJO: . - r e uu1ta propi;:i· ') , . 

3 re<>ulados· 4) p1-0c ... · 1 · - rnipresanos: ) profesionales no 
" ' ic:s1on;:i e reo-ulad . -) b . , 

mo: 6) coad)·u,·,im ·s· /) /:>. ' os . .'.> tra a.JO sumergido aurono-
. t , . pro1es1omles p b J' d fi . naks swetos a IVA J>o ¡ · . · arasu or ma os; 8) pro esJO-

J • r o qut• .;e re! . 1 . . . 
c,1tegorías: 1) l'J.ecuti\·os· ') e . iere a trabajo asalariado h:iy seis 

• · · · - pro1eqonale ¡ .., · 
les re~ulados; 4) colaboradores co _ . no regu a dos;.)) p~ofes101~a-
dores interinos; 6) trJbaiad , ordmados permanentes;::>) traba_p-

EJ . '.} Orts a cuenta de te . 
CENSIS \'e COJl ~~t~ I· . .,. . . re eros. · '"- ,, e as111cac1on ¡ 

per pectiva de la expansión dt>I trab ·e 111u_ndo del trabajo des?e la 
por tJnto. del riesgo que r"' . ªJ.º autonomo y empresarial y, 
M. , presenta la me, ·¿ b . 

1entrJs que el ISTAT. util' . d 
1 

en1 um re de este rrabaJO· 
. 1 . . izan o a careo-or·· d 1 ., b . , . ,. centra a atenc1011 en la pr"c . dad 

1 
:::> 1a e tra ªJº at1p1co , 

d. b . e: ane abo 1 d l 10- ;uo, el CENSIS obsen·a 1 r~ e tramo de trabajo m e-
, por e comrano, la categoría del " riesgo" 
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l
ue sr difunde en el tramo de trabajo m edio-alto Como b 

t , P . . G . . · su rayan 
CJ.iudia d;~ll A~ta y am.z.1a raz1oh (1999), que han llevado a cabo 
una invesngac1on en Em1lia R o111ag11a para las personas que · , 

1 b 
. , . tienen 

un crJbajo de co a orac1on contmuada y permanen te se dan t 
rfi d , . ' am o 

!os rrabajos poco cua 1 Ka os, at1p1cos _Y precarios (que pone de relic-
l'e ·obre todo el ISTAT) com o los trabajos de riesgo de tipo individual 

1d,·sc,icados sobre todo por el CENSIS). 

La clasificaci~n de ~ 1. tipos de trabajos atípicos del ISTAT y la de 
14 tipos de traba JOS 111d1v1duales del CENSIS tienen sólo tres términos 
tn común: el trabajo interino, el trabajo coordinado permanente y el 
wab,tjo de colaboración ocasional. Estos tres té rminos se contemplan 
desde la óptica del ISTAT como una difusión del trabajo asalariado, 
cadJ wz más precario y m ás fl exible desde el punto de vista de la em
pr6a, mientras que desde la óptica del C ENSIS se ven como experien
cias de trabajo que hacen que uno se acostumbre a la autonomía, a 
hacerse responsable, a inten tar ser cada vez más empresario de uno 
1111)1110. 

Según las valoraciones m ás optimistas del C ENSIS, en Italia 
desarrollarían es ta categoría del trabaj o individual, en 200 l , 
DOS.059 mujeres (el 36%) y 8.291.063 hombres (el 64%), que re
presentan la mitad de todos Jos trabajos. Si se consideran las tres ca
tegorías de trabajo individual que el ISTAT califica de "atípico" (cola
bora_ción coordinada y permanente, trabajo interino y colaboración 
ocas1011al), comprenden a un total, según la estimación del ~ENSI~, 
de 1.217.1 65 mujeres y 1.520.677 hombres (las mujeres estan mas 
pre~entes, en porcentaje, en las áreas que el ISTAT considera. m~s ~r~
canas). Una estimación por regiones del CENSIS del traba_¡o indivi
dual observa, en Emilia Romaana un porcentaj e sobre el total de 
trabajo del 53,3%, superior a 1: m~dia nacional, que es del 50,6~. 
Hay que tener presente que los "trabajos atípicos" de los tramos mas 
altos (tr· b · · , iento profe-. ª a.Jos con contrato de colaborac10n y asesoram ' 
siona~es sin sueldo fijo) han recibido de Ja Región de EmiJia R omag
na as1g · . . · · ' 1 para cada naciones de unos crnco m1llo nes para egu1pac10~ . 
Persona ¡ . . , d · 3 400 mJllones pata . • o que supone una aswnac1on e cas1 · . . , 1 aproxun d ::. . 1 ( fi anc1ac10 11 se 1a 
l'uelto ª amente 500 figuras profes10na es esta in 

~ ª Proponer en 2001 ). . . . . El ISTAT ha 
· A1tme11to del trabal)·º s11111ergido e11 las reg1011e~ del ~ 111 • · 

estimado 1 taJ· e de personas 
0 una tasa de irregularidad sobre e porcen ·¡· Ro-
cupada ( . · , en E1111 1a 

"' s regularmente). Según estas est1mac10.nes, 9 1 a pa-
·••agna c · · 199,.. 199 se 1' ' 
lado d' onsiderando como aiios de referencia ::> Y _ _'. que en 

el 10 7 0/_ 1 - d ) al conn a110 
• /O a 10,4% (un pequeno escenso '' 
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otr,ls regionl'S ClHllO Campania. donck St' h.1 pas.~do del 2-l-% al 26%. 

0 en d rn1~unto Je Italia. par.\ d qui.' Sl' h.l rt'g1str,\do u n aumento 
lid tr.1bajo im·gubr qut· pa~.1 Jel 1-l-.5% al 15, 1 %. Po .. k m os entonces 
afirnur que el atnlll·mo dd trabajo aripico y de riesgo. j unto a h ca
rt'nci.l de mano de obra, ha farn1\·ciJo. en 13olonia (y en Emili:i I<..o
magna), qut' l'lllc1ja d tr,ib,ijo sumcrgido. 

En t·onjunto. y ba~;Índonos l' n esca~ tt' nJenci:is, podem os decir 
que. tras el C:·xito dt' Lls empre as boloñesas y de los buenos niveles de 
ocupación r.mto masculino~ como frmeninos. la rnlidad dd trabaj o en 
la pnwincia de Uolonia h:i cambiado mucho con b explosión tanto 
de los tr.1bajos atípico como de los trabajo de rie.'l!V: la inseguridad 
h,1 aument.1do tanto en los rn mos ·'bajos" como en los '·altos' '. Tam 
bit·n han aumentado en Uolonia los rr.1bajos complejos y desvaloriza
do~. que desarrollan mujeres bolot'lesas (en este caso son m enos pre
carios) o mujl·rl·s inmigrante· (rn este otro caso son m~s prcc:1rios), 
con posibilidad de mt'jor.i profrsional pero dificultad para conseguir 
rctribuciont's más t'h:\·adas. ~ 

Si d ··modelo _cmiliano" dt' los aiim setem,1 prd iguraba un a es
trnct~1ra ~el tra~a_io q~t' partiL·ndo ck una figura pirc1111idal (111uchos 
trabajos sm cuahfican on y pocos con cualificación) tendía a otra fi 
~ura rc>1111cxr1 (la _mayor partt' dd trabajo conCl'lltrada c11 la p:lrre me
cha. la del rrab_a_¡o obrero ¡¿.mico y dt'l trabajo emprcs:i ria l au tón o
mo). hoy t'n d1a la figura hal'ia la que tiende d mundo dd trabaj o es 
la del re/o¡· de ar ·11a· · • ¡ · 
' . . 

1 · una separac1on e ,Jra emrc los rrabajo bit'n re tri-
buidos lk los tramo altos ( · , \ ¡ ¡ · d . · mm: os cua e 1a\" mucho trabajos e 
n esgo) y los trabaios poco • ·¡ ·¿ d 1 ' . 

u • ~ • . ~c r:-1 ~lll os t' os tramos bajo (entre los 
que hay mue hos trabajo~ .inpKo \" de 'Jr r,, . 1.d d bl d ) . 
1 1 • r o lS1ona 1 a oquea a , a 
os que la\· qut' sumar un ·011· d b . 

1 . · 1.: ~unto e tra a¡os complejos pero des-
va on zados que pueden da · ... · . · . . . . : . . . r sanstacc1ones protes1onales pao pocas 
sat1st,1cc1ones L'Conom1cas. 

5. Po~ ~ué ~.e puede hablar de crisis del "modelo 
emiliano en Bolonia 

l3olonia es todavía una de las ciudades dond . . . 
aunque en la clasificac· · . d. e mejor se vive de ltaha, 
Ore a finales de 2001 ~:~e~~~~i~cadores _elaborada por JI So/e 24 
gobierno de centro derecha no h ~ del p~1mer al cua~to puesto. El 

ª impedido que se s1gmeran em-
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dit'ndo experiencias e iniciativas en línea con el "modelo emi pr(ll , . . -
r 0•• v rodav1a perm:rnccen muy acnvos en Bolorna toda una serie 
1:ºan~res sociales li ga~o~ a la cultura ck centro izquierda y que es
ún muy prese1ltl' en d1st111t:is estructuras: desde la universidad hasta 

01 roopa arivas socia!t~s; desde las nuevas empresas relacionadas con 
Joi mulrimedia, la culturJ y el arte hasta las inic iativas ligadas a las 
Ji tintas fuerza políticas; de la CGIL a los m ovimientos antiglobaliza
ó.in (que, corno ATTAC , tienen en Uolonia su sede nacional). U n re
<ientt: sondeo de j unio de 2002. de Attiva Dem oscopia, precisa que 
si se rnlvicran a celebrar hoy elecciones con u n candidato a alcalde 
Je centro izquierda que fu era creíble, Guazzaloca no obtendría los 
11ltos que nn·o en su m om ento. Pero, como ya se ha subrayado an tes, 
d problema no es la mayor o meno r probabil idad de que el centro 
11quierd:i reconquiste el ayuntamiento de Bolo nia. Aparte de los vo-
101. hay tres puntos que m arcan la crisis del " modelo emiliano" y 

1 que un nuevo alcalde (aunque sea de cen tro izquierda) deberá tener 
pr~enr.:s: 

a) Una ciudad rola e11 dos partes co11 1111a wlt11m de iz quierda q11e reci
f<'l11enosco11se11sos por fegiti111ació11 y por i11.tercn111úio. Las encues~as del ls
rituto Cananeo, a las que hem os hecho refe renci~ rn~s arnba, sobre 
asuntos como la seouridad o las actitudes hacia los 1111mgrantes mues-

o . • . 6 1d 
tran una fTac tura en la ciudad en tre quienes todav1a nen_en e et . 
.. modelo emiliano" y mantienen actitudes y cornportami~ntos soh
dirio~ Y quienes participando de la lóaica neoliberal, respiran la at
mósfera del indi~iduaJismo extremo. E~ta fractura de la ciudad, cual-
qu.1e · , d electoral es un ra que sea el resultado de una nu eva cont1en ª · ' . 
dato . , d J b . . os de centro 1z-nuevo y es tamb1en el resultado e os go 1e1 n . 
qu· d ¡ !to a conseguir 

1 ier ª·que, después de los ailos setenta, no 1an vue 
1~cit ·, h ·esentado de ma. ar consensos ni por lea itimac1on (no se an P1 . . . . _ 
nera . o IJ Jºdano) 111 poi in convmceme los obietivos de un desarro o so 1 . . · 
!\~re· b. . J d . · a la terc1a1 iza-
.. am to (la izquierda no ha hecho suya la ten encia '. . fi ¡ 

Clon v 1 b . 1 d ·echa swm ican a 
co 1 a ~~a él.JO atípico, mientras que para . a ei ' · / r ue han 

1
.dnfinnac1on de la lógica individualista: conviene no olvdi ª Gq uazza-
1 o sobr d ¡ . l , han vota o a 
1 e to o as nuevas <,.enerac10nes as que ' 
OCa). ' o 

la . . d ntre o tr;is cosas, ha 
, .... ruptura de una cultura de la sohdanda • e h que en los 
"'

1%nado ¡ . . . . d tro derec a 
•no por egmmar una pos1c10nes e cen . d Particular-

s St>senta • . . . a enuncia o. . 
illente . Y setenta no se habnan 111 s_1qu1e: . boloñesa, muy leJa-
"' d pehgrosa es la postura de la 1 a]es1a catohca · ... e aq ¡¡ 0 , . . 0 DossettJ . 

ue a que sostuvieron el cardenal Lei ca• 0 
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De hl'cho. el ,Ktu,11 (mkn.11 dl' Bolo11i:1. Giacomo l3iffi, ha soste
nido un.1 \',1hmción muy t1l'gati\·,1 sobn: el peligro islámico (hasta el 
punto dl' propona 11m "inmigr.1ción abil'rr.1 sólo a hs comunidades 
c.11ólica~ o, .1l nw11os. cri~ti:rn.1s". e11 la línea de "ningún diálogo con 
el islam") aliml'nt.rndo los emimil'ntos racistas que ha expresado la 
Ll·ga (rn l.i Uniwrsidad dl' l3olonia incluso el Consejo de la Facu l
t.1d dl' Cil'ncias de la Información Sl' ha manifestado en contra de 
t'St,1s postur,1~). En la misma línea está monseiior Giuseppe F:-ioiani 

• , • :::::> ' 

obispo de !mola. que ha considerado "útil'' b inici:niv<i de un dipu-
tado ck Forz,1 lt.1lia de crear un servicio telefónico (un " teléfono es
pí.1") par.1 recoger denuncias ,mónimas sobre profesores de los insti
tuto~ boloiieses (en particular de los liceos G:i.lv:-ini y Minghetti) 
,1ru~a~o~ ck _hacer "propaganda anrigubernamenral" (los inspectores 
?l'l m1111~teno ll.1mados para "controbr" no han encontrado ninguna 
irregularidad, pero permanece b idea de resucitar algo del m ;:¡cartis
mo!~ Ex1stt'. por t.into. m_1 clima dt'rechista que se manifiesta en pe
qut.1,1os Y grande~ t'p1sod1os muy alejados de la ló••ica de solidaridad 
del modelo emiliano"· , h d'd ·e: ::::> 
. , _ ' · St: a po 1 o venncar que un orupo de po-

hc1as bolone es de ·pu ;s d . ¡ ¡· 1 . ::::> • • 
. , , -- t . . t as pa 1z,1s a os m,1111festantes anw~lobah-

zac1011 de GenoY,1 se hizo · · 1 e ::::> 

h _ · · canmetas ron a 1oto que recordaba sus 
azanas: en el ayuntamiento d B 1 · . 

"b'd d . e 0 oma. por primera vez, se han re-
u 1 O l'llllllci:i. · por 111oblii 110 (p · · 1 · · . . 

d . " res1011es ps1Co on1cas ejercidas en el 
pues ro e trabajo) de una e ¡, d ::::> 

1 b . mp c.1 a contra un superior; c<ida vez que 
se ce e ra una cert·moma p '1bl' fi 
izqu1·,.rd , ·b l ic.i que rea rm.1 la legitimació n de la 

' a. re n e ataques· uno d ~ 1 , , 
Cos<i·g..., re' p'ld· d · 1:: os mas desagradables fu e el de 

º ~"· , " ,1 o por '\N e¡ · · 
lápida que· recu 'rd ¡ · · ' ue qmso quitar la p:ilabra fascista de la 

t: a a masacre de 1 ? d i · , . 
beneficia al tr:ífiL·o , t .

1
. . - e agosto te 1980; la log1ca que . ..u OlllO\'l IStlCO f: T d . . 

llevado a planrear la tala de 70l) árb f~l Ha o a ~·ualq~ier precio, ha 
lar): y un largo etcétera. 0 es (un patnmomo verde secu-

b) L'11a i11capacid11d de ¡ 1 ¡- · { .. 
de EcrciarizacicÍn J' q1te co

11
i ' '

1
qlllerc_a defan/1tarlcoordi11ar los procesos 

u11cc11 a 1r,1ba¡o . {' ºd I 
m1ifüz11r~ció11 de las clases sociales de re . . 1111 " ' ' Ita co~1 In te11dencia a _11na 
nos de 1zqui_erda de la época del .. 

111 
lo_¡ de am~a_. Mi,:ntras los gob1er

paces de facilitar (v tambi ~ 11 d bodelo emihano se mostraron ca-
. ¡ · · 1:: e go ernar) lo · · d tna 1zación. aYudmdo a ¡ - · s movnmentos de in us-

d ' ' as empresas al · 
esarrollo social (ya hemos re dad . tiempo que favorecían el 

para la construcción ele industc~r ~ ames la concesión de espacios 
1 nas umda a la blº . , d as empresas de edificar estr ' o igac1on por parte e 
1 ucturas para s · . ?s procesos de terciarización v la ten er~ic1os ~ociales, etc.), ahora 
tienen lugar de forma desorde, da . denc1a hacia el trabajo atípico 

na sin mn°'' . , . d ' 5una estrategia política e 
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,oordinJció1_i y con un~ fuerza si1_1cl ical i11cludablemente menor. Se da 

UnJ rt>ndenoa muy peligrosa hacia una confi('Turació11 de las ¡ . . . o ' c ases so-
.-i~es t'll rdOJ de arena, con_ una d1sranc1a cad:-i vez mayor entre los 
tramo· altos y los tramos b3JOS d~ la pobbción, en correspondencia 
.011 lo que ucede a escala mund1al, donde el 80% más pobre ele la 
población produce y consume sólo el 20% de l<i riqueza, mientras el 
2ú '~ más rico produce y consume el 80% de la riqueza. 

e) U 1111 mlt11m de la solidaridad e11 crisis y 111w posible dh1ei;geiicia en
lf< i11111n•aáó11 remoló,Qica e i1111011t1ció11 social. La difusión de una cu ltura 
indiridualisra, muy alejada de la cultura solidaria del "modelo em.ilia
no". puede crear una profunda fractura entre las iniciativas económi
w (a fo·or de las empresas) y las sociales, culturales y medioambientales 
(a favor de las personas y del m edio ambiente), que puede traducirse 
(íl una separación entre los conocimien tos tecnológicos y los huma
ní cico-sociales, jusro en una fase de desarrol.lo tecnológico que per
mitiría, en cambio, retomar las dinámjcas del " modelo emiliano" para 
Nablecer una conexión entre innovación tecnológica e innovación 
wial,con la difusión de las innov;:¡ciones tecnológicas en las áreas so
rial. cultural y medioambiental, rompiendo las tradicionales barreras 
que separan, como muestra la investigación de Adele Pesce (2002), el 
mnerario escofar y universitario más frecuentado por las jóvenes (en 
ti cual se rransn1iten conocimientos humanísticos) del itinerario es
colar Y universitario más frecuentado por los jóvenes (en el cual se 
cransmiten en mayor medida conocimientos tecnológicos). 

.. Tres parecen las principales condiciones para que se r:ron:e el 
modelo emiliano" una vez que (y no será fácil) el centro izquierda 

~ue!va ª~ ~yuntamiento de I3olonia: 1) un n:1ev_o papel del alcalde en 
.direccion que había emprendido WalterV1tah; 2) un desarrollo que 

aune innovación tecnolóo-ica y social y que implique de nuevo ª to
dos los . . º . . ¡ s entes loca-
l actores SOC1ales (u111vers1dad, empresas, escue a • 
es .. ) d I" d . . · ¡ ·al que recon-
d · · e mo elo e1111liano"· 3) una reconquista cu tul< 
uzca h · ¡ . . ' .1. ,, ¡ estructuras de · ac1a os objetivos del "modelo e1111 1ano a as · 

incerined· . , l les profesores, 1ac1on (a los trabajadores de los entes oca ' . 
Personal d 1 ¡ ) para definir es
,.. . e as cooperativas sociales y cultura es, etc. 

1
.d "dacl 

"dteg1as . . . l l ' . de la so 1 a1 i , di" llltegradas que puedan chfundir a ogica 1 d a la 
e lllod ¡ · · · , 1 a desp aza o ' ' de e o e1111liano" entre una poblac10n que se 1' . a las 
recha , 1 . l que respecta ' ' 

•et· no so o en cuanto a los votos, s1110 por 0 
1tudes ' mas profundas. 
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Rcs11111e11. L; · · d 1 " d " a c.n s1s , e. mo elo emiliano". El amnento d e los 
. trabajos a11p1cos y de riesgo» 

l3.i<J11dO><' en una det.1lbda di,cmión ,. 3 nJhsis de b< tr• iisf' . . I · ' r . . l 1 b . , . . .• orm;iciones soc1a
'" lo ltl~J'. e,. rr,1 a,o y l.1 ,·mprt';a. t'll 13olonia. en un contexto y sobre .. 
rroM~IllJ~ra que d autor ha contribuido a errar,. difündir ·I" d 1 uiu 
h.1110 . a<1 aruindo po <; ·b . · B · · < mo e o em1-
"'d1<tr1to< ;ndu~rn.1le~·~. ~-' ª;~a1~0 . ru '.~·que caracteri.z;iría b Ital ia de los 
como d "'moddo ira!' , .~1 '1 St d1fund10 durantr los ulnmos ,·einte a11os 

iano • e autor ultema "xphc 1 · · d qm· se b,1s:i '''"Ún <u· •r 
1 

' -_ ar ::i crisis e ese moddo 
· " · ' .. gumemos l.'11 J explo • d b · 

picos. El Jrrirulo iermin·a pro on·~ d '. . s1on erra a.JOS prec.1rios y :ití-
p irn ° mtdidas para paliar esa crisis. 

Abstract. "T71r crisis of tl1r "E T d " 
and · k 1111 1ª11 mo el : t/1e expa11sio11 or at11pic11/ . . rnsrwrc wor .,. u 

7111·' artrr/c t'1L~·1~t.< i11 a drtr1ilrd d«· _.· . • 
c111d 1111.<incss tr.ms(iirur 1t1<•i~ ti 

1
1
·'

11
" ""

1 rmd mialysrs ~/ thr SNial, pc>litfr,11, ruork 
• • ' ' 1111 1111 .,. t 1/.:nr Ji l 1r · ¡ ¡ ¡ · 

wnru1uc; ,¡,,, ,1111/uir'< f\ ¡ . . ' . ' " lll t 1r ta /flll rity <>( Bolo~1111. ft 
1 1 · · I' c>r,m,•11 <'/ a recilrt · d ,f - ' 
1" pc1l t.> crr,irr mrd ,¡¡ ,,. 1111·11 1t ·n· . . 

1 
l "'' <Ir<'a "1 resmrr/1 tlwr he hi111scl( /ca; 

1 . ... ' r. 11< ' ' r rr "E '/' . 
'·1Sl111t1 Bnl5i1' "' rfii>r c.' tire ¡ 1 f./·, ,. 11111•111 11mdcl", tlir teri11 Ctli11ed by Se-
) e 1 1 . ta¡•1> t 1t• ll'd1nri1/ j' . .. I 
· •11i r.w .. •fl'11 pre.<mred 1 · " ' ' 1 15tnrts . li' 1ich ¡;,r thc /a;t tJ1Je11t¡• 

a d . r ª"' ¡11,1111,>rcd ª' rlr- "lt ¡· 1 /" -11 <l.((lf/1/15 rM thr rurnrr cr' ·. r 1. . l ll 111/1 11/tl( e . Tite 1111thllY <11111/y.<c; 
t 1r /, · : . ' l.<i, '' 1 rrs 111<>d ·I 1 •/ . J / · ' u ·1' lllil«Iff 111 c1r¡·¡iir.11 d : .• . ' · 1 iu 1 re ''~1?11c; 1s {<11111dcd 011 tite ;pcc-
111pJ be 1 a11 111sc .iir,· rob< H d. 1 . . .~ 11 ª' ''J'ffd ¡,1 fi.1/ff,I)' tlris crj,¡, . .. f fil , ')' 511,l!J?l'.'t lll.~ l/ICll.<llrl'.< tl1<rt 

Las 1 ·e es las 
p ofes10 1 s o t adic º_o a .es: 

ttn le·:ito oceso 

Carme Alen1any ::· 

Introducción 

El acceso de las mujeres a los estudios superiores en las ramas de cien
lias se presenta prácticamente sin barreras, gracias al hecho de haber 
cursado el bachillerato, durante el cual las ch icas pueden efectuar un 
balance sobre su capacidad intelectual, sus preferencias y el interés de 
determinadas materias. Ello les permite, a algunas, priorizar su propia 
experie~1~ia en detrimento del peso de los estereotipos de gé~ero, lo 
qu.e facilita que puedan eleo-ir, con mayor facilidad, los estudios que 
mas se ajustan a sus prefere1~cias. Sin embargo, esta experiencia no se 
pu_ed~ llevar a cabo con las ramas de tecnología, ya que no_ se le da 
pnondad a dicha materia, Jo que impide a las mujeres sa~er SI ]es gus
ta o no Y qué tal son sus habilidades tecnológicas y contnbuye ª la re
P~ducción de los estereotipos de aénero con respecto ª la tecnolo
gia Esta · ·, 0 

' d 1 nuieres que 
.
1
. • s1tuac1011 pennite explicar que la mayona e as 1 ~ 

t1gen un · · , d buenas notas en 
1. ª mgenien a lo haaan porque, aun sacan ° ' . 1 13s lllater· d · . 0 • fi · J lternanva a a 
d 

ias e c1enc1as, buscan otra salida pro esiona ª ' d 
ocencia . , . ¡ . 110 es el caso e 

1 Y no como una elecc1on directa y c a1 a, coi . os chic . ' . · . ,, 1 Del nusmo 
rn d 

os, quienes expresan que "desean ser 111gemei os · 1 s-
o o qu · ·fi ·' sexual en os e 

tud· e JUst1 1ca la permanencia de la segregacion . da-
tos de F . , , d 1 escuela secun 

ormac1on Profesional. As1, aun cuan o ª 

~-~~~~~~~~~--=~~~~ CED1s (C 5 º 1 •. 08036 Barcdo-
llt E.rnail· entre_ d'Estud1s Dona i Societat); Munt.1ner, 178, · ·' 

l e Al. estud1s@retemail.es. 
. . ernany (1996). 

1.,;;¡.,,¡íQ dt/ ]' . r~ba10 11 • ?003 45-56. · ucva epoca, nírm. 48, primawra de - • PP· 
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ria es mixt:-i. las chicas cominúan agrup:lrn.iose e n a qu e llo 
1
. 

e · 1 . , s estuc ios 
pro tt's1o na es que se c0ons1de1~n m as adecuados para e llas. donde re-
prese~ltan em:c el 60 X. y el 80% del alunmado y en e l mercado de 
trab:lJO las mujeres se concentran e n el sector erv ic ios. 

. Sin embargo_. ~mpieza a hab er muj eres qu e eligen salidas pro fe
s10 11:1les no trachc 1onal e~:-de m an era q u e_ se ha ini c iado un p roceso 
kmo de puesta en CUt'St1o n de la gen er:ih zada seg regació n sexual en 
los estudios de Fo rmació n P rofesio nal (esp ecia lmente e n los nuevos 
ciclos). Aho ra bien , para que dicha segregació n sexu al continúe de-
apareciendo, también hace falta terminar con el mi ed o hacia el/ la 

o tro y la_ ~ngustia del riesgo po r la supu esta p é rd ida de p r<:'s tig io de 
la profes1on al ver llegar a las mujeres a las mism as aulas y a los pues
tos de trabajo. 

. La permanencia de la segregació n sex ual en e l t ra bajo es una rea
h~ad que perdura en nuestras sociedades desar rolladas y c u yos cam
bios son muy lentos. La segregación sexual es u n a construcció n social 
e histórica que " nos remite muy directam ente a la m an e ra e n que en 
nuestra sociedad se trata la cuestió n de la di fe re n c ia de:: g éneros" c. 

A_un~ue no lo parezca, separar a los ho mbres de las muje res n o es de 
nmgun modo neutro. de la misma m anera que p ermitir que un~ 0 
los dos accedan a un mism o saber, trabajo y v ida social y p o lítica a e
n_e_ un efecto sobre la j erarquía sexual. Si histó ricam ente la segrega
c~~n sexua.1 (~specialmente en el m erc;:1do d e trabaj o ) y la domina
cion m asculma han ido de la m an o v se h an autoalirnentado 
permanentem ente, la disminución de d,ic ha se o-reo-ació n también 
p~ede co~mibuir a una redefinición de los espacf os~ los valores se
gun los generos. Un proceso que muy probable m ente será largo , cos
t?so Y doloroso, como demuestra el acceso d e las muje res a las pro fe
siones no tradicionales. 

1. La elección desviante 

Para una muier ele · fi · . . 
1
. es fa-

• ;J gir un o c10 trad1C1onalmente m ascu mo n o . 
cil, ya que las profesiones que se califican corno m asculinas se c~nsi
deran ~oco aptas para las chicas. Por ello, la m ayoría de las enrrevisra
das tuvieron que real · . . , 

1
, 

0 
basta 

izar un ca1n1110 smuoso mas o m enos arg ' 
llegar a encontrar la vía profesional elegida . ' 

~~~=-=:---:::::::--~~~~~~~~~~~~~~~~------
1 S. Forrino (2002) . 

Las mujeres en las profesiones no tradicionales ... 47 

Muchas de dlas, hasta que em pezaron los estudios propios ele su 
profesión, no logr:iro n sacar buenos resultados escolares; así, algunas 
.. habían dado ya m~s de un batacazo intentando o rientarse hacia 
'trofesiones que pueden co nsiderarse com o más " fem eninas" , y al sa
~.ir malas notas y no gusta rles la vía profesio nal elegida, buscaron 
l eros c:srudios que les gustasen m ás.Varias de ellas iniciaron la especia
~dJd Administrativa en Formació n P rofesio nal y, al no aprobar, cleci
Jit'ron probar o tra especiali~ad º , se orientaro~1 hacia una escuela ta
lkr donde aprendieron carpmtena o fontanen a. O tras chocaron con 
b bm era del bachillerato y tuvieron que repetir en 2.º o 3.º deba
chillerato, al no sentir interés por los estudios que estaban cursando; 
ello le obligó a descartar los estudios universitarios y se orientaron 
hacia un módulo profesional que les gu stara. Sin embargo, encontrar 
algo que les apasionara, después de atraves_ar un pe~i~?º de fra~as_o 
~scola r, no fue fac il , como confiesa una mujer que ehg10 la especiali
dad de J·ardineria. Otras empezaron a trabajar de camareras en un bar 

fi · ' ' fi y al u otros empleos que no precisab an una ormac1? n espec1 1ca , 
cabo de un tiempo pensaron que no querían co ntmuar por esta via; 
sino que preferían trabajar en alo-o que les gustase más, _c?mo como 

· ¡ t> e · ·1·ar 1· mc1ó los estu-una tornera qmen a pesar de escaso apoyo La1111 1 , 
d. d ' · ' ' e · 1 d ' · especializó en el tor-ios e Formac1on Protes1ona e m ecam ca Y se . , 

. , . b ·, 1do en ofic10s tec-no y la fresadora. Para Jas mujeres q ue estan t1 a ªJcll , 
· d . d teatro los que les nicos del espectáculo, fu e ron los estu 1os e '. . . . 

. . ·c1 fi . 1 s e i111c1arse en d1ve1-permmeron descubrir o tras sah as pro es1o na e , fc 
- . . , . , 1 i 1 a 10 de aJaun pro e-sas especialidades tecm cas del espectacu o, e e a m 1 t>. 
. - . . . 1 ·I . , d un oficio no tra-sional. En defm1t1va para las mujeres a e eccio n e ¡ 
d. . ' , ciclad que para os 1c1ona] (para las muieres) se presenta con mas º Pª. < 

1 
. b · 

h ;J fi ¡ to por e n a ªJº 0mbres. Muchas de ellas confiesa n que ue e gus_ . · , de 
fi . O t vieron ocas1on lllanua] lo que les llevó a elegir su o 1Clo . tras u d. _ 

d · fi · 10 cuenta una 1se escubnr la profesión de una m anera ortmta, con r·
11

a y 
, d . . M d . d para un cas i t>' na ora de iluminació n: " hice un viaj e a ª n . entonces 
unos · b. , . de conciertos Y , amigos tam 1en fu eron con un Pª1 . 

0 
no se 

Pu 1 , . , b anal mientras Y . :s ... o t1p1co: por que no me su es este c · d luces y v1 lo 
que . , una m esa e . ···Y por primera vez m e encentre con b 

1 11
ente fascrna-

que h . . . , dé a so uta1 d,, era acer una ilum111ac1on y m e que . . al h requerido un 
.ª · Pald todas ellas elegir un oficio no tradic~~n, c. ªc tLiada. H a su-
tiem d , . 1 cc1on e1e < P0 e desconcierto con la primera e e , de trabaiar en 
pu · ¡ despues ' J esto seguir la búsqueda y finalmente, m e uso b' n de anci::rna-
Otros fi · fi ·io que sa 1a 
n o cios, han logrado optar po r un o e, . solam ente porque 

lo que no sería fácil para ellas . No les fue fac iJ , nof: ·1ias sin o ram-
a gun . . a sus ann ' as tuvieron dificultades en convencei 
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bién po rqul' rl-_a lizaron opcionés consideradas de. v ianccs por el 
1 

_ 
cho de er 11n1.1crcs. No obstanrc. todas afi r m an que al des b .· ic 

e ·, . • cu 11r Ja pro1es1on. se convcncll'ron de que k s gusta!Í:.i . · 
En dcfinitiv:i , se trata <lL' unas vías profesionales que m iei1t ·a 

l 1 b . 1 s para 
os 1o m res se presentan como b elección adecuada y se encuemr:.in 
e~1- ellas r~mo pt·c.cs en d agua, para las mujeres signifi ca n una elec
c1o n dcsv1ance y tienen q~IL' nadar a contraco rr iem e. Es por ello por 
lo que todas cuentan las chficultades que han ten ido q ue a frontar has
ta encontrar tr:ibajo. y ello a pesar de h:iber cursado los estudios ade
cuados. ya que :il ser mujer tuvieron que m ostrar m ayores garantí:.is 
que lo hom~r:s para ocupar un puesto de trabaj o. Sin em bargo, a 
pes:ir de las d1hculradcs encomradas. tod;is las muje res entrevistadas 
:1,fir~11a~~ que k s gusta su oficio. A unas les gusta po rqu e es un trabajo 

fím:o . a otras porque es .. manual" y siempre les ha gustado rrabay1r 
con sus manos. a otr:is porgue les gusta la materia con q ue trabaj:m. 
como una carpintera a quien k gusta el ' ' tacto de la madera". Otr;i 
porque k s gusta d trabaj o ·'al aire libre" . a otras porque k s gusta " la 
naturaleza"'. como indica una j ardin er::i, y todas m an ifiestan que 
cuando descubr ieron su profe ión. de put·s de un camino de búsque
da. se cogieron :i ella "como a un cbvo" y e111pezaron a obtener bue
nas notas y a encontrarse cómod;:is con Jos estudios elegidos . 

. La invisibilidad con que se presenrnn dichas profe~~ iones para l:is 
clucas e_xplica por qué, a pesar de no existi r aparentem ente ninguna 
barrera mfranqueable, su elección representa aún en la ac tualidad u!la 
l~esvia ción. Des,·iación cargada con la esrigmatizació n que sie11ipre 
nenen las conducta des,·iante . 

2. Las claves de la fuerza fisica en las profesiones 
tradicionalmente masculinas 

A d 1 ' · · I· · . fre-u n c_uan o a tecmca 1a evoluc1onado y reqmere, con meno~ . 
cuencia que antes, el uso de la fuerza fisica e11 la realización de cierras 
tareas, la fuerza muscubr o el esfuerzo fisico continúan ocupando un 
lugar importante en el dt>sarrollo de las actividades técnicas de )as 1~
n.ias tradicionalmente masculinas como mecánica, carpintería, eJecrri
cidad. fontanería, técnicas del espectáculo, u oficios com o el de boni
beros. El argumento de la necesidad de fuerza fisica aparece con 1~ un~ 
de los factores principale que impiden 0 dificultan Ja eJiminacioJJ de 
la segregación por sexos en este tipo de profesiones. 

+ 
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El uso ele la ti.1crza fi~ i ca pued_e rcprcsem~r para ciertas chicas que 
rebirían elegir estas v1as profes1onal ~s u11 tactor de disuasión, prin

~· ,ihneme si se tiene en cuenta que n1 el aprendizaje de la moviliza-
.ip - . . 1 . 1 . 
1ó11 Lle J,1 fuerza hs1ca m as cuestione re ac1onadas con Ja salud Ja-
hor.il en relación con c I esfuerzo fisico se incluyen en la ens6ianza 
que da ;icceso a este tipo de ofici_?s. Si esto: rnnocinúentos se_ inclu
ra:m en d programa de la ensenanza pro tes1onal con igual 1111por
;mna que los temas que se relacionan di rectamente con el aprendi
zJje de dichas profesiones, muy probablemente no existiría una 
fl'f1r~srntJción o una mirada ta~ sexuada d~ los gestos ~orpora les que 
~~les ,1socian. De igual modo, s1 ello ocurriera, se podna aportar a los 
rururos profesionales un mejor conocim iento sobre los métodos más 
úrilt.·s para optimizar la intervención de la fuerza fisica en la manipu
bción de objeros pesados o respecto a los mecanismos que son nece
sanos para desbloquear las resistencias mecánicas sin correr el riesgo 
J~ produmse alguna lesión, esguince, etc. En defi nitiva, los centros de 
Formación Profesional po drían jugar un papel importante en el 
aprendizaje y la enseñanza de los temas relacionados c~n ~a .s~lud l~
boral en los oficios masculinos, lo que, indi rectamente, 111c1dma posi
ürameme en la desaparición progresiva de la segregación de ciertas 
profl'siones, y que ha servido, hasta la actualidad, para conservarlas 
como verdaderos bastiones mascul inos. 

En el ejercicio de los citados oficios, la fuerza fisica se presenta, 
para las mujeres que los han elegido, como un desafio, tant~, de c~ra ª 
lo· .¡· . - L pi·eaunta ;Sera ca-' e 1emes como respecto a sus companeros. a "' ... . 
Pa d 1 1 ,, , . n ]uaar central pa1 a z e iacer o? esta siempre presen te y ocupa u "' 
hacerse aceptar en este tipo de profesiones. 

Es · d d ¡· ¡ apel de vidrio, hay ler a que es un trab·1io fisico hay que pu ir con e P t º i· 
• '~ • 1 . hay que mon " que permanecer de pie todo el día arriba de una esca eia, ' . 1 · 

1
_ 

los d · · .¡ pero nenen a in ª11 anuos, ¡bueno lo que es normal para un pmtoi ., . ¡ ·as me 
Pr .· · ' , 1 . 0 cinco 101, 
. t 

1011 que no lo voy a soportar. que despues e e cu: no 
3 'ºY a ca d - (P. 35 anos) · nsar o que me voy a hacer ano 111 rora, 

E . . . ue tienen fuerza Y 
ste desafio conduce a las mujeres a mosti ai q ·c1 -e incluso 

que son capaces de hacer los esfu erzos fisicos requen os _ 

--;--- . . . r ?002 y d análisis ck 
con as entrevistas se efecruaron el pasado mes de jll!1IO-jll 10 .:

1
nbre de 2002 para 

.tenido e , . IT \ en s.:pm · en rJ Se eiecruo con ayuda del programa QUi\ L '. . ·ón «Las n1uJa es 
congrr<o d 1i ¡ · · · ¡ d -· h mvesr.w:io · . Jora-Prof, . · e ou ouse. Es un estudio origma t: ' • " sendero 1nexp 

csioncs fi · · ¡ - ·dio y bajo: un s cialcs do o Y o 1c1os no tr:idicionales de n1vc lll t: T . b ·0 yAsunros 0 
•. nnanci da . M . · . io de ra ªJ 

fq p d. a por el lnsricuto de Ja Mujer- 1111stc r 
e iente 55/01). 
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'"ª"Y 
m ás que los ho mbres- principalmente :ll inic io de su carr ,. . 
· . e ia pro fe 

s1onal. Este periodo es, e n efrrro, decisivo p3ra probar qu , s . . -
e . , 1 . e . e ania la 

protl'Ston y 1:lCL'rSl' :lCL'ptar po r un equipo m ayoritariamente 
1. n1ascu-
mo. 

St•r m aquinisra (tramoyisra) i111plica un rr::ibajo de foerz::i, d e h abilidad y de 
desrreza. hay que_ 111over pe~os pes.a~os, hay que levanr:.i rlos con polea, 
t'tc .. y e~ necesario ser prensa y rap1da . Cuando e mpecé e n este oficio 
continuamente 111c sentí obligada a mostrar q ue podía hacerlo (Maquinis~ 
t.1, 30 aiios) . 

Se tiene que demostrar que se pueden levantar pesos, hasta que wan que lo 
poJt•rno hacer y que lo hace111os co1110 se deb e. E s duro pero hay que insis
tir (Térnica dt' luces, 35 años). 

Cuando ·e empieza, co1110 111ujer, te sientes observada y esto genera mucha 
tensión (Técnica de neum:íticos, 29 ai1os). 

O tras mujeres incluso confiesan que fu eron al g imnasio a entrt'
narse para est:lr segurJs de que e ncontraría n trabajo y para poder 
n~ostrar que tenían tantJ fuerza com o un h o mbre, ya que sólo pI:
~Jndose ante las norn1:is implícitas y re:ilizando el 111isn10 esfu erzo fi-
SICO logran hacerse aceptar por el grupo m asculino. . 

O tras mujeres, aun reconociendo que se tra ta de un trabajo e:xi
geme, desde el punto de vista físico. desmitifican la necesidad de re
ner una gran fort:ileza fi sica. Est:i~ consideran qu e se trata de _un 
ap~endizaje que se adquiere con la experien cia de la profesió n , 0 bien 
esriman que pueden hacerlo. sin dificultad . si se tie n e e n c uenta su 
edad y su estado de salud. . 

. Sea lo que sea, dur.rnte las entrevistas con las muje res que han ele
g ido un.i profesión no tradicionalmente fem enina el arg umento de 
la fuerza fisica resultó más importante que los terna~ refe ridos 3 su c_a-

.d d · · 1 ·ed1ca paet a tecmca. E hecho de haber obtenido un diploma que aci . · 
S Jºfi . • 1 d 1 . JemO-

U cua 1 cac1on Y es a acceso a este tipo d e oficios esto es, as => 

ma en lo relativo a los conocimientos d e la profes¡'ón , no paree~ ser 
ra ' fi · {ís1cos, 2011 su toeme para obtenerla. Por ello aparecen los aspectos · 

d ' d 1 oficio. aun cuan o no sean el punto central d e la profesión o e _ 
1 d. . . . fi . , rnas 

cor~10 ª con 1C1on necesaria para poder ej ercer una pro esio n 
culma. 
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;Qui 5cjt1cga en torno al at~{! 11111e11to de la f uerza fís ica? 

Como orras i11\"esrigadoras han sei1:ilado ·1, los oficios masculinos no 
: en solamente que se po ean conocimientos técnicos instrumen

~~~ que se habían guardado com o un priv ilegio masculino al cual las 
mujerl'· no podían acceder. A estos conocm1.~entos hay que aiiadirles 
lis récniras del cuerpo que se expre an a traves de los gestos corpora
l·: Jel oficio. Estos gestos corporales -representados por la fuerza y 
dñli.ierzo ñsico- no son solame nte una serie de gestos coordinados 
rñmes y operacionales 5 que permitirían ejercer el oficio, son tam
bi¿n gestos sexuados, socialmente construidos, que expresan al o tro la 
propi~ postura física y social 6 . En este ~entido, los o ficios masculin~s 
no son solamente una fu ente de trabrl_)o remunerado reservada pa1a 
los hombres, son también un lugar donde se fo1ja la identidad viril y, 
por contraste, lo que queda fuera de estos oficios se relaciona con la 
fragilidad y la inferioridad d e la mujer. , . . 

En la actualidad, el Jcceso al conocimiento y a las tecmcas rnsrru
memales ya no constituye una bar rera imposible de s~1pera~ ; a pesar 
de ello -o a causa de ello-, es necesario poner en evidencia Y real
ZJr las exigencias fisicas del oficio, como un último bastión dond: los 
hombres pueden afirmar su virilidad y protegerse contr~ el peligro 
de la desaparición de la searegación profesional. Esto explica el rnan
renimienro de los araume~tos a favor de la importancia de la fuer:a 
fuica Y la visibilidad ~ue se le da cuando la evolución de la recn~!~gia 
tiende a reducir la intensidad del esfu erzo físico y cuando l ~s po itJCas 
de1al d h. · . . d"d preventwas contra · .u e 1g1ene en el traba JO impone n m e 1 as 
~ fi . 1 1 riesgos 1S1cos y los accidentes labora es. . . al 

En este sentido para una muj· er ejercer un oficio trad1c1fco. n medn
te 1. ' ' ¡ · · · y de arma e
, ~ascu mo no significa que se deba probar a mtctO l 
nn1ti , . . d un concurso en e \a que se tlene fuerza como s1 se tratase e f¡ Se 
CUal se deba medir la inte n;idad y la potencia puntu~l del esh uerz~~a-
traia s b · · nt1ene y ace r ' 

' 0 re todo, de una práctica cot1d1ana que rna b · 
cercon ... d d ! lugar de era ªJº· E srantememe el culto de la vmb a en e ' •I conjunto 
del sre culto se impone, como una verdadera cultura, _enp~·onunciada 
po rrupo masculino y se m anifiesta en una prefe6r~nc1_a orla oculta

r as muestras de fuerza muscular y las proezas sicas, p 

; ~- Pé~é (2002). 
1 M ~:J~urs, D. Dessors, P. Molinier (1994) · 

. cze, op. rit. 
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ción dd miedo y ckl sufrimicmo físico. por la negación de lo · 
1 1 1. 1 I - . E d c. . . s n esrros 

y oe os pe 1gros oc o h c10. n e1111tt1v;i, se desarrol la un des . t> . 

1 · :1 1 · 1 · . . p1ec10 
uc1a tot. o o q u e conetcrnt' a c1en c1a )' la sabiduría del co 

e noccr 
cómo gestionar los esfu erzos flsicos y b salud en el trabajo. 

El rnantcnirnic'lltO de est:-i cultura d el tr<lbajo cond u ce a solidifi . . car 
el colecnvo m::isculmo ame I~ presencia f~meni i:a y quien n o se plie-
gue a estas no rmas corre el rIL'sgo de sufr11· m edidas vcj::itorias v desa
fios, ya que un hombre puede difícilmente a lejarse de e sta cul (ura sin 
que~ le traten como :-ifeminado o m aricón ($ÍC). 

Muchos de d ios e 1íen si un comp:liiero pide más seguridad para subir a un 
:mJarnio. etc .. no est:í bien visto. Deberían aprender a protegerse y a co1mo
br la fuerza fisica (Maquinista. JO años). 

E ta cultura también se impone a las mujeres qu e qu e rrían hacer
se aceptar por el grupo de ho mbres como uno d e e llos, con el riesgo 
de que se dejen llevar por las exigen cias m asculinas: 

A menudo los hombre L"Stán más acostumbrados a utilizar su fuerza y a n:
ccs obligan a la mujeres a seguir su rinno. Soy pegue11a, tengo fuerza, pL"ro 
evidentemente hasta un cierto límite. Trato de no lastimarme, pero bueno. 
tambit·n tengo mi técnica para Je,-:im ar peso y he Uegado a sorprc·nde'.· a rnás 
de uno, ya que tambi¿n se nece ita destrez:i y nervio ¡ ... J (Carpintera. 
33 a11os) . 

Esta cultura conduce a cierras mujeres a aceptar riesgos corpora
les inútiles o a no exigir ciertas normas de seguridad en e l trabajo: 

N • 1 . 1 1 . 1 ¡ - ·o es im1al. os quem:imos, t' matena sa pica y nos podemos 1:icer e ano. pe1 " . 
Estoy llena de pequeñas quemaduras pero no m e quejo. N o nos podenio~ 
hacer mucho datio ¡ ... ].En mi primer trabaio tenía las m anos hinchadas,) '. 

b . b . 'J e dabaJI 
que tra ªJª a con tncloracérico y óxidos. N o faltaba nunca, no !11 . Jos 
guantes de protección y ninguna persona de las que trabajaban connugo 
reclamaba (Mujer tornera y fresadora, 22 años). 

El 1 
. . . , 11 o·ulos 

cu to de la vmlidad también se presenta desde otros ª 0 _ 

b., d 11 con1 
que tam 1en son molestos para las muJ· eres: los hombres a opta . 1 . nene1 
porranue_mos galantes y a menudo muy paternalistas que no. d fí-
~t~a finahd~d que mostrar a 1~1~ mujeres que no tien e n l~ ca~aci~~dell 
s1ca requerida para la profes1on y que, en consecuencia, no P. , la
ejercer un oficio m asculino, lo que hace muy dificil su integracio n 
hora! en un plano de igualdad: 
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\ "'unl cuestión de fuerza. en absoluto, lo que pasa e;:s un tipo de prot . . _ 
• ,1 • • , • ec 
•1Diiiinto y rc ~rt'guntan : 111 11 111gun~ 1-:izon parncular: "¿Quieres que te ayu-
v·. como SI no pud1t'ra111os, 1111e ntras que no es ve rdad (Fontanera, 

_;) ,Jios). 

P:1ra orras mujeres este paternalism o se m anifiesta a través de la 
:¡nhución de trabajos m enos p enosos, aunque ellas preferirían reali
zanodas las tareas, incluso aquellas más cansadas: 

fo!Jll d~ darme las tareas que son menos pesadas par:i que no me canse [ ... ], 
;rro no mt' gum , ¿sabes?, porque hay rareas que son cansadas pero me gus
~ij y con na historia de evitar gue m e canse, a menudo lo que pasa es que 
r.o burro Qardinera, 28 a11os) . 

Estas diferentes estrategias no son anodinas y, teniendo en cuenta 
que se inscriben en la actividad laboral cotidiana, es comprensible que 
no dejen completamente indifere ntes a cier tas mujeres. Por ello, hay 
~gunas nntjeres que manifiestan q ue prefieren trabajar con los hom
bres, ya que las tratan de manera especial, u n privileg io que correrían 
driesgo de perder si fueran más numerosas. 

Paralelamente, estas galan terías refuerzan la idea de que s~ría im
posible incorporar a muchas muje res en los oficios masculmos, ya 
quesi aumentara la mano de obra femenina en los equipos masculi
nos se correría el riesao d e establecer una cie rta división sexual del 
trabajo en función de l a penosidad de las tareas. Esta división y odría 
cond · · 1u1eres-uc1r a crear un grupo privilegiado - compuesto poi 11 ~ . 

que no realizaría los trabajos m ás penosos, los cuales serían arnbuidos 
ª 105. hombres 7. Es un riesgo que cier tos hombres ten; en Y que se 
~nipieza a observar en las profesio n es técnicas del espectaculo: 

Ahora h , . 1 ·mierda ' cendré 
ay mas chicas técmcas y hay a]o-unos que p1ensai 1 · . ta 

que dese 1 :::> , a arreo-lar con es 
ti v argar e camión solo, o vete a saber como me voy :::>d' ces 
l. 10 les d' " · , 0 ·verda enton 

·co' igo: ¿pero tú ya has trabajado conmigo., 11 ''d ' · ' cosas a Ja 
e 1110 sabe • . , ¡ , ,, To as estas ' 
brgalas s tu que vas a descargar el carruon so~· ... eleándonos y clis-
cu · perdonas porque si no nos pasaríamos el nempo P _ ' 

tiendo · · . ' ', . , · · ' 35 anos). "· 151empre es igual! (Tecmca de ilununacIOn, 

Ade1 ' 1 . d anifiesto los hom-
b 11as, as diversas estrateaias que ponen e 111 · ón de 
res cond . , t> . 1 arse la cuesn 

su fut ucen tamb1en a c ierras mujeres a P ante, . roaarse so-
ura capacidad fisica. Esto lleva a varias de ellas a mter :::> 

l s . 
. Foruno (2002). 
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bre su futuro profc:sion:-tl. de mancr,1 que la cue tió n ·' ¿Será capaz;" 
que se pla1ltl·a al ini_cio de lc1 carrera, se \"Ut:h~~. una pregunta en p~i~ 
ll1L'r,1 persona: .. ¿ScrL' capaz cuando ea 111,ryor~ : 

Ten~o 29 ai1m. nw quedan 1 O o 15 par:i hacer bien mi trabaj o. pero a los 
45 ai10<- no í: si lo podrí: hacer. .. (I3ombera, 29 ,1i1os) . 

E \"L•rdad que a n :ces me pregunto por qué ekgí l' te o ficio. porque e muy 
dnro . .A.hor.1 tengo 30 a1ios pero a lo 40 no s~· si podrí: continuar (Maquini~
t ,i. 30 a1·10s). 

Sin embargo. fi-eme a las esrraregi::is masculinas, las mLtiere de mayor 
edad. cuando ya han mosrrado que son capaces de ejercer en el oficio y 
han logrado hacerse acept::ir por us colegas ma culino . consiguen un
poner unas e~trategias específicas para poder sobrt'vi,·ir en un ambit'lltC 
de trabajo ron un::i fücrte mayoría ma culina, ya que. como dicen, .. con 
la edad se aprende". Estas estrategias tienen como objetivo wnccr o 
desviar las resistencias masculin::is de cara a la disminución di:- la segrega
ción profe ional y a introducir una cultura di fcrentL' ck b fUt'J"Z<l fi ica. 
sin renunciar a su idemid:id sexual. Así. se con tata que las 1mtiert'S: 

a) Son más respetuosas con su cuerpo. Son numl.:'ros:is las muje
res que señalan que han aprendido asruci:i.s para no d;d1arse la espald<'.· 
De igu:il m:inera que utiliz,lll guantes para no c::srropearse las rnano). 

~ d 1 s nor-hablan de los problem:ls de salud bboral. exigen d respeto e a 
mas de seguridad .... 

b) Tienen una mirada menos subit::riva de la fuerza física. C?r~o-
. . J · d1snn-

cen bien su oficio y no tratan de hacer proezas. No necesitan 
guirse sino al contrario, esrar bieu integradas en su equipo: 

. d h·1cer lo Siempre he hecho lo que podía hacer. si hay al·~o que no pue · 0 ' de-
d. s· . . ;:, , · rr:11Ht' . igo. 1 nenes en mema que t'S un trabajo en equipo. es m :i- 11npo ' 
.iar hacer que hacerlo tú misma (BomberJ, 29 a11os) . 

. . . . : ídamence 
Ha~ que Yer la snuanon, observar estar arenta comprender rap. 

5 
,1·11 

. ' . "'b 010 J 

como se pueden hacer ciertas cosas sin hacerte dar1o. Ames, rr:iba.13 ª )os 
ningún tipo de seguridad v te forzaban a mover)·· a instalar las lá1 11P~ª;a ~10s)· • • J • • , J=> a• 
spots en unas s1tuac1ones muy peligrosas ... (Técnica de ilununac1on, 

. . d' d física. 
e) Ceden menos facilmenre al chantaje de su infenon .ª rirse 

S. . n1 sen 
1 no se sienten capaces, se hacen ayudar sin avergonzarse 

humilladas, especialmente si '·eso les gusta" (a los hombres)· 
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,f¡ imponen otra fo rma de trabajo que disminuyen los e fuer
· , ri•i(o5.0bservan, p1:egun.tan , bus~:in nuevos gestos del o ficio _a su 
· ' d \ºJ c¡ue ·· rrabaj ar d1a tr:is clia, con ho mbres, es demasiado 
;::úll J, . 

jjfl) . 

t\o -011 aún muy numerosas en los o ficios no tradicionales. Aman 
1 . . 

.J proi~sión y es por ello por lo que 1mp~nen sus propios ~om~orta-
:~mo· profc>·ionalc>s y sus gesto del oficio. Hacen su. cammo s111 ha-

:a . d bl " D · r ruido \. ·'sin plantearse dem asia os pro e mas . econstruyen y 
:~:onsmi\:t'n en femenino los ofic ios no tradicionales, pero también 
•l~íl qu~ para consolidar sus estrategias femeninas tendrían que ser 
cürnumt'ros.is en los puestos de trabajo. 

En dt'finiri\·a. la entrada de las mujeres e n oficios tradicioualmen
i~ r6mddos a los hombres ha generado un conjunto de estrategias 
.¡-;e.poco a poco. puede transformar las condiciones de trabajo d~ ~os 
h0mbrt's y de la mujeres en los oficios técnicos y puede, tamb1en, 

1 
h:er m~ facil la disminución de la segregación sexual de las profe-
1'.on~s. 
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Ca nne A lernany 

R es11111e11 . «L as 111ujeres en las p rofesion es no tradicionales: un 
lento p roceso» 

La segn:·~ac ión sexu:il está con,olidada e n lo s L'smdios J e For111anón Profe
sio nal de m an e ra que h ay especialidades que n o son elegidas por las chicis. 
No o bsr:mtL'. hay alg unas mujeres que y:i se atrevl'n :i cll'gir profosionr' no 
tradicional<:' . lo que signifi ca una p u e ta e n c uestión de b segrq;acióu dd 
m erc:iclo de trab:ijo. La elección d e d ich as profesiones aún se presenta como 
un.i elección des\·i:im e y la incorporación al trabajo no es F.ícil. Esta sima
ción explica que la fucrz;l fisic:i repn:' ·e m e uno de lo s factores princip.1les 
que impide n romper con b segregación por St'xos en las proÍl'siones no tr.1-

dicion.des. aun c uando el progreso tecn o lógico reduce de forma impon .1m,· 
el esfu erzo fisico en estl' cipo de profesio n es. N o obstante, b s muj.:n· .. una 
vez que h,111 prob:ido sus propi:is capacid ades, impo nen una serie ck t•strJte
g ias qu e p o drí:in pamit ir rrn n forn1:1r h s condi c io n es de trab.tJ O de lo< 
hombres y d..: b s 111ujcres. 

Abstract. ulíf'omen ;,, 11011- trndit io11nl ocmpatio11s: a s/0111 proccs»> 
e d · ¡ 1;; · ¡ -frni11i11~ '1"1"111 e11 er .<c.~rcg.11iCl11 is well ro11s,,lidmcd i 11 1/ic Spn111s 1 ora1101111 1 : ". • ,.,. 
( /- . • [> . . 1· 1 1 . ni •>r i11p111~" . ' ··vn11am,,, riJIC.'°1()1111 J. 11· 1crc ~irl.s do 1101 r '""-'<' so111c VffllJJ<ll/()I/ ·' ' ·b ·/ i· 

· • . . I · · 1/icr<' )'' " 11c11idess. snmc ,,,,,mc11 dv ,,,,,,, dnrc I<' r linMe 11<l11-1md111Cl11n OffllJlnT!º" '' r. .
1
¡,,.. 

JI · I • · ' / 1. • -r7 · len ·1011 10 •'PI,,,, 1'11\?lll f! 1 1c cx1s1111~ pnr1cni o} .1bc,,,,. mnn~cl scerc~n11011 . , .icir < ·' . · .1, ¡, 
. ' . . ·. • , . . ' · · . ' / 11110 rf'lll'~ . 

se ilff11p1111t'11.< 1s s111l ¡m:sc11tcd as 11 dc1w111 r li,i1rc, nll(f 1hc1r 1111c..~ 1 •111"1 
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• / l .. { 11011< <l (ll I I s1m 1~e1c.s 1 1111 ni11/d c11nl•lc 11irn1 ro 1m11~(om1 1/ie 111ilr~111,~ Wllf 1 - -
111<'1//Cll. 
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.. 

el trab(~o de as 11 'eres: 
Es e e con.4-e rt 

in te n ( 69-20 2 

Cristina B orderías ::-

El . . . . . 1 1 bl d los últimos años de fe-femm1smo de la d1ferenc1a 1a 1a a o en d. c. to 
. . . . . d l - ncia más 11usa y au -m1mzac1on de la ociedad aludien o a a prese , . 

0 
de · ' · s l 1 ablado as1 rmsm ' r1Zada del pensar y actuar de las mujeres. e 1ª 1' ' . ' 

1 
. . en-

f, · · • , - ferenc1a a mct em cmm1zac1on del trabajo. En unos casos como 1 e . e: 
11

enina 
d l d. c. . , d la presencia Let to e a actividad femenina y a la nus1on e ' . e: . ci·a a la 

. E . s por reLel en ' ' tnsenores tradicionalmente masculmos. 11 otIO .' y ' reciente-
progresiva inestabilidad y precari edad del n;ab_ªJº· -~~sla terciari-
mcnr 1 · • 1 d. · · , d l trabajo 111dustt 1 ' . e, en re ac1on a a 1srnmuc1on e ' ' b · 0111 L1nicat1-
l.l ·• d 1 tra ªJº c Clon de la economía y, con ello, el aumento e . e L cate<Yoría de 
l'O-r•l . a} ' fi ~ feme111110. a e ::::> , • , ~ ac1on como saber espec1 1camente . · econo1111-
renu· · · • sentido socio 111zac1011 ha tomado así en unos casos un 

.....____ · U 1iver-
' D< , • Geoarafia e Historia. ' 
•:il¡ panamemo de Histo ria Contempor;mea. Fac. de: " 
· ,ddt Barcelona. E-maiL borderia@trivium.gh . uh.es. d ?002, en el .Ar.in de 

Este · 1 · ¡ da en marzo e - de Ma-l¡ . . arncu o corresponde a Ja conferencia ta • . . d 1 Coniplurense , 
d~~d11111e1110 Obrero, organizada por la UGT y la Un1vers1 ale España Concernpora-

Y dir 'd · tr:ibaJO en :t ' ·ón anee-n~. . ig1 a por Santiago Casti.llo, «lllUJCí ~ ' , d Madrid. Una vc:rsi . ' bre 
no d"1 la Facultad de Ciencias Políticas y Soc1olog1a f; e . ' cz·1ció dds escud1s so lla 
ti ;1 ~ <ste artículo fue publicada en el aiio 1999 («La emini 459-49 1 ). En aquee;

1 
''cr1j<_ ali de les dones (1969- 1999),, , Ajcrs, 33134 ,_ J 999,l~~dos en fapa rial, que 

on ílk o b · 1 1 •smd1os rea 1 ' iona -!\ft cupa a tangenc1:ilmence e e os t . · ón ¡11rernac 
caso he tr:1tado de situar en el contexto de la invesngaci 

!~¡J dr/ "Jiaba · ?Q03 PP· 57-12-L 
yo, nueva época, núm. 48, primavera ck - · · 
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Cristina Bord . 

erras 
co de difüsión de b presenc ia fc111eni11·1· " 11 
]" d ] . . , ' . '" Otro un se . j . 
tco e va onzac1on de esra experiencia. , nt1c o s1mbó-

En esros úlrim os rreinra años los C' ' tLid · b · . ·, ~ 1o s so re ~ ] t. b · 
lllUJ e res. en una e trech a relació n con la evo! .·, el i a a_¡o de la5 

. , · e . . u e 1o 11 e e ¡a te · 
p1acr1Ca re1111msra, han sufrido así mism o un a p . fi d ona Y la _. , . ¡ - · . G io un a transfi 
c1011 ep1stcmo o g1ca v p o lítica qt1 c po d. . . o r111a-

~ 1 G · cm os c 1rac re n z;:i b., 
con b categoría dl' feminiz;:ició n . Po r va r1··1<; i·"zo 11 cs· . 1' r tam ien 

• • < < - " • p o 1 a tend .· 
a . 1tu;1r como l'je \.punto de p artida d ·l ' ¡· . 1 . tnc1a 

1 , < e a n a 1s1s as expe r , . · 
conc retas de trabaj o en lugar de los planreamie ntos teóri.co-a~s1t1 c 1~s 
ro~ ; por ab:u~don.ar ~lameamienros pre tcndiclam ente n eutro~ y r:ic~ 
nur la expc n e1_1c1a d1f.erenc iada d e h o mbres y muj e res; p o r cuc;~~~
~iar las ~-ateg?r~ a~ clásicas surg idas de l a nálisis d e l t rabajo m asculino 
mdustna l e 1111c1ar un proceso de c reació n d e nuevos e n foques y 
nuevas categorías ··111·"1.zad , ~ J · .-¡· · d ¡ · · · ' '- " as t n e <1 11cl JS! S e a expencnc1a femeíll-
J~a ; por abandonar_ como hori_zonte d e cam b io la h o 111 o logació 11 con 
e 1 m~delo 111a~cuhno y valonzar prog resiv;rn1enre la expe rie nci,1 de 
tra~ªJº '.cmenma. en su dime nsión socioecon ó mi ca y é rica. Una ex
penenc1a que se ha m ostrad o irreduc tible a los m o d e los de trabajo 
masculinos. 

L_o~ primeros estudi os sobre e l trabaj o de las mujeres paníau ck 
las VICJaS carcgorías disciplinares, que. e n c u anro p re tendidameme 
neutras, .s,c c reían igualme n te válidas para a n a li za r e l trabajo de la 
produ~c1 011 Y el de la repro ducció n , el trabajo de los h o mbres Y el de 
las muje res. El resultado de ello fu e. cu ando m e nos, ambivalente. A 
~nales de los añ os sesl'nta su aplicació n al anfü is del trabajo doniés
t~co permitió iniciar un proceso d e n:::valo rizació n d e su papel en ~¡ 
S!S~~111? económico , aunque, po r re fe re ncia al tra baj o asalariado, ~I 
gmo. siend? considerado como trabaj o de segunda clase - rutinano, 
arcaico e 11~1producrivo. aunqu e c on valor económico-. C~m.o 
consecuencia de ello . la imagen de las muj eres en e l ámbito do m est'.
co era la de un sujeto econó mico irrac io nal d ébil v p asivo que debia 
incorporar a su trabaj o los crite rios prociu'c tiv ist;s o Juchar por su 
e xte · ¡· · ' 1 d 11 odo5 

· rna 1zac1o n a m e rcado d e trabaj o . pe ro qu e d e to os 1 ' . -
11

_ 

para afirmarse como suje to social y po líti co a pl eno título ?eb~a \ 1e 
corpora rse al m ercado o inscribirse e n m ovimie ntos sociale: g al 
trascendieran lo do m éstico. La apli cació n d e di c h as ca tegon as _ 
análisis de l trabajo asalariado de las muj eres llevó a inte rpretar el~~
bajo femenino como trabajo de seo-unda clase -no c ualificado, ela 
b ·¡ · ] · 0 

. • dos ª ' 
1 Y m arg ina - Y a las trabajadoras como sw e tos m al adapta 0 d . , ·¡ J • o co111 

pro uc c1011 m ercant1 , como trabaj adoras poco pro du c n vas 
mano de obra sustitutoria. 

t,afeminización de los estudios sobre el trabajo ... 59 

En ]o· aiios setema se hizo ya ab ie rta la crisis de los viejos en fo
". 1• Ja~ vicj .1s ca tegorías y se abrió un proceso de elabo ración dt: 

q"c d. · · d J' · r.u.-r.;, categorías y isposm vos m eto o_ ?g1cos 111ás capaces de cap-
ur l.i especificidad y la 111ayor co mplej1dacl del trabaj o femenino . 
E·iJ ruptuí.l supuso así rnis1110 el paso de una imagen y una valora
:ibn nega1iv:1 y marg inal de l trabaj o fem enino a una mucho más 
(Ompkja que h<1 ido reva lorizand.o p rogres!vam ente su especificidad 

1 ,u· Jifcri.>ncias rc:specto al traba JO m asculino y ha desvelado la im
oortJncia de su conrribución al fun cionamiento econó mico y al 
'.1mbio ocia!. Desde estas adq uisic io nes se ha planteado la necesidad 
r.osólo de cri.>ar nuevas categorías para el análisis del trabajo femen i
r.o.sino di.> revisar los paradigm as d isciplinares que aspiran a ofrecer 

, mrcrprcraciones globales de l fun c ionamiento econó mico y social 
1:cndiendo exclusivam ente a la ex peri encia de los trabajadores varo
nri Jdultos. 

Las p:íainas que sioue n no intentan reconstruir exliaustivamente 
t> ;:, d' 

dirinerario se<1uido por los estudios del trabajo en estas últimas e-
nJ.1s1, ino m~strar a través de algunas aportacio nes significativas la 
rdación entre las cate<7orías analíticas utilizadas y las representacio
Oe) de las experiencia: de trabaj o de las mujeres. En esta medida lo 
quese propone es una mirada episte m o lógica sobre el modo en que 
lns pmdigmas mil izados han condic io nado nuestras percepcio nes 
<obre el trabajo fem enin o. Una pe rcep ció n q ue se ha despla~ando 
dt'Sde una imagen inicialmente negativa y m arginal del traba_¡? f~
memno a la afirmación de su centralidad en los procesos ec?nomi
ros v · 1 · · l do así n11s1110 en 

1 socia es.A partir de estos estudios se 1a avanza 
los últ1"11 - ¡ · · , ¡ ·acl1'<1111as para el es-. 1os anos en a propos1c1o n e e nuevos pa1 · ., . . 
tud1o d ¡ b . , · · Jes en chsnntos e tra ªJº y ele los siste mas econo 1111co-socia . . 
campo d. . 1· . . a recorrer asp11 a s 1sc1p mares. Este itinerario qu e mv1tamos ·c1 
aserv· e , que hemos 1 o 

ir como base de un diáloo-o sobre las 1ormas en . , 
const d . . ., . . . cambien como 

ruyen o la historia del trabajo fem enino, pero d·-
PUnto d e . . , . .' · con los para 1 

e re1erenc1a para un dialogo abierto Y CI ltl CO . de hs 
mas que , h . . 1 navor pa1 te ' 
d" . • aun oy siguen siendo do m m anees en a 1 ' 1 

isc1plinas. 

.....____ ---' l boración 
• Para ell . . , he escriro en co a : • -

con c1· . 0 me pernmo referir al lector al arnculo que . . . hiscón cas, ei;ono 
· istina Car b · A ·oxim~cione~ Al 11any 

ll11ca1 y . rasco, •Las mujeres y el era ªJº"· P1 ' Carmen ci ' · 
1. soc1oló1> . . ' e . . . Carr3SC0 y ' 
"11 11111;~ .,icas, en Cnsnna Bordenas, n snna 1 ·· ría J 994. 

, .. es ye/ t b . 1 FUHEM- Ld ' ' ra '!JO. R11p111ms rv11cep1wrlcs, Harce 0 113 • 
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1. 

Cristina Bo~d . 
e nas 

Los estudios sobre el trabajo do1néstico 
y la reconceptualización del trabajo 

1. 1. El ;mbajo do111t~sriro desde los pararl(f!.nws riel trabajo 
rlc la prorl11crió11. Del 111011i111ic11ro rle las cienrias r1;J/11ésticas 
al debate sobre el trabajo rlo111éstico (1920-1979) 

Los primeros atisbos de consider::ir el rrabajo doméstico desde par~
m etros equivalentes a los del trabajo industrial surgieron en EE uu en 
los ai'los veinte, de la mano del movimiento de las ciencias domésticas. 
que rrataron de aplicar los nuevos m étodos de trabajo desarrollados en 
l'l ámbito industria] por el taylorismo al espacio doméstico 3 . La intro
ducción de la omanización ciemífica del trabajo en el espacio de la 
cocina Qa cocina ~orno cadena de montaj e), po r ejemplo, la medición 
de tiempos y movimientos, la elim in::ición de tiempos muertos'. 111ov1-
mientos indicace y tareas improductivas trataban de introdurn: ~11 el 
espacio doméstico criterios de eficiencia, productividad y rentabihd~d. 
E 1. · d 1 b · ¡ · · · b · st. tuir la Jóo-1c:1 sta nueva og1ca e rra ªJº e o m est1co 1ntl'nt:,1 a su 1 ' ~- . 

d. · ) ·d d ' · · al'' e J d d · ·d-1c! y rcntab1h-tra 1C1ona cons1 era a '1rrac1o n , ta ta e pro ucnv1 • . . 
. . d 1 ~ la '1tenc1on dad dommada por los afectos las neces1da e persona c:s Y • ' 

1 ' " . d'd .. S, . d . . '1n ho)' en la con-a as personas sm me 1 a . u impacto se eja ve1 at . :1, 
· ·d d d 11 d. - ' · 1 •· l 1 ·o de la cocllla le tmm a e aque os 1senos 'raciona es e e espac1 ' . 

- . , . · " :! • Idas a aquc:-los anos vemte que esrablec1an "zon::is de trabajo e e espa ' 
1
. -

11
ar 

.. • , . 1 . · de e 1n11 ' llas donde los huos comen. segun el propos1to tay 0 1 ista . . le los 
1 •· · .. 1. · • · 1 e ite ·1bswd.i e: os ·nempos muertos · en una ap 1caC1on especia 111 1 · ' ·1es el 

• . d .al D d l 1 , . d . ·st"S m ercann parametros m u tn es. es e as ogicas pro uct1v1 " . , por 
b · ¡ ' · · b · 0 producnvo ) tra a_¡~ e 01:1esaco_ aparecia c~mo un t~a a.JO poc _ . erspecriva 

tamo 1rrac1onal. sm qul' pudiera considerarse desde esa P a Jóai-
1 b · d • · d ' · cultura Y un, ~ que e tra <1JO omcsnco respon e as1 1msmo a una . · ,

1 
áinbiro 

ca que son, no obstante. bien diferentes de las que d o nnnan e ti·o del 
. . 10 cen 

mercantil, porque coloca el cuidado de la persona con d así has-
sistema de organización del trabajo. Pero esto no sería valora 0 ' 

ta bien entrados los a11os ochenta. . d 
111

ésrico 
Los primeros pasos en el reconocimiemo del trabajo .º.

1
·sras cJJ 

. . - ~ - 111a 1x 
1 como trabajo se dieron de la mano de las corri e ntes con a 

, 4 H 1 . - M i·et Bensron , econom1a . ace a 1ora tremta anos qu e arga 

3 
Ehrenreich y Engli h (1977 y 1990) . . d 

11
¿scico pu~d~ 

4 
Un estado de la cuestión sobre el debare acerca del trabaJO ~1orderbs Y ~ 

verse en Molyneux (199.J), Carrasco (1991) ,Vanddac et al. ( 1985), 

" de los estudios sobre el trabajo... 61 la femi11izacion 

... d· 1 obra 011 tlie Eco11v111y tif Ho11se111ork (1969),situaba el 
:Jl1hcauon := : t 0 coiii o obieto de la economía política, abriendo ' .· do111esnc J , . . 

rJP-D
0 

b , ·lia en el paradigma eco no mico dommante. l3e11sto11 
·llo un,1 rcc \ d b b \ b . 

}:I t • obra Jos remas clave de e ate que so re e era a.JO 
: ¡l')\)J en ~ ta . . . , 1 ., c. 1 d 
:Jll, . ·b· 0 ·upar a econom1stas y socio ogos ent1e 1ma es e 
l n ')neo 1 

'
1 ª e · d d d c. " ' "'

11 
'. . . . . . , los primeros setenta: la opac1 a e su LUnc1on eco-

'. JilO' 'C~c:tlt,\) . l' 1 . . . el ] 
·" . · · c. .- •1¡·1dad al sistema cap1ta 1sta y a const1tuc1on . e as · Cl SU 1LlllCIOllc -
r~im" , cleo central del ej ército de reserva '. Esta nueva ·i.;5 dt: casacolllo nu , '. . . . . d . 
J ·· b ¡ rrabaJ·O domestico iba a nnpulsar un proceso e 1er.ú~xion 50 re e e e • . d ' \· . 1 . -

. ·, d ¡ cepto de trabajo mismo y e ,1s re ac1ones en ·11mderac1011 e con ll · , · 1 la 
~~ rodncción y reproducción social. U na reuex 10~ que, a _resa1 e e 
"' r · de los cambios habidos en estas eres decadas, sigue cons
:npon.mna ' l d 1 , t dios sobre ri~r~ndo hoy día uno de los ej es fundamenta es e os es u 

ti 1rJbajo. • · ocioló-
Pero este no füe un debate estrictam ente econom1co os . fi 

l• . p es si uno de sus ejes ue :ico. EI trasfondo era netamente po rn co. u . · 
1 

d de 0 

• , • ·elaciones con e mo 0 
danálisis de su func1on economica Y sus 1 ' . , ¡ ·elaciones 

. , . . .. ¡· ' uraenc1a teman as l ' 
rrodUCCJ011 Capttaltsta, mayOI le IeVe y ;:;, b y SOCialista 

- fi · · ¡ ovimiento o rero ' '· rnrre d mov11111ento ernm1sta Y e 111 . d . ¡ olítica fe-
Eie tivameme, estaba entonces en el primer plano e ª ppatriarcado 

1 . . clase y sexo entre e mtmsra el tema de las re ac1ones entt e • . d 
1 

' . b -
0 

doméstico 
. ¡· . ' l. . . a ·x1stas e tia ªJ ycap1ta 1smo. Los pnmeros ana 1s1s m, L · ' . d exo a los 

. , d 1 s conflictos e s , tmaron de fundamentar la redu cc1on e ~ d ·
1 

. b ·
0 

reproduc-
0. · ·' fi · nahsta e ua ªJ con Ktos de clase en una v1s10n uncio ' ' . la familia y 

. A, 1 . . • de las mujeres en ' , nro. s1, al considerar que a s1tuac1on · • idiendo ser 
b . , • . d 1 . ·e 1 )' que aun pt su tra a,¡o obedec1a a la loa1ca e ca pi ª ' . . ductivo se 

,. . . v " ··dd" rraba_¡op10 ' .ons1derado como trabajo no era en pui i ª 
1 

e en aquella 
ílr'<hb \ · 1 • d 1 se autónoma, 0 qu 

1
. 

.'bª a a a_s m_uJeres e caracter e c _a el a rupo mascu 1110 Y 
rpoca equ1valia a neaar su antagomsmo c~~ ':' - y distinta del 
P º · n p1 op1a or tanto la legitimidad de u na orgamzacJO_ b ue hombres Y 
lllo·· · · , ons1dera a q . ¡· \11J11ento obrero. Por el contrario se c 

1 
. 

113 
cap1ra 1sta, 

lllui ontra e s1ste1 , bl . . ieres compartían intereses comunes c . ' , · .
0 

responsa e 
un b . . . , 1 Jeres un1c . 1 tco enefic1ano de la opres1on de as mu ', de la exp ota-
de su c. · , · fundamento · se ., connnamiento en la fami lia, umco ' .

1
. cia feminista 

c1on · . la m1 nan ' - · ros d· e:ono1111ca de las muj eres. Fr~n te ª . de los 111ovun1en 
cfend1a la organización de las mujeres dent1 o 

Jos ardculos 
t . el deb:ice. . o flxo (199 . 1ciclenc1a en 5) Así nusn1 . clr li . 4). Caben desea car entre ellos, por su u 

975
) en ,\AVV ( 197 · 

~!¡¡¡ arn101~ (1973), Secombe ( 1973) y Garclincr (1 , 
1 ~elweit Y Mohun (1977). 

ensto11 ( 1977). 
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po.líti co · de clase o en todo caso b doble militanci., 1) 
1 b d , · .... · ara e lo el 

~uo OlllL'St1 co, Junque reconocido co111 0 tal t. b . tra-
. d , ... l J 1 - . 1 a ªJO, aunque afi 111<1 a su 111..:u.:s1c au para e funcionami ento d ~ 1 · 1. Ir-

. i· l . . e c;:ip1ta ismo era 
sic L'rac o m ayorita ri am e nte com o trabaJ· 0 dc s ~o d ' < c_on-

l . .. e:::.un a clase · ·'n 
proc uct1vo , o com o 1nodo de producción c lic n tela r del ." . 0 

1110 Ul·1 t . .., b · 1 · ¡· . , cap1talis-
. 1 .... a_¡o qu e a socia 1zac10 11 de los medios d ~ . d .- . 

, . . .. ' b 1·. .- 1· , . e p10 ucc1on 
pu 1111t111a a o 11 soc ia izando las ta rL'as domesticas ·y "] ·d d 1 ¡ · · ¡ · . e cu 1 a 0 <le 
os 1~1os . e nmnando con ello y en el c urso de una revol · · .. 

l. 1 · , - . u c1011 soc1a-
1sta a opres10 11 kmcnma. 

A estos análisis sobre la o presió n feme nina en clave de la " l 'o·_ 

c_a dl'I capital .. opuso inmediatam ente e l fcminisrno radical un a i~ál;
s1 __ del ~raba jo _doméstico desde la " lógica del patriarcado" y una posi
C!On d1fcren c1Jda respecto a la luch a feminista . El objctivo de este 
debate sobre el carácre r del trabaj o doméstico fu e expl ic itado clara
m ente por C hristine Delphy: " d escu b ri r las causas estructurales por 
las cuales b ab o lició n de las rebcio nes de produ cció n capitalista no es 
suficiente para liberar a la muj er, y constituir una fu erza política autó
noma., h. Delphy. tributaria . no obstante, d e su fo rmació n marx ist:i. 
consideró el t.r:ibajo doméstico n o sólo com o r.al trabajo, sino como 
" m odo de produ cción " en el que los h o mbres explo t::i rían Ja fuerza 
de trabajo fem enina, susceptibles por tamo de ser consideradas como 
una clase sociJI específica v anta •YÓnica con los h o m b res, cuyo sistellla . :::-. 
de poder quedaba así d efinido. por e n cima del capi ta lismo, colllO 
"~nemigo principal" . De este m odo. contraponía la lógica del pa
triarcado a la lóg ica del capitalism o m::intenida por las auroras Y los 
autores marxistas del debate. El feminism o radical subrayaría la ope
ración política subyacente al debate sobre el trabajo doméstico Y ha
ría visibks las conexione entre los an álisis económicos y las estrate-
gias políticas. . 

E · · , 1 . . . d J' · d 1 cipitalis-. sta opos1c1on entre og1ca del patriarca o y og1ca e _' , d 
· ~ ' 1 · ¡ b · S 1alo ro ª mo no se cmo exc us1vamcnre a los estudios d e tra ªJº· ei . , fe-

una época del debate teórico feminista en relació n a la opresion . 
. . · 0 soc1a-

m enma que a lo laroo de los año - setenta opuso al fe1111111s111 .d 
1. 7 l fi . . º d . , , fc . s ocurn as 1sta Y a em1111smo ra 1cal 8 • Es m as. las rrans ormac10ne . _ 

1 ' l. · d J · · ¡· ºbles sin re: en os ana 1s1s e trabajo domésrico resultan poco 111te 1g1 e ·-. . co ie1n1 
n~r en cuenta los debates y la dinámica prop ia del 111ovu111en 
msta de aquel momento. 

1
• Delphy ( 1970); Dalla Costa (197 5). 
; MitcheU (197 1). 
• MiJlet (1969); Firestone (1973); Delphy (1970). 
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Wdcbace sobre el tra?~º dom~s.tico" , tras una primera fase ¡11_ 

. 1 a en d terreno teon co y !ll1litante en e l terreno político, si-
-r.J,or. d d e ·¡·d d :. , un curso arático y de u osa 1ert1 1 a . Queda como aporta-
:1º indudable su contribución a la v isibilidad social del trabajo 
·;J11~1n·co 3 su valoración económica y al análisis de las relaciones ;)ílh 1 . 

~1ífl' trabajo de la producción y trabajo de la reproducción, desde 
c'i nurv,1 perspectiva. Con todo, en b lllayor parte de los casos el 
:ibajo doméstico era considerado, por r~fer~ncia a~ tra? ajo _asalaria
\cvrno un trabajo de segunda clase: rut111ano, arcaico, irracional, no 
::r.Jurriro e incluso carente de historicidad. Un trabajo llamado, por 
~,to, egún las ópticas, a m odernizarse o a desaparecer.Y las mujeres, 
íl l11anto inscritas prioritariamente en la reproducción, eran consi

¿mdas un sujeto débil y pasivo que para trascender y afirmarse 
:~mo J(tor social y político a p leno título debía incorporarse al mer
;¿Jo y ,11 movimiento obrero, espacios públicos que eran considera
;il'.' ponadores de historicidad. 

A pesar de la orientación mayoritariamente igualitarista del femi
niimo de la época, de la que eran partícipes la m ayor parte d~ los teó
nco¡ y ¡eóricas del debate sobre el trabajo doméstico, surgieron e_n 
Ne concexto los primeros cuestionamientos de este enfoque. Man a 
R01a dalla Costa fue una de las primeras feministas en des~fiar la con~
ponente emancipacionista del trabajo asaJariado:" la esclavitud de la h
r.ra de ensamble no es modo de lfüerarse de la esclavitud del fregadero 
Jdacocina". Dalla Costa planteó una propuesta política tan yolémica 
como lo fue su cuestionamiento de la liberación por el trabajo: el sala
rio p ¡ , · ' la pa-ara e ama de casa, una consi~na que aun hoy contmua en ' . 
l:\tra 'bl. · ,º 'J · ob1eto . pu ICJ. Las mujeres aparecian en su obra no so o como ~ 
Pliiro_de la opresión y la dominación masculina, sino como un ~ujeto 
tuva 11t · • • · ' oc1al del ~ · . uac_ion cuestionaba de forma radical la organ1zacwn s < _ 

_ abajo, cesis que evidencia el propio título ele su obra «Don ne e sov 
ltr11one d ll e a comunita» 9 

En los · - · , . · eses considera-
~- mismos anos, desde una opt1ca y unos mter . 
·tlllenre c1· . h 1· 1 1 erra1111entas me-
~ ¡· . ist111tos, ubo o tros intentos de ap 1car as 1 . . 

0 og1cas ¡ , , . , . · · · co al traba.JO 1 e-Prod . Y as categonas clas1cas del anahs1s economi · T e 
rrr.. uc?vo. Tal fue el caso de la Nueva Economía de la F~nu 1ia ,d9~ 
.,urno a 1 , e , , • • analizar a ivi-
~tegonas de la econorrua neoclas1ca paia' · . 

El denon . d . • . " . una di111ens10n res-
~lilgida a lo Hna o "Debate sobre el trabajo domesnco ne_~e icramente eco-
Oó s ccono 1 discus10n eser · d nuca res mistas marxistas que p amean una r e incluye to os 
~1tello1311P3.e1 _cto al trabajo doméstico, y una acepción más anip 1ª qd~ ·•rsas en dicho 
«' ISIS d d · neas J\•c ' ' 0ltc.Véasc 1 que en aquel momento confluyen, es e op 1975). 

ªcontribución de M. R.. Dalla Costa (Dalla Cosca, 
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sión scxu::d dd trabajo centrando u :nenció11 en la i 1 ~ · .• . . . . i v1.:st1gac1on d , 1 
con1porta1111cntos demograhcos. los detennin:rnte de l . . c. ?5 

1 b 1 :1 1 · . ª part1c1pac10 
a ora e e as mu.icn:s y las estr::iten-1as de asi<!nación del t. d, 11 

b . , . . . .. , . , . ~ . :::> • . 1e111po e tra
ªJº :-is:-11.111:-ido. t1 ab<1JO dome. tico v ocio ele los distintos c 

d 1 · f: · · H• . ~ . • · ornponem~s 
e :-i umdad a1111har . S1 el marx:1sm o analizaba la ·1dsc1·1·pc· · d 1 • . ' e , ion e as 

mujeres :-i b esfera de b rcprodu cc1on com o consecuenc1· ·1 d ... 1 · 
. . ' '- OS llHC-

re~es del cap1tah~mo. la NEF la vería como resultado d e: decisione 
onent?~:ls por criterios de estricta e fic iencia económic:i. equipar:mdo 
la fami.ha a un:-i empresa. D e modo que hombres y mujeres decidirían 
su especi~lizaci?n en unas u otras tareas según las respectivas vcnt;tjas 
comparativas, sm ten er en cuenta la influencia d e facto res sociales o 
culturales, relaciones de poder o confli ctos de género o edad. L:1 falta 
de poder explicativo de la NEF respecto a las causas de la reproduc
ción de la división sexual del tr.:tbajo ha sido objeto de numerosas críti
cas por parte de la economía feminista, aunque, com o también le ha 
sido reconocido. haya contribuido a situar el u·abajo doméstico al mis
mo nivel conceptual que d tr.:tbajo de m ercado. Este paradigma ha teni
do así mismo una influencia destacada en la historia económica Y m;ís 
concretamente en los análisis de las econom ías familiares y del trabajo 
de las mujeres en sociedades históricas. Estos estudios han contrib~i?o 
a subrayar d valor del trabajo rc:productivo para las economía· famil.ia
res, aunque sus anáhsis acerca de los factores que inciden en la adsc.np
ción de las mujeres a la reproducción social pt'quen de un eco11om~cisd-

. 1 e ·1· 11n un1<.b mo poco convmcente que pn:scnta a 1an11 1a como l < • 

. , . 1 d fl " J d . . ' d 1 . "r·es· al (1-;ibaJO s1stem1Ca asa vo e con 1ctos y a a scnpc10n e as mu.Je . 11 

doméstico como producto de preferencias y criterios de ~ficienci\~ 
Con todas su · limitaciones estas diferentes aproxin1ac10nes, urli 

• • • · 1 sa-
zando las cateo-arias clásicas del análisis del trabaio asalariado, impl ." 

:::> :-' • 1 " ta reas 
ron desde finales d~ los a11os sesenta el reconoc11111emo de ª~ del 
reproductivas como u·abajo y su centralidad en el funcionan 11ento 
sistema económico y social. 

,, . . . , . / b · doméstico 1.2. LA _,e1111111z ano11 de los est11d1os sobre e tra (ljO 

l 'aico di: 
Durante los años ochenta se produciría un cambio m erodo º:;:>·rico ;1 

. . 1 b ·o dom es fondo: la ruptura con los mtentos de analizar e tra ªJ 

111 G. 13ecker (1975, 1975b v 1981). d. h s ccono-
11 Por su influencia en los ~srudios del trabajo femenino en el se::no t: · 

mías domésticas, véase A. Chayanov (1985). 
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d, la c:ui:O'orías creadas para el análisis del trabajo asalariado y 
• 'ílfl{ ' :::> ., 
·~ · • i _. 1111 proceso de co11stru cc1on de conceptos nuevos y espe-
; cm10 º' · . . . . . 
··; . . JJía un traba_io que iba a mostrarse progresivamente 1rreduct1-
:.;~~o~ par3merros de a~álisis del .trabajo mercantil. La ruptL~ra de los 
:di~nas clásicos llevo a mvernr el enfoque de los estudios ante
~·.l,,. "colocando el análisis empírico de las experiencias concretas .ar. ·· . . 
J rrabajo doméstico de las mujeres como punto de partida de las 
'.Jboraciones teóricas. 
o~sdt' finales de los ai1os setenta habían cobrado especial signi fi-

.::ión los intentos por parte de la sociología y de la economía de 
,-mmodelos y sistemas de cuantificación del trabajo doméstico in
::etmdo des\·elar su importancia para las familias y, desde un punto 
:ni tJ macroeconóm.ico, para la producción nacional 12. El interés 
~drnonomía y de la sociología por la cuantificación o por el an~li
~ Je los tiempos del trabajo doméstico estuvo también ligado al 111-

::16 por observar el impacto de la modernización en el reparto del 
j<bJjo dentro de la fam ilia. De hecho, desde la década de los sesenta 
1sociologfa se había interesado ya por los efectos, muy lin:ita~los, 
''~ el crecimiento de la actividad femenina tenía sobre la d1stnbu
i!\indel trabajo doméstico entre los distintos miembros de la far~_ilia 
rmás concretamente sobre la división sexual del trabajo familiar, 
!.indo lugar, contrariamente a lo tal vez esperado, a una "jorn~da in
;rrmmable" o al llamado doble trabajo, como concepto defi nidor de 
ucondición femenina en Ja época contemporánea 13

· . • , 

. la cuantificación requería en primer lugar una mayor precision 
ionceptual del trabajo doméstico, Ja identificación de las tareas 9~1e 
'.ntraban en tal definición y la creación de un sistema de valoracwn 
•rmporal, monetario .... ) 14_ La soc iología cualitativa, interesada en 

i Unod• J . d 1 - scu·1re11ta.Véasea 
:~ 1"' e os primeros trabajos a este respecto data e os ano ' 

i pecto S. Kuznets (194 l ) · · l 1 
. Algunos b . . . . . de la partic1pac1on e e 
r.:~.br tra a.Jos dejaban entrever un ligero mcremento ' . R Ulood y 
) e en el trab . d . . b . b n era de casa. . 
'·Woife (l%O. ªJº ?mest1co cuando la esposa tra ªJ~ ª 1 

·(197 1) Sin embargo, 
·!ht·or ),Andree M1chel (1980)· R apoport y Rapoport ·. · ·o' n· Ko-
- i parce del . ' . . ·1·d el d d. cha parnc1pac1 . -..:º"k" (l9 os esnid1os apuntaban a la uwanab1 1 a e 1 .~ h con-
. "' 6?) R 1 - ·lienta esta e." ' -!Ón d·J - • apoport y Rapoport (1975). En os anos oc . ' 1 la aproxi-
, ' arna" f1 · r e•enip o. en • · 
.... 1óndt H . : 0r parte de los estudios, t:il como se ro;: ep. P0 

'J (l 985) 
' Mar.,., c1d1 Hanmann ( 1981) y D. Chabaud y D. Fougcyro. l_la~d de- n~ rernunc-

~1.. ,, .. ret R.e d 1 b' 1 e· · ~ '·J:is acnv1 a > ...., ejercidas 1 ia ta definido como tales en 'JJ . • ' s ue ucden ser n::-
tt..~hz.ida por Y para los miembros de la fan11lia, Kt1vidade q dp circunst:in-
". 1 Por pr d . . r:idos cuan ° "' 'ºrno 1 . 0 llctos mercantiles o scrv1c1os remune ' . · en delegar 
~I\ os ingr 1 . l -¡; renc1as pern11t l(10; en u esos, a Situación del mercado y as pre e 

na persona ajena a la familia". 
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o tras dimensiones del trab:ijo doméstico llamó ¡.... ·• 
1 

. . . . , < · " a te nc1on sob 
comp ej1dad y su t\.' lat1va irreductibilidad a las cate .. .,.0 .• .1. re su 
·I . : ¡· . d ·1 . b . . ~ i1as ut1 izadas 

e: ,11u 1s1s l: n a <l_JO d e mercado 1". Emre tales probl 1 . en 
i 1 . . . emas, a d1ficul 

tao Le precisar y acorar hs act1v1dades que ,,odían co 1s' d ,. . -
b

. d , . , r- i . 1 e1a1seco11Jo 
tr:l ª.1º omcst1co. su especifica temporalidad y la dificult d d . 

. 1 · . · · ' a e prcc1-
S:lt. e ttl'rnpo dedicado a la~ ~~versas tarea por la simulta neidad de las 
m.1.sm,1s y por la superpo~1c1on en muchos c:lsos con el tiempo d~· 
Ol 10. A lo largo de estas decad:i.s el desarrollo d e estos estudios ha he
cho e~nt't:~er b e no rme mas:\ d e tr~bajo d esa rrollada por las mujeres 
en la tam1li;i mostrando su n:levanc1a e n el fi.mciona1niento de los sis
temas económicos y por ello la imposibilidad d e reducir la ciencia 
econó mica :il ámbito privado y mercantil. 

El pujante d es:irrollo d e investigaciones históricas de carácter em
pírico sobre la familia, 13 maternidad , la infancia o el m atrimonio, o 
sobre las estructuras, funciones, re laciones y trabajos familiares, llamó 
la a tenció n sobre el ahistoricismo d e los modelos teóricos utilizados 
en algunos de los estudios sobre e l trabajo doméstico, mostrando la 
gran variabilidad y complej idad del trabajo de las mujc rc:s en la fam i
ha H' . La riqueza d e dichas invesriaaciones com o fue recon ocido des-:::> , 

de b socio logía feminista d e la familia, tuvo una inílue n ci:i importan-
te e n la renovación de los instrumentos teóricos d e la sociología del 
trabajo doméstico y en la revisión d el pap el del trabajo doméstico en 
las g randes transformaciones económicas y sociales que se estaban 
produciendo en torno a los :iños setenta, :i raíz d el desarrollo del con¡ 
sumo de masas. la tcrciarización d e la economía y el c reciente pape 

del Estado en los servicios a las fa milias 17
• 

. . · o ·1 las t•1-
" Sobrt.> los sistemas de v:iloración -a igi1ación de un pn::c10 al n e111Pº. . ' . j3or-
d 

. . . . - (1 98 1) v C n son.1 
reas omesnras- puede wrse Anne C hadeau y Arn11e Fouquer , ,1 • (1985). 
derfas y Cristina Cirrasco ( 199-1) . También A. Chadeau (1984) Y L. V:in?c acdesde d 

10 Sobre lo · cambios en la famiJi:i , la m enr:tlidades y Ja vid:i condi:u1
1~nckrson 

ál . · d 1 c ·1· d ·- 1 ir~· Michae · an 1s1~ e as estrucmras 1anu 1:1re pue e verse espeo~urne1 '-"· ·11101110. 
( 19. 71 ), Tamara H are,·en (1977" 197 l)·J W Goode (196-1). Sobn: cly

111
ª rr1

1
1e !{ni-

. 1 • · · · !:id von 
J.. L. Flandrm (1976). Sobrt.> el trabajo y b c.:ulrur:i de b 1~1.a tcrnic ·. · ( l %0). g.uch 
b1ehla ,. Caherine Fouquet (198?) Sobre la infancia Phi11ppe Anes_ 1 ¡ .,~ (t1n-. · - · b os e1 · - · 
M1lkn1:in ( 1976). lvy Pincbbeck y M. Hewitt ( 198 1 ). Sobre los ca in 

1 
13o lra11sk1 

e iones familiares v los rrabaJ· os familiarc>s Pbilippe Aries ( 1960) Y dLuC ~sei co, K~-
. ' 1 b:i o onic:: d 

(1969) . Sobrc> la emergencia de la fi ,~ura del :una d e casa Y e tra ·el ducClón o-
. "' . · · repro J ~ thenne Blunden ( 1982). Sobrt'. las relaciones enrre produccion. 1 ( 1959) . . ~'1 

· · d JI di · · ( l t~7)NJSlllescr ¿ ··o-mesrica y esarro o e cap1tahs1110. D.M. Srenron ~::> · • · iisn1as e • 

Scorr y LouiseTillv (1975).TanibiénJ. Scort v L.Tilly (1978). ~n cs_ras 
1

1
1

t~ 
~ / -.x1sre1 .\,... ·:-1 ... 

das la historiografb española al respecto era aún prácrica111enre J11 t:. e, ·os pl~J1 1" 
i ; Sobre la importancia de b inwsrigació n histórica para Jos nu 

miemos de la sociología. véa e en especial C hiara Saracen o ( 197 1 ) . 
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E ro· an<i lisi fueron descubriendo cóm o c.:I trabaio do · · 
• • • • • , < "J lllCStlCO 110 

r1f,cía 01 1111nuir con la 111odern1zac10 11 económica · en rod . 
. · E ¡ 070 L . , , o caso 

cJmhi,1h,1 tk s1.g110. 1~ .";/ '") au1 a Dalbo pro po111a ca 111biar el con-
:,ptO de crab<lJO dom e .neo. yor el <le 1rabajo Ja111iliar para dar cucma 
,kl procc"O de exrernaltzac1o n de un trab~ij o que 110 se circunscrib'· 

d 
, . 1 ' J,\ 

~1 ,ólo al ámbi~o. o mestJco ". Po rque la cxternalizació n de bienes y 
urc.'<l' de la familia al m ercado o al Estad o -de todas formas siempre 
bmirad.1 sobre todo para las clases populares- seguía exigiendo, en el 
mejor Je los casos, un trabajo muy impo rtante de m ediación entre 
d indi,iduo y las institucio nes proveedoras de dichos servicios: el sis
rtnia esrnlar, asistencial, e l mercado, el Estado, el sistema sanitario. 
Est( desarrollo mostraba efectivam e nte la enorme cantidad de traba
.!º nt'Crsario para hacer accesibles estos servicios y prestaciones a las 
r~nil ias.Trabajo que requ ería de un n ivel de conocimientos mucho 
mayor respecto a los recursos socialm e nte disponibles y que seguía 
iÍendo desarrollado mayoritariam e nte po r las mujeres 19• La crisis del 
E1wdo del bienestar agud izaría esta situació n y pondría de relieve 
cómo el Estado volvía a recurrir a la fam ilia y a las mujeres como 
piincipales responsables del cuidado d e los niños, los ancianos y los 
enfermos. 

los nuevos estudios sobre el trabajo doméstico, ligados estrecha
meme a una óptica fem.inista, cambiaron sus enfoques metodológicos, 
rt~ovaron sus objetos de estudio e iniciaron un proceso de renova
non analítica y conceptual enraizado en el anál isis de las experiencias 
:º'.1~retas del trabajo feme nino e n la familia. Tomaron prioridad los 
mfüsis .s~bre las diversas modal ida des y las formas específicas de o~·
~n_z~cton del trabajo doméstico y de Ja división sexual del .rraba_¡o 
i.nnhar· su · 1 · • ·d· 1 b · la ·1·ado h 111daaa-.. ' amcu ac1on cot1 1ana con e tra a_¡o asa 1 < ' ' " 

:~·_en fin, de la especificidad d e Jo que podem os llamar cultura del 
a.Jo doméstico. . 
En J979 Ulrike Prokop planteaba de un modo rnuy d~sti nto ª 

~onio lo había hecho C hristin; Delph~ e n 1973, la existencia de
1
.un 

lllod0 de . d . , . ,, , d 1 . d gue el mascu 1110 
t pro ucc1on fe rnemno m as a e anta o · . 
n cuanto . , . do en cuanto ex-

cl ·d onenrado a las necesidades y mas ren as.a . .u1 o d 1 . e: · as que ca1ac-
t" · , e ª tecnoloma. Las fuerzas producnvas iememn . . , a 
cnzana 1 . ::o • .' 1 on enrac1on ' 
~1 1~ e traba.¡ o doméstico de las mujeres sei ian ª . ex-

necesid d orta1111ento ' 
pr~·1 ª es Y al cuidado d e las pe rsonas, un com~ . , , la fan-

vo V 11 · · j . aaJ11aCJOn ) 
1 0 instrumental, el soporte afecnvo, a 1111 " 

t, l 
,., r-~~ra Ba~bo ( 1978). 

ca 131111bi ( 1978 y 198 1). 
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tasía, la espo11t::ineidad. la orientación al arreo-Jo d, l 
::il 1 . f: . , i :::> e a casa, al cuer con sumo, a a san s acc1011 e el dc ·co Esta~ -a . - · po, 
.'. . , • •• , . · . '., 1. 1 ::icten st1cas conf; . 

11,111 , adema ' u11 ca ractcr social fcm e llino" dife rente d 1 o1 1_na
p ·ok · "" · ·, ¡ · , · e m asculino 

1 op mve1 t1,1 os pa r::imetros clas1cos revalo rizando ,1 . b · · ·, · b . . . ' e t1 a a,io clo-
lllt.:St1co y su i ayando su 1111portanc1a p ara la reprodu cc1·0• ¡. l· . 
1 . 2u !""' , . . . _ n e e a vicia 
n1111.ma . .1t.:sconoudo durante alnunos ·rnos e l ,., 11 ~ ¡ 1· 5 · d ¡ b · 
d , . :::> < • , " " 1s e tra ªJº 

Ol11L'sttco _llevado a cabo por Prokop anticip::iba las ca racterísticas,dc 
los que sen a ll llamados ~iurante los a 11os och enta los trabajos ele cui
dados desarrolbdos n o solo e 11 la fa mili a sino para el m ercado. 

Categorías com o las d e ges1ió11 111e111al o rhargc 111c111ale comenzaron 
~1 d_a r c~enta de los aspectos intelec tuales y de gestión que este traba
JO implicaba. especialmente cuando h abía de articularse coll el trabajo 
:isalariado 21

• Se c u estiona ro n así mi rn o tópicos muy extendidos s~
bre el i11dividu::ilismo y el aislamie nto doméstico, lll OStrando el recur
so que b s muje res han h echo históri cam ente a red es de solidaridad 
femenina p ara la realización del trabajo fallliliar, su c irculació n entre 
mujeres y e l carácter fuertemente colectivo del suje to del trabajo do-

,,. • ">"' 
mesuco --. 

Los estudios sobre rep arto de rareas entre los miembros de la fa
milia, realizados inic ialmente d esd e la p e rspectiva ele la d iscrim ina
ción, mostraron la relativ:i impe rmeabilidad d e la divisió n sexual del 
trabajo al crecimie nto d e la actividad femeni n a '.!.' . M ás allá de ~sra 

Perspectiva ala unos estudio comenzarnn a analizar la clife reme rns-
' o rfc 

cripción de hombres y mujeres en el trabajo fa miliar: un 1110~? e 1 e-
renre de hacer v de re lacionar e con el trabajo y con los h 1J~S . _un 

d d
. . d , 1 fi 1 1 · . t .,.,b-1,¡0 don1esnco mo o isnnto e 1::icer rente a as re ac1ones enne 1" G'J 

. . , . 1 ¡· ¡· ponían de nia-y traba JO asa lanado. As1. por eJemp o, e 1versos es tu e ios , . cas 
· f- ' 1 · · · ' d 1 1 b l"s rar·eas domestt · 111 1esto como a part1c1pac1on e os 101n res en " e e . . ' 

fc d ·aan 1zac10J1 
respondía a menudo a u sos del tiempo y a ormas e 01 º'- . bús-
propias del trabaio asalariado: dificultad para simultanear taiedas, ci·a .1 

'J • • , , b .. 1 ten en ' 
queda de la productw1dad segun los para m e tros la C:~ '1 es, 

1 
, rso-

, · d ¡ ·, )· .,lacion con as pe separar las tareas dornesncas e a atenc1o n a a 1 e • 

2'• Ulrike Prokop ( 1978). . 
1984

) El concepro de: 
21 Sobre d concepro de f!e.<tiÓll mc111al, A . M · Devreux ( ·d cue nt:J de un 

• · · J / (1985) para ar rí~ chargc me111a/e fue :icuñado por M o111qu e H :iic:iu r et ª · . · 
1 

·eres. carego 
· ' · · d bl · d d, tr:iba10 de as niuJ ¡ )' c:11 trab;lJO especifico de gesu o n de la o e JOrna a c: • ~ . ¡ 111ercac o 

. 1 , . . de tr:1b:i10 en e 
qu e tr:itaba de capr:ir la tr.:1nsn.·rsalidad de as prac ticas · ·~ 

· do-
la familia . 

1
. .

0
• 

11 
d el rr;1baJ0 

,, . . d d fc · ~r:i Ja rea 1zac1 -- Sobre la comtrucc1on e re es eme111n::is P" · . el ( ¡ 984). 
méstico, véase Agnes Pirrou (1978) y Anne Mari e Da une R.ichar 

23 Ch. Sara ceno (1980) . 
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. 0 dd riempo de ocio; o el tiempo para los demás del t. 
nJ1 • , 1empo para 
1•111i1nios. Frcme a ello, b presencia de las 111UJ.eres e11 el~ b. l ' ) . . . "m1toco-
m~riro se caracterizaba, por encuna de diferencias sociales . 

d. ·b·l·d l o nac10-
n~t''· por una 1spo111 1 1 :ic permanente al resto de mienib .0 d , 1 .b .. , r sea 
iirnilia. por un~ 1111 n cac1011 const:rnre entre las relacione~ afectivas y 
!J; r;1re.1s_dornest!cas, poi: una m ayor_ dependencia del grupo y un 
p!llHt'.lllllento mas colectivo del trabajo y por la dificultad de articu
brun t'spacio y un tiempo propios 24

• 

E'tos esrudios fueron perfilando poco a poco la diferencia de cul
rurJ· del rrabajo de que eran portadores hombres y mujeres y la exis-

1 renria de una cultura específica y propia del trabajo doméstico o fa
miliar irreductible a los parám etros del trabajo asalariado 25. Muchas 
:m·esrigaciones ponían de m an ifiesto la extensión que hombres y 
mujeres hacían de sus experiencias de trabajo de una esfera a otra. En 
d caso de las mujeres, del espacio doméstico al espacio laboral; en el 
ca.;o de los hombres, en sentido inverso. Frente a la clásica imagen de 
rurinización del trabajo doméstico, los nuevos estudios enfatizaban st,1 
aearividad y capacidad de innovación, su potencial de humanización 
d~I rrabajo, la construcción de una racionalidad y una lógica propia y 
dirma de la del trabajo industrial, la existencia de 111 1. carácTer social f e
m'.11ii10 o de 1111a wlt11ra del trabajo je111e11i11a que podían además consti
tutl)e como un referente de la crítica a la 111ística 11wsc1i/í11a de la prod11c
.i,íny de la necesidad de pe nsar en nuevas fo rmas de organización del 
trabajo 26. 

_No_obs_tame queda aún hoy pendiente inscribir en la sociedad_ la 
re~.alonzac~ón del trabajo de la reproducción reahzado por l~s m~iJe
r~ .. revalonzación no sólo económica sino ante todo del sentido ,51111-
hóhco que durante estos a1ios han acum ulado las mujeres ª rraves de 
1~ P~ctica cotidiana y de la investigació n sobre esta práctica. _Queda 
P•nd1ente ¡ . . . d · · . t. baJ· ar culnvar re-
1 

• e reconocmuento social e que v1vH, 1.a ' • 
ac1ones h ¡ ·ños es un ele-u111anas, atender a los ancianos, educar a os 111 
ntento e 1 

entra del bienestar humano. 

!: laura-=-------------------
ti F Ba~bo et al. ( 1990) y C h . Saracen o ( 1992). . ai"1os ochenra 

't acuñ~n~~ Bimbi (1977); L. Chisté et al. (1979).A pnncipios dJ i.º:encia: 1110do de 
fr;d11rciónfi IST.l~tos conceptos que tratan de dar cuenca de e~a. ~e midados (Laura 
lliibo, ¡ 98~"e11111º o carácter social fe111e11i110 (Prokop, 1979). tra ªJº e 

~ U ). · de ver-
il ejen 1 d 1 el 1 ba_¡o fonüliar pue 

~ en las b 1P 0 e esca nueva lec cura cid potencia _e era ' d U Cosra ( 1975) Y 
Lr. Proko 

0 
(ras citadas en la no ca 22. Así mismo M:iria. Rosa 

1 
ª ª ducción ' ',véase 

Cr~tina J 1 97~). Sobre el concepto de " m ística mascu lina de ªpro 
Ordenas {l 993). 
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La rc \ ·isió11 qLIL' b s 111ujLTL'' h :111 h ech o ,1 lo hrgo de c~tos ai1os del 
p.1pel social y tk b c ul tura lkl tr.1b.1jo dontL'. rico ha aportando adl'-
111.Í-; L'it' llH' IHOs nue vos l'Spec i;tlnwml' útiles par<1 el a 1i ~11 i s i ~ dl'I trabajo 
:1salariado fl.·nwnino. Po rque ti siru.1c ió11 de l:t. lllujcres e n la fa niilia 
no pul'lk y<1 ser Yi t.1 sólo COlllo h ;í11dic1p, o corno ~t'.·n es i s d e i11adap
r:tcio11L'S. sino COlllO so c iali zac ió n de opacidade. e pccíficas, cualifi
ocio11L'S y valorL'S que SL' tra11sficrc11 al mncado y ;1 J;i soc iedad L'11 gL'
lll'r.tl au11que n o se reconozca n corn o raks. Este c111 1bio de ó prica 
hace que b :1uSL' IH.:ia m ;isculina dl'I trabajo de la rL'produccció 11 pueda 
ser \ ·isra -rn:ís ::ill5 de su m :rnifostació n de poder- colll o limi tación 
y L'mpobrL'Cirnic nto de la identi(l;icJ n.1:isculina y de una sociedad ver
rebrada en tor110 a lo valorc.:'S m ascul111os. 

La dific ult:ld de ;:i n alizar scp;iradalllcllte las pr:1ctica y m odalida
dc~ del rr;:ibajo clomt'.·srico y asa lari;ido contribuye; a delimitar l.~ que 
co111c11zaría pronco a lla111ar_e la ó ptica pro lucc10 11- reproducc1011 o. 
e n economía . los e n foq u es re pro u c t1\'0S. pon1cn OSL'. a. , SL d · · - d 1 s b ·1 · ' de 
una rdkxió n sobre las relac iones e11rrc trabaj o producnvo ~ n:pro-

• , · 1 , 11trc duct ivo. c11rre e con o mías f:unili a rl's y econ o nrn1 111 c rc;um 'L 

mundo pri\·ado y público ~7 - .·, . nkh en 
A partir d e e m o n ccs, co11f1uyc11do con un~ cvoluuo n _P·1 ' , ~ ib-

cl ca111po de los estudio ·obr~- e l n:ibajo asa l,anad_o fL·_mc i:,~:-~;~l~s :s~¡u e 
rayó la n ecesidad de con tru1r objcros_ d e csw _dio t i. ª1 ~,sb· . <lo nll'S-

. · l .· ~ , t " traba10 asalariado)' tl.l ·lJº analizaran las mte rre auones e n l t: ' ·:.i fi , . c inaces 
. , d , . nccptos que ue1 an , r rico )' pe rmitier:ln Ll construccion L co - . · de trabajo 

1 .. i J • • · , t> d , )-¡ cxpcnenc1a ' de dar cuenta de la comp CJ!C ao crec H: 11 c.:: e ' · . d , 
111

ujeres 
. . l .. , i e ro cacL1 VL'Z m ayo1 e femenma. caractenzac a. pa1 a un nun , l· l b le presenc1:l. 

. l . lo c¡ue se llam o a lo de todos los sec rores soC1a es. po i 
Abordaremos esros nue\·os e n foqu es m ás Jdd ante. 

. ¡ , . · / la wciología, 1.3. Los est11rlios sobrr el 1raba1o r onie_,¡~rol ei · 
' I ¡ ·. . · afla espa110 a /a eco110111w y a 11s tonc~f¿~. 

, . vin culada . . ' fi b ., , ¡ tnbajo d0Jllcst1co,. . l · hs La investi o-ación h1stonogra Ka so 1 ~ e . ' .. fi· d _, la fam ilia, el;. ' 
::::> ' · la h1stono<na 1<1 e . , 

11
11ca. esn·cchamente e n otros paises a - ::::> I· hiswna econo . l . 

mentalidades o de la vida cotidiJna. as1 com~- ª1 a ta1:dío . La historia el~ 
- · · 1to ra 11a enC1<1 Y < , 's en ' ha tenido en Espa na un trararn1e1 - ::::> l ta se cen tro 111a 

. - d t , los anos ocien __-las mujeres en Espana uran t.: , _ 

·~~:~=-=~=~------:--:::::-:-:-;~-::;=-;.:::;:~;;~,~1988). Anconc 
- , ) Lourdc:s lk11ería ( 1981 ) 

27 Jane Humphries y J. Rubery (l 984 · 
lla Picchio ( 1981 , 1992 Y 1996) . 

Lafeminización de los estudios sobre e l trabajo ... 
71 

. ·riir,Kión socio le m ogr3fica , la condic ió n y las mentalidades fe-
inie' ~ d el · 1 · ' d 1 b · · · 

ninas 0 en los rno os e art1cu ac1on e tra a_¡o fo1111liar y cxtra-me . . . , d 
J. ié rico que en la 111ves t1 gac1on concre t:i e sus m odalidades, su 
Oll "b . , fi . 1 

. i¡ior.ilicfad o su comn uc10 11 e ecnva a a economía de h s fam ilias 

.(ll . 1 s , 1 d ' J 1 
1 J ¡,1 reproducció n socia . era ya en a ecaoa de os noventa cuando 
des,le la historia social y cconó 111i ca este trabajo sea objeto más espe
.itiro de .rn;1lisis, dando lugar a alg unas ten tativas de :mal izar b s gran
Jt'i rr.msformaciones del trabajo dom éstico en los procesos de 1110-
Jmiización 

2
s, de ev:iluar la aportació n del trabajo doméstico a las 

et'onomías fam iliares 2') o desde los en foque~ sobre el uso del tiempo 

~ue 'urgen ya en el. contexto d~ los est:1 d~os sobre !as int~rrelacio1:es 
cnm' rrabajo asalariado y trabajo domemco, traba_¡o y vida cot1d1a
n1' . Ot• ahí que la historiografia haya tenido escasa influencia sobre 
!o),máli is sociológicos y económicos del tr:ibajo doméstico que co
menzaron a desarrollarse en los años ochenta. Las sociólogas y eco
nomistas espaiiolas rea lizaron sus princ ipales aportaciones influi?as 
más directamente por las nuevas ca tego1ías desarrolladas por la socio
lo~a )' la economía europea que por una historiografta que : 1: ~rnes
!ro país y con escasas excep ciones estaba cen trada en el analis1s del 
!rabajo asalariado 31. . ¡ 

La categoría de feminizació n al itinerario de los estudios sobre e 
!r.lb · d · · ¡· ¡ 1 ñol porque en nuestro . a.Jo 0111est1co se ap 1ca ma a caso espa , . _ 
rais estos no se inician has ta bien m ediJda la decada de los anos 
ochenta en el contexto de una inves tiaación europea que, como aca-
b . e ::::> • • • , l cuyas amos de ver, había realizado ya este proceso de femimzacioi Y . . 
adq · · · - . , . fi ¡ . fi, ·ente del que pa1 tle-uis1c1ones teoncas y emp1ncas ueron e 1 e ei 

ron aquí los primeros estudios. . Á ª ¡ 'S Durán 
Desde el campo d e la sociología, la obra de M. n::>de ~ como 

abord b . d , · 0 . qué cons1 e1 ar a a cuatro aspectos d el traba_¡ o omesnc · d.. ómo 
traba· d . , · , - , . ~ puede me 11 Y c ~o omest1co, como se orgamza, como se: . , · nvestiaa-
ie pucde valorar. En el primero de esros aspectos. se s1tdua su,1 r·c~ y~ la 
CJón s b ¡ · d ] trabaio o mes 1 
P d 

0 
re as modalid;id es, los ti empos e ' ' ~1 . 

11 
la sociedad 

ro ucció d b . . . d de las fam1 ias e ' . 
, n e 1enes y serv1c1os entro ' . d ¡ investiaa-

1:1panol ¡ l Combman o a ~ 
C., ª e e os aiios ochenta y noventa. . ' . los in teneos 
ion cu·1· . , . d J mL11eres con "itar1va del trabajo domemco e as :.i _ 

--::----___-~=-=-~~~~-----~: ~PS_arasúa (1994). 

' . erez Fuenres ( 1995) y C. l3ordeiías (200 1). 1 997) , 
i1 •EM. f~olores Ramos (2001 y 1998) y P. Candda Soro ( ~s c~pa1iolas, que ~ardJ~ 

Ita 1níl - 1. • por las aura ... · logia e '11Jpl¡ r ucnc1a es reconocida amp 1a111entc.: . ' 
1 

aso de la socio ' 
lQs · ~ re,erencia de los estudios de la doble presencia en e c ~~ .. 

es r~producrivos y de la economía feminista. 
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de cuantificació n, se proponía articular teóricamente 1 · . 
1 , • ' d , · a integrac1ó d as ccononnas o mcst1cas en el sistema cconó · d n e 

. J · . . nl!co, esarrolland . 
mism o 01sr111tos s1stcn1as de estimación d ·' J .·b . , · < 

0 ª51 
. d , . e a contt I uc1on del n-- b 
JO 0 111es r1co al P113. Los resultados de e te ana' ]· · 1 JI el a-. 1 J e ! SI S a ev·1ron 
tnterpe ar os prt'supuestos clásicos del an álisis ociolo' · • . ª · d < • g ico Y econo 
nuco qu_~ re u ccn el concepto de t rabajo al t rabajo m erca m ·1 , 1-
con ccp c1on de la economía limitada a la p roducción de· 111e . 

1
,) i,ª 

L 
. 1canc1as ·-

as aportJc1ones de Teresa Torns al análisis del traba io do , · · 
d 1 

·d · · ~ rnest1co y 
e .ª. v1 a c

1
o t1d1a na se plamearon desde los aílos ochenta, en co-

nex1o n con os nuevos planteam.ientos de la socioloofa feminista des
d e la llamada ó ptica producción-reproducción, cu~stionando' la di
cotomía entre la sociología del trabajo y la sociolo!ria de la familia v 
~a impo~ib~lidad de analizar separadam e nte trabaj o ~1ercantil y traba~ 
JO d o m esttco. Sus aportacion es abrieron un espacio y un enfoque 
nuev~ en la investigación y la docencia de la sociología del trab;tjo, 
reducida hasta ento n ces al trabajo m ercantil. Unas ap ortaciones que 
han desbordado e l estricto m arco académico p ara imbricarse en el 
desarrollo de p o líticas públicas que en el m arco de la ciudad ck 13ar
celona han impulsado experie ncias de c:m1bio de los tiempos de las 
mujeres 33. En el campo de la econo mía C ristina Carrasco <1bo rdó a 
m ediados de los aiios ochenta una reflexión teórica sobre el trabajo 
doméstico que le h a llevado a desarrolbr e11 los años posteriores nue
vos modelos de análisis de las relaciones entre los procesos de pro
ducción m ate rial y de reproducció n humana . Desde la crítica a _I?s 
paradigm as econ ó micos, que centrados en b esfera d e la produccion 
mercantil ocultan una g ran parte de los procesos de reproducción hu
mana, su enfoque se propoue desplazar el núcleo analítico de _la ec_o
nomía desde el mercado a las personas. de las necesidades que 1111phca 
la producció n de m ercancías y d b ene.fi cio a la sa tisfacció n d e_ las n~
cesidades humanas. Sus investigacio u es h an subrayado así mismo ª 
necesidad de un cambio en los sistem as estadísticos que centrados en 
1 d d l 1 

. 1 . l ,0 y el tra-
e rnun o e ernp eo o analizando separadam ente e emp e b e 
bajo doméstico, como es el caso de las nuevas macroencue.sras 

1
so. r 

] d 1 
. . l ' ). . d hs re ac10-

os usos e tiempo. no permne n avanzar en e ana 1s1s e ' . os 
n es entre empleo y trabaj o familiar ni comprender los m ecanism 
que regulan la reproducción económica y social 

3
·
1
• ----

b 199lc. 
-'2 M . Á. Dur:ín (1978. 1985, 1986a, l 986b, 19883. l 988b, 199 l 3, 

1991 
' 

1994). 
33 Teres:i Torns (1995 y 1987). M. ¡v1~~ 
-'4 C. Carrasco (1991 y 1995): C. Carrasco, A. Al:ibart, M. Donúnguez Y 

yordomo (200 1). 
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En d campo de la historia social las aproximaciones ¡ b . 
. 1 , d 1 . . a tra ªJº do-

01(.nco se han p ante a o, como 1e mencionado en r111e .. 
l
. as ante1 1ores 

,0 d concexro de estuc 1os atentos a otras problenüti.cas 1 1 ' ' • • • • e ( como a re a-
·1ón con las rrayectonas de actividad la identidad la i·ep. . , 
l . . . ' ' ' ' 1esenrac1on 
¡, rida cot1d1ana o bs mentalidades. Desde estas pei·spe t. ¡ ' 
' . . . ' C IVaS Se l a 
cu·-nonado la imagen de encerramiento ahistoricidad · · ¡ d 

• • • < y pas1v1ca 
,011 que se ha caracterizado el traba_¡o de las muJ·eres e11 la f: . ·1· . . , ami 1a, 
mo·tr.indo por el c?!1trano el 1111porta1:te p~pel jugado por las imue
rl'I ~n la construcc1on de redes de soc1abil1dad, en los movimient 

1 . d 1 d. . os 
por a mejora e a~ ~on. ;c1ones d~ vi?a e_n los barrios y en el proce-
·0 d~ corresponsabil1zac1on de las 111stm1c1ones públicas en los consi
Jmdos cometidos del " ama de casa" (los cuidados de niii.os y ancia
no;. la atención a los enfermos ... ) 35. Desde la historia económ.ica, ya 
rnrrados los años noventa, se hicieron así mismo al o-unos intentos de 
r1·aluJción de la aportación del trabajo doméstico a las economías fa
miliares 36. Los resultados de estas investiaaciones conf.luyeron en re-
J . o 

r1.1onzar la importancia del trabajo doméstico para las economías fa-
nuha~es y en la mejora de las condiciones de vida de Ja población, 
:,uest~n~ndo así la consideración del "ama de casa" como un sujeto 
~rJd1c1?nal" y "conservador", encerrado en el hogar y privado de 

hisro;1c1dad y del trabajo doméstico como factor marginal a la eco-
nonna. 

, Estos ejemplos, sin agotar desde luego la investigación que se ha 
~e~~ _en nu~st~o ~aís, son sig~1ificativos de ~os cambi~s. ~perados e_n 

. tintas d1sc1phnas y especialmente de como el anahs1s de las ex-

d
penencias del trabajo de las mujeres en la fami lia ha hecho emerger 
e la mvisibil.d d · · 1 · la re 1 a una enorme masa de traba.JO que es vita pa1 a < -

~roducción global del sistem a económ ico y social. Las contribucio
_es ?~ 1~ autoras españolas son además a mi entender especialmen~e 

11gi11ficat1 d 1 · · ·' fem1-vas e os procesos desarrollados en la mvestigacwn 

i; Sobre la . . . ¡· . ·, n del rrabajo do-
lllistico consrrucc1011 de redes fen1en111as para l:i n:a iz.tctO d 1 b 0 ine oc • l d. · · · sexual e: rra :U · Lic

0111 
.. upe en mi resis doctoral «Evolución de a 1vist0n ·u' . ·dad de 

B pan1a Tele[,' . N B l 19?4 1980» n1vers1 . 
11celona 

198 
0111ca aCJonal de España. · arce ona - - : 1 E rre /íoeas. 

Trib.i¡
0 
e ;d . 4, que füe publicada a1ios más tarde, en 1993, con el n~u 01 99'~ En elb 

· e1111dadfie1 · ¡ - • B celona !cana, · •Puntaba 1 " . 11e1111111 e11 11 Esp111111 co111e111por1111e11, ar . • 1 b · 0 donH~S-"· a c1rcul · · fc c10nes de tr.I :U "ºY el . ac1on entre muieres de d1 erentes genera · ¡el capí-
IU[ caracrer l . J • , • • ·bse en especia . 

º •Entr . co ernvo del sujeto del traba.JO domesuco, v. : 1 b domésn-
co., H,·-1 e lllUJeres•. Puede verse también mi artículo "A traves de r~ ªJºl·i obra de 
l ·' º"ª , F · · ve·1se · · labe[AJ

0 
l Heme Oral, núm. 6, 1991. Sobre las redes fememnas,M ' Dolores R,1-

'1!o; (2001)
50 Y Cristina Sánchez (1992), Dolores Juliano (1992), >' · 

'' Pilar Pé 
rcz Fuentes ("1995) y C ristina Borderías (200 1 ). 
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msta duralltl' los a11os och l'nra '"' nm · ·1ir 1 . d l · · . . , · ; l. • ·po i que csde I ~ · ·, 
,1s catc gon a existentes para el ·m ál1·s·, d 1 l . a rev1s1on de 
1 j , . < ' ' · is e tra )3JO do1 • · 

p ameac10 as1 mism o b nl'ccsid·1d d , " . , . 1 . 11est1co han . . e 1 cv1 a1 os parad10- d. . 
res que prl'scindt•n del trabaio de las mui .... . , ·< 1 < ::.mas. isc1plina-

d 1 d 
, . . J J ... 11::s v 1an su o-endo 

mo l' os e anahs1s. Esras propucsn s SL11·a1·cl ' _, 1 :::. nuevos 
• • • , e ' . ;::, as en e contexc d 
mvesr1gac1on europea qu e había ren ovado . , , o e un:i 
1 1 ·I . ya sus carcgon ;is analícic-
1a11 iec 10 :iportac1011cs muv relev·mtcs t"11to ·1] p. - l . . . . . . 1s, . , i ' < ·" • 1ocesocev1sibl 
cion e el valo r y de la cultura del tr<1baio do m•;sr1···0 co. 1110 l i izad f · · · , J ~. ~ a proceso 
·: e_1.111111z:i~1o n de los p aradigm Js y ca tegorías domina n tes en b 

CH.:' nuas soCJales. Un proceso fuertem ente imbr ic:ido co11 ¡ ... s 
d " f- · · ' " pro-puestas e em1111zar la sociedad" expresadas poi· el c,~ 111 · · ¡ 

d 
_ · . , n.. mismo en e 

curso e los anos noventa. 

2. Treinta años de estudios sobre el trabajo 
asalariado de las n1ujeres: de la cancelación 
a la valoración de la diferencia sexual 

Podemos recorrer un itinerario similar si analizamos los cambios t'1I 

lo~ estudios sobre el trabajo asalariado. Así, puede identificarse una 
primera fase en que el trabajo femenino era analizado desde los con
ceptos y categorías creados por los parJd igmas dominantes; una s~
gi:nda a finales de los a11os setenta en que, desde la perspectiva fe11 11-
111sta, se señalaba la in;idccuació n de los co nceptos fo rjados en el 
análisis del trabajo de los obreros v;irones de la industria y se plante.a
ba la necesidad de desarrollar una invesricración sobre las experiencias ;::, 

concretas de trabajo de las mujeres. Esta primera ruptura iba a supo-
ner una revalorización de la experiencia de trabajo asalariado feni~
nino, que en los paradigmas clásicos aparecía, por referencia al trabaJO 
masculino, como un trabajo débil y marg inal, y las muj~res co•:1.~ 
mano de obra descualificada v secundaria. Estas investigaciones, deis 

1 d . , 1 b . 1 ·ado de as ve an o progresivamente la centralidad de tra aJ O asa an . 1 . 1 - . , . soc1·1 es, 
mujeres en e tunc1onamiento de los sistemas econo 1111cos Y b 
abrieron durante los aiios noventa una tercera fase en la_ que se ª ~:: 
daba un replanteamiento global de los paradigm as donunantes cnde
disciplinas del trabajo y se avanzaba en la definició n de m~evos 11h

10 

11_ 

1 ' · · as de º' . os teoncos capaces de analizar las diferentes expenenci b·i-
b . 1 . . d 1 cados de era ' res y mujeres con10 una e ave orgamzat1va e os n1er con 
jo y de los sistemas socioeconómicos. Un itinerario convergente 
el seguido por los estudios del trabajo doméstico. 

1 
. ización de los estudios sobre e l trabajo ... 

1.o1en1111 
75 

J): Wll.L' fonna'. ~l~1 1:-111tc di·c1 ~ª' W\"O priorid;~:l la ,1re11ció11 al 
oko 111.Í' que al :lllah~1 · del tr,1b.~¡o. L1 co11.;1derc1C!Oll de la ·'acrivi
J¡ w ninJ·· co!llo problema soci,il d io prioridad :JI ;111álisis de los 
~·nbiLi>t'll L1 p.inicipación de lc1c; lllujercs e 11 lo· mercados dl' trabajo, 
.,; C.lll ' .h y 1.1 cowccuc>11l" i.1s que k dio se dcri\·aba11 para l:i fa11 1ilia 
r;r.i lJ 'ºl·ic·d,1d en ·u conjunto. Sl' de ·arrollaron así nu merosos es

:.'J¡0, ,obrr rl impacco que la. grande transformaciones económicas 
.:ucmr,1b (i11dusrr ializació11. terciarización ... ). los cambios de1110-
;·.:ilo; y ck los nin:·le cié- ,·ida. los conflictos políticos (guerras y 
;\~uarJS) . las crisi económica o los cambios en las mentalidades 
:.:iiJn sobrr la cli\·isión sexual del rrabajo y en concreto sobre los 
:.:::hios t'll las rasas de acri,·idad femenina ,. las travector ias laborales 
~: lli mujeres. Así como rambién obre las ~onsecu,encia que el em
:·:11 femenino tenía sobre las formas y las relaciones fa mili:i res, el 
:.::1ommi~mo de lo mercados ele rrabajo, el crecimiento econó111 i
cur.Jesdt' orras perspecri,·as, sobre la autonomía femenina ·'7 . 

, .in t'ntbargo. en los :.iños creinta algunos estudios sociológicos se 
fa~JJnadt'ntrado y:.i en el análisis del trabaj o analizando algu11as dife
~·n<1~.emre actitudes de hombres y mujeres en determinados tipos 
;'.ºfino~ Y_Profesiones. sugiriendo la existencia de di fe rentes cultu
:;'dd t.rabaJo. Pero estas eran explicadas a partir de factores exógenos 
-pmpm mercado de trabajo: los rol es, las estrucrnras fam iliares, las 
~'.ntahd~des, la culrura ... 38. Esta referencia a los factores exógenos 
1
1ai:xphcar 1 · d 1 fi · 1 · ~ .. ; as acruu es y as pracricas de las mujeres, rente a a un-
L.inon de f: d , · · J · co .• actores en ogenos para analizar el trab:iJO mascu 1110, 

nnguraba dos modelos distintos de análisis según el sexo de los tra-

~:r.:~n~~~usc.an así .~n los difcremes perio<.los hipótesis que expliquen csrc collipnr-
1 anomalo ·· , · ·· · . fi • · · ' 
•1di1un . .º at1p1co . rennnelldo el .1u111 cnro del empleo ellK!ll llO segt1n 
• • las tcndenc1, · • · · · d ¡ · ¡ 1 1 · o-•!l!i.i.1¡ in , " 1ntn pretat1\":1S a los niveles salariales e rnaric o, a a e <: lll 
'·h crrmenro d, ¡ · 1 · · 1 ·I ·•0 1·1·0110 '.,profes· .t . os n1ve es edt1carivos de las propia~ 111u1eres o a e c.:'" 
:t.1dee¡1~ t~~es trad1C1011al111enre femeni nas. Además, el análisis de.: l:is consccue n
;···i-11g:ici0 , ªJO desde la perspectiva de la fa mil ia dio lugar a una gra n c:mndad de 
~· 1 nc1 IObr> 1 1 1 1 . 1 1 1 .. os ~o-.'" C\trés 01 e ª sa uc. a t'ducación y los 111\·eles de bienestar e e os 11.J • • . 
:itn la dt'S os. P~oblemas J e clesesrrucru ración de l:t fomi lia . sobre st1s rqJL·rcll>IO
!'tnn, d apanc1on dA ] · . · . ¡ . ·11 h clller-, ..... e ot ' os ann!!llos modelos fa 111 il 1are~ y conyuga es Y l • 
'·~tr ros nuev El d "' 1 1 1 ·o de ta~ ., <lerup ' , os. ebatc enrre parridarios y derracrnres e e einp e ' 
ti lJ 0 as1 bue . . , . ¡ ' . . ra y sere11-ft n eJein ¡ . na parte dt· la lnerarura sociolog1ca de os allOS st '~ 11 · , · _ , 
-·b¡ d P 0 de estos • fi ¡ d 1~ L(· 11blin" ( l 'J:>l"i) . 
.. n y F. l. N "<' _en oque puede verse en R .. 13 oo Y ' ·-' ·11 

'"' 

\!,11 De estos prfni (1 9.t4) y R . R apopo rr y R.. N. R..apoporr (191 1) . . . ll iCJ.19). 
, ; " 01 1e fi;

3 
eros traba_¡os destacan F.J. R.oerhlisberga Y W. J. Dickso ( . . 1 ·•ti 1 b , ron csp · I d 1 · • · 11 rerpcrso11 .1 E, ra ajo . , ecia mente en las difaentes fonnas e re acion 1 . ..-.' . . . 

··•U• segun el . . · r ·. · · i olingu 1 ~ t1 cas . 
"1Uinford (l 9"

9 
sexo ele los trabajadores y e n d 11 erell c1.is soc • 

:i ) Y A· J. M. Sykes ( 1 966). 

.. 
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l . enas 
1ajadorcs. En 1.'I caso de los hombrl's SL' ut1·1 · b · . 
do e 1 · d · · · · · 1 za •1 un Job d / b 

11 as 1Stll1t:1S cond1C10l1L'S del m ercad 1 j' f( . '.110 (' uscan-
tudcs y trayectorias de distinros tipos d e t -ºb a_s de i c1cnc.1as en las acti-
'11 -.... b. ·1· b 1ª a_¡a ores· para l · 

t c ..• m 10 se un iza a un ocndcr 111 >d ¡ . . · ' • as mujeres 
1 

, . d . '-" e e i ecurnendo a f: . . 
a llH:ICa O de trabajo - la famili ·1 ¡,, bº 1 , 1 e actores '1JL'l10 S 

l
. 1 . e < ' Cl 10 O!!la, 3 cultura 

P JCar as acritudes femenina .>'1 H .· fi :::.1 < ... -para cx-
1 

, e • 3 1..- la 111a es de lo -
p ameo una crítica a esta dualidad 1 • .'d s Jnos setenta se . 1 . , ' y 3 n ece 1 ad de rene. . 
t,mto a producc1011 corno la r ' prod . , . i en cuenta 1 1 e u ccion para analizar ~ 1 rr b . d 
os iombres y de las mujeres. E ste cambio fii1 e fi t . be. a a_¡o e l , 1 . . . , ru o en uena med'd 
(: as 111vesr1gac1ones históricas y so cioló<ricas que d esde fill' Í. d ; ª 
anos sete nta se h;ibian ce ntrado en el :::. ' l ' .. d, , ,1 es _e os . íl- · . ana 1s1s e St c tores. o fi c ios v 
pio esiones fernem~_as . Y es de estas investigacion es d e donde suraiÓ 
una nueva producc1on conceptual. :::> 

2.1. E~ ~rabajo asalariado rle las 1111~jeres sep.IÍ 11 el pararlig111a 
clas1w: ll/(//g i11alirlarl y debilirlarl riel sujeto fe111e11i110 

~a imagen d e marginalidad y debilidad de l trabajo femenin o. asala
n .ad.o o doméstico, que ha predominado duram e d écadas en distintas 
d1sc1plinas sociales, h a sido la consecuencia de analizar dicho trabajo a 
pa~tir de categorías y conceptos fo1jados en e l análisis d el rrabaj o asa
lariado de los trabaj adores varon es adultos. Dos paradigmas clásicos 
de la sociología y la economía conremporán ea -las teorías del mer
cado dual y d e la segm entación y las teorías m arxistas- muestran 
elocuentemente los resultados que d e elJo se derivan. 
. Las desigualdades entre hombres y mujeres en e l mercado de traba
JO fueron analizadas por los teóricos de] m ercado dual aplicando el 
modelo y los conceptos empleados originariamente para dar cuenta ~e 
la situación de algunos g rupo- sociales que en el 111ercado de traba.JO 
americano ocupaban así mismo sectores laborales residuales: ne~ros, 

h
. 

1 1 . , ·:! 1 s muieres 
c JCanos o emigra m es. Según esros autores a co ocac1on e e a ~ 
en los trabaios de l se!!memo "secundario" del m ercado seria debida ª1 -.i :::. pe 
las características inherentes a las propias mujeres, derivadas .de su t i-
en la reproducción social. Su supuesta orientación prioritaria ªJa ª.

1

~
1 

l
. fl . , . , fc . , Ja pron1oc1on, 
1a se re eJana en falta de mteres en la onnac10n Y e n . d ·nce-
falta de ambición salarial, individualismo y falta d e soJjdandad. '¡ e~i ser-
, 1 · · ' ¡ · , · peas para a in 

res en a orga111zac1on co ecn va, carac tensncas no a 

~~~~~~~~~~~~~~~~-----------
}~ Estos dos conc!!ptos se deb!!n a R. Feldberg y E. G. N:ikano (l 9

82
)· 

:":)·; ~ 
.<'::i' 
fi e 
::l • ,o 
1 • ·" 

t.afeminización de los estudios sobre el trab · % -. , a10... <10 ~ ' 77 
. . '~-

ion t'Il los trab'IJº del sector primario pero útile • 1 
: ... ~nt'Ilto secundario del mercado de tJ:abaio Las s en os pue.s~os del 
·:- 1 d' e . , ' -.i • ' empresas unlizarian 
.,¡en ~u pro,·ec 10 11erenc13s que son creadas fue. d 1 ' 
J . 11 ' " C . . . e < ra e mercado ~0 E 
lo que P1ore amo una 1eliz co111c1dencia" de ne . · 1 d . · s . . . . . . ces1c a es e mtereses 
rwproco~ enn e emp1 esan os y mujeres. Pues si la e .· , · d , ' x1stenc1a e sea-
wnco en d mercado obedecena a las estrateaias de l l d :::> . l . ·. . . ' :::> ' os emp ea ores, 
1mJn o~ co111po1 ranuentos de estos - preferencias 0 " · , . , , , 11entac1ones ac-
nm,k's- los que determmanan qué arupos ocupan e d · d ' • • , :::> e a a tipo e tra-
~JJO. En el cas~ de la: !11l1Jeres senan su falta de interés en adquirir afi
no. su escasa 111vers1on en la formación de capi· t. al 11 ' . . . • • e e umano, escasa 
.llipo111b1hdad ~ movilidad las que la llevarían a situarse en puestos del 
'ecror sc>cundano. AJ tomar corno referente la fiQUra del t"aba 'ad . bi · ' :;, · L e~ • 01 es-
~.'~ ª,ne~1po completo ~el s~_cror prima~:io de] mercado, y al remitir a 
.mores exogenos la. expbcac1on de las diferentes prácticas y trayecto
rlli laborales, las muje:es, como o tros colectivos situados en la periferia 
del mercado de trabajo, son consideradas como un arupo social ina-
daptado 1 · · :::> _ a os requenrn1entos del mercado de trabajo, o aptas en todo 
caso para ocupar puestos secundarios y marginales. 

A pesar de sus diferencias en otros planos, los análi is marxistas 
comparrfan con los teóricos del mercado dual aran número de su
~~~t~:· ?~nrro del pa~·adigrna marxista, las mLij~res, por su posición 
íl 11~:]¡~: eran consideradas como el grupo social fi.rndarnenral del 
amado . ejercito de reserva". De modo que aunque la adscripción 
pno

1
mana de las mujeres a Ja reproducción social se interpretase como 

resu tado del fi . . d 1 . . l' 1 . , 
1 

unc1onam1ento e sistema capna Jsta, su co ocac10n en 
~s:u~stos subalternos del mercado como mano de obra no cualifica-
1.6 e~i~aría a su vez de su posición en la familia. El proceso de descua-
1 caeton pi d · · f; d ¡·fi .. anrea o por el desarro llo cap1tahsta y la alta e cua J ica-
c1on de 1 . . . . , . . . 1 as mujeres debida a su 111serc1on pnontana en ª 
reproduc · ' , . J d 
l
i· cion vendnan a complem entarse - araurnento pa1alelo ª e 
IOre-- :::> • d 

se Yª generar a largo plazo la feminización de determina os 
Ctores prod · . b · e · o era ucnvos 41 • Para el marx1srno el tra ajO 1e111enin ' 

'• Dentro d, 
1 

, . d fc • 10rabks Para al·-
guno1 ~ esre P ann:amiento existen as1 1111srno 1 erencrns 

1 
' · "· autores el · . . • d .. ·va de b neces1-

"'. d de , inreres de los empresarios en esta seg111e11rnc1on. t:
11 

' . ) crear co d' . . rt:srac1ones para 
"tabilizar 

1 
11 1c1ones especialmente favorables (salano Y orras P 1. les di-

e' a mano d b , . 1 ono1111sras rae ica ' 
CU1 diforc . e o ra mas cualificada. Para orros, os ec b . M Piore 

r¡
98 

nc1as re d . • ¡ 1 . ano de o ra. · 
. 3), R. Ed spon en a una política de d1v1s10n e e ª 111

' 976) hicieron una 
!pliración d wards et ni. (1982). R. D. Barron y G. M Norns (1 . 
• ' 1 Vero e esta teoría a la segregación sexual del mercado de rrab3Jº: así misn10 la 
''llliniza( ~11ca Beechy (1977 y 1978). H . Bravcrman (1974) incerprero . "descuahfi-

1011 <le ¡ d 13 supuesta 
os empleos de oficina como producto e ui ' 
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puc . . corno p.1 r.1 los tt'Ór icos del 1111..· rc:1 lo dual . b · 
1 I . · . un rr a a1o 110 i·c. 

c.1uo Y ,1;; lllUJ L'rt'S u 11 ·ujero hl onl 1 ~l ·¡ . 1 J cua ,, ,_ 
., • . :-. ·. , . • , tt: i y margma .Anib:-is re , 
tt t u1 11.m t,1111b1c 11 3un.101>111i1dcf p,ira :ln.tlizar b e; d"f . ~na 
i , . . . . . . 1 crenc1a<; de ::icrn _ 

l LS ~ u)rnpo 1 u 1111e nros bbor.1k~ existclltl'S cntr, ¡
0

. h b. u ·¡· l L s o m re pe 
ut1 iza ),lll u11 .~c11d,·r 111odcl par.1:rnaliz.1r1:-is d ifen.::11c i·1s e11t · , h b. ro 

· · E j · · . < H.: o m res v 
tllllJCtl'S. '<. cc1r. m1c 1nr:L L'xnltcaban las difcrc11c1·-. .-11 c1·, 1 · · ' 

. • . • . , r-. . ·• ~ L co ecrn·o· 
rn ,1s<. ulmo. e n tunc10 11 1.k l.1s d 1sn11 c1 co11dic io 11es c-..·;s t .11 r 

. . • . -u L es e n mcr-
c 1Jo d l· tr.1ba .. 1?-sabn o. expenati\·as de prorn oció 11 , csrabilid:id en l'I 
e mpico. h o r;:n os y_ o tros ?c11eficios ociales- , rcmitÍ;:t 11 las p rácrica. v 
tr~.IYL'Ct~)rt :ls k11w11111as a tacto n:'S cxógc11o s :il m crc:ido de trabajo-]; 
b1olo~1a. la rnltur.l. b reproducció n y la fam ili:l. 

La ~onjderaci ón del rrab;.tjo fem en in o com o tr:tbajo no cualifica
d o Y d~b1l y d l· b m an o d e obra fe m enina colllo secund<i ri;i y margi
nal den\·aba de algu nos p resupu esros teóricos cornu n cs a Jos tl'Óricos 
dd c;ipir:il human o . los teóricos de la segm entació n y el n1:trxismo: la 
11emralidad exual d e l m e rcado de trabajo, b redu cció n d e b cualifl c:i
ció n a las co mpe tt' n cias adquiridas a trav¿.s d e los circ uitos ''forrn:iles" 
y b desconside1«1ció n de los factores sociales que juegan en la cons
trucc ió n d e b s cuali fi cacio n es Y. fi n alme nte. la consideració n de la 
o ri em ::ició n a l tr::ibajo pa ra el 1~1 e rcado corn o e leme nto central de 
identidad de los sujetos ociJ les. es decir, el 111anteni1nie nto de lo que 

... . , • ~ .f? 
he llam:ldo en o n·o lu !Tar la " lllística m asculina de la producc1o n -. 

Estos punto d e pa ~icla imp idiero n considera r p o r muc ho riernpo 
qut' las di fcn:nci;is e n 1.1 o r iL'nt.1ció n :11 empleo cnrre ho mbres Y rnu
icn:<: p udi cr;in rc.,ponJer a h con d ic io nes partic ulares q ue e l 1,11erca-
J f. ' 1 · ' 1 · i · d c11100-r·1fico o O O recia a .lS lllUJl'rCS \ . 11 0 SO O a CUCSt!Ollt'S Ce t!pO v ' 

r. ·1· 1 · ·' d · d ·nacios puestos clllll 1ar; que ;¡ CO!ltra taCIOll e l1lUJ ere para e te r1111 ' , 
l b · · d . r · d 1 . .. . ·05 po i· la mano d1,.; Cl' tra ~lJO 111 1cara un:.i pre1e n: 11 c1a e os e 111p1es.ll 1 • . . 

b . , , 1 . 1 i . . 1 ·econoc11111en-o ra feme nma. m as alb del aho rro sa an a . es e ecu. e 1 ·ws 
J 1 · ¡·fi · ' Ícec r1·v-1s aunque es' ro oe que as lllUJe res apo rran cua 1 1cac1o nes t: - " , e • , de 

fc · · ·d 1 · re h colocacio n no sean ormahzadas m rcconoc1 as como ta cs. L]L • . . · _ 
. . fc . . di era ser vrs 

las muieres e n d e tenrnnados sectores o p ro es1o nes pu .·, de 
, 1 - 1 d . . . . , cóm o aportac ro n ta o o como fruto d e J 1scnm111ac1o n , y no e 

. . ,hció n cnrn.: 
. , .. 1 . . , .. d 1 . . 1 , C llt'll t l de 1:1 111te1 re:. 1 . can on v "pro e tan zano n e o · 11usm o in (,<J r t: ~ • , ·d . en o v1-

, , 1 bl, . d e l3 r.1\·er111an rt:S1 l • . 
am bos procesos. Lowt' h.1 m osrr:ido com o e pro <: nu . ' I· ª del siglo XX es 
d1r cóm o el cambio en las características de esros rr:ibaJ OS ª lo .i r~o en 'este Sl'C-

. fi · · · , 1 ad·1 d e las muje res ,-¡> con ecuenna y 11 0 c:iusa de su e1m1uzac1on: a ent r, · 1 , 3 dos t"ll e> e 
·b·¡· · ] · · ¡ 1 · ·' el · lo s ho m b res enip e cor pos1 1 no a pro moc1o n . no a p ro et:an zac1011. e . 

h:i-St"ctOr. d ll:ido 11 1~5 a1np " ' e l3 d , (198-)· lo he e~a rro . ··- So bre este concepto. veast" . o r en :is ::> • 

mente en C. Borderías (1993) . 

1,afeminización de los estudios sobre el trabajo ... 79 

:limpt'[rncia y cuali ficac io nes fe m eninas; y qu_e la di fe rente relación 
;ue Jas muja es pueden m anten_er con el_ :raba_io p roductivo pudiera 
niiiir.ir otr,1 co a que la m era madaptac1o n. Estas lecturas de las ex
~;n~ncias laborale fem eninas no podían surg ir m ás que de un carn-
~ . 
~:o r.idical de perspectiva. 

•' El oiro de los mios oc/1e11ta: la revaloriz ación 
ó 

del rmbajo fe111e11i110 

Esre giro se hizo perceptible, e fectivam ente a finales de los arios seten
u. fumemente ligado al feminismo. En ruptura con los paradigmas 
tmlicionaks del trabajo se iniciaba, e n esos años, una aproximación 
nprcífica al análisis de la experiencia del trabajo asalariado de las mu
Jefn desde una óptica que muy pro rno iba a poner el énfas is en la im
po ibilidad de analizar separadamente producción y reproducción. 

Los supuestos d e los paradigmas dominantes sobre la supuesta 
.. neutralidad" de los m ercados de trabaj o, la consideración de los ofi
tios o las profesiones fem eninas como trabajos pertenecientes al seg
menro secundario del m ercado d e trabajo, la consideración de la 
mano de obra femenina como poco cualificada y marginal Y la r_n e
nor .. orienración" de las mujeres al trabajo m ercantil fueron ~bJeto 
de revisión en contextos sociales muy distintos. Numerosos esr~di?s de 
carácter microsocial y local procede ntes de la historia econ?mica_ Y 

· ] , · denoas 
IOC!a' así como de la socioloo-ía han apo rtado as1 mismo evi 
1 r . v ' d 1 np]eO .uncremes sobre el impacto de los factores d e ciernan ª en e ~~ 
fenienino y el papel del aén e ro como clave de la organizacron del 
irabajo u. 0 

Al · 1 · , l ¡ f; cores exóo-enos . me u1r como factores analíticos no so o os ac . , " 1 sino ta b. , ' ·elac1on con as 
l1l 1en los endóo-enos es decir, los que teman 1 

cond· · 0 ' · reales de pro-
_iciones de los puestos d e trabaj o, las expectativas . . d 1 

ll!oc1ó 1 . c. 1y d1stmtos e os 
n, os salarios ere. los resultados 1.ueron mt d · ri-

que 0& , . ' ' , . d 1 líneas e mves 
ecian las mterpretaciones clas1cas. Una e as 

------~~~~~~~~~~~~--;,-;:::::-;;::;~ 
' l J . 986) Elinor Accampo 

(19g9) ,º~ª Schellekens (1993, pp. 1- 17). Gay G ulhckson ~l ), O~amu Saito_ ~ t 98 1. 
P-6{7) arol E. Morgan (pp. 23-41 ) . Anna Cenco 13ull (l 9 . . •5 y ran1b1en Pa-

.Jane H h . · . "d"d s observac1onc; • · e tr1cia ump ries (1 984) ha comCJ 1 o e n esta 11 O) En Espana. vc:as 
tn es;:11 den Eeckhout en su estudio sobre Gante (pp. 8~;) M~ría Luisa Muü_oz 
12()()¡ cial C. Borderías ( 1993), Pilar Pérez Fuentes ( 19 O) Mercedes Arbaiza 
(lrx.I(¡· PP. 237· 252; y 2003, tesis doctoral), Lina Gálwz (ZOO y 

• Pp. 395-458). 
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gación m (is fructífera fut' la que mostró, ,1 nanir d e · . · . 
, . r- · 1nvcst1 <:racion , . 

p:uses y comcxro. mu\· diversos. cómo los sistemas d º . l S t'n 

d 1 1. · · . · • · c. e orga111zació 
e rrau;~JO no eran en mngún modo ajenos al <.ré n e ro ¡ 1 _' . 11 

J • , . • • ¡ i ;:.. e e os tJ aba_¡a-
uo1 c s ) t OlllO os m o1..1os en que bs elllprcs;-is modifi ca · 
d . ., b . . . . , , ' n sus 11\1.. todos 

e ti <l <lJO no son .u e n os al sexo de las per. o nas que pue cl . . , ,1 . , . . . . . · . . . , lll cont1;-irar 
o corno t 1 ccu1 so .1 la Aex1b1hzac1on o a los cont1·atos a t . . . . . · , . , 1e111 po µar-
c1al depende de la pos1b1 li dad de contratar muje res 4 -1. 

. L;-i a tenci ó 1_1 p;inicubr al comexto laboral m ostraba cóm o el rra
b<l]O de b s mu_Jeres no puede ser reducido a un modelo único. ni aso
ciado sin n1ás a las carac terísticas del mercado secundario, pues en 
n~uchos sectores dichas profesiones m ostraban las características pro
pias de los n-abajos incluidos e n el segmemo primario de la cco110-
mía : altos niveles de cualifi cación , formación per111:111ente. necesidad 
de t'xperiencia y fuerte continuidad en el empleo 45

. La m ano ck obra 
femenina no era. pues. silllple m ente lllano de obra sustitutori.t, ni las 
mujeres un mero ejército de reser va. En muchos casos se 111osrr;iba 
claramente su contratación corno mano de obra prefe rente, y no sólo 
por los más bajos salarios, sino porque aportan cualificaciones espt'cí
fi cas al trabajo, aunque e tas no sean reconoc idas salarialmenre 

4
<>. La 

investigación histórica ha conrribuido dec isiva m e nte a p oner en 
cuestión el propio con cepto de c ualifi cació n subrayando su cons
trucción ocia} y el p eso de los factores culturales y pol í~i cos Y no 
sólo proft'sionale en la con side ración del trabajo femen ino conio 
trabajo no cu alificado ~7 . La distin ción planteada por Daniele Ke.~g~at 
emre "cualificaciónes formales" y ·'cualificació nes n o formales n_a
taba de cstablec1..·r la diferenc ia entre las capacidades y competencias 
reales incorporadas a los puestos de trabajo y e l reconocimiento so= 

· J d 1 · ·· ¡·fi · ., , el 1 ·wt11,· y del sala c1a e as mism as corno .. cua 1 cauones a traves ·e ·' - . 1._ 
. :1 d ·5 , . 1 cid'ides niascu i no; y e e poner e 111an1 esto como n11entras as capa < ( • . . fc -1iaJes se.111 

nas se adquieren por lo venera! a través de los circuitos 0 11 . . 
~ . d aprt!nd1zaje 

los currícu los escolares v profesionales o los sistemas e .. , _ 
. . ' · les son 1i::co 

fabn l orgamzados dentro de las empresas) y en tanto ta _ rn e-
.d " 1· - . ,. l . ortan aJau nas co P noc1 as como cua ihcac1ones , as rnuJe res ap ' ~ ba·o. en 
· · d ·d J m ercado de era Ll · tenc1as que aun sien o muy rt'quen as por e ' ---. 1 98~) S. W;ilbY 

14 En esta línea destacan la obras de A. G::ime Y R . Pnngk ( .·J¡ 'y ub1ero-
b . · . 11po p:1rc1a "' 

(1986) y D. Knighrs, H . Willmort (1986). Sobre tra a_¡o a CJ<.:t 
véase 13cechy y Pakins ( 1986). 

4 :. H.Dradky (1986). 
4" Francesca 13ettio (1988). (l 980 PP· 79-88) Y 
4 i Michdle Perroc ( 1978 y 1987). Anne Philips y l:farbara T:iylor ' 

Gail 13raybon (1981 ). 
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. son Jdquiridas den tro de la fa milia o a través de circuitos no 
•·llº . 'b" 1 ~ iliz3dos, no logran m en irse corno ta es "cuali ficaciones" y por 
) fJll. . . . 1 . l 4ti . 
:inr.> 110 JogrJn un !·econoc1m1emo _sa ~na . Sm embargo, está aún 
,,n,!it·ntc' la creac1011 de nuevos criterios de valoración porque las 
'.;rnp(t(Jlcias femen inas no siempre son visibles_ a ~artir de los actua
_;:; <ric~rios csrablec1dos por e l m e rcado, las asociaciones profesionales 

,:0s 1indicacos . 
Efrccirnni.:me, el 110 reconocimiento de estas capacidades como 

~ü;nialificaciones no puede explicarse sólo por referencia al merca
;Jo a ]as políticas empresariale . A finales de los años setenta eran ya 
'Jlllt'rosísimas las evidencias históricas que habían mostrado sufi
jrncémente el papel que los sindicatos masculinos habían jugado en 
i conmucción histórica de la cualificación, un concepto no reducti
~'.~ a las características de los puestos de trabajo ni de la mano de obra 
1«mrnina ~9 . Esros estudios sugerían cómo las politicas empresariales y 
lli réiisrencias de los trabajadores masculinos eran factores más in~
ponantes que las supuestas caracte rísticas de la m ano de obra feme111-
ni. pm explicar la cualificació n así como el acceso de las mujeres al 
mercado de trabajo y sus carreras profesionales 50

. Las resistencias 
opunas por el colectivo masculino a la entrada de mujeres en derer
~inados oficios y profesiones han tomado modalidades di~t.intas se
gun las épocas y los contextos: desde las políticas de exc!us101; de las 
muw~s de sectores y empresas de ternünadas a resistencias mas. opa
:r. pero igualmente efectivas 51 . Es el caso de muchas pr~fesione~ 
ruenemente masculinizadas en las que los intentos de las mujeres poi 
hice 1 fi ya sólo por las . rse un ugar han abocado a menudo a un racaso, no ' . 
resistencias formales e informales de Jos compa1i.eros varones, s1110 

.. D ··¡ 1·5 . inforinaks adqu1ri-'- ª111e e Kergoat (1978) . La inscripción de cua i caciones i · ses-
llll en la f: ·¡· . b d umerosos esruc io 
J\'cif . a~ni ia en el mercado de trabajo ha sido o ~ero e 11 

1 M T Fenoolio 
'lw~)~' Ejemplos de d io son Helena Hiraca (1985) Y C. Capel 0 Y · · "' 

" E · (1911 ) A C.Mus-
lln (l97~tre,111uchos otros pueden verse B. L. Hucch.ins Y A. Harnson · . 

'· l ~) ~ H. Harrmann (1979). e · 1, ¡ de las inuJC-as re · . · ' n pro1es1or " 
ttihan .d sistenc1as de las empresas a aceptar la promocto _ chenta. Ejemplos 

s1 o ob· d . . l 1c, los anos o b e, eire f, ~eto e numerosas invesngaciones e urai e:: O) Cynchia Cock urn 
1%¡¡ eon oque son: c. B. Lloyd (1975); G, 13artle (!98 y 3 de 111UJen:s en 

. rros d' , 1 ·1 h presenci. d . Profe;¡ estu ios han enfatizado los obscacu os .· · 
1 

d .¡ cr3bajo omi-
ones tíµ · . d las cu turas ~ . ·(ica-r¡¡nti:s icameme masculmas provementes e ' dificil idenn i · 

· tn e· ra e · · - entran una (1983) %n.V' ' s pro,es1ones en las que las mujeres encu 1 · Cockburn · 
, tase ei , (l 98 J)· Cynt 1ia 
3\l/eil\vo 1 esta linea los trabajos de A. Pollert , ' e 

11 E cºd (l 984);Adelc Pesce (l 988) y c. Bordenas (l 9:13). 
· oflinan (1981);S. Gherardi (1991) . 
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~or la imposibilicbd de adapr.irse ,, un medio d , . b · . 
f 

. . L rra <lJO nurcad 
o r111:is org.m1z:im ·,\s, códi•.ro s rd :icio ncs oc 1· .,J.. . < o po r . · . ;::, ' • · ... LS y pautas d e c 

u rni L· nto m asculmas. En este senrido la cxist • 11 c· d 1 o mpor-
l 

· · ' · · e 1 J e cu tu ras d ) 
1<lJO tue rtcme nte marc;id:i . por valo res m :isculi1·1os . 1 . e tra-. 1 . , en as q ue las . 

J t-res \an e n contr:id o o-r:m dt-s dificu lt::id es p a . . ~ m u-· ¡ . " J , . ;::, c la construi r 
1c t: nttu.ld profesio nal, es uno d e lo s facro res 110 d esp. , · b l una . . 

1 
.. 11.:c1a es en la 

re. isrennas Le las mujeres a enrr:ir L' ll dc termin;:idos , . · · e' . · 1 s' Ec . · . esp:ic1os proie-
s1o n a es -. 1ec t1va111e nte la d iversid ·id dL' v·ilorcs p · ·1 · d . , . . ' . . ' ' rlV I cg 13 OS po r 
h o mb1L S) 111l1Jeres e n el crabaJO vien e stwerida d e 1e1·05 . fl ... · · , 1 · , . ;::, _ , pe ro u re-

1.:xio n se 1:1 visto rc·n m·ada en lo s ul t1mos ai'ios a tribuv~ncl 1 · ·ri ·· , e oe un:i 
s 1_gn~ 1 ~anon y un v:ilo r nuevos. H an sido numerosos Jos estudios so-
c10l~g1cos q ue en los ú ltimos años han p uesto d e 111an if1esto la d ife
ren cia de valo r_e_s que las m ujeres p rivileg ian c uan do e nrran en el 
mercJdo: _ atencio n a las cond iciones de trabajo y no só lo :i l salario, 
preferencia por empleos que permiten el desarro llo d e b s relacio nes 
p cr. o n :i les .. po r la cooperación frl!nre a b co 111p e titiv id ad , a te nción 
a las ncces1da?e~ frente a la orie ntació n p u ram ente p ro ductivisra 5·\. 

Estas carac ten sticas, que no son desde luego u nive rsales, pero que 
se han plasmado en algunos secto res y en algunos m o m entos concrc'
t~s, han o frecido así mism o claves lluevas para interpre tar la in flu en
cia d e la composició n de la m ano de obra e n lo s sistem as organizati
vos ~'. la di fe rente naturaleza que e n muc h os casos p rese ntan los 
collfhctos b borales planteados por ho m bres y mujeres. 

Esta revalo rizació n de las culturas dd trabajo fem e n inas afecta a 
las ra~ces mism as de los p rincip ios de la o rgan izació n c ien tífica del 
trabaj o b asada e n la n egació ll de las especificid ad e s individ uales. 
Principio s qu e la crisis del ford ism o. las nuevas culturas em presariales 
Y las nuc,·as teorías dd 11 ia11c._ee111e111 están som e tiend o a revisión. En la 
cultura de las o rganizacio nes, especialmente e n Jos cargos djrectivos Y 
de gestión , que atraviesan hoy una revisión pro funda, la diferencia se
xual comienza a ser plantead a po r algunas especialistas com o un ~-~
c.:urso. H ace ya algunos años que los especialistas en manag e111e11f utilt
zan las dife rentes capacidad es y formas d e trab aj ar d e h o mbres Y 
mujeres para articular fo rmas de liderazgo distintas según el sexo del 
g rupo y d e los directivos: una orientació n a la colabo ración Y al apo-

51 Adele Pt:sce (1988. pp. 35-62). C. Alemany (1992) analiza d caso dt: l:i~ 1110
);

res en los esnidios de ingeniería. Me permito así mismo rt:mitir ::i nú invesu~ciot 
sobrt: las categorías de mt:cánicos. celado ras y empalmadoras. sectort:s tr.1dic

10 11ª -
me nte masculinizados de la compañía Telefónica: véase C. Borderías ( 1993)- . Ba-

5·' Vlrike Prokop (1979); C h. Saraceno (1992); Paola Piva (1994); Donatella 
razzctri y Carmen Leccardi ( 1995); Franca Bin1bi (1985). 
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' f'1qi.irce _~e L1 · 111uj ~rl' fi~em~· una or_i~ 1!~ac ión ;~ la C?lllperenr ia y 
,', inipo,1non po r pa1 re de lo_:s h? 111b1 L · . La 1rnno n zación de las 
-;_; r<i L"n los ~~'.1 te;.; tos ~rg,11 11zanvos se co m ienza a poner en rela
. i:i.-on una n s1on 11egat1v:l t~d ~odcr q ue im pid e utilizar todos los 
. __ 

1
,f\0, y empobn:·cc d propio s1sre m a. R etom ando las refl exio nes 

-.chi' por l,1 soc io lo~Í<l del trabaj o so b re las cual ifi cacio 11es fo rrnales 
, ;.,, '.º'.m:il_cs. t'\ta n::vi.ión d el ~a radig1 na o rgan izarivo está po niendo 
.l1:111Ns as1 mn no en la neces~dad de repensar los cr iterios con que 
~.J1r y rernbuir la profe 10 11alidad ante la ca11 tidad de actividades y 
~ : ·uciont>s que las m uj eres ' ·cede n g ratu itam ente" a las org:111izacio
::1 y qur la empresas en muc has o casion es só lo reconocen de ma
·,¡¡ "informal". Algunas nuevas o rientac iones del 111a11age111c11 / está11 
¿,~1i.mdo teóricamente líneas de car rera profesio nal alternativas rne
'lí rigida y m~1s adaptadas a las trayectorias y los intereses de las mu
:;rr, (.-.1rrcr,15 /atemlcs) 55. Esta revisió n de las teorías organizativas tiene 
;:r racon la nueva importancia d e los recursos hum anos en las or
;niuciones. El concepto emergente d e la f:1brica com o " comunidad 
~ri~bajo" pcnnite pensar e n u na integración de Ja subj etividad que 
'.vdn~ favorecer la inscr ipción ele la d ife re ncia . Otros elementos de 
·:-mbio en las orga11 izaciones han llevado a hablar ele fen1inizació n 
~r lo~ sistemas de trabajo : la sustituc ió n de los sistemas piramidales 
~r smemas de redes; la impo r tancia p rog resiva de la co operación 

j
trnre ªla competitividad, el ince ntivo a Ja im aainación y al valor de la 
unensión 1 -

0 
¡ b . persona .Y sm embarao no parece q ue estas nuevas e a o-

.flone· t , . º . . ' eon cas y estos cam bios oro-anizativos hayan producido una 
lll11·or pre . d . ;::, . . . ¡ .· senc1a e las mujeres en las a randes estructuras e111p1esa1 

ia-
·".Seapo ¡ · 0 

· · 1 
q 

r as resistencias in fo r males d e las propias o rgan1zac10nes, 0 

Uc se ha 11 d . . -, . · . ª111ª o el techo de cnstal sea por el rechazo de las mujt: IeS ª 
lnttrrrarse d. ' . d . C\" "' . en 1chas estructuras. Al o-u nas autoras han sugen ° que 
"' res1ste1 · d 0 

· ·b·¡·d 1 1 ins- ·b. icia e las mujeres ti e ne c1ue ver co n la nnpos1 1 1 ac e e 
-n1rlad·fi · · la. ' .1 erenc1a sexual e n e l m u nd o laboral ~6 - . 

111vcst1 · · - ¡ · · serv1-cios h gacion sobre el trabajo de las muj eres en e se~to i 
~.caª generado en los úl timos ali os con tribuciones 111uy un porta li-

neo desde 1 d . , . , . o a una nueva 
rctkx" e punto e vista e111p1nco com o teo n c , 
, Ion sobr ¡ b . . - 1 E p ' cialn1e11te iluctífi e e tra ~lJO desde la chfe renc1a sexua · S e ' era ha s·d 1 . . d ·d fo · o la lla-

1 ° a mvestigació n so b re los trabajos e Cllt al ) ' 

:: R.Moss Kan- t-er_(_l-98- 8- - ------ - - ---------
fi p Adriannu . ), L.Ashb urner ( 199-+). 990)· A. Spenser y 
~ore (

198 
c~iano (1 993); R . C rompton y K. Sanderso1~ ( 1 ' 

E!i1abena 7LJ. Evens (1994):C. Itzin y J. N ewn1a11 (1994). 
Massone (1995, pp. 12 1- 140); Paola Piva (1994). 
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m ath m/trrn1 de h1s _.;cr.,,icios 57
• Una cultura eminente m ente fie' · . . . · menina. 

en cuanto lkv.1cb :i cabo ). gestionada m avontan ame11 te· por 111 · · . . . ~ . , , . · UJ<:Tes, 
sm que ell? s1grnfi q~1c que e;ta gcsuon se realice de forma complcta-
n1e1lte :n1tonom:i n1 que este exenta de conflictos. En ella se han he
cho especialme nte palpables los aspectos de una cultura del traba·o 
propia_de las mujeres. g~stada y transmitida en ~) á~11bito fami liar, q~ie 
las lllUJCITS han transferido al m erc<1do de rraba_io sin que e llo haya re
portado siempre una valo ración adecuada de dicho trabajo p:ira b s 
mujeres porque en buena m edida muchas de estas cualificacio nes 110 

se reconocen com o tales por no ajustarse a los parám etros tradiciona
ks del trabajo productivo. 

Las modalidades ele estos trabajos de cuidados, la forma e n que b s 
mujeres los desarrollan. los valores que <trriculan el ejercic io de estos 
trabajos desafían además sistemáticamente m uch os de los elem entos 
que articulan la organización del trabajo produ ctivo. C rite rios como 
los de cualificació n. productividad y con1peti tividad no son operati
vos en los trabajos de cuidados. La complej idad d e estos trabajos ha 
sido uno de los filones de estudios de m ayor riqu eza heurística en los 
últimos a11os. Sus aportaciones han ido m ás allá de su propio :í.mbito, 
pues en la m edida en que buena parte de las cualificaciones requeri
das por estos trab:ijos son " inmateriales" h ;.in servido d e punto de 
partida para la reflexión de la · transformaciones m ás recientes de una 
estructura productiva en la que estos trabajos van teniendo una un
po rrancia cada vez m ayor. La cultura de los trabajos de cuida?os,_ una 
cultura desarrollada por mujeres. no es ya v ista sólo como handicap, 
sino com o luo-ar de competencias v de saber, como un refere nte ca-

l "' · · ·, J t ·vos R e-paz e e f7enerar m odos de tr:ibaio v de oro·a rnzac10n a te rna 1 · 
. o 'J ; "' . ·d· d no 

c1entem ente se ha Jlef7ado ::i afirmar que el traba_¡o de cu1 ·1 ·os 
m o netarios ni m o net:rizables esrá dando argumentos, movimienros 

~ , · io re-
y pensamientos contrarios a la sociedad de mercado, y esta si_ei~c·· · de 
tomado por el m ovimiento antimilitarista com o una expenen~1 '~ d . 
la que extraer elem entos positivos 58. Lo que no ha de hacer 0 vi ª1 

. . , 1 . . do desde una 
que sm embargo hoy por hoy su absorc1on por e merca .· ··ón 
' · ·1· e ¡ d ·d :l de neaoc1ac1 apn ea m ercann 1sra, y a 1a ta e una mayor capac1 ac o 

• . · · • 11 iralian:i. en 
'
7 Es una aporración que d c:bemos e: pecialmem e a la m vesngacio 

1 
. (t 98'.2). 

la que: desracan Laura Balbo (1987, 1984 y 1980), L. 83lbo Y M. I3 i:i n~ 1\ 1 9Sl) Y 
Ch. Saraceno ( 1987), U. Prokop (1979), M. Bianchi et al. ( 1983). M. Bianc 

11 

P. Leonardi (1988). . d cuidados 
"º Annarosa Durtarelli (1997) se refiere en estos táminos al r.rabaJO e, vc!:ise 

, d 1 donac1on. 
en su arrículo «Lavorare radicalmente• . Sobre la eco1101111a e a 
J. Godbour (1993) y AAVV (1994). 

. . ción de los estudios sobr·e el trabajo ... 
1 temrnrza 
.DJ' 
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. le las mujeres que haga efectiva dicha revalorización, sigue 
, r n3fl1;; e . , 1 · f' · e · · ·· 

1
1

• lo cancelac1on de las cua 1 1cac1ones 1emenmas, como ejem-
~º IcJJl( ' d · ] l e ' el 
·;·~ .• 1 manera tal vez mas ra 1ca a 1orma e n que se estan esarro-
; ~-j~ l;slbmados trabajos de " proxim iclad" ~9 - . 

- - YJ relari\·amente numerosos los trabajos que muestran la 1111-
~on . .. d l . fi . , 1 

'.\·:wim y Ja complejidad e as compet~nc1as _emenmas, y no so o 
'.
1
¡0) ¡rJb,~jos de cuidados. Algunos estud1_os recientes han mo~traclo 

· ¡rndencia de las empresas a emplear mujeres en procesos de 11mo
--ión rernolóaica. El caso de la feminización del servicio telefónico 
~~·EspJiia dura~te el primer tercio d el siglo XX resulta paradigm~tico 
:~r d recurso que la empresa hacía de la capacidad de las n_1uJ:res 
~lil mediar en la introducción de nuevas tecnologías comumcat1vas 
;rorsu mayor adaptabilidad a la innovación y al cambio. _La ~~paci
.'.Jd rdaciona.I de las mujeres resul tó fundamental en la ch fus1011 del 

~.ítrmJ comunicativo 60
. 

Yprécisameme la terciarización de la economía, el desarroll~ d~ los 
tib1jos de servicios y de cuidados y los nuevos sectores comum~anvos 
<-tán dando un nuevo valor a las tradicionales capacidades relacionales 
~e las mujeres. En el modelo postford ista el saber y la ~omunicaci~n 
ptrecen constituir la materia prima del proceso produwvo. El traba.io 
tn general ha tomado un signo marcadamente femeni~o, adoptand~ 
como elemento central el elemento comunicativo relac1ona1, el_ ~ab:ii 
hicer complejo, la iniciativa individual , la capacidad de adaptacion . 

E . , · ¡ valor y la cultura sra nueva perspectiva sobre las caractenst1cas, e ' 
d·! b · e . · e d. t'nras a las ha-' tra a.Jo iemenmo ha !.levado a analizar en 1ormas is 1 ' . . 
Ol!ual bl . , 1 d ·) . baJ· o Ja fem1m-., es pro emas como la seareaac1on sexua e tia ' 
l.!Cio · "' 0 

· ) forma en que 
L· , 

11 Y Jerarquización de categorías y profesio nes 0 ª . . b . 
n~ton · , d estos de t1 a a_io, camente se ha realizado la valorac1on e p u . 
rnostrand , , . . . . 1 d 1 . b . · 0 femenmo como o como los analis1s trad1c1ona es e ti a ªJ . . , 1- J 
no cua]'fi d , 1 aphcac1on mea 
d 

1 ca o, secundar io y marainal obedeoan ª ª b · dor 
e parad· . . 0 

· d 1 . delo de tra a_ia 
. 1g111as y entenas creados a parn r e 1110 . 1 · do de 

lllascuhno d 1 · l . · . · · , 1 d 1 trabajo ha e eJa e a me ustna. La div1s1on sexua e ' 

;, li 
'• CeresaTor!is (1995) . 

•¡ s~~ordenas _(1.993). d' bav una abundante 
-~iu re la fe1111ruzació n del trabaio en el 111odelo postfor tsta . '·zación en t:1nto 

raque , ~ . d 1 . io Fen11m , 
~:eJa 

1 
pone el enfasis en aspecros diversos e m isn · . ·n ente a 1;1 mano 

. ne.;iabld d e ro"res1var V' '<obra 11. a Y la precarizac1ón comienza a aie_ctar P "' do en el cexro. ease 
iOhre ei nuscuhna. Feminización tambié n en el sentido apunt~ . 7-'.28); Iaia Van
~•tot(¡~ebate Richard Gordon (1985);Judith ?tacey (_19~e· l~pencrevist.1 reahza
di¡ l ia Ci %) Y Roben Kurz (1994) .Véase tamb11:n el te:->to 995) 

g.lnne Y Maria Marangelli (1996) y Paola TaveBa (J · 
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rias 

SLT ,·isra ya sólo rollln discri llli1uciú11 u 01\r . .. · · 
l , . . 1 t ~ion porque ·l . .. · . 

l L' n .. ·1nl'nc1a h.1 de¡;ido dt' ser l.1 ho lllo ltw·1 . . - l L c1 llvr10 
. - . . .. ;:-.· 10 11 con :.i c xp -r · . " 

p1oks1onal n1asntlm:1. J>or el t'Olltnrio se h·1 l • . .. 11 cJ . L IL llt 1a 
. . l · ., . l .- .. " . ·. ".' ' cc.,lJ10 a o ya un 1ir -
t L o t L l L' .1 011z.1uon de bs cx¡:)LTJL'IJC J:is de tnb 1,;0 

¡· . r- 0 
· • _ '· e ' J c1nc n111:i en ¡ 

que tlt'ncn de L'Spt•c1fico.Y h-L'ntt' ;¡ b s viL'J.<lS c ite«o .. ' 1 . 0 

l . . ;:--. 11as 1:i11 comcnza-
t n :1 suqpr orr.1s m ,1, cipact'S d1.' visuali zar la cnornv· ti· · · · _, _ · . . """ :i. 1n11011 de 
conon1111cmos, c1p;ir1cbdc ,. csncci:1li z:ic i on c~ l ]ll" ]·is 111L1· . .. b . j · . r-_ . " ~ ' · jL' I L'~ COlllO 
r1 .1 :ipt_ or:is as;1lan:id;:i~ han tr:i1L kndo a h produ cción. 

. L.1 kminiz~ció~1 de los e ·tudios del trabajo ha acumu lado L'n t'Sc,
1 

decada'. L'Xl~~nt·11c1as y rcf1cxioncs .. ha creado un leng uaje ,. un,1 con
ccptualizac1on llUt' \'a qut' h a re catado Ja e <;ncc ificid:1d (Íc Ja ' '"P ,_ . . r- e t. "\. l 

n.~nc1.1 de .rrab:ljo tcmc11in:1 y h :1 re,·alorizado su :iport.1ción a la crca-
c10.n dcl _b1L·ne. rar hum.1110. Lo~ estudios del trabajo en esros úlcirno 
tn'111ta. ;:inoc; han podido 111ostr.1r q ue :1llí donde ]:¡ incorpor:ición de 
las lllUJLTt'S no ha caucclado l.1 direre11ciJ sexual.. allí do ndl' esra incor
poración no h::i sido sólo ho mo logació n con el modelo rnasculi110. 
allí donde las mujeres li:in podido' h ;1cer sig11ificativa u cu lrur;i dd 
trabajo. se han dl'sa rro llado n10dalicfadt·s de trabajo y ,-alo rcs c¡ue 
pueden rl'prL'Scnr,ir :i lternati\',lS rc';1ks dt' o rgan ización del trab;tjo a 
las h;ista .1hora domin:1me_ qut: pucc.kn hacer posible form:1s de rr.1-
bajo oriL' ntada no sólo ;i la producti,·icl1d 3 cu::i lquier prt:cio sino ,1 
las necesidade~ hun1Jn,1s. la cooperación , la c:1p:1cidad corn unicari\'a. 
los aspecto~ rclacionaks. Muchas mujL'rcs reclamab;:in e n los arios no
venta la nccL·sid:id de una elaboración simbó lica que pennira el reco
nocimiento económico \' rnci::il de los trab;uos de las mujc-rcs. que 
restituya Jignidad y ,-dlor a l.1s 1.·xpnicnci::is de rr::ibajo femenino. Lo 
que en el m<1rco de los lllLTC.H.lo-; c.k cr;:ibajo requi ere de la revisión c.k 
lo viejos si. tema' y criterios de , ·alorización de los puestos t.k trabajo 
Y de las cu;ilificaciones. Criterios qttL' no solamente est;.Í n asociados~ 
los trabajos trddicion:.ilmenrc m:1sculinos .. sino rambit·n al modelo d~ 
tfü·isión sexual c.kl trabajo\' de salario qt;c hi ró ri camen te ha sir~wdo 

l l b - ' . · c. ·1 -. . C ierto a os 1om rL'S como rc ·ponsabks de la subs1 ·tcnc1a 1an11 1a 1 · . 

l · -fi . ' j · · fi l últtJllOS que a nan~ ormc1c1on t t' e<;tos cntL'nos se con ronca en os 
- J'fi l d b·1·d d 1·1 prcca-anos con nuevas 1 1cu ta e deri\·aclas de la inesta 1 1 a Y ' 1 . . le 

ncd;:id generada por la desrq~ubción de los mercados de trabaJ0 . Y ,
5 

las prestaciones sociales, así como con la crisis de las organizacionc: 
obreras y el debilitamiento de su capacidad de comraración 1>1.. 

E J-1·1"<'n 
' '
1 Lourdes 13enería y Sh. FddmJn (1992):Jill R.uber)' ( l 999):J.Jen~0~·93 ·"' 

y C. Rt'ddy (1988):M:irgarer Maruani. C h.lntJI R oga at y Tercs:iTorns (11 ). 
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wfeminlZ 

,, Lt cfli1f11ciá11 de los estudios sobre el trabajo asalariado 
• .l. 

1¡.. ¡,15 1111 ~jeres en Espaiia 
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1 
rrolución de los estudios sobre d empleo y el trabajo asalariado 

;\ smujl'rt'S en Espaiia prcsema :.ilgunos p;:iralelismos, pero también 
~\rcnt'i,;s nocabks, con el itinerario que ac;:ibamos de mostrar. Pro
;~~wmt:, una de las características diferenciales más relevantes de 
_,.,, r-tudios del rrab~tjo en nuestro país sea la escasa incidenci;:i del fe
r.:.'llsmo de ·'Ja diferencia", a pesar de que en otros ámbitos de la his
:::ii d~ las mujeres este enfoque ha tenido un influjo notorio. Una 
c:iJmiJ que ha sido también mayor en los estudios sobre el trabajo 
¿0mtscico, o sobre los trabajos de cuidados y de servicios, objeto 
rnoritario de los análisis sociológicos o económicos más que de los 
~mJios históricos 63. Frente;:¡ ello, y más ligados a los planteamientos 
;d 1~·minismo emancipacionista y de la historia de las relaciones de 
;iaero. han predominado Jos estudios sobre las clesig~1a l clades ~11ás 
~Je sobre las prácticas y las representaciones del trab;:iJO fe 1~1 enmo, 
!Obre las capacidades, cualificaciones y competencias cransfer~das por 
~mujeres al mercado de trabajo o sobre las culturas del .trabajo desa
~lladas por las mujeres en los distintos oficios y profes~ones . l~efle
\lonque ha surgido más directamente ligad;:i a los estudios realizados 
~l desde la Óptica producción-reproducción. _ 

Como en otros países, los primeros estudios desarrollados d:nante 
hdécada de los años setenta se interesaron por el empleo mas que 
por el trab · 1 sideradas en
iO • a.JO .Y en particular por dar respues.ta a as con _ ' s tr;:i-
b nces lllas b~as tasas de actividad de las mujeres en Espana. Loe 

1 
d

ªJod¡ de M. Angeles Durán desde la sociología Y de Rosa M. ape 
es e Ja h. . e: que aun con no-
b istona son dos de los primeros reterentes '' bl 
~les dife · . . ¡· eraen en pro e-.. renc1as y desde distintas d1sc1p mas, conv o • . 
rna11cas e . d . . 10j 0 a1cos muy 
.1:_ . 'enioques y füentes 64. Para dos peno os croi 0 .- . . 
Ulltrncos l ·a en el pumer 
C' · - as dos primeras décadas tras la postguen, ' d' . n los 
"º• y el p . d empren iero 

prilll . nmer tercio de siglo, en el segun o-, b fc enina y 
1u · eros Intentos de cuantificación de la mano de 0 ral em , 1d~se 
. inserción en la estructura del mercado de trabajo, p anrea1 

;-__ b el rr:i-
l Sobre b · . . . , . dd an:ílisis so re · . 
l'l;o en 1ntroducc1on de esta pers. pecnva en el l.ampo . ( l 996 PP· 47-66). 
r. nuestro p • J c · · Bordenas • s·1 ·ra "filien M a1s, _. Ignacio Casas ( 1988). nmn3 . 9_36) ; Marfa 1 vci · 
\'Uffór, ~zo Gonzalez (1999)· Cristina Carrasco (1996, PP· 1 

•• M º'JUs (2001). ' 
·Angeles Durán (1972); L"tosa M. Cape! ( 1982). 
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co1110 facto res fu11da111cmaks del ··n.'l:u ivo re traso del ca . ~ 
·- • • < so espanol" ] 

d e111ograha v d s1stc..'m a cduc 1t1\·o . a lo s q u e C ·ipcl aiiacli· .' 1 · ª 
• ' ' . . e < 1 Ja a mtcr-

VCl1C1011 del Estado y los s111d1catos en el co n tro l del m ercad d . 
b . A b . . J · , 1 o e ti :i-ªJº· n1 as co11ic1u1ran con a lll<l)Or p arte de estadísticos v so .· · 1 

, . ' · ; CJO 0 -
go~ c~c' la l'poca .en h s d1ficulr::id~s d e analizar la d ime nsión real de b 
actividad fl'menm a po r el subreg1stro de los censos, la fuente básica de 
sus análisis cu antitativos. q u e se resentirán p o r e llo d e una sube rima
ció n qu e n o cornc11zaría a ser cvalu:1da hasta bien entrados los ai1o 
och cma. a la luz d e o tro t ipo d e fu entes, corno lo s padro nes, los cen
sos o breros o las fu entes d e empresa. Estos dos estudio abrieron un 
camino y una o rientació n en el an álisis de la disrri111i11nció11 de las mu
jeres en el 111 e rc:id o laboral y e n el an álisis de los d e te rminantes de la 
ofe rta d e la mano de obra femenin a. En los primeros al1os ochenta, 
d esd e el campo de la socio logía, la :rntro po logía y la historia econó
mica v socia l se d esa rrollaro n numerosos estudios te ndentes a dar 
cuent~ d e esta discriminació n . Estudios qu e por lo general atendían 
prcvalenteme nte a los factores de o ferta: aspecto s de rnográfic?s Y fa
miliares. di fe rencias en la educació n y e n la inver ió n ~n cap m1l hu~ 
mano. p en iven cia d e las m entalidades y los valo res tradi.cio.naks: asi 
co mo al p ap el de l Estado y d e las asociacio nes obreras y s111d1caros en 
e l contro l d e los m ercad os d e trab aj o. Pero qu~ p1:omo con~e'.1 ~~~·01 n 

. , 1 . - . rivo s emp1 esa11<1 es así mismo a anali zar com o o s sistem as 01 gan1za . . 
1 i . · t a · o ro·a111zat1vos. utilizab an el o-én e ro corn o una cave o e sus sis em es ::::> • , 

~ . d . e . r b an su atcncIOl1 D esde un as ) i o tras pe rspectivas estos escu . !OS 1oca ¡za e • • • -

. . · Id d d e ]a d1scnm111a 
e l1 e l análisi de la pe rs1stcnc1a ele las des1gua a es Y ' .p"-

• · • 1 1 fi · · . 10 emanci '' 
ción labo ral. lo que n o es aj en o al influjo o e emimsn 

. . - ~ 

c10msta en eso s an o . 1 . aiios 110 venra 
Los estudios histórico realizados en el curso d e os ' .fi _ . ¡ ... idea 

· · . · · . a rect1 1ca1 " 
sobre la evolución del empleo fe rnenmo vmier?~1 : , d, 1 111uieres al 

· ¡ "' · o ·ac1on e as :.i muy asentada de una tendencia a a m corp r, ) .·esta renden-
. d ¡ ·o-] xx I ues st m ercado ele trabajo en el transcurso e s1? o . . 1 ,ieres de d a-

. · . 1 - nc1a de as rnuJ , ·-cia puede servir para carac tenza1 a exper~e 1. ble en cerf1ll 
, d .fí l 1ente ap 1ca ses m edias, sabemos hoy que es mas 1 1c1 n ____--: 

de: esco> 
. 1 v.1k nc1a l 

34) ' 1 énfasis en 3 pre ' ¡¡ ·tkS e ( 
,,; Josi: lgn;1cio Casas (1988, pp. 17- po m a e_ "l d 'fere nci::i ·· aún a .111'. " icos 

enfoques)' b aún escasa incidencia de los enfoques d e a 1 J los ··studios soc1olo,,1:1w 
1 · · d ¡ launos e e ~ F f eri · 

lo ai'tos ochenta. Sin pre tender b ex 1ausnv1 ac . :i "' d: (1983): C:isares, . (1986. 
. ·¡; . . , esp ·ero· p AJcob en :.is M re no 6 impo rtantes y s1gn1 c;1m·os :i ester e · · 

9 6
_) · M . Sán chez 0 · ll ' (1 98 · 

d c:z C Peraíra y J. M . Rodríguez (1986. PP· 4 -1 V=> .' r , C :istello Rose o c1;:1s 
' · · • 1 • • lo e e ice n e • c10 · . 101-121 ); en la !nism a obra vease e , a1 t1cu . . 1986); j o se Ig n:i 

~~- 131-1 45): M. Angd es S3llé y Jo se Ig nacio C;:¡sas ( 

( J 987). 
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, ks a bs mujeres campesinas, obreras y de los m edios popu-
,., ·wtrJ . . . , . ( 
.. ~ urbJno~ . En d1srrnto s_ conre~tos soc 1?~conom1cos ru r~ l es , 
· l . ·,tes arre-anales, mdustriales, 111ant1mos, urbanos, mme-

··:i~' UlUl•• · fi . . 
· 11 hisrorioarafía ha mostrado su te1ente111ence la elevada parn-
·~ · .. . ª de las n~ujeres en los mercados ele trabajo formales e infor
:·j~~.:~ la luz de ello. cuestionado la idea de la 1~1enor participación 
·. '·· · 0·

1
,r's esp·liiolas en los m ercados de trabajo, al menos durante 

1 : '"" 111 ( 1: ' . ' ¡ .: ,:}uX.I\ y prime~ tercio del X~ . Es.t?s estu~1os han mos~r~do as1 
·.:mlO la imporranc1a de la contnbuc1011 s_a~aual de l_as mujetes a la 
. i,..hrwcia y movilidad social de la fam1h as, cuemonando la su
.".""";1 ..,eneralización de la ideología del " ganador de pan" o del lla
~~; 1~odelo de la domesticidad entre las clases populares en elye-

1 r.~o de la indusr.rialización y .la distancia entre los cli~:ur¿~s sociales 

1 
d.1 ~alidad coud1ana de amplios secto res de la poblac1o n ; 

1 

.\demás, y frente a las consideraciones prevalen tes en decadas an
imores,ha cobrado nueva relev~nci_a el decisivo papel que los coi~tex
rt1·locales del mercado de traba_¡o tienen sobre el empleo fememn? Y 
;iorramo la necesidad de atender a los factores de demanda Y no solo 
hferca en la explicación de la participación de las muj_er:s .en el tra
, d. · ¡ ton cos cen-~~10 mercantil. Así mismo, numerosos estu 1os micro 11s , . 
aidos sobre el análisis del trabajo en distintos secto res econom.1cos Y 
· · · ¡ h · ¡·d d de Jos mercados .mpre)ana es an cuesnonaclo la supuesta neutra 1 ª 

1 • l b · , h ·d L : , ·camente una ca-l •rtra a.JO mostrando cómo el o-enero a s1 o 1LISton 
· d ¡ · 0 

, ¡ · · ' de hombres Y 'e e os sistemas or!l<lnizativos 67 . Y como a s1tuacion . 
· 

0 ¡· d d ' de el merca-muJeres en los mercados de trabajo ha de ser ana iza ª es . . 
do y desde la familia pero también desde las políticas de las asodciac

1
w

nc1 ' . d. ' . . . , del Esta o, 1an 
) sin 1Catos obreros gue con o sm rntervencwn b · <>S 

r~nid ' . , d 1 . ados de era él.J O · 0 un papel central en la regulac1on e os mere, --- ) "· Pii · . M Luisa Muiioz (2003 · 
C · . ar Perez Fuentes (1 993) M ercedes Arba1za (2000) , · 

1~1ina B d · ' · 
.. Al or enas y P. López Gualhr (2000). , 

1993
); sobre la indusr.n :i 

1, gunos de estos estudios son· Pilar Perez Fuentes ( b · l tabaco L1na 
•lllerw M . · . ?003)· so re " ' · ' G~v 

2
ra, ana Luisa Mu11oz (2001, pp. 237-252; Y - , ' 1993)· Mercedes Ar-

'1 ( 000)· b · · B rd ' flJS ( · 1 b luí¡,¡ (2000 ,so re el sector de teléfo nos, C nsnna .º t • d los mercados a 0 -

1 itt\ ' pp. 395-458) 113 conrrJstado el diferente impacto e . b n nent<: de las 
en los . 11uy part1cu · . 

cll<da compon amienros labo rales de las mujeres, 1 R. tería y Bergara, 
1• cornpa d 1 . . D . B:t racaldo, en 1 ecror llrnbiéu r:tn o as d1ferenc1as entre ur.1ngo, 95_458). Para e s 

dtica\ dBordcrías (2000, pp. 395-458) , Arbaiza (2000, PP· 
3
?00l PP· 355-370). 

., ~a o.Andrés 13ibiloni Amengua! y Jero nia Po ns Po ns \- ( t 9S2); Rafael Fl~q~e.~ 
\\onrr ry Nash (1 981; 1988, pp. 153-172); Rosa. M. Cape . 249-254); Ai~,,e. 
P¡_'<uaiq~ (1?86, pp. 279-286); Jesús Giráldez R.1vero ( ~~~'., PJloria Nú1iez Perez 
'l'1h9¡. ªttin~z Soto (2001); C ristina Bo rderías (2003): ' ' 
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~un os l'Studios sobrl' . . ordenas 

fen1e11111os .. · di t11itos sector . . 
. , p,11 t1c ula r111 cnte :ltl'n , . ~ p1ofcs1onale~ L . 

temas o rganiza tivos lo . to al an::i lis1s sobre el t . b . i oficios 
venid , . · · s sistemas dl"' aprcndi · ~ ~a a.JO, los si~-
. o,ª ponu en cu esti ó n alo-u 11 d, ZaJl: y Ja cuali ficación h 

las teonas del capinl 1 :::> os e los supu<:'s tos do . . , an 
. " . . , . 1un1ano. tnostr::ind , . . n1111 antc~ en 
!le s de ~or111ac1011 y competen cias roreº· como mclt~so C:' Il condicio
ducen difere ncias e n la cu alifi . , p e s1onales equ1v::ilcnte SL' pro-
., . . l icac1011 iorlllal "n e l . , . . . 

5 n111:, y en a pro m oció n p1·oc, . l 'e ieconoc11111l'nro del 
l tcs1ona conflu l 

con os estudios realizados "'n ot. ', , •> yen e o en us rl'sultado 
· · '- l OS p::tlS 'S '' p · , ' . 

rea lizados desde la Óptic" p 1·ocJ .· . . L . e10 sc ran ya los l'Stuclio 
" 1ucc1o n- 1·cprodt c ·, d 1 ocupare m os m ás adelan te los que . . . 1' c1on, e os que nos 

." . d ' permmrau iacer vic;ible la tr:lllsÍ' 
re nbci~ e co1npcrencias femeninas " no formales" .... lo.s 111e '. ¡' d(
rra a 0 S " . ' b · , , ·· 1 cae os e 

~ · et a t~m 1e n desde esta op ti ca com o se abordarán estudios 
s:>br e las re lac io n es de las mujeres con el trabajo. las trayectorias so~ 
c io aborales, las representaciones y la au tono mía de las mujeres. 

3 - Las relaciones entre producción-reproducción 
y los estudios de la doble presencia: culturas 
del trabajo e identidad fen1enina 

La mayor p arre de la reno,·:ición con ceptu:i l de los úJti111os aiios ha 
tenido lu o·ar dentro de la ó rbi ta de influen cia de los estudios sobre l<1 

::o . ·, . . i · .· ' n En doble presencia o del llamado enfoque produccio11-1 ep1 _0~ u_cuo · 
el campo de la invesri Q<tció n histórica esros estudios se 1111ciaro11 .Yª ª 
finales de los ;:i 11 os sete~1ta c uestio nando las dicotomías entre la hisc~-
. . . . . . · _ ' . poco apw 

n a ele la fa1111ha y la histo ria del trab<~J O. D 1coromi,ls muy . le· las 
d d 1 , 1 · · nc1·as de rnba_¡o e pa ra ar cu e nta e as 1nas comp tjaS expen e ' ' a"cis 

. . . . l -rollar estrare::>1 
muje res que h an te nido trad1c1onalmenre que e ~sa t " ·dcntidad 
d e "conciliació n " del t1·abajo fa mili:ir y m ercannl Y de su _ 1

1 
, ¡05 . J de Ja SOCIO og13 

como esposas m adres v traba iadoras. En e campo ' 
0 

¡.1 pro-
• ' , . 'J i b dó pront , 

estudios d e la doble p resencia, concepro que e es, ?r d -1 experit:JJ-
pia disciplina para utili zarse com o ca regorí~ an_alttica e,~~ ¡~ necc:si
c ias de trabajo de la'\ muje res, plantearon as1 n~ismo ndo sol relacioJJC:S 
d , . . b . c.~ . no des e as . 

ad de abordar Jos anahs1s d e l rra ªJº 1e111em d evas rc:lac10-
f; · · · b., 1 ~sidad e nu · entre am1ha y n1ercado, smo tan1 ten a nece ' ----

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--:::::::~~~ ·oz 
M Luisa MtHl 

· d. d L . G·ílvez (2000), · 7) Es1u<'-'" Entre o tros pueden verse los esm 10s e in:i • d .1. Soto ( J 99 · 
(2001 ). jerónia Po ns y Andrés ~ibilon~ (200 1 ),' Paloma C~~-~~) y ,\J\VV (2002). 
ralda 13allesreros Doncel y Tom:is M:irnnez V:ira (2001 · PP· 
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. J;,<iplin.irt:'i. En t'I campo económico los enfoques producción

.,,1,,Jucción dit'rOll u 1~ n_uevo valo_r, a los procesos reproductivos 
··rotld 'ii,tt'!lla econo 1111<.:o, confiriendole una autonomía relativa 

~º ... ·to .i b t'sfcra de la producció1 i. En algunos casos estas tendcn
_.'.rhnrc«1ron _la necesidad de invenir el 1..·~1'.oque económico trasla
:..~1id Ljé prmc1p:1l ckl mercado a la farnd 1a. 

[.1,1, inwstig.iciont's han conducido progresivameme a una re
. :xepm.1lizació11 del concepto mismo de trabajo y a nuevas formas 
:. :cikxionar . obre la transformación de la organización social del 
: 'Jj,1 rn su conjunto. Y precisamente porque proceden de una re
::xiÓn sobrt' la experiencia de trabajo de las mujeres (trabajo familiar 
.rr!b~jo para el mercado), los nuevo enfoques sobre los cambios de 
~o;;:-Jnización social del trabajo 110 se han reducido al ámbito de los 
:::.r\ados laborales, sino que han planteado una modificación de la 
,;;iniz,1eión del trabajo familiar, una reorganización de los tiempos 
::1rabajo y de vida en defin itiva la necesidad de crear una nueva 
ru:mra dd trabajo, b¿sicamente ori~ntada a las necesidades de las per
lilim.Como he mencionado, durante los aiios sesenta y setenta eran 
11rd1tivamente numerosos los estudios que apuntaban la dificultad 
!canalizar el empleo y el trabajo de las mujeres sin tener en cuenta 
"-~to los factores propios del mercado de trabajo como los a~pectos 
:cr;oJucrivos. En los a11os ochenta se dio un paso más para muar el 
~úlisis de las relaciones entre producción y reproducción c?111º un 
QOJrto espécífico de análisis. Estos estudios tendieron progresivanien
ir ª b_construcción de objetos de estudios transversales de los ?uales 
'Jrginan ª mediados de los a11os ochenta conceptos Y categonas de 
un gran potencial renovador. 

3. 1. Los estudios de la dnble prese11cia 

la SOciol · . , . d cción desde dos 
di . ogia abordó la relación producc1on-repro u 1 y el 

íllens1on 1 . 1 de: sexo y c ase ¡¡¡·¡·. es: e análisis de las relaciones socia es '., . orro 
ª 1S1s del 1 · . ¡ ·oducc1on y, Pº1 

bdo 1 as re ac1ones de las mujeres con a P1 . Son los es-
• a produc . . . 1 d , . 1·esentac1ones. tud¡ c1on a 111ve e practicas y rep . ,, 1978 Laura 

B~b~ :clo~ que se denominó de la "doble ~r:~encta d~;~ucnta de los 
r1~uli d unaba la categoría de "doble trabajo para . , de creciente 
. a os que 1 . 1 b' sto el proceso .. , 1ncor · . para as mujeres 1a 1a su pu e . . . de Ja div1s1on 

Porac1ó 1 . 1 ers1stenc1a 1· 
lt~uaJ d 11 a mercado de traba_¡ o ante a P . baios y la rea 1-

cl trab · 1 · ' de dos tt a ".1 · 1.lció d ' a.Jo tradicional: la a cu mu ac10n _ 
1 

b ya Jos ]ín11ces 
n e u d b . . t sena a a ' na o le Jornada. Dicho concep 0 
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del c111a11cipacionismo al con ·nr ir co' 111 1 . . ¡ i e . ' · o e crecun1c d 1 ~ 3l Ll'lll L'llllla se co1icre r;iba en una dobl, . 1 . , rito e a acrivi-
Jo · i d 1. · ' e exp o tac1on y e 

l nata e rr;1o;J_Jo: en cl 111erc1do )' ~ 1 f: ·1· n una doble . l en a a1111 ia Nu111 .. 
co111c11 z:-i J3ll ;i dL'11unci.1r en esos ar-10 " 1 1 . i..:rosos estudios .- , .. . · • e m a estar d ] , . 
CJ0 1_1 ;1me la persistencia de la div isió n sexu <1 l del t. ~ a e111anc1pa-
r11t~¡ncs .1dem ás de incorpo rarse al m ~i-- d , raba_¡ o en la que las 

b . d e: La o seo-u1an a car<~o d l 
rra :lJO L' la reproducció n. Un aii.o después h ~-dlex~ . , {" b' e rol o el 
~o y a ello respo ndía la propuesta de un nue:o con~~o~o ia ia _:.ivanza
nabr una nueva e tapa y una nu eva perspectiva e11 los p qd~1e ibaba se-. b · t~ · · . estu 10 so re ·I 
~1 a ~lJO L'lll ~ lllllO: la .. doble presencia' '. Si el concepto d ·· 1 bl. be ' ¡ , f: · e e o e tra a 
J~oyo111a .. ~ en as1s en ,la persist1::·1~ci:.i de la discriminación y en b d~bl~ 
explo_~ac1on que _sufr1an las 1~lUJ~res, el con cepto de doble prc-sencia 
ca111b1.1ba sust:mcra.lmente la opnc 1 d e· ·' r1 a' l1ºs1·s da1·iclo ·1 ¡ · · J 1 · . ' '1 

' • ' < a experrenc1a 
. e doble tra~)<1_JO una dimensión ele m ayor compltj idad. Pues d rrab;i-
~o d~ las muje res 1_10 constitufa sólo la acumulac ió n de dos j o rnada , 
1~1~,phca?a la 1~ ece 1dad de a egurar una presencia -material y simbó
lic<1-. ~~multanea_ en ambas esferas p o rque en esta nueva etapa de la 
cond1c1o n fe111e111na - y frente a la am crio r prioridad de lo domésri
c?.- la nueva_ con~ic ión fe m enina aparecía definida por la equipara
c1on de las ex1gen c1as y valo re de lo profesional y lo familiar 7v_ Con
ceptos com o los de ges1ió11 111ent11/, "drnrge 111c111al" , doble i1111isibilidad, 
lmbajo ~{!c11cmlizado o 1ic111po difcrc11te111c111e trabajado, m11bi1J(l/e11rit1, a111bi

J?Jiedad surgieron p ara analizar las exigencias de esta simultaneidad y las 
respuestas de las mujcrL'S freme a esta nueva experiencia. Respuestas 
que se reflej aban en las estrategias y formas de organización del traba
jo, en la forma de organización de los tic111pos, en la forma de interre
lación entre trayectoria laboral y rrayecroria familiar o en las formas 
en que las mujeres \' i\·ían su rdació n con e l trabajo productivo Y re
productivo. Estas categorías trataban de dar cuenta de la imposibilid~d 
para las muje res de separar las prácticas y representaciones de l trabajo 
remun erado y 110 remunerado y de las múltiples m ediaciones qu~ las 
mujeres consrruyen entre ambas. La transversalidad de esta exper~en
cia. que en décadas anteriores se analizaba sólo en clave de domi~a-

. · b d . · ' b ·dad de aestio-c1on y su or mac1on. com enza a a verse como capac1 ."' . 
nar la presencia si111ultánea en ambas esferas, de articular dos sistem as 
de trabajo y dos cultura del trabajo antagónicas, de pensar Y acwar de 

forma transversal. . . 1 d ble 
Como categoría analítica y h eurística más que descnpt~va, 

1
ª. ~do 

. , , . 1 , lt. ios anos 1,1 i 
prese11c1a genero un filan de estudios que en os u 111 

fil Laura 13albo (1979): Lorenza Zanuso ( J978);G.Chi:m:tti (198 1) . 
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... 1·,,11¿0 v ampliando el cono c imiento de la enorme divei·si·-
,..:14t1\t \. I 

~J Je modalidades q~1e puede a~o~rar esta ??ble presen cia 7 1 _ Los 
~.a,o · conte:xros soCiales, e~o 1:om1 cos, familiares o pro fesionales, 
~ ~imnbién los proyectas, pnondades y valores femeninos, introdu
'.;~ una grJn vc1ria?ilidad en_ las e~trategias femeninas de doble pre
:::.11.que. en ocas1ones, ha sido vista corno una condición excesiva

:-.w homogénea. En rodo caso estos estudios han contribuido a 
:,i:1a ,le relieve la enorme capacidad de las mujeres para crear, a par
~Je una constricción social , modalidades de trabajo, cultura e iden
,1Jn no r!!ductibles en modo alguno al modelo masculino. 

i 1 Crrlt11ms del trabajo, ide1ttidad femeuilla 
)' rcorga11izació11 social 

L'r.ode los problemas que focalizaron el interés de los estudios sobre 
:doble presencia es la forma en que a partir de ella las mujeres ela
tl.>nn la propia identidad. Como es b ien sabido, está muy difundida 
CJJ idea tradicional - con p recedentes importan tes tanto en las 
t; nnas humanas y sociales como en la psicología- que reduce la 
~~cnudad femenina a los estereotipos m ás negativos de la personali
_,d humana: la incapacidad de decidir la incapacidad de cambiar, la 
~ 'd ' " _paC1 ad de pensarse en tanto sujeto dotado de autonomía Y pen-
~,mienro propio, la incapacidad de trascender la propia privacidad, la 
Wta de ll t • 1 d J l J ' b. 
do 

•. 1 eres por o social. Un sujeto que cuan o sa e e e am !to 
mest1co · · ' b º d 1 iida . para introducirse en el m ercado o en otros am iros e a 

social es visto como un sujeto inadaptado que para lograr una 
Llrorporac · 1 h 1 los ion P ena al mercado o la sociedad debe 01110 ogarse ª 
· modelos n 1· ·5 ·d d E iascu inos y cancelar su propia espec1 c1 a · 
l!J'J· ~tos supuestos -bajo distintas cobei:turas- se traslucen en los 
ª Ists sobr ¡ · · · · ' b · t Lo Püd e ªpractica social de las muje res en d1st1mos am 1 os. 
enios co b . · ] ' · sobre tl "a . . _ mpro ar en muchas de las mterpretac10nes e asicas_ 

t'IC/oht1~ismo femenino". El m ayor abstencionismo femenmo, la 
la Participa · ' d 1 . · · b eras o en los Partid cion e as mujeres en las asoc1ac10nes o r . 

. . os político h ·d . d . · l · 1 te por la h1s-
ton0 fi s an s1 o mterpre tados tra 1c1ona rnei , . 

gra a y la · 1 • . , 1 uncos pubh-cos e socio oo-1a como fa lta de mteres po r os as 
' 01110 fi º . . I' · " En la ruto de la falta de "concien c ia soCial o Pº inc:.i · 

~---~~~~------=-::~~ ~ p . ·\i\vv (1984). A . . . . (l 986); E Bin1bi Y 
,1,/IS!inger 0 98

5 . · M. Nass1s1 ( 1990) ; E B11nb1 y V. Capecet lbo , M. Bwnchi 
•l2J. ). L. l3albo y R. Siebe rr Zahar (1979); L. I3a ) 
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n1edida en que ~l' h.111 a11.1lizado l'St.1s acri rudc 
110 

¡, d, 1 " J 
. ' ,. 1 . ( L . L :1 10 1110] 

gac1on ron os 111odck)s lllasculinos si n o teniendo o-
.. 1 . ' . en cu <.:11ta la-; i 

tu;1t 1o nl'. co11cn: r:1s l' h s lllUJ t'rl'S \" sus intl'rc L'S ,, h· ¡· . 1 · -
. ·l· .. • , · · ·, · -... ,1 11 poc luO de·-

\ L ,11 colllo l Stas no pucLkn e n tender e ·~J n1aro-cn d ~ . . .· 
. r . . . ::-> e H IS pa1 t1nilarc 

L011rnc1011es de rra b :ljo y d e vida. o CÓlllo muv a menudo ··· 1 ·· 
. . . , j • . , . J Sll ,¡ CJ J-

n !lelll n L l' csras.torrnas p o lit1c 1s cs r~ csrrech ~unentc rebcionado con 
la c·sc1sa presen c ia .que e n L'llas rie n e n sus inre rcsl'S y sus ncccsicladc'I. 
i>nr o_rn: lado. ha s ido b propia o ril'nt.1c ió n de la hisroriograffa hacia 
el analis1s de Ol'tcrminados ripos de o rga ni zació n y de m ovilizac ió n 
~ o que h a Ílllpedido durantl' rnuc h o tiempo Vl'r el impo rtante papd 
jugado por las lllUjCres en la lllcjora de las condic io nes de vida de b 
pobbc ió n, vehic ubdo lllás a m e nudo a través de la co mratació n di
recta de la~ propi:1s condiL·ioncs de rrab:ij o o ck lllovimiemos de ca
ráctt'r cívico. 

Desde las p e r pectivas tradicionalc e 11 psicosociología . se han uti
lizado frec uentemente la ca tegorías ck ambivalen c ia y ;1111big lic' <lad 
para caracterizar b supuc. t,1 dl'bilidad e i11deci ió n d e b · mujercs fi-en 
re a las 1núltiples bifurcaciones y conflictos que se prcse11ta11 a lo largo 
de la vi c.b, considcr~ndola~ rasgos propios d e b psicología o la per o
nalidad fcmeni11 a. H acia final<?s de los a iios setenta. la categoría de m11 -

ÚiJJa/c11ria comie11za ;i ser utilizada, desde u1D perspecti,·a fcm inist<l. 
· bl · 1 · l ·a d d ·' l · · ' ···s· ro111pie11-para analiz,1r la do e presen c ia y a 1ce11t1 a l as l1HlJe1 .. : . . 

do co11 la nena tivid:id de su sentido rradicio11al para :1tnbuirle una 
· t::' · ·n · E l ' '" , ·t 1ó inic i·ilme nre b 11ueva d1I111::n 1011 s1grn canYa . -n esra 111L ,1 SL s1 L . ' , .. 
·, 1 ·k I' k E ·1· · 1el t1·abaJO domesm ::o, aporrac1011 de U n ' e -'ro 'Op. n su ana 1s1s 0 " de 

. d 1 b 1 , .. ·te nci-1 de un modo como va hcmo 11lcnc1ona o, p a11te:t a a 1::x1s ' . 
, . , - . .. , d 1 d , ·I 11ascul1llO en cu:rnro 

P roducc1011 klllellll10 m as a e <l llta o que l 1 e '. J ._ 
- 1 , •.. s·1do en c uamo exc u1 orientado a las necesidades \" a a vez !llas r<.:tI a • d ,1 

, , , ,. 1 c. . no centra o en e 
do de la tecnoloo-1a y de un caracter socia iemern 

1 
,ao-

~ ·, . , contexto a a cate" 
cuidado de las person:ts. Prokop rec urno e n este ; . :1 esta con-
, . . tl. 1 . tud ' S que emennan e e ' na de a111bwale11oa para Jrn izar as acti e ~ , ntimien-

. . , · 1 · 1 ·, fiere Prokop es un se: trad1cc1011. La amb1va enc1a a a que se re · . . c. · ón por la 
. , 1 , rra de la 11lSa t1s1 acc1 

to femen1110 que no e s so o mues < • d 
1 

,, elJa Ua1na 
. . 1 . d, . ento e o qu-.. sobrecar«ra de trabajo, smo por e enea enanu . , 

1 
crab;ijo do-

~ . fi · . c-inctenzanan e ' . 
las fuerzas productivas emenmas qm: ' ' . d iportanuen-

. · · • 1 s n eces1da es, con . méstico de las mujeres (one ntac1on a ª . , c. . aleia1111enro 
. . 1 fl - d e tens10n a1ecava, :J . 1 d 

to expresivo y no 111strnmema , LIJO , _, ·pontane1c. a • 
· d. · · ·ón y fantas1a, es ., 11 de las amenazas mme 1a tas, 1111ag m aci h sarisfacc1° 

. , d 1 1 , po al consumo,ª ' , c. ,_ orientac1on al arreglo e a casa, a cucr ' d duccion ie111~ 
del deseo) y que aun siendo gestadas en el modio e pr~a ambivalencia 
nino difícilmente se adaptan al aislamiento de a casa. ' 

. ización de los estudios sobre el trabajo ... 1,afen11n 95 

a~ Prokop dl·rec~aba en las mujcr~s era analizada .como respuesta al 
~ . 1 r,ir" produndo por este conflic to que se mamfiesta en angustia, 

11!J 6 . " 
. \ ·hlZO del c'.·xito. rrasco1~nos .vc~~rat1vos y st~s. compe nsaciones" : 
·• tJCJ·Ón al consumo. nrual1zac1on d e lo cotrcltano. R ecurriendo a 
~f)( ll ' • . • 

. "Jenci:tS acumuhda por numeroso s y muy diversos estudios soc10-
' 11 . . 1 . " i bl " . d . ['; ').,icoi obre las res1stcnc1as e e mLueres con e o e carrera a 1 ent111-
·~~-~ con el rrabajo doméstico o asalariado, Prokop interpretó esta 
~:bii·J!encia como conciencia de que el trabajo extradoméstico no 
r~híJ Ja sensación de insatisfacción y como expresión de la "aspira
,16n J rivir de otro modo'', enlazando con las reflexiones sobre "el 
nü!e wr de la emancipación" planteadas por las feministas italianas. El 
:rabajo de Prokop anticipó aportac iones que otras investigadoras i?an 
idDJrrollar durante la década de los ochenta. El concepto de caracfer 
üi.!I kme11i110 fue utilizado inicialmente por algunas sociólogas para 
iJrmificar la existencia de una é tica fem enina del trab<~O diferente a la 
trica masculina 72• En una investigación so ciológica italiana sobre el 
modelo de especialización fl exible característico de l~ regió.n ele la 
Emilia Romagna,Adele Pesce utilizó la categoría de camcter soetalfe!11e
ó1i1. acuiiada por Prokop, como instrumento analítico ele la org~n~za
rión sorioeconómica de la familia aparcera, situando las c.aractensn.cas 
dd trabajo de las mujeres d erivadas de este carácte r soc1a.l femenmo 
como un elemento explicativo d el desarrollo de dicho mo?elo eco
nómico 73

• La noción de a111bir1ale11cía emerge en var ios traba.ios ª fina-

'! Adele Pesce (1988) · 
·i ··util· · . · ·¡.. rtento ·11la cura e a1 . 1zzando la cateo-aria di carattere socia le fe111m1111 e,ª . '. . d le 

bi.'02n· d U "' · . d lla famwha meza n 
ho ~ 

1 e e persone. elemento centrale nella organ1zazione e ' .· '? . •1 de-
íll<.'15 · . d · 1 cancrenzz.1 e:: 1110 

n . 
0 In parncolare l'accento sul modo d1 pro uz1one c 1e · ' ra ; che 111 'º mdus · 1 · I · ono pervenu · e:: tna e a specializzaz1one fless1bile. 11 n su tco ª cui 5 d 

1 
. ci··le preva-

t\.IQ son · · · · la 1110 ·1 1rn so " 
1 ° nntracciabili, in panicolare alle sue ong111i, sia • .' , ·nrerdepcn'ºk della d · . . d ¡ • d ,¡):¡ re h1z1one e 1 . 
d. pro uz1one per 1.\ 111ercato, s1a la 1110 a ira e · 

1 
d. el modo d1 

en¡.¡ del\' · · e d 1enra e 1 qu ,~J ' . onentan1enro ai bisooni caratren sn ca 1!?ll an · d· odali t?i che 
f•uuuz10 r, "' ' E ta secan .1 111 
rind "I .ne emn1111i\e di cui parla Ulrike Prokop. - ques • el one di 111assa; ed 
cJ.1e1··

1 
Slltema a specializzazione fless1bile cosí diwrso dalla P~ºb·ll¡·Z·l 1 a111biti specifi-

\ll 1n1re · . . . d • · ce rn 1 1 11 • • • 
CJ 0a f: . cno tra due mod1 d1 produz1one, an1be ue nnrra . ¿· ·fic•ri e d1 p1cco-

am1 r ·¡ . fJi . d tn 1vers1 .. k.. . g 1ª e 1 n1ercato) che nasce !'idea ch o · nre pro 0. d . eralizzat:1 arre-
"ne arte . 11 . . . z1one i gen • [ ] •<r· nna e es1genze della clientela[ ... ] 111 una Sltll3 , . · · d · l secolo ··· 
<Zza tec 1 . 1 one alJ 1111z10 e;: . I° rtl no og1ca como quella in cui versano e campa,, . rotoindusrria 1· 
carattere . 1 11 . . , "spenenze p . ·1 e 'i<i001 d socia e femminile che da luego a e p1 imt: e:: 

1
. nwnrano tt'cn1c 1 

d. e one q f.il • · . . ·• no la pa<> ia, 1 , no 11 1 co ue 1 ano tessono cuc10 110 mrrecc 1" "'i · ie che segn•1 
nsen'a · · ' • ' · · : ono e pnn e-

p¡;., · zione d1 prodotti al1111entan Le loro amvit.i 5 d ·1 . qudla caratt - gg10 d 11' . • . . . r ezza rI t . > 

riillca ª. agncoltura all ' industria, dando alla fanug 13 111 
. dustriale nello stesso 

Peculiar 1 1 . . · h e protoll1 lcl!Jpo°' IA e e ie a fo essere una f:.11rnglta agn co · 
dele Pesce (1995, pp. 43)]. 
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k s de los aiios SL'tl'nta \" principios de los ochcma D 'sel ·· 
• , , , , •. . • ' · 1.: . e entonces son 

c.1cfa VL z ma. los alllb1to:-; v lo traba1os L'n los que esta c· . , 
1 . . ·. . ~ · . , dtcgona 1a 

rn osti.1do su potencial heun~tJCO abriendo nuevas investicracio , 
b 1 · · ¡ ~ n L s so-

re a cx1stc'nc1a e e una cu ltura dl'I trabajo diferenciada no ho moloaa-
bk con el trabajo lllasculino. ::i 

E1: los últirno~ a_iios la mayor p_a rrc de los estudios sobre el trabajo, 
asabnado o domcsnco, han conthndo en un proceso de revalo rización 
de las experiencias de trabajo forneninas y en un intento por profundi
z::ir en el análisis de su especificidad en términos de prácticas. vc1lorcs. 
wlturas y ;:ispectos simbólicos. Esta foca lización sobre la subje tividad de 
las prácticas y las representac iones recupera una mayor mult.idim1:'nsio
nalidad de la experienc ia de trabajo femen ina revaloriz:rndo dichas ex
periencias frente a las imágenes construidas a p:irtir de las categorías de 
margi nalidad, debilidad, opresió n y discriminación. Las nuevas v:ilora
c io nes de la diferencia sexual han supuesta así para los estudios del tra
bajo un cuestionamiento tanto de los modelos y culturas del trabaj_o 
tradicionales como de los modelos identitarios. Efectivamente, la um
dimensionalidad de la identidad m asculina est;l apareciendo así progrc'
sivamenre, frente al rn:iyor policenrrismo de la actividad fe111enin:i. 
como una carenc ia individual y una pérdida soci:il. . .. 

Las diferentes propuestas y experiencias de "cambiar los _nempos 
· · , · ' 1 · · anos son el realizadas por mujeres de d1st1ntos p::i1 es en estos u mno:s , . . 

resultado d e estos cambios. Aunque en la literatura sobre los ~1en:p~s 
. , . . . l ·l 1cepto de d1scrnrn-de trabajo puedan encontrarse aun 1ast1os e e coi 

. 1· ·I l - 1 s --lem entos de este nación 7 4, estas propuestas crista izan 111uc 1os e e 0 e . . . 1 . . i · . , d . noc11111enro socia complej·O proceso: la re1v111c 1cac1on e un 1 eco . , 
· d . ·b ·' , ., hombres y muJc.::-

para el trabaio repro duct1Yo. la re 1stn uc1on cnnc.:: . , 
:.i_ , • • .·, d , 1 re laciones entre 

res del trabajo do111est1co. la reorgamz;:ic1on e as . . , . . s 
·, b.' ¡ · ··sistenc1as h1stot ica 

Producción \" reproduccion. pero t.am ien as 1 e . 1 d·fi-. . . . r del trabajo, a 1 1 
de las mujeres a integrarse en la cultur,1 rnascu ma. . delo 

. · ·d· ·d d la crisis de u n mo 
cultad de mteararla en la propia 1 cntl ª ' l' ·. s sobre 

• • <=> • • 1 . do Las po it1ca 
identitano centrado en el trabajo pa1 a e m eica · d !aro-a 

. d lleaada e una º 
los tiempos consntuven uno de los pu. neos e . ~ 1 c1·onando 

' · · · ha ido evo u 
trayectoria que desde el emanc1pac10msmo . . , del tra-

. . l 1 1 fc de oraan1zac1on r 
hacia el cuest1onam1ento e e a actua orma . ,~ . dt1cción "· 

1 · ' ¡ ·c1on repro · bajo y de las ac tuales formas de re acion proc uc -

1 1 Ia iaVantaggiato (1997). ) ·E zaub::ivel (1 98~); 
7'> C. Bellone ( 1984): L. 13albo (1988): O. Nc:g r ( 1988, d: (1994) : C. P::iolu( CI 

[( D::ivies (1990). F. J. Forman y S. Sowton (1989): C. !-e~;.~:r !Codina (1986). 
(J986):M. Piazza (199l );Ch.Saraceno ( 1987).En EspJna, i. 
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E r~ punta de lkg:ida converge co11 la crisis de los mod ··I . d. 
1 b 

. . e os tJ a 1-

1.ornk' d~ c111p eo -tra a_¡o a o empo con1pleto para toda¡ ·d . · . . . . , . , ' · a v1 a- y 
J: la l·nc,1 del n~ba_¡o -d1~ownua pr??ucc1on/ reproducción, subor-
¡1·11JCión de la v1da al tr:i ba.io-. La crisis de la ética del tr·"b" · · 
u · . . • " ·Uº· sm ser 
reducnbk a la crisis estructural del merc;:ido de trab-iio lia d . 

• ':.i , , e pasar 
<nrnr.is con ella obbgando a repensar las transformaciones del trabajo 
3quc nos estamos v1e11do confrontados de manera vertia inosa como 
ll'<Olllposición global del trabajo, de la producción y la r:producción. 
La reorganización del mercado y la flexibilización del empleo con 
enorme diferencias entre países se está realizando fundamentalmente 
-obre la consideración de que son aún las mujeres las responsables de 
lo doméstico. Sin embargo, la valoración de la diferencia de género ha 
supul'sro una inversión de los modelos de trabajo así como de los mo
ddos identitarios: la unidimensionalidad de la identidad masculina 
l'ILÍcomenzando a aparecer, frente al mayor policentrismo de la iden
cid.id femenina, como una carencia individual y una pérdida social. 

La desesrandarización del tiempo del trabajo del postfordismo 
pone en crisis el modelo tradicional del trabajo, pero ello no implica 
qui.' sr ponga en crisis la centralidad del trabajo productivo. Aunque 
~~nas autoras han interpretado la crisis de la sociedad fordista como 
:ns~ del SLtjero masculino -principal referente empírico del modelo 
rorcltsra- y han atribuido estas modificaciones no sólo al mercado, 
imo a las prácticas de trabajo femeninas, de hecho la flexibilización tal 
como parece configurarse hoy en día , especialmente para las mujeres, 
sepresema como flexibiJi zación del tiempo de las personas a un tr~ba
JO que sigue conservando su cen tralidad en la organización social Y 
q~e e!1 algunas de sus formas llamadas "flexibles" se manifiesta incluso 
mas ngido. El aumento, por ejemplo, de la impredicibilidad de los ~i~-

l
r.inos muestra lo que en otro luaar he llamado la " tiranía de la flex.1b1-
1dad" 76 L . ~ , das en el . · as 111UJeres están más frecuentemente representa. 1!dba10 a r· . , d . d ·. eaulandad ma-. ~ iempo parcial, que presenta un 111 ice e 11 r o ' . , 
~or,lo qu ¡ . . d · . ·riculac10n en-1, f: e en ugar de constituir un sistema e meJ01 ª1 

.' , · 1 ft anur b . d'fi 1 d 77 Tirama SI a 
ti .. ·b . . 1ª Y tra a.JO puede suponer nuevas 1 1cu ta es · 1 •X1 thdad 1 . , d nueva cu rura •en ug:ir de configurarse en func1on e una 

· Cri1tina B d . 
~ Un • . º; en as ( 1 996). . d lo posrfordisra 

tn Pieiro·\ ~;oqcion pesimista respecro :1 Lis con~cc 11 c:ncias del,;:1
( 1 ;96); v. Beechy, 

T:i'.>rkin 1 ~rao Y Rossana R.osanda (1995); Cnsrn ia Dor?en. rcial y sus con
'-ru~nci s ( 87). En Espa1ia se han ocupado del rrabajo ª r~enipolp~ ( I 993):A. Rc:-

as sobre I 1 · M Luisa Mo ro 1 \lo (1991) V, r tra 1'1.JO de las mujeres, enrre o rros. · M· ruani, Chanca 
t• • easc · · . · d de Mar!!:lrer 1 3 
'\C>gerat 1i asi n11smo b obr.i colecnva ya cita .1 "' 

y eresa Torns (1998). 
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d el trabajo y del tiL' lllpo de Yida com o lo pbntcan la mu · . 
1 l. . · , . , · , , ¡ . · j e t es, se mo-

C t: ,l COlllO LXtcnSlOn el ll1L'J"Cado de traba10 de b d1.Sp01, ·l ·1·d j 
. J • · .i 11 1 ac pcr-

1·1-~a11 ~ llt.:' ~~sarro:lada ~or la: 111UJe rL'S. e n _el trabaj o ?om ésti co. lo que 
11:::fo1za1u <nm m as la cc mralid::id del t1 aba10 p rodu c tivo re leo i i d -

, , • J , ::>' 1 o aun 
mas a los_ margenes el n e mpo. ?e la fa~11ilia, d e lo afectos. de lo pri -
vad o. E st<l c laro que la reducc1o n d el t1e111po d e trabajo y la fl exibili
dad resp o nde n a un d eseo brgam e nte expresado p o r las llluje res de 
sustraL'r el rr::ibaj o a la dime n sió n d e n ect'sidad y alienació n . pudirndo 
lkg;¡r a con stituirse com o mediació n e ntre la v ida y el trabajo. pero en 
d co nrexro de un mercad o d e trabajo precario es ::isí mism o un nuevo 
recurso par;¡ el o pital 7~.Algunas auto ras h an v isto e n la fa lta de incen
tiYos e conó micos e instirnc io n ales la cau sa d e l alej ::imiento de b s mu
jeres dcl.fi1ll ri111e o los hor,1rios 1íg idos. L1s nuev::is estra tegias tempo ra
les d e la producció n y d e l mercad o incre m e ntando las posibilidades de 
empleo con h o rarios no está ndar h abrían causado la progresiva exclu
sión d e un secto r comisrc n w d e muj eres d e las ocu pacio n es con ho ra
rio estándar. Se h a sugerido también q u e los h o rarios atípicos son la 
versión te cnolóo-icamcml' avanzJda d e las antigua d esigualdades más 
que un fac tor d~ reequilibrio de las asime trías de gén ero en e l inter-

cambio entre tiempo y n-abaj o ·N_ . . 

R educ ir el h o rizome de cambio al rcparro d el tr:ib;lJO . . tal_ como 
1 · . l' · c rnal ,s mcluso aparece en la mavor parte dl' los 01scu1 sos po 1t1cos ª ' e: ' d 1 . : l . h . 1 t ad o como reparto e cuando a m sran c1as d e as mu.ie res se a 1ep a n e, . <l . 

. , 1 . 1 ·1esao de a1 
trabaio de la produc ció n v la rep roducc1011. P am e::i e 1 · ::> 1 ' J • . , . b traeros !ne uso 
d e nuevo prioridad a planteamien tos ccono1111cos ª s '. ·

1
. . .b _ . . . . c1 · . , d, 13 m ej o r e istt t u 

·1unque estos reco1::in b ¡usra rc1vm ic :icion e UI . ·e la 
' J • , · fi · ·ta se recupe1 
ción d el empleo.\" aunque d esd e una opnca emmis . i a so. . . , . . ... , d ,¡ . p a ra una n11sn ' 
asp1rac1o n a una m aYo r d1sp osic ion e [l empo d evo vida 

. ' ·d d i . · l r d e mo o nu 
Porque para las muJe re la ncces1 a e e ~r ncu a . d . 1 blemente 

., d os· va 111 iso u 
y trabajo no es sólo una cucst1011 ·e. n e mp · . d d e v ida s 1. 
unida al ca mbio de la cultura d e l rrab aJO Y d e la calida -

-~ Annaros:i Bunare lli et al. (1997) . . . (1995). ,v.VV ( 1996); Maria 
7'1 Sobre esce d ebatt', André Gorz (1995): A . Lipie tz ' . 

· · · (1989) ·t sran 
C raZÍ'l Morchio (J 994): G1orgt Gasp:iro tn · • l las i·nuj· e res 111an1 ie d 

• • • -1 caso esp ano ' n o "'' M Angeles D ur.ín h a señ:ilado que para t: e l d el rc1nun e ·. 
· . :ido anees que A u p1erz 

el d eseo d e reducc ió n d d crab:iJ O n o rem u n e r. . 1, M 1-lusson (1995). . . il 
b · - ~ esp ecia · d , ,z et ' · 

(1 995). So bre el rep:irco d el_ rra :IJO, \ ·e:i e t:11 - . R ecio (1995); R o n gu c:: 
(1995) . En Espa1i:i , J. Rodngu ez G u err ( 199.::>), A . nos 

(1996): S. Lehndorff (1995). , . idrh el pasar un poc~ ; : 11d:1 
~1 La pregtmta St'rÍa e fi:ccivam enre : ¿que ve ncaj:l ce1 ' rabaJ· o a lienado~ b· '.o 13 

' · b · o b scance un t · · , ¡ 1 era .1J · 
d e tiempo era b aj ando s1 esce era :!JO e ra n o • , de la Jiberacio n e e 
Tonm1:issi ( 1997). La aucora seiiala. rrence a las u copias , 

La feminización de los estudios sobre el trab · 
OJO ••• 

3.1 \"11t'l'11s lí11c11s _Y 1111ell(1S pro~11esras de invest(e,ación 
.ic>bre los 1mba_¡o.-; de las 1111ueres en Espaiía 
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En Espaiia los e w d ios ? esde la ó ptica produ cción- reproducción tie-
llt'll un dc·sarro llo rdattvam e11te recie n te y desio-ual y d d. ¡ 

. . . ::> • · epen tenca 
d.r, las d1 ophnas se han centrado en aspectos d istin tos de esta rela
l'JOtL 

En d campo de la econo mía son contadas las especialistas que t. _ 
b. d d , . ta 
_JJ<lll es e esta opt1c? ~ sus análisis se han o rientado en un sentido 
run~menralmente teo1:1co al qu e ya nos hem os referido en páginas 
amenores. Desde esnid1os por lo general centrados en e l análisis del 
rrJ~Jjo doméstico, su valo ració n y su integración en la contabilidad 
nacion;1l han evolucionado en los últimos a1ios hacia el estudio de los 
tiempo~ y del reparto d e la carga g lo bal d e trabajo. Como en ellas he
mos senalado, sus renovacio nes conceptuales se han o rientado hacia 
n~ev-Js reflexione sobre el concepto de trabaj o y la propia concep
non de la ciencia econ ómica para integrar la reproducción soci;tl ~2 . 
Estas aportaciones no se han plantead o pues única mente una trans
f~rma:ión de las ca tegorías ana líticas e~ el a~álisi s del trabajo ferne
mno,stno que han avan zado e n e l planteamiento de un diálogo sobre 
la necesidad ele revisión de los paraclio-m as económicos tradicionales. u d" 'l . ::> 
/ 1~ 0~o .que sm embargo encu entra escasos interlocuto res dentro 
e la d1sc1pl111a econó mica. 

E~t el terreno de la so c iología , estos enfoques, introducidos por los 
e~tudtos ya mencionados de M. Ángeles Durán, Teresa Torns Y M. Je
~s Izquierdo, se han traducido en una investigació n centrada particu
nnente durante los a1ios noventa en los estudios sobre el reparto del 

trabajo, los usos sociales del tiempo y la vida cotidiana 83
· D esde esta 

~ · · . '••CJon en el b . · - · · ) deseo feme 111no, 1iru· d rr.i a_¡o como hon zonce de cambio mas prox1mo a · 
n
1
-;i an os? con dio en línea con la obra de Si1110 11e Weil (1983). Desde una persp)~c-

ccono1111c l . . , · or Ancondla 1 1c-chio (
2001 

ªestos p anceanuencos son 111rroduc1dos as1 n11s1110 P 
" ). 
- Véase 1 b M , A' "el ·s Dur:ín. En el 1TJi1n as 0 ras ya c iradas de Cristma Carrasco y ana n,, e:; , S· 
10 Senndo b - . ' . d > e Garcia ,lllZ y 

S.y Ca , ca e senalar así mism o los tr:ibaJOS mas rec1ences " · 0 , ig'llez 
Vi'1~a "btc1a Diez (200 1 PP 39- 64)· c Car rasco Anna AJabarc, Marius OIG1111 " · ,, r1 el M ' · , · • • • · d d y e111111 .. 
Ca1ró · ayordomo (200 1, pp. 2 1 1-228): Javier Marcínez Pem ª 0 

,¡ J Cespedes (200 1 189 ?06) . , 
Sobre 1 . ' pp. -- · . M J -st'.1 s Izquierdo et 

a/. (1988)· M 0~ esruc)1os del tiempo en socio logí:i pueden verse.. ~rs (J 995);Ti.:n;sa 
lorns (1 994 an ano Alvaro Page ( 1996) . Desde la geografía Mana ~:i usrino MiguC:k z 
0999, 2000 y, ace~ca del repan o de era bajo , ·1997); Teresa To rus Y 

Y l 99::i):Teresa Torns (200 l , pp. 133- 1-16). 
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pcrspeniv;i S1.' lun cu estio nado b d icoto111ías entre la sociolor - d ,¡ 
b · 1 · 1 ' · · ;:,ria l.: 

tra ªJº y a socio og1a dd t11..:mpo. par::i sugcnr la necesidad de co _ 
truir una socio logía de b \·ida cotidi:m a. L :i. atenc ión a la vida cotid~~
na se ha pbmcad o com o un escen ario de análisis m ás ::implio que el 
del mercado labo ral y b fa rnili:-i . Un e cenario qu e se hact' visible al 
incluir b dimensió n temporal y que permite un m ej o r con ocimiem o 
de b o rg:mización social y de las d esigualdades de gén ero: el u o desi
g u ;:il del tiempo d e v ida. E te uso d esigual. según Teresa To rns, ha lleva
do así mismo a desvelar la c~isten cia d e lógicas distintas q ue rigen d 
tiempo de t rabajo laboral y el ti c:: mpo de trabajo reproductivo ~• . Así 
que aun cuando estos estudios están fuerte m ente o rientados a analizar 
las viejas y nuevas formas de desig ualdad, se h:m con frontado también 
a una re flexió n sobre la subje tividad y las lógicéls d ife ren ciadas de b 
experien cias de trabajo m asculinas y fem eninas. Los tr::tbajos de Ter~sa 
Torns son particularme nte sig nificJtivos de estas nu1.:vas formas <le 111-

terrelac ión , muy sutil es, entre las c:itegorías de análisis p ropias del f:
minismo d e la io·ualdad y del fem inism o de la difere n cia, entre el ana
lisis de las desi:ualdades y el an álisis de la subje tivid::id y l_a cult~~r::i 
fernenin a . Su aproximació n ro mpe así mism o ~on_ un:~ _on entac io_n 
previa de Jos estudios sobre el riempo en canto clistnbu_c_1on Y_ ~rga '.11-
zación exclusivam ente horaria para pbntear una re flex1on teon c::i so-

. , 1. · - ¡ , ble Esns propu estas han bre su dimen s1on c ua 1r:rnva y no o o cont,1 . .' · · · .. 
·d d d " b . - los ti -111pos de trab,1jO conducido a planteJ.r la neces1 a e ca111 1a1 \.: . . .· 

·· -¡ 'Stió n ind1v1dual, ~1110 
Y de vida de las personas no so o com o una cuc . . Id d ¡ 

d l d 1't1c 1s de 1<:rua a e e 
como uno de los ejes centrJ.les e ;is_ agen as po _1 _ '., "'1 vida la-
oportunidades '5. De ahí que las políncas de conc iliacio;i_ de ª . ' en 

. . d .. , . ·nuy cnt1ca porque 
boral v familiar hJvan sido objeto e una v isio n 1 . !dad de 

; · política de 1a ua ' 
la práctica e n lu•:rar de plantear e como una . "'d t ·abaJ·º 
, , ~ d d. . 1 bio de los n en1pos e i ' 
oportunidades capaz e manuzar e cam b . . las mu-

y de vida de hombres y mujeres, hacen recaer de n~ievo so _ 
1 ~ 

0 
D es-

. . , b · . l . · do v trabajo domesnc · , 
J. eres Ja arnculac1on entre tra ªJº asa ª11ª ' . d ~ -·sos h-

. . , d lantea1111entos y e e 
d e esta perspectiva la superac1o n e esos p ' . ' . 1 funda la 

, . , d 1 rnto so c ia qu e 
mites conllevana la renovac1011 e con ' U un con-

. - 1 b C - 1 Pate m an. con eva . 
modermdad y que. como sena a a a1 º.e . . . , . xua1 del era baj o 
trato sexual implícito basado en una estricta ?1v1s1on se 

Y en la dicotomía entre mundo público y pr~vado. ¡ · . d · or las bisco-
. ·, h. ' · b d trabajo rea iza '1 P , · · La investJ<!ac1on isronca so re - l 1 -110 as1 1111s-"' . 1 1 , 1 . s ·111os u iec ' 

riadoras econ ómicas y soC1a es e n os u nmo , ..-----

,.1 Teresa Torns (2001, PP· 133- 146). 
ti5 Ibidc111. 
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1110 iporr.1ciones relevantes al anál isis de las relac1·011es b . 
. : . . . _ , , ' . entre tra a_¡o 
nnnhar y trabajo p::ira el m e1 e.ido. Aunque a titulo 111c11·v1·d 1 1 · . . . ua a gunas 
inwmg-aJoras han transitado fluidam ente por los territorio d 1 h. , . . 1 1 . s e a 1s-
wria ~cononuca y socia , o 1a11 conflmclo en los foros de la · · . . . . .. . . . , . . , mvesnga-
oon lmtonca de las mujeres, la mvest1gac1on en uno y otro lia t . . . , 1ans-
currido d~ manera relativamente mdependieme e incluso con pocos 
iwrcamb1os. 

En historia económica las principales aportaciones a las relaciones 
entre rrabajo asalariado y trabaj o doméstico se han producido desde 
la mrestigación sobre la actividad femenina, las economías domésti
cas o sobre algunos sectores, oficios o profesiones femeninas. Parcial
m~me esas investigaciones han sido presentadas ya en páginas antc
riorl'S. Cabe subrayar aquí las contribuciones al conocimiemo de las 
rrayworias sociolaborales de las mujeres que han sido hechas tenien
~o en cuenta no sólo la situación de las mujeres en la famil ia y los 
lanom sociodemográficos (natalidad, número y secuencia de los hi
JOi. dunensión de las fami lias y los hogares, situación y salario del ca
brZa de familia), sino también y al mismo tiempo las opciones profe-
510_nal_es definidas por los m ercados de trabajo locales. En relación al 
anahs1s de los procesos de acceso al m e rcado de trabajo y las cualifica
l!ones son particularmente destacables las aportaciones recientes ele 
algunas investigadoras que analizando las relaciones entre familia Y 
mercado han puesto de relieve las transferencias de las competencias 
fe~ie_ninas adquiridas en la familia y e n los modos de producción do
mesncos a los procesos de trabajo industriales, y que precisamente en 
tanto cualificaciones no adquiridas a través de los circuitos formales 
~o son reconocidas como tales a pesar de su centralidad en los procc: 
os productivos 86. La nu eva atención que desde estos enfoques est~ 
prestando la historia económica al trabajo doméstico ha mostrado asi 
n11sn10 1 · · d 1 iiveles de v· ª nnportancia de este trabajo en la m ejora e os 1 , 
ida de la p bl . , 1 . . . , d 1 d·os que sobre este o ac1on y a hm1tac1on e os estu 1 . 

tenia se 1 . . 1 t abajo as;i la-
riad 1acen teniendo e n cuenta exclusivam ente e r 

º· 
En hist · · . . . h d . ··a·do en múlriples 

dir . 0 na social las mvesciaac1ones se an 1110
1 . 

1 
. , del 

ecc1one . 1 , . . "' . e: . d , arncu ac1011 
tr b . s. e anahs1s de las estratea1as 1ememnas e ' 1 l-
a a.Jo as 1 . "'- . 1 . , entre as cu ru a anado y del trabaJ· o domem co, las re ac1ones 1 : -ras del tr b . . b esferas, e an,1 

l~is d ª a.Jo desarrolladas por las mujeres en am as . . ucono-
e trayectorias sociolaborales, la relación entre craba_¡os yª 

~ . ) Lin:i G5lvez (2000). 
C.Bordc.ríauisa Muiloz (200 l ), Paloma C:indd a Soto ( 1997 ' 

s 0 993), Pilar Díaz (2001 ). 
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mía , 1..·I p::ipd d e Lis 111ujncs 1..'n Li mm·ilid,1d social lo . b' . 
· ¡ , · ¡ . . 1 · • • . • , • cam Jos en 'ª' 
IL 1.. n t1c ,1uc. soc1.1k s. d a11 ah:; 1~ sobrL' b vida cocid ia11 ... y · . · 

b . , " 111as J(.'C11..•n te-
1~ 1 cntc so r1..· los usos del n1..' mp_c;· Estos es tudios se iniciaron en la dé-
t: ada 1..k lo · och t' ll t:1, 1..·11 co 11ex1o n con h 11u1..·v·1 hi toJ·i·a 0 · ¡ ¡ 1 . . · · · . c1a t e 35 
n lllJ1..T1..'S o con los en to que. de gén ero y en m1..·no r lll edida con 13 . . ~ 
t',,. ' d l ··d· fi · .. A _¡·- . . s ea q .,o n as e a 1 crcn ua . u1ter1..' 1H:i;1 de lo suced ido e n otros p.ií-
sc:s- los deb.1tc · l..'ntrc e. ros di ferl..'ntL's enfoques teó ricos y lll 1..' todo ló
g1cos po r lo que se rl'Íic1-e a su consecue n cias par;¡ e l anál isis dd 
tr:1bajo h:m sido muy parcos. A la luz de b s i11vcstig;1cio11 cs m;ls re
ciemcs par1..'Ct' evidc11t1..' quL' también en e te campo los estudios dL·s
de la pcrspccri,·a dd feminism o de la igualdad y de los e nfoq ue de 
g~ncro han ten ido u n m ayor dl..'sa rroll o, e n m ;1yor 111cJida inclu. o 
q u e lo sucedido en d cam po de la econo m ÍJ y ck b socio logía . De 
ahí q u i..: los e tudios que SI..' han aproximado al a11álisis de las r1..·lacio-
11 cs entri..: t rabajo as:1 lariado y trabajo doméstico. la doble j o rn;id,1 o 
los usos d ife n:: nc iados del ti1..•mpo h.1y~m incidido lll <Ís en la penna
n encia de la divi ió n scxu ;il del trabajo y de b s relaciones dl' poder y 
su reproducc ión que e n los 1nodos en q ue b s mujeres se ha11 con
fro ntado con ello . la pr<iccicas o las reprl' l..'ntacioncs ck esta expe
rit' ncia y las c ulrura. dl'I trab;ij o d1..·sarrolladas por ellas. Es i11dud;1blc 
q ue a las perspecti\·:1. " igualirnr ist.is" y a la inwstig:1ció 11 so bre los 
p robklllas que son obj ero priorit:1rio de estos t'Studio <lcbe!11os, en
tre o tra , aportacion es inc uesrio nabk - ac1..·rca de los Jlleca111s111os de 
sevnien tación v Sl'"'Teuació n de los m ercados de trabaj o, a los proce-

0 , :::> :::> 1 d J . ·¡ h 
sos de diferenciació n salar ial, al re¡.x1rro desigua e 3 nq~1a:1 Y: . · 
v isibilización de la apo rtació n de las muje res a las eco 110 1111;is fa nu lia
res y nacio nales :-;-;_ 

Pero es iuualm entc incuestio nable q ue Jos estudios que se .han 
:::> • • · , b l d· c . -· se,·u·•I en el crabaJO 0 

cencrado en la 111\·esn gac1011 o re a 11 e1 enc1a . ·' ª _ _ 
. f: ili. 1 b . par·1 d me1 ca e n las m ed iacio nes cnrre el trabajo a1n ar y e n-a ªJº " ' . 

· L..t culrura. 
do, analizando la lógica d1..· b~ práctic:1s y reprcse11tac1o nes, 

. . . b - J , ·fc, encía pueden versi: 
~- E ntre ]<1 • numero~J · J11\"e'n~ac 1ont:s . algu nJS o ra' e rt er .. El-r:. ¡,,11-.1 di' /,1s 

" [ {' . ¡· · 1b1" /-1 \[111.:1 llrl en ;Jo ,15 de /a; 1 ·1)on uu/,IS de liwesu~~..uw11 111er11.<ap J11ana ·" < .' • -"¡ d. A 
0
- 11•0111:1 de 

· · ¡· d ¡ M UnJ\·ers 1 ~ a ur 
1111tjcrcs: si<?lvs XI 1-.\.S , Senunan o de Esruc 10 <: 3 l UJe r. . 1. , ¡fa ( 1985): Car-
Madrid. j 987: M:iría Dolores R .uno' y Teresa Vera ( 1 9~6) : G lo~ .. 1ª ~:~o~ (2003): Pil:1~ 
los Arena Po .idas r 1 .1/. (2001): I'v1o nrse Llo m:h (200 1). M. Lui <

1 M) .
1 

p · · z fuentt'~ 
S , (199-1) · I J ar ere ) 

D . z (?00 1) · G lo ria Núi'1ez ( 19 9) : C :mnen ar:isua · . G ' I · ·z (1000 : ia - ' . . . ( :>O() 1 )· Lma :1 H 
(1993) ; Merct'd<' ArbalZI (2UOU):jo:mJ- :v1:m a Escarni;i - . (?00 1); Enri qudJ 
Cristi na Sea u r:i GrJ Ítio ( 1938): Angel Pascual Marn_n ez S~ro C· .1110 113 ('1989): 

e ( 1 99~) · R M C a¡Jd (1999): PiLu- D íaz (200 l): AlvJro oro ª1 

a1nps J , • • • ~ 

UbaJd o Marcínez Ve1ga (199::>) . 
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li idenrid.td y la u bj.e tividad femen ina han permitido , . 
.-uesrion.ir los esrcreonpos de marginalidad y debil.d 1 1 1 

as i m.ismo 
· d · . 1 ac e e rraba1o fc mtnmo. de conserva un mo t' 1J1adapración d, ¡ . ".1 e-

c, . 1 , 1 c: . . <.: as lllUJeres en el rnnpo pro1ts1011a . c:: n a 1a1111lia y en el mu ndo de ¡ 1• . . . 
b · . 1 ª po 1t1ca rest1tu-

1mJo a su rra ªJº un pape de mayor centralidad en ¡ f: .1.' · 
. , ., b . 1 . a ami ia y en el 
ml'ílado dt n .1 ªJº y a :1s muj eres una mayor c"paci·d d d . · . . . , , . " ' a e c1 eat1v1-
J.d e 111n0Yanon, y un papel mas activo como suietos d b. 

. . e . .1 e cam JO en 
!;1 ,hsnma~ e 1eras soCJales, y en especial en lo gue se ·efi . . ¡ · ¡ · · · , . 1 1ere el calll-
b10 t' ll a propia sm1ac1011 de las mujeres. 

Frente a la idea de d.escualificación, estos estudios han hecho 
emerger la enorme canndad de ca pacidades y competenc· _ · ¡· d 1as no 
rorma iza a - que l ~s mujeres transfieren al mercado. En algunos 
cosos rsra competencias han estado ligadas al aprendizaje de nulllero
IJS CJ.rt'as domé ticas - la cocina, la confección , el bordado, el pbn
rhado- o de: procesos de trabaj o realizados inicialmente en el seno 
Je_ las unidades domésticas - el h ilado, el tej ido, la salazón, la elabora
~ion de ~roductos ar tesa nales .. . - 88. Pero tienen también que ver 
l~n el cuidado y la atención a las personas 89. En este sentido la capa
ndad de las mujeres para relacionarse con las personas, gestionar con
rlirtos. atender a las necesidades persona.les y no transferir las tensio-
nes d 1 b · . e rra ªJº a las relaciones con las p ersonas se ha traspasado 
cont1nua111ente al mundo de la p roducción y muy particularmente, 
~~nque no sólo, a los llamados servicios de atención personal, sin que 
t mercado las haya reco nocido formalmente como cual ificación. El 
caso de la e · · · , E - d 1 . ie1111111zac1on del servicio telefónico en spana urance e 
Primer te · d ¡ · . 1 · d. , . rcio e X)<, que he estudiado personalmente, resu ca paia-

J~ianco por el recurso que la empresa hacía de la capacidad de las 
mujeres p · l ' · . ara mediar en la introducción de nuevas tecno og1as comu-
n1canvas · • al b · L fern· . ~ por su mayor adaptabilidad a la innovac1on y cam 10· ª 
d. 

1
?'Zacion del servicio telefónico no fu e un mero instrumento de 

ISlllJn ., . . · .. 
d' .ucion de los costes salar iales o de mtroducir nuevos sJste i~ias 

JSciplinari d · · · d d relacional d 
1 

os Y e control de la product1v1dad. La capaci ~ . , d 
1 nu e ~s lllujeres fu e una mediación fun damental en la difusi_on . e 

evo siste11 . . , 0 oraan1 za t1 vo exrr, 1ª comu111cat1vo. Den tro de un conrexc t>' 
t1JJada111 · · fi cónomas y muy Pro · ente ng1do las mujeres crearon ormas au . 
P1as de g · fi' . S apntudes para estionar el nuevo servicio tele orneo. us 

~ . 
, ' Cristina S (?003)' C:irmcn Sar.isua 
1l)9~); p¡¡ . egura Graíi'io (1998); Luisa MuñozAbeledo - · · 

,, ar D1az (?QQ 1) Cristin - ; AAVV (2002). Cabré yTeresa Or-
illfl999 ª l3orderías (1993); Miren Llona, op. cir. ; Montserr.it 

•PP. l -40ú, 2001. 
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relacion a rse con las personas )' ·~csrionar conflictos s .. 
¡-¡. J , • · · · · ::::> ·'· u mayor sens1b1-
1c .10) 111ayo1 d1spo111b1hdad a aten der las necesidades d ] · 
. -· d - . . ' < e ususan o u 

capat.:1 ad de no rransknr l::is tens1011cs del trab"J·o a J . 1 · ' . . · · ' •· · as 1c ac1ones 
con las personas. su c?pac1daJ .P:lr:l aproxi mar y fami liariza r al usuario 
a las nuevas tec1:? logias y Sc'rv1 c1os comunicativos, su trato a lo clien
tes como atcn c 1on a las personas convinieron a las rnujere en una 
n~ano de obra pn:- '.l;re11te y e n un elemento de m ediación i111pn:scin
d1bk para b d1fos1011 de u11 servicio a la vez innovador y 111uv defi
c iente tecnológicame nte. E stos saberes y aptitudes se tra11sfería;1 :isí :il 
merc:ido como saberes técnico-profesionales sin lograr, sin embargo, 
su recon ocimiento salarial por ser cualificaciones informales, prodt~c
to de una sociaJización familiar al margen del m ercado o del c urrícu
lum escolar. R.ecurro a otro ejemplo de mi estudio sobre la Compa
ñí:i Telefónica. Al contrario del caso anterior, este muestra los riesgos 
de cancelación de la diferenci:i sexual en el m e rcado de trabajo. Me 
refiero a la experiencia de inserción de las mujeres en un grupo de 
categorías manuales fuertemente masculinizadas que, con grandes di
ficultades y finalmente con poco éxito. se inte ntó llevar a cabo en. l~s 
a11os setenta "º. Eran carego1-ías profesionales fuertemente 111?s~ulm~
zadas, en las cuales la cualificación iba ligada tanto a una profes1onah
dad técnica corno a una ser ie de características conside radas propia
m ente masculinas -b fuerza fisica , el desafío del riesgo, la rude za 0 

la fuerte competitividad- y a unos sistemas o rganizativos y ?e rela
ciones socio labora les muy 111arcados por d ichas ca racten sncas. La 

· · i ] b · i ·o 1 ~· p ·11·a aceptar a las mu-enorrne res1ste11c1a e e o s tra aJ3C ores va1 1 es · < • 

J
. eres en dichas cateo-or1as y b gran dificultad expresada por. las rnbuJ ~-

. • • ::::> • ~ d b . d . aba srn em ai-
res para mscnbirse en esos puestos e t ra a_¡o no env< ' - . 1 . . . fí . :-. ·n. cas o materia es ao de problemas h o·ados a las ex1genc1as 1s1cas, tec 1 < • 
::::> , ::::> . • li . . la diferencia se-
de! trabajo. si no de.:- la res1stenc1a m ascu na a rntegrar < • _ 

. . dº J • j" ) boraJeS la acept<I 
xual e n su cultura del uabaJO. En 1c 1os mee ios ª ' 

1 
.. , de 

. fi . . , d 1 • .. J·eres la canee ac1on 
ción de la presencia eme~1111:i e~ 1g1a e as lllU " . . , ue dichos 
su especificidad y de su d1fcrenc1a sexual , lo que s igm_~co q 

1 
·ofe-

· c -1 ' d~ · tearac1on en a P1 
trabajos enconrrara11 dJ11ct m enee una v1a e 111 ? ' . . . 1 or ]as 
sionalidad o la idemidad de las mujeres. La e~penenciad~1"1 ic ª a~cela-

. d b . 1 neso·os de ic 1a c. nn1jeres en este npo e tra ªJº muestra os ::::> ..--

d 
n1ed nicos. 

· ] ¡ 1 ~1~dor·1s ..:1np:iln1:i oras, Y , I·i-'"' Estas c:icco-onas 111:111ua c'S eran as e e c... .. · ' . . r • ..,.0nas • "' · d . ·. <l • n tiempo 3 c:i c::"' 
Una o-ran m avoría d<:' esus mujeres regresaron e~pm:s . c:: u . . s I~boraks n1a-

"' ' · · · · I 'bl co en espacio "' d · borales adminiscr..1tiv:is. de gesnon y de arencion a pu i . , . , o1110 dd resto . c;; 
• . p ·¡· · d ~ ca •xperienc1:i as1 e C1-

yorl·r·1ria111enre fe111 e111nos. :ira un :ina 1s1s "' es t:. . . . ~ n1i o bra ya . , ' • 1 e· · 1uto re1111nr .. 
ejemplos del rr:ibajo en Ja, Compai'ila Te e10111ca me peri 
t:ida E11irc líneas ... (Dordenas. J 993). 

"" 1.JJfeminización de los estudios sobre el trabajo~~'? • .. ? 
1.05 

~· ··,n port1ue cuando la d iferencia no lo<rra inscribirse d ,"· - .i . 
,1v · . . • • , • , . o e rnancra sig-
ln·, mr.1 éll un co11rexro t1bo1 al, Li igualdad de acceso co · ¡ n •· ~ nsegu1c a es 

ll•, 1jógit-.1 )·muy poco real.Y d e hecho la m ayoría de las 111 · 
"' • • • ' ' < Lljeres que 

•nr•nrJron e. tas experiencias regresaron a espacios y cate·~ .' 
" \ .. ' • ~ . e < ::;011as con 
una rrad1non larga d e trabajo femenino. Esta experi encia 11 1 . l l ama a 
Jrénción sobre la ncces1c ac de abordar en modo nuevo el análisis de 
b(égrt•gación ocupacional y del sentido que en cada caso cobra en la 
~xperit·nci,1 laboral de las muj eres. En estos últimos treinta ai'íos los 
t1t11Jios dd rrabajo han mostrado prec isam ente que a!Jí donde Ja ¡11_ 

:orporación de las mujeres no ha supuesto la cancelación de la dife
ri:nci:i sex~:l , las muj eres han desarrollado modalidades de trabajo 
muyespecmcas que 110 se reducen a una homologación con los siste
mis y la ética laboral 111a culina. Formas de trabajo no orientadas sólo 
ah producrividad a cualquier precio, sino a las necesidades humanas, 
brooperación, la capacidad comunicativa y los aspectos relacionales. 
.\lodalidades y valores que tienen sus raíces en la cultura del trabajo 
dNrroUada en el ámbito familiar y que están siendo progresivamen
tmralorizados por el m ercado en el curso de los procesos de tercia
riurión de la economia, de crecimiento de los trabajos de servicios y 
irención personal y de los nuevos sectores comunicativos, en los que 
lai capacidades relacionales tienen un valor primordial. Lo que no 
iigmfica que su utilización por el mercado esté exenta de conf.lictos 
rn que su expresión o su gestión sean totalmente autónomas. Pero, 
aun con conflictos y limitaciones, estas modal idades introducen cam
bios importantes en la organización y en la é tica del trabajo que co
mienzan a ser observados en algunas de las nuevas reflexiones sobre_ el 
cambio de los sistemas tradicionales de organización del trab3)?• 
como es el caso del movimiento (//Ifí11tílitarísta, como referentes cnti-
cosa la · d soc1e ad de mercado 91 . . · 

Frenr 1 · . , · ] social lo psi-. . e a a idea de dependencia en lo econom1co, 0 '"' . 
colo01co 1 li . . . d ie la expenen-
. .,. 0 o po tlco, alo-unos estudios han mostia o qt ' 

CJa de m 1 . 0 c. . . 0 permanente 
d, uc 1as mujeres ha estado marcada por un esiueiz . 1 e auron , ' 1 contexto Y as 
po··b·¡· 0m1a que se ha juaado en cada caso segun e ' , de 

M i 1dad . ::::> •• iente a traves 
1 es sociales concretas pero no necesa11ª11 . • ·_ 
os rect ' d . . u1dad/cont1 
nu·d irsos masculinos 92. Así por ejemplo, la 1scontll1 •

1
. el al-

1 ad d. 1 . , . . ha ana iza o 
ter . e as trayectorias laboraJes de las mujeres se . 1 de las 

nativa 1 d. 0 libera o ' 
lllente dentro de los parámetros de iswrs 

•I 
Annaros B 

'~ Cr" . a llttarelli {1997, pp. 85-106). ?OO?)· Dolare: Co1uas 
dºArg, ist111a Borderfas (?000 pp 361-379)· Mire11 L1011a (- - . 

<n1Jr(I99S). - , . ' 
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tl'Orías c111a11cipac ion isr:is. n .. 'hrié11dol 1s d, fo· . 
)· .. ¡· .. , . . , . . <..: i ma muy csq uemat· . 
,1s t ic orom1as rrad1non/ m odcrniJ:id conscnnd .· / .b· ic_;i a , .·, , . , · - " u11sn10 cam lO-in-

n o \ :iuon , dcpe11dcnc1a/ :iutononua. subo rdin·K io' 11¡ -'n
1 

.· ·• E . . ¡. .. · , ' i:: anc1pac1011 . 
. s~c p antL:lln,ic_nro presenta una evoluci_ón histór ica lill eal de la 
idun10.1d fcmcnm:i :-: _b que corre po ndenan disti11tos tipos de tr.1-
yccton.l. Una cv?luc1_on dt'. la subordinación a la emancipación. Por 
t.:I_lo las trayccro_nas discom~nua de trabajo se h:m considerado pro
pias ~e. gc'llerac1ones sometidas.ª la ~resión de la biología 0 al poder 
masc~ilm'? y marcadas por una 1dent1dad tr~1 dicional , fruto de Ja fa lsa 
con c1enna, de una m entalidad conservadora y de una situación dl' 
dependen cia. En otro lugar he planteado ya la necesidad de revisar la 
asimilació n. ex.ccsi,·amente m ec:ln ica. que se ha hecho tradicional
m ente entre trabajo y auto nomización y h e llamado la atención so
brt' la complej idad de las estrategias pue ras en juego por las mujen~ 
para producir trayecrorias de mayor ;:iutono mía. Porque en determ i
nadas circunstanc ia el recurso al n-abajo no produce pcr se una mayor 
autonomÍ<l. Dada la distinta for rna en que la formación, los proyeccos 
profesionales o el matrimonio se han inscrito históricam ente en las 
tr;:iyectorias m asculinas y femeninas. es preciso replantearse b s inter
pre taciones cl:lsicas sobre la conrinuidad o discontinuidad de las tra
yectorias de trabajo de las muje res que a ignan nied111ica1nente ;i 
unas y otr;:is significados conser\'adores o innovadores. No est<1 desde 
luego en cuestió n que el trabajo haya podido constitu ir para la~ _lllu
jeres un;:i estrategia fundamental de auronomización: de la fan~d1a de 
origen y de la negociación de la propia ituación en la fa~11ha . Ca
bría, sin embargo, preguntarse si cm1 significación del trab:ljO ll? pre

1
-

supone una autonomía previa, porque tampoco resulta una obv1_edac' 
como la experiencia histórica nos muestra con claridad, que ~a mser-

. ·d ) 1er con-ción de las mujeres en el empleo haya constm1i o, en cua qu 
dición un instrumento de auronolllÍ:l o de liberación. En contextos 

' · · J · 1 · ¡ , - st1·1· ctivos al <n111<lS laborales, nwtnmoma es y socia es e pec1a meme 1e • :::> 

1 ·d · o- ·as p"ra o-anar auto-mujeres ian rem o que recurnr a otras estrate0 1c •• :::>' b 
, . . 1 . 1 ~ e·llo pueda ha er nomia emicYrando. por ejemp o; m c uso aunque 1 ' _:::> • • • , - • 1 b 1 o un re a-

significado interrumpir la forrnacion , la trayectona a ora . 
. . , d 1 e il. de on<Yen. 

tivo d escenso social en relación a la pos1c1on e a i;111i 1ª :::> 1 . , d. . es hacer o. 
Porque más que trabajar puede contar en que con 1c10n 1_ 

. , 1 · ba1o pero can condic iones que pueden ser 111tnnsecas a propio_ tra :.i • • so-
bién relativas al sign ificado social que un dece:mmado c_onte.xt~ da-

cl.al 0 profesional atribuve a la actividad femenina. Es sabido qbue:
0 

y 
' d ¡ . J de era aj 

dos determinados concexros locales . e m~rc~c 0 d enipleo 
determinadas estructuras familiares, la d1scontmu1dad en 
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rll._3 1.'JI mucho- casos ele memo. de r;icion;ilidacl eco110• 1111· -1:n l , , ., _ , . ca u op-
,ivncs pc·r om1l~ _que 110 se ieclucc n 1mplc111enre ;i ser reflejo de una 
r.:enc.ilid.id rr.1d1c1011al. A v~c_e son rcspuest;i a un salario considerado 
in·ufüiriH_l', o a unas co11d1c10 11es d_e trabajo especiallllente penosas . 
Prro canib1en puede obedecer a la dificultad y ;i l;i resistencia a inscn
h1'e l'll culcuras del trabajo que no logran hacerse propias. Sea como 
óerr. la inrerrupción ? e _una trayectori;i, l;iboral no genera rnmpoco 
r¡¡•¡jnirnneme Ull<l pi::rd1da de <l UtOrlOlllla O de SfnfttS dent.ro de l;i fa
nu!iJ ni significa necesariamente un aisbmiento del mundo exterior. 
Dt hecho muchas mujeres han miliz;ido estratégicamente la contri
~<ión económica de su trabajo doméstico a l;i movilicl;id social fa
r.ililr pm ganar amonom ía y poder de gestión en la familia . Presen
úiJol.i ante su fam ilia como una " renuncia" a los propios intereses 
~rnce a los intereses colectivos, han podido incluso reapropiarse de 
&1 y utilizarla como instrumento de negociación para conrr;irrestar 
lii posibles pérclidas que se derivan del abandono del trabajo. El tra
bijo.rnn ser una esfer;i clave de la experiencia persoml, no es la úni
l'ulida del mundo familiar. Los relatos de las mujeres de medios po
pulares que en un momento u otro de la vida han ;ibandonado su 
~abajo no suelen responder al estereotipo ele reclusión que rodea al 
•ma de casa"; la movilización por la subsiscenci;i, los espacios _de 

consumo. las redes de relación femeninas, el barrio, el mundo asocia
oro, la ciudad o la polític;i son otros tantos territorios donde las mu
J•:es han ejercido prácticas y modos de intervención propi_o~ ?J. A ve
ccs u_na experiencia laboral, por cort;i que sea, puede inscribirse en la 
propia identidad dotando ;i una trayectoria de una autonomía ª largo 
plazo. De modo que la morfoloo-ía de una trayectoria puede tener 
1ennd ¿·e :::> e ·1· · ·o .?5 herenres dependiendo del contexto local o iam1 1ª1• pei_ 
l.l~ibien del sentido que le dan las propias mujeres Y del reconoci-
n11enro q d , 1 e · li E ~e e e pueden lograr dentro de la 1a1111 <l . . . . 
.1. 111111 trabajo utiUicé hace años la cateo-oría de ambivalencia paia 
Udtcuent d 1 º . , . icia que las 
111 

· ª e as formas complej as de aceptac10n Y res1stei . 
~eres 111 • . 1· ar el sentido Y 

1 ¡· . ant1enen con la doble presencia, para ana 12' el ª ogica d 1 , · · · laborales Y e lo e as practicas femen inas de sus 1tmeranos e • 1 confli ' ' . L bivalenc1a me 
Per,,,· ., eros en la formación de identidades. a ª111 _<d . 1·05 •11lt10 ¡· . . b 'r s e 1 ent1t<lr Prod . ana izar los conflictos materiales, s1111 ° ico . , ·_ Uctdo . , - oducc10n ex1 5 por esta doble presencia. Producc1on Y iepr 

~ . , 
' ' Carrnen , , . o Cíndida Marnnti 
l()Ptz (1995)· Gar~ 1a Nieto (1991 ); Pilar Ballann Donung . ~1berh Tejero y Loms 
lernkolV (200~~istma Borderías (2002); Laura Torrab:idella, Ehz, 
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~t'n ci,t: l ~s _muj~re lógicas <.k actu:ició n y act:pt:ició n de valo res radi
calmuire com1 apt11:stos. Po r ello la lobk p resenc ia no sól l .· ·fi ·· d J ·c:. 1 . J , . • . · o ia s1gn1 1_ 
c,1 O C1111cu t,lCJLS pa1a :icumular d OS JOrnadas de trab-.j.O 0 . . , e. < CI para ast:O-lJ-
rar una presen c ia s1111u ltan ca t ' ll la fa milia y en la profcsió 1 · ~ ¡ · l i d . 1 , sino a 
neces1c ac1 e com pagm ar v establecer rebciones emre lo' a 1·c d. • , . ~ as ispa-
rL'S .d e ambas cultura d el .trabaj o . La ambivalen cia con q u e m uchas 
llllljtTes expresan sus re lacio n es con e l trJbaj o expone la d ific ul tad de 
resp o nde r y d e ide ntificarse con estas lógicas contradi ctorias; el senti
miento de escisió n d e la pro pia v ida. la d ificul tad de p e nsarse sólo en 
un:-i d~ b s esfe ras, e l rechazo de la d icoto m ía entre lo fami liar y Jo 
pro fesional y d e la subo rdinació n de una esft:ra a o tra. La am bivalen
c ia con que las muj eres v iven a veces estas d icoto mías puede inter
pre ta rse tambié n como reacc ió n contr:-i la mística mascul ina de b 
producción que pre tende hacer d el trabajo el centro de la vida y con
tra la mística tradic io na l ck la fe mine idad q u e p retende redu cir la 
propia v ida a la d e los o rros y can celar la p ropia au tono mía. Pero son 
precisam e nte los pasaj es cominuos de una esfera a o tra, de una lógica 
a otra, d e una culrur::i a o tra, lo q u e paradójicam ente coloca a las mu
j e res como suje ros capaces d e con cebir la glo balidad de una vida so
cial "·1• La ambivale n cia/ambig i.i edad n o es desde esta pe rsp ectiva u_n 
rasgo de d ebilidad d e la identidad fe m enina al q u e tanto se ha refen 
do la p sicolog ía. sino un ele m ento de fu erza que puede dar ~uenta de 
la resisten c ia fem enina a asumir la dicoto m ías y fragm enrac10 11es so
ciales derivadas di.' su situación e ntre dos mun dos regidos por lógicas 
difere nc iadas, fre nte a lo que reclam an un m o do alte rnativo de poner 

e n relación la , ·ida y ~I tra~aj,o._ . , . . de 
Los nuevos estuchas histo n cos sobre los tiempos del ttaba_¡o Y 

la vida cotidiana . en relació n con b s reorizacio nes que sob re el rema 
ha hecho la soci~Joofa. han puesto de m a nifiesto la pe rvivencia de !ªs 

· d d ·a1º . b .' d ) d . t . to· valores y las d is-d esiauaJ a es son es. pe ro tam ien e os 1s 111 s d 
~ . · s m o dos e 

tintas é ticas que hombres v muje res ponen e n juego en su 
. . , · 'b · ¡ · · ¡ ·dado de las per-art1culac1on del propio tra ªJO, e propio o cio y e cu1 ' · 

9" 
so nas , . ·ch del 

Sin que necesariamente se comparta n los puntos de partl , ' d , 
. . . . s c-1 teaonas e 

feminismo de la d1fere nc1a. m se po n gan e n Juego su ' 0 do 

análisis es sin embarao evidente que los análisis que se han c;.n~ra ~J 
' º . . . 1 , b. ro1es1on" 

en las prácticas y bs expenenc1as fe m enmas en e am ito P 

-~~~~~~~~~~~~~~-:---~-;--:-::::-:~-----. . . . d . ls:.ibelle J3er-
''·' Este análisis se desarrolJa m:.is ampharnenre en C n snna Bor enas. 

taux-Wiame y Adele Pesce (1988). 
95 M aría Dolo res R amos (1998). 
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11,11 pmnirido desvela r la resistencia de las muJ.ercs a los ¡· 
" • • • < e 1scursos y 

10, modelos de gc.nero y la creac1011 de ám?itos y culturas propias 

qlie 110 'ion rcducnblc a los modelo · mascu l mos y qLie po. t 
. . · 1 amo 110 

rueden s~r analizados exclusivamente desde las cateo-orías de . _ . . . . . L d . ::::. op1e 
•ión ,. d1scrnrnnac10 11 . os estu 1os sobre profesiones traclicional-
mentt' femeninas o sobre la entrada ele mujeres en profesiones an te
riormenre masculinizadas o en nuevas profesiones han dado numerosas 
pruebas de la capa.ciclad ele creació1: ele espacios de libertad sin que 
dio haya transcurndo, desde luego, srn constriccio nes ni al margen de 
·onflinos emre hom bres y mujeres y entre las propias mujeres. Estos 
t1rudios han ido abriendo paso a la idea de que la experiencia de tra
bajo de las mqjeres no se reduce a una h istoria de la opresión y la dis
criminación, y que p o r tanto la historia ele ese trabajo 110 puede ser 
t'ICTita exclusivamente desde los estrechos lím ites que imponen esas 
caregorías, a riesgo de cancelar p recisamente la importante aporta
ción que las m ujeres han h echo al cam bio de las relaciones entre 
hombres y mujeres en el trabajo y en la vida famil iar. 

La importancia ele las investigaciones realizadas tanto desde los 
enfoques del fem inism o igual itarista com o del fem inismo de la dife
rencia, y su contribución a la fem inizació n ele los estudios del trabajo 
de las mujeres, muestra la necesidad ele un debate y un intercambio 
sobre la capacidad heu rística y los límites de ambos enfo.ques: Porque 
ran nnportante resu lta conocer las constricciones y las sm1aciones de 
desigualdad con que han debido con frontarse las m~1jeres como las 
resistencias y los cambios que estas han logrado, tan importante co
nocer los mecanismos de reprodu cción de las relaciones de pod_e~ 
como las estrateo-ias que las mujeres han puesto en marcha para lograi 
espac· d º , ·c1 ·d eles que en ellos 10s e mayor autonom1a y las culturas e 1 enti a 
han desarrollado. Experiencias, culturas e identidades que por no ser 
honio) bl . 1 t' mpoco ser ana. oga es a los modelos m asculmos no puec en '1 ¡ 
!izadas d d , . . universales. En e ., es e ca regon as pretencl1dam ente neun as Y . . ·d, 
d1alo . 1 · . · del traba.JO 1 es1 e 

go entre estas dos ap1·ox-i nnc10nes a Ja 11stona .· a . ' e , . e • a conn l -

b 
íll! entender la capacidad ele la h istoria ele las mujeres pa~ · ¡ d y 
u1r . . t ·e cont1nu1c a ª una mejor comprensión de las relaciones en '. . e de-

can1bi . 1 r arecncos, entr 0 social, entre enfoques estructura es Y es r, ~ 's rele-
terniin . , 1 . ·buc1ones ma 
\·a acion y acció n social. Algunas. de as contI 1d 1 !· ·storia social 

ntcs q . 1 d b tes e a 11 ' 
). ue podnam os hacer a los actua es e ª. 

1 
. b ,;0 de la fa-

en pa · 1 ¡ 1 · · a de ti a ªJ ' .
1
. rticu ar a los relacionados con a 11sto11 

lll! Ia d ) . e 
Y e a vida cotidiana. 



110 
Cris tina Borderias 

R.EFER Et C IAS BIBLIOGR.ÁFI ~A. 

r\i\VV ( 198-l ) . Pn>d11rrc e ri¡m1d11rrc. C11111bia111c111i 11cl mpprrio rm r/p1111c e /m, > 
M iL\n . C OPECO. e ro, 

i\r\\1\1 ( 199-l ). l/ tÍ<>110 perd111<> e rirrc11 ,ato, Rom::i . M anifesto Libri . 
i\i\V\' ( 1996). rrrro e diri"i 11c/ pc1s~{ordis111 0, R o ma, Mani fcsro libri . 
AIW \ " (2002). Q/lrio.' y sabcrrs de las 11111jcrr . .:, Univcrsid::id d e.: V::illado lid . 
A cc.impo. E. (19 8 9) . /11 d11srriali:111io1;, Fa111ily LUi· r1111i C lass R ela1io11s: Sai111 

C hm11 c>11d, 18 15-19 1..J. B e rkeley. Uniw r ity of C ali fo rnia Press. 
... -tetas de las VI J ornada.- de 111l'C.'i ri(!ariá11 !111crdisripli1rnri11 s<1f1rc la 1\ fojC'r. El Trabaj<i 

de las 1111~icrr.': s(f!.los XI 7- .\.X, Seminar io d e E tudios de.: la M uJer. U nin· r; i
dad Autó n o m a d e M ad rid , 1987. 

A g ulló To m :ís. M .S. (200 1 ) . . \lujeres, midados y bimcsrar sorial: el ttpoyo i1!fo r111al 
n la i1fm1cia y a la 11c_jc:::, M adrid, Mini te rio de T rabaj o y Scgu rid ::id So
c ia l, lnsriruto d e la Mujer. 

Abbart. A.: D o míngu ez. M . y Mayo rdom o . M. (200 1), «H aci::i un:l nu t:\"::I 
m e to do logía p ara e l estudio del tr::ib ajo: p ropu e ta para un::i EPA :ilte rna
riva». en C . C:irrasco (ed.) . T ic111pM, rmbaj <>.' y <¡zé11e1u. Pub licacio nes de la 
Universid:i<l d e Barcelo na . p p. 2 11-228 . . 

Alco b end::is. P. (1983) . D aros . .-o/1re el rmbajo de la 1111-~jrr e11 ~-'?J(IJ/n: M :idn d, CI 

Alemany, C . ( 1992) . )~1 110 lir j 11gado 11111 /((1 ro11 rlcrrrn-L , M 1111sren o de Asunros 
Sociales. Instituto d e la M ujer. E · tudio s. . 

Alo n so. l. v Sán ch ez. C. ( l 992), De 11il'a 110.::: la pO.\f!llCrm m el cn.>C<' miuguo, 
Avunr~m.ienro de Alic::inre. E rudio s M unicipak . . . . . 

Álvar~ Page. M . (1996). Li:: usos tlcl ric11 1¡J<l co1110 i11diradorcs de las d1scn 11111taoo-
11es c11tre IM ~hieros. M::idrid . lnsrituto de b M uje r. . e 

Anderson. M . (197 ] ) . Fm11ily Srn1cr11rc i11 rlic J 9rli Ce11t11ry Lm1msl11rc, am-

b ridüe Universiry Pres . · ·d·id '"' · . . . · , l · ' , ·o Fem1n1 • Arbaiza, M . (2000). «La cu e ·u o n social com o cuest10n e<:: ? en c:i · , ? l 
y t rabajo en Españ a 1860-1 930». Historia Co11tc111por(IJ1en (11), num. - ' 

pp. 39 5--l58 . . / E 1/a ro11-
Arenas Posad as. C. cr al. (200 1 ) . Tmbajci y rc/aoo11es laborales e11 ª spa 

rcmporá11ea. SevilJa. M e rgablu . , . J , S iil 
A ries p (1 960) L'e11{a11r er la vie fa 111iliale so11s l'A 11cie11 R egi111e, I ans, _e l · . nd 

• · · · . · orturnt1es a 
A shburne r L. (199-t) . «Wo m e n in m an agem ent careers: o pp 

' ¡ C L d Lo n<nnan. outcom es», en J. Everrs (ed.). JV0111e11 mu areer, o n res, '"' 
Balbo, L. (1 979), «La doppia presen za•> _btclziesw. núm.32. . . dal unto di 
- (1980), «Le conseguen~e dell~ cns1 del Welfare: akum dan P 

vista delle donne», fochresta , num. 46-47 . • , ,, cato. 10. 
ll · - i ea» Staro e lvJe~ · 

(1984) «Famiglia e stato n e a soc1e ta contempo rai ' . .
1

, A 1<Teli . 
' d. · · · (d" 1 M1 an 1 ::> 

(1987), Time to care. Poliriche del re111po e mlll_ q110 ' 'ª'~ '. ed Eco110111ia, 
(1988), «L'uso d el tempo come progetto sociale», Poltt1ca 

mayo, núm. 5. r 
(1992), Pluralita e mutame1110, Bologn a, Franco Ange i. 

1,afeminización de los estudios sobre el trabajo ... 111 

_ n .il. (1990). Vi11coli e srr. 11e~ic 11~//11 vita q11otidia11a. Una ricerrn ¡11 Elllilia
R,,111,1~11<1.l30loni ::i, Fran co Angd1. 

_ 
1
. Si~bc:rt Z:thar. R . (eds.) ( 1979), l111eifere11ze, Milán, Felrrinelli . 

_ ;. 13ianchi. M. (eds.) ( 1982), Riro111posizio11i. JI /aveno di servizio 11e/la socierii 
;fc/l.Hri.<i. Milán.Angeli. 

Bilhrín Domingo. P. y M :irrínez López, C. (ecls.) ( 1995), Del patio a la plaza. 
Lt< 11111¡crcs c11 /a,; sociedades 111editerrá11eas, Universidad de Granada, Fe-

minae. 
Bilk>ta o Doncel, E. y M arrínez Vara,T. (2001), «El m os::iico de las profesio-

nes forro\·iarias. El caso de la compa1Üa de M adrid a Zaragoza y Alican
te. 1857-1936». en C arlos Arenas Posadas el al. , Trabajo )' relacio11es labom
lrrni la Espaiia co1ue111porá11ea, pp. 53- 64, Sevilla, M ergablu. 

Bmmtti, D. y Leccard i, C. (1 995) , Fare e Pe11sare. Do1111e, ú woro e remologie, 
Rosenberg and Sellier. 

Biril(, G. (ed.) ( 1980). Lavo ro Je111111i11 i le, svi luppo tew ologico e segregazio11c ocw-
p.1úo11alc, Milán, Franco Angeli . 

Bmon. R . D. y N orris, G . M . (1976), «Sexual d ivisions and the dual l~bo~r 
market~, en D. Leonard B::irker y S. Allen., Depe11de11ce a11d explotat1011 111 

uwk mul 111arriage, London, Longm:in. 
Becker. G. (1975), H1111rn11 Capital, NIJER, Nueva York. . p 
- (1977), Tlze Eco110111 ics of Discri111í11atio11 , University of Ch1cago ress, 

Chicago. 
- (1981) A Treatise 011 the Fa111 ily H arvard University Press. . . p 
B h ' ' W L b ·11 C apitahst ro-m y, V. (1977), «So me no tes on Femak age a our 1 ' 

ducrion», Capital a11d Class, núm . 3. . · ¡ o-ical 
- (1978), «Women and Productío n: ::i cr iricaJ analys1s of son.1e. socio Jo"" _ 

h . 1 I ( l ) Fe1111111s111 a11u 111are 1 eones of women's work», en A . Ku 111 el a · ec s. ' 
ria/is, ~ondres, R o urledge ::ind Kegan Pau! . . . 11,11 ~, w r-rí111c 

- yPerkms,T. (1986),A 111arter ef H011rs:an 11111esllgat1<Jll ~{ 111011 l 
em¡iloye111e11, Cambridae Polity Press. 

B 11 "" ' · ·¡· B~ o~e.C.(1984) , II re111po della cirta, Angeb, '.".1 1 ::in. . . .. ·xual del rraba-
en_ena, L. (1981 ), «R.eproducción , producc1o n Y d iV1sion st:. 

_ JO>, Mienrras Tamo, núm . 6. . " he U nderesti niation ~f 
(1988), «Conceptualizing the Labour Force. T ( d ) 0 11 1110rk, 13:isil 
\Von1 ' E · · · " R E Pahl e · ' en s cono m1c Act1v1t1es », en · · 
Blackwell. . Crisis Persisrc11r 

- ~ Feldman, Sh. (eds.) ( t 992) , U11eq11al Bitrdell . ¡coi~~11c ' 
11 overry mu[ Wo111e11 ~ Work Wesrview Press, Boul er, .b · · ón femenina», 
uensto M ' , )' . de Ja li erac1 

n, · ( 1977) «Para una eco no1111a po m ea ' . 
en La /"b ·, ' . - e B ·el o na Gra111ca. . 11'· alisi 

n . 1 emcro11 de la 11111Jer A 110 ero, are ' . ¡ ariv1 ne ,¡n, 
uett10 F ( 1 t ' 1 1 o res1 a cern. 

d 
' · ~88) , «Segreaazion e e d ebo ezza. P 

1 
ro- febrero. 

elm "" "d "R t"ni'.11n ene fi· ercato del lavorO>> Q11ader111 1 e I, • • 
ianchi M (l 98l ) , .' . ¡· B · D e Donato. · 1zi:ile, 11 -.. ¡ · , I sen11z 1 sacra 1, an , . . d )Jo srato :iss1stet 

et ª · (\ 983), «La cultura di servizi neUa cn si e 
caso pavese», Milán. 



112 
Cristina Borderias 

Bibiloni Amc11gll.1l. A. y Pons Po 11s.J. (200 1 ). «El knto cambio 01 .. ,,, 11 ·
2 

· 
1 · J • ¡ ¡ . n" 1 anvo l:ll .'1 11 ~ u~1:-rru ~ L'. c.1 _z~1do .rna ll orq~1111a ( 1900-1960)», en Carlos An:na\ 

1 os.1d:i~ .. u al. (Ld~.) . lrr1h,~¡¡1 )' rdanc1111· . .; lal>Mcilr . .; en In L:..·spnlia coil/rin orií-
11c't1 . ScV1lb . Mng.1blu. pp.35.5-370. p 

l3i111bi. E ( 1977). Dr111m la spcffhio. L11 1c>ro do111csrico, riprod11:::io11c del nioto e riu
f<'1/1>111ic1 dcllc rft>1111c', Mibn, M .lZZOrt:l. 
( 1978). "Oltrc il doppio b voro>·. l11chirsra, 111arzo-abril. 
( 198 1 ). «Tra l;woro di ri produ zio ni L' l:ivoro in tclkctuak », /11chicsra. 
núm.1-1 9. 
( 198.5). Prc~fili .~cwmpp¡1sri. Milán. Angdi. 
y C apccc hi .V (eds.) ( 1986). Srmrr11rc e _.;rr1lf('.f!ÍC della 11i111 q111>1idic111n. Milfo. 
Angeli. 
y Pri ringer. F. ( 198.5) . Pn?flli .'Ol'mppo.,ti. Milán.A11gcli. 

Blood. R. y Hambling. R. ( 195L), 11Tlic cíll'ct ofrhe wiíe's c111ploye11k' lll 
0 11 rhe fam ily power srructure». orial Forres. 

- y \Xlo lfe, R. ( 1960). /-fo_.;/in11ds n11d 1 V[frs: T11c Dy1w111ics c!f .\ Iarricd Lil'i11,\!. 
Nueva York. Fret' Prtc'SS. 

Blundcn. K. ( 1 98~), Le 1rr11•rúl cr {,, Fcrf/1. Fc111111cs .111Foyer, 1111c 111ysr[ficnrio11 dr lo 
ré11c1{11tio11 i11d11srricll. París. Payot. 

Boira nsk i. L. ( 1960). Pri111c cd11rnt ion cr 11101vlc de rlnssc. Pa 1ís. Mou ro1 J. . 

Bonkrías, C. (1985). «ldenridad fL· 111cni11a y cambio social». en M.Vilanova 
(cd.). El pc>dcr en In sc>ricdad. l3arcd o 11;1 . lcaria. , 
( 1991). "A rravés del trab<üo do mt' rico». Hisror!a y l~11c11rc Orcil. nu'.n. ~ · 
('1993). E11rrr lí11cns . T/·11b,~jc1 e idmtidrul Je111c11111n e11 In E~pn11a 
ro11 rr111porá11cn, 13an::elo11.1 , Icaria. 

· . , d 1 b ·0 enAnnrxa (1996). «Idcnricbd femenina y recompos1non e m1 a.J »-_ · ' · · 
R.odríO'ucz. Be<roña Goi1i ,. Gurutze M aguregui (eds.). El.f11r11ro del rm
bajo. R~o~<!<111i.::-a~ y rtpnrrir d;·sde {,1 pcrspcrrirra de frl..; lll/(jcrc . .;.13ilb;io, l3akeaz. 

pp. 47-66. . . . . . > el >' (I 969-
(1999). «La ft:·1mmrzac10 dds esrud1s sobre el rreball de k s onc::s 

1999)». Ajás. 33/ ~-1. . . , , . : . · ¡ ¡ t.:rabajo 
(2()00). «La cuestion 0C1al como cue non de geneio. l emJ11JC ac J

9
,.. 458 · · ' (11) ' ? 1 PP .) ;:,- . 

el1 E•pa1)·1 1860-1930». H1srl>riil ro11tc•111pom 11en 'num. - · . · fi ·' " ' . · e ~r eren-
(?OUO) <,La auto nomía femenina e n el rrab~uo: relaciones e in e:: G , _ 
- · C.- · Sea ura 1~ 1 

cias. Apuntl' para un debate». en Ana l. Cerrada Y 1 isnna . o M d-'d 
· ' · · le inda a 1 1 ' 

110, Las 1111~jcrcs y el poder. Re¡m•_.;c11/nc1011es )' prnmrn) 1 • 

AEIHM Al-Mudavna.pp.361-379. . ., y·va-
. ' b . 1 1 1 • " Ür!!'an1zac1on , 

(?001) ••"Suponiendo ese rra ªJº o 1ace a 1.:sposa · o e C:i-
- . d b . 1 13 , ¡o ia dcl X IX» en . . 

!oración de los tit'mpos t' rra ªJº en a arce:: i . . ' ,.'.de la Uni-
rrasco (ed.), 1c111ps iTrebnlls de les Ounes. l3arcdona, Ed1cion<::~ 
versidad de Barcelona. ~P· 1 0~-12.8 . . , na. Ed. ck la 
(ed.) (2002), Les Dcmes 1 In Hwonn ni Bm.Y Uobegnr, Barcc lo · 
Abadía de Montserrat. . . . ¡11cf¡jesta. 

-· 13erraux-Wiame, 1. y Pesce,A. (1988). «La forza dell an1b1gu1ta». 

'núm.82. 

1.ofeminización de los estudios sob,.e el trabajo._. 113 

_ r ('¿rr.L' ·o. C. ( 199-1)'. •· L~ - .mujeres y t~I r_rabajo. Aproximaciones hisrón
"a•.económicJ y soC1olog1cas», en Cn st111a 8orde1ías, Cristina Carrasco 
: C.innt'.n Akm.111y, Las 1111~jcrc.' y el rmbnjo. R11pt11ms co11ccpt11afrs, 13arcclo
;u. Fuhem-1 caria. 

-:CarrJS(O. C. y Alen1any. C. ( 1994), Lns 1111ijcrcs y el tmbnjo. R 11pt11ms rollrep
¡,i.Jb.13arcdona. FUHE1vt-lc:in a. 

_ 1. LÓI'ª GuaJbr.1~ (2000) . La teoría riel salario y In s11besti11111ció11 del rm&a;o 
rir•i<'llÍ/11> m Ildqfo11s Cerda, Quadern d 'Historia de l3::i rcelona, núm. 5. 

k·J!,r. H. (1986), «TL·chnological C hange, nmagerial strategies, and de Dc
rclop111t'nt of Gender-Based Job Segregarion in rhe Labour Process», en 
D. l\nights y H. W1lmott (eds.), Gender (// /d rhe Lnbo11r Prorcss, Londres, 
GO\\'t'í. 

Brurman. H. ('l 97-1) , Labor a11d 111011opoly rnpitnl, Monthly Review Prcss. 
bbon. G. ( 198 l). Wo111r11 llficJl'kers i11 rhe Firsr World Wnr, Londres. 
BA.:\. C. (199 !), «Lombard Silk Spinners in rhe Nineteenrh Century: An 

lndusrrial Workforce in Rural Setting>>, en Zygmur Baransky y Shirley 
\'inall (eds.). Wo111c11 m1d Irnly, Essnys 011 Ge11rlc1; C11lt11re n11d I-lisrory. Lon
dre;, Macmillan, pp. 11 -42. 

B~tmclli.A. (1997), <•lavorare radicalmente)), en AAVV, La rirm/11z io11c Í1111tte
;J. D(l1111e al 111l'rcnto dc:l lm1oro, Nuova Pratiche Eclitrici , pp. 85- 106. 

- a al. (1 997). La ri110/11z io11e i11nttesn . Do1111c ni 111crcnto del lr1110ro, Milán, 
Prariche Ednrice. 

Cibré.M. y Ortiz,T. (eds.) (200 1) , «Mujer y salud: Prácticas Y saberes», Dy-
1!.lllJÍs, 19, pp. 1-400. 

- (2001). Sa11adoms, 111ntro11as y l/lédirns e11 E11ropn, siglos XII-XX, Barcelona, 
lcJria. 

Can1p- E (l 99r) ., d ¡ b · · d t "ni e11 la Catnl11iia '· • ::> , La fo r111aoo11 del 111ercn o le tm ªJº 111 11s " 

e de/ 5iglo XIX, Ministerio de Trab:ijo y Seguridad Social. _ 
1ndda S P(199 . . - b · ·d (1888- 192/) Ma-. Oto, . 7), C1gnrrems l/ladrrle1111s: tm ªJº }'vi ª ' 
drrd,Tecnos. 

Cipd R. M (l 9 . , d l " , ell Es¡1mia ( J 900-' · · 82) , El tmbnjo y la ed11rncw11 e n 11111JCI -
Cap

1
1
93
1
0J, Madrid, Mimsterio de Cultura. . L'b. 

e• l.. M (1999) \ · · ¡ · ¡ '' M el ·1d Arco- 1 ros. Cap 11 · · , 11foyer y tmbnJO en e s1g o x;x., a 1 , d. ~ Turín 
¡e o, C. Y Fenoglío, M . T. (1992) , Perché 111ni 111i prendo (llm 

1 te.' ' 
\osenber()' d S 11' 

Carr.isco ti an e ier. ' . . , ico Madrid. Mi nis-
, .• C. (1991), El tmbnjo do111és1ico. U11 a1uil1s1s ero110111 ' 

!(no deT b . 
..... (199_ ra a.JO y Seguridad Social. Ti t'im 60. 

:>) 11U d · , \1f ' 1tms n11ro, n · ..... ¡109 · n mun o tamb1en para nosotras», ! iei . d' 'ón no an-
, 6) .. p . ~ u na 1scus1 

droc' ' . reseme y futuro del traba_¡ o. Apuntes pai' . Bilbao, Bakcaz. 
encrrca», en A. Rodríguez et ni. El fi1t11ro del tmbnJO .. " 

Pp. 47-66 
'; Alaban A ?001) «Hacia una nueva 

ni•t d ' .; Domíngucz M . y Mayordomo, M · (- ' n~ El'A al cerna-
' o oloc' ' . ta para u .. ¡ 

tiva .. ei ¡papara el estudio del trabajo: propu~s '. , PublicJciones de ª 
lJnh:e 1

. C. Carrasco (ed.) , Tie111pos, rmbnjos }' gc11c11
, 

rsidad de Barcelona, pp. 211 -228. 



116 
Cristina Borderías 

C:álva. L. (2000). L 1 C >111¡Jt 11/i,1. -lnn11fm,1ri,1 d(' 'J(¡/,,1nis, 188 7- 1945 M d .· 
1 C.1111l'. A. y Prinµ:k. R. ( 1983). Cr11dcr tll 11 i>rk Alkn ;i11d U11,v·,,'1 S :i 1' ll , un. 

e~ · s · · · · ' . ye ney 
ran:1.1 am z y G.1rc1:i Diez. S.Y. (2001 ). «L:i intt' <Yr,1ción co nrabl , d ' l t b. · J . . L . . ~ ' t e r:i a_¡o 

01:11~stico . .1 expen e 11c1:i L'Sp:i i'io b en la úlrim:i clt:cada del i••lo xx , e. ·r e ( l ) ·7-· '"r. 1 ~ , , ~ Jl . 11s lll;t :1 rr:1 ~o ~e . . 1rn1po.', 1 m u~j,is y C é11cr,i, Barcelo na. Public.i-
nones de b U111w r 1dad de Darcdon:-i . pp. ó.1-99. 

- y -. - . "Para_ una v:ilor:lción de l tr:ib:tjo más ;ill:l de su equiv::ikme moneta
, r'.º"· ~·n C. 1111dcm ,>s de R .. clorio11rs L 1hor,1/r.'. vol. 17, 11úms. 7- 8 .. pp. 39- 6-L 

(. :i rc1;i N1 t' tO. C. ('1 99 1), Lo p1ilnlm1 de las 1111 ~jcrrs. U11n ¡m >p11c.,tn didríaim para 
hacer lii.\°/oria ( 193 1- 1999), M :iclricl. Editori;d Popub r. 

Gardiner.J. (1973) . «El papel del tr:lbajo dom éstico», en AAVV, El a111n de cr1..;;n 
bnJ <> d mpiMlis11/(), C uaderno. An;ig ra111a. l3<i rce lo na. 

G :i p:lro tri , G. (1989) . Libcmrsi co{ f,ll'om. Librmr . .;;i dnl lr111()rv. S 111di .'111/n 01gn11i.::
.::a::-i,>11c dd la11oro. Mihín. Fr::inco Angdi. 

Gher:ird i. S. ( 199 I ) . «L' ufficcio come lu ogo d i costruzio ne simbo lica del 
fcmminik t' del m aschile". en G. Bon ::izzi r1 ni. (cds.), «Don ne e uomini 
ndla diYisio ne del laYoro. Le tem ariche di gencn.: nella soC1o log1a eco
no mic:i». Sc>ritilo~¡zin del Lo11ora. núm. -U . 

G iráldez R.ivero. J. (1987). «El rr:ibajo de 1.1s mujncs en la industria conser
vera. O rganizac ió n y conflictividad (Vigo 1880- l 917)», en Seminario 
de Esrudio_ de b Mujer. 1 7 J om adr1s de /1111cstigació11 l11tcrdisripli11arin sobre 
In 111t!jcr. El trabaj o de las 1111!icrcs: Si_l!los s 1 ·1-xx, Unj \"t· rsidacl Autónoma ck 
M :idricl, pp. 249-254 . 

G odbo ur.J. ( 1993) . Li spirif,1 del do110.Turi11 . 13o lbti 13oringhieri. 
Gofli11:i11. E. ( 198 1) . R clazio11c in publico.Milán . 1:3ompia11i. 
Goode.J. W ( 196-t). 711c Fa111ily. C hi_fls . ~ngk"·o?d. ~)renti~e ~Ia.11. . ,· .·, 

11 
of 

Gordo 11. R . ( 1985), «The com putenzan o n of chily h fe. ~ht: sex~,11_ di\ is~ ll ·, 
labo r. :rnd the ho m ew o r k eco no m y». co n fe re 11 c1a de Sdhcon ª t:) 

W o rksho p. UniYer-iry ofCali fornia. Wo rkin? Paper. núm.1. 
G o rz A (J 995) Lo 111cta11101{osis del 1n1úc1jo. M adrid. Sistema. .d . . . - . . ( ,, f1i N . Yo -k C :unbn ae Gullickson. G . (1986) . Spi11ncrs and 1 kal'crs <! n i! ay, ucv:i 1 , · " 

UniYersitv Pre s. _ . Je11 ,- l):i-
. 1) M (198' ) Lfl v1e Cll 11 • } ' Haicault, M o niquc; Coucoureux. H. y <iges. · ::> , 

rís, Editions du Plan consrrucrio n . . . . . . Field». 
H • , 1 T (19-/ 1) «The H isrorv o f rhe Familv ::is an l nterd1sc1phnai Y an:v1::1 , . , , · 

J oimwl oJ J11terdisripli11ary Hiswry. l l. 2. . . d f che Family ci-
(1974 ). «The F::inüJy as a Process. The H1ston cal Stu Y o 

cle»,) oumal oJ Social History, VII . . . , . ·o» en AAVV, El 
H arrison J. (1973) . «Econo mía polínc::i del tr:iba_¡o dom estJC 1 , 

, . ¡· C d · . Anao-ram:i 13arce o na. ,,11w de ra .;;a bay·o el ra¡111a 1s1110. u ::i t: r nos t> ' ' · . bv se='"· 
" - . p . h d Jo b se<rreo-ano n , 

Hartmann H . (1979), «C apita11 111. arn:irc y ~n I d l Cn ·efor Socialist 
en Zill~ R. Eisensre in (ed .) . Cnpi1ali.<111 Pntrwrr iy m1 t ie ~ 
Fe111i11is111 , M o nrly R eview Press. f d ·lass and po lirical struggk · 
(1981), «The family as rhe locu~ o gcn er, e 
Tbe example ofHo usework». S1g11, vol. 6. 

1.afeminización de los estudios sobre el trabajo ... 117 

Hinunehrt'iL S. ,· 1:"1ohun. _S. ( 1977). «Do111estic bbour and Capital,,, Cmu-
• L f• -}<'llíll<ll of Econo1111cs. vol. 1. 1my . . . . . 
H!rJIJ, H. (1985). ,,y 1e rcproduct1v~ et product1on, Famdle et emcrprist· en 

lapon•. t' ll Ar\\' \ ·. Le _.;;cxc d11 tmvml, G reno ble, i'U G . . 

Hu;nphri~ -. J. y Rubt'ry, J. ( 198-t), <<: he R.econst1tuno n ~f che Supply side 
of rht• L1bour Market: The relat1ve autonomy of social n:producrioiw, 
Cimbri1!~r.Jo11mal <!{ Eco110111ics, vol. 8. 

Hu;~Jnd y Nye. F. l. (eds.) ( 1974) , IM.>rki11g Mothers, San Fr:mcisco,Jossey-Bss. 
Hu,,011.M. (1995), «Le 35 heures contre le chom<ige», Polities, núm. 9. 
Hurchins. B. L. y Harrison, A. ( 19 11), A l-listory <if Factory Lcgislnt1011, I~ S. K ing, 

Londres. 
li!..nO. P y Rosan da. R.. ( 1995), App11nta111el//i di fine 5ecolo, R oma, Manifestolibri. 
l~n.C. y Newm:in,J. (eds.) ( 1994), Ce11der alf(/ organisational chm1ge: P11tti11g 

1hmy i11to pmmre. Londres, Sage. 
lz~uiado. M. J. et al. (1988), La desig11aldnd de las 1111ifercs e11 el uso del tic//lpo, 

~fadrid. Insti tuto de b Mujer. 
J n;on.J.; Hagen, E. y R eddy, C. (ecls.) (1988), Fe111i11iz atio11 ef thc Labo11r For

ce P.irad¡1xcs m1d Pro111ises, Cambridge, Poliry Press. 
J:iluno. D. (1992), El j 11ego de las astucias, Madrid, Ed. Horas y Hor?s. . . 
licrgoJt, D. (1 978), <<Ü uvriers=Ouvrieres?», Critique de l' Eco11Cm11e Politiq11e, 

oc1.-dic. 
Knibiehler,Y. y Fouquet, C. (1 982), L'liistoire des meres, P<irís, Montalb:i. 
Knighrs, D. y WilL11ott, H. (eds.) (1986), Ge11der n11d tlie Laúo11r f>roccss, Lon-

dres, Gower. 
Kurz,R. (1994) L'onore J1erd1110 del lavo ro R oma, M:inifestolibri . 

938 ,. , , . . . )) 19 19- 1 , 
l\UZners, S.(1941),«N atio nal Incom e and 1ts composrnon ' 

NBER, Nueva York ¡ 
l d. · ¡· · d lle donne», 11-ecca'. 1• C. (1994), «R.idiscutere il tempo. 11 punto e 1 visea e 

<l11es1a, enero-marzo · 60 
lehnd .a . e i\lf 11tms Ta11to mim. · l 0•u,S. (1995),«Soluciones temporales con iuturon, · te . . ' ¡ idiiesta 
eonardi, P. (1988) «Diffe renze d1 o-cnere e cultura nei servizi», 1 

• 
' , t> 

nu111.81 • d 
lipie1z A (1. ' 1 . t ·ée sur la conquere u 

t • ·. 995), "Une po li tique ele 1 emp ~1~ cen 1. Quelle écoJIO//lie po11r 
~mps hbre», en Brovelli , Lipietz, M oscov1c1 Y Quin, 

l.1p.
1 
emp/oie?, París, Ed. L' Atelier. 

1 
. , ¡ XX' ! Paiís, La 

1e1z A (199- 1 · 1¡r e sicc e / • D-' · =>) , Choisir l't111dare, 1111e a temnti ve P0 

llona elcouvene. . . mi de !ns 1111ifcres bilb11í11as 
'M. (2002) Entre Seiioriln y GarfOlll/e. H1stont1 ° 

de <1 - . ' . M ' l era Atenea. 
ll ale 111edM (19 19-1939l U nivers1daclde ªª.~' ' . a de rcclura-
onch M (l ;, . . cion y s1stelll· 

. ' · 995), «Inserción bbor<il de la 1111rngr:i 
194

,_ Boletf11 de la aso-
rn1ent d 1 o 1 1910- ::>», 
. . , 

0 e a fübrica rextil:Vilassar ele a t, 
oanond d · , · 149 161 (1 891-..... (JO e e111ogrtifla /11stonca, 213, pp. - . · . . ·cil catalana 
193º1 ), «La evolución ele los salarios en b indusn ia tejx Po ns Pons (cds.), 

6). e e A C FI cio Puntas, · M , <r.Iblu. ¡, b . ' 11 . renas Pos::iclas, . o ren , a SeviUa, c:r.,· 'ª ayo y ¡ . - /elllporn11e , re ano11es laborales e11 la Espmta coll 



118 
Cristina Borde -nas 

Lloni. C. B ( 197 S) (" .. JI '\ ' . .• 
, . • • d ( .\ • J /.'ff/1/1 / lf.J//¡llf tllUÍ 1/1 • Q, . _. 
( 'ol b . U . . c l1 '1S 1on o{ i -ú . N . um 1a n n ·crsHY Prl' ' s . '-'' o1. ll l'v:i York 

Lu ccia 110 A ( l 9r) -7 · . · .. /) . · 
• • .). ¡l//J(I . (ll/l(('f 110111i11i in . . ·, rv1·1- . 

i'vbn í11cz Pc ind·ido J v c 1· . - . (' l r<11 utm. i 1 an , Erasl1b ri . 
• • . ; •• 11 o i .e pee l'S G ('>00 1) f) 

gc.'.- 11 c ro". e n C. C :irrasco (e 1) -,~., . : " 1-· . :· es:ir rollo hu111:ino v 
1 . . L · • /( l llJ'il.', l m )(1/01' )' {!CI /(' p bi · . ' 
~ Ulll~·ers1d~d dl' Ba rcclo 11.1, pp. 189- 206. . . . ro, u ic:inones dl' 

Martlll l'~ Soto . A . I ~ (200 1 ) . «l'vk rc.1do de rr:iba 'o :l" " " . . 
rdanon cs hbo n k s en ·I ' - i . ~ . oc1.1c1o n1. rno JOrn:ilcro ,. 
( 1890 - 19.'Ó• ,· C' 1 L 'l lll'< o rnurc1:1no : L:i com arca de l A l ri plan~ 

, . '-') '; Lll .a r o s A rl·11 .1 Posadas. Amo nio Flo re nc10 Pum·is 
j e ro m ;¡ 1 OllS l. o ns (ed . . ) . -fr,1/.11 i<1 }' rc/ari,>nc~ labomll'~ Clf l 1 ¡:~) - ' . 
/ >Prrí11c· 1 Se, ·1·¡¡ .. I\I\ b l · · · ' .. ¡ a1111 ro111c111-' · ... c rg.1 u. 

Marrín t·zVt•io:i U ( 1 90~) \ J · ¡ · 
. . ::--· · · :l . · '!/CI; f/"1 >r!/c> y rh1111irilir>. B:i rcl.'lo n.1. lcari.1. 

M.1ru:in1. M .: R ogcrat. Ch. YTo rn T (d ir ) ( l l)98) L· ¡· ¡ .. · , ~ . . , . . ';/ , IS llllCl 'll.'. 'J'¡)//(C/"t l.' de la 
1 c.' 1.~ 11a ld,id. l-10111bH's )' 11 11!/crrs rn cl 111rr({ldo de rmbajc>. 13arcclo n:i . Ica r ia &: 
A11trazyt. · e 

M :isso.n c, E. (19 9 3) . «E m o zio ni e r.1z i o11 :1 lit~ ne¡;li a 111 b il'IHi d i la,·o ro : b fa
bnc:i ad alta renologiJ». e n D. lbrnzerri y Car111 e-n Leccard i. Farc e Pc11-

. sarc, R o sl'n bcrg :1nd Sellii:r. p p. 121- l ..J.O. 
Michd, ~- ( 1980 ) . «~U l:'\'3 pro bkm ;írica dt' la p rod u cció n do 111t:--rica no 111e r

ca11t11». en A. M lch d. Lz 1111!irr c11 la s1>rird,ui 111cira11ril. México. Siglo X,,'{ !. 
Milk man. R . ( 197 (1) . <1\Vo m e1ú work and T h c Econo n;ic C risis: S¿m e Les

sons o f thc Gre:it D eprcs io n ". n r1Jic111 cf n adirrzl p,,liri({/ I Er1>110111y. \·ol. 8. 
núm . 1. · 

MiJle t. K. (1969). Polírira sr.rnal. M adrid . A gu ilar. 1975. 
Mitchcll.J. ( 197 1 ) . 11 i1111a11 :, -1111c. Lo ndres. Pcnguin B o oks. 
M o lto . M . L. ( 1993) . «L is mujerc · e n e l p ro ceso de m o d e rnizac ió n de la 

econo mía espaiiola». en J. Rubcry (co m p.) . Lns 1111 ~iercs y la rffcsiá11. M a
drid. Min isterio de T rabajo \' Seguridad Soci:il. 

M o lyn e u x. M. (199..J.). «M ;ís allá dd de ba re sobre el rrabajo do m é:srico», en 
C ri tin a Bordería . C ri cina C:ir r:isco y C ar m en Akmany, Lns 1111!jcres Y 
el 1rabaj o. R11p111m.' C<l11rcp111alcs. FUHEM-lcaria. B arcelo na. 

M o rc hio. M .C. (199-1-). L'ipcrb<llc del lal'aro, Partcripa.úo11e rd e.,p11lsicme 11cl sor
tc1sis1c111<1 prod11tri1·a. M ilán. Francoange li . 

M o rg.m . C . E .. .. \X/orne n. Work :ind Conscio usness in the Mid Nine reen rh
century Ellg lish Conon l 11dusrry», S<lrial Hisroq1, 17 , p p. 23-4 l · . 

Moss K:inter, R . (1988). 11111aschile e ilfe111111i1zilc i11 az ie11da. M ilán. O livares. 
Mozo G o nzák z. C. ( 1999) . Gé11rrv y 111ie11as pro.fcsi011es. El secror seguros c11 5e-

11i/la, Ay untamie nto d e Sevilla . Á rea de C ulturJ , Colecció n G iralda. . 
/ 

M umford, E . M . (1959). «Social Behavior in Sm all Wo rk Groups», Sorio/o.gica 
R e11ieu1, núm. 7. d 

Muñoz, M. L (2001 ). «Las re lacio nes laborales y la estruc tura de l m e rca . 
0 

d e tr.ibaio e n la industria de conser vas de pescado durante d franqu is
'J • · Po ns 

mo» en C arlos Arenas Posadas, Antonio Flore ncio Puntas, J e ro rna .11. ' . / f E - , e ' Sev i ,1, Pons (eds.) , Trabaj o y relano11es labora es en a -spa11a conreJ11pom11 (, 
M e rgablu, pp. 237-252. 

[Ji feminización de los estudios sobre e l trabajo ... 119 

l lf~ IJ) L<lS merrados de rmbajo CI/ fn . .; i11d11s1r1as /l l(lrÍfi111a .. de e 1· . u - - . . , . . ·' a ((/<l . 11<1 
r·1;¡w1rin1 /11sronra, 1870-1936, tl.'.SlS d oc tor:il , Universidad Au tó noma de 
B;rú·lon,i. 

'.\~;,-;.in.A. C. (19T!.). l3ri1ish -fi-adr U11io11s, 1800- 187 5, Londres McM ill 
'-:i<h.M. (1981). i\l1!fcr )' 1\fo,,i111ic1110 Obrero e11 Espalía (193 1-1939), Bar:~~ 

lonJ. Fomana111ara. 
_ (1988). • Trt'ball, co11flictivitat soc i:i l i estratl'g ics de resistencia: la dona 

obrera a b Caralunya C o ntempo rania», en M . N ash (ed.) , Mes e1111n del si
!,·i::i.Genmlirar de C:i ra lunya, C o m issió [m erde partam ental de Prom o
oó dr b Dona, pp. 153- 172. 

'.\¡,;~1.A. M. (1990), Pri111v Rapporto, JI lmmro fe111111i11ile in !rafia rm prod11zicme 
eripr.•d11úo11e. Ro ma, Fondazio ne fst ituto Gram sci. 

:-lr:>t. 0. (1988), Tempo e lavoro, R o m a, Ed. Lavoro. 
~6la. G. (1985). L>s sectores 111ercm 1Tiles e11 !Vladrid e11 el pri111er rercio del XX. Tic11-
, . ~l', fc1~11rrá<111le.' y depe11die11rcs de comercio, M adrid, Ministerio de Trabajo. 

'.\una Perez, M. G. (1989) , Trabajadoras en la Seg1111da n cpúblira. U11 est11dio 
fJbr< la 11cri11idad eco11ó111irn exrmdo111éstica (19 3 1- 19 3 6), M adrid, M inisterio 
drfobajo y Seguridad Social. 

~o!ucci. C. (1986), /1 disagio del re111po, R o m a, [anua. 
P,rtz Fuentes. P. (1993), Vivir y 111orir en las 111i11as. Estrategias fa111iliares y rcla

nMcs de gé11ero, Unive rsidad del País Vasco . 
- 099~) . 1•EI trabaj o de las m ujeres en la España de los siglos XIX y xx. 

Cons: deraciones m etodo lógicas», A renal, vol. 2, núm. 2 ,julio-diciembre, 
pp. bl-174 

Pcrrot.M. (l 97S), «Travaux des femmes dans la France d u XIX siecle», Mo11-
"' 111fl11 Social, núm.105. 

- (1987) M' · ~ ·r • ~ etiers des femm es», 1\llo11 11e111e11t Social, n úm. 140. . 
t"'~rj~~) 1 988) '. «Lavoratrici e lavo rato r i. Diversita e conflitri in una ncerca 

- (l;SS ebt'.r d1 Bologna•>. Q11ademi di n eti, enero-febre ro. . 
· 1· «Los conflictos de sexo en e l trabaio: re fl exiones a partir de una 
invesn · · :.i • , 3 35-6? -
098 

gac1on empírica en Ital ia», Sociologfa del "fi-aba;o, num. • PP· - · 
· 8!· «Los conflictos de sexo en el trabaj o : re flexio nes a partir ?e una 
inve.srun( · , . , b · • ~3 pnm ave-ra ::.u ion empmca en [talia», Sociologw del Tra a;o, num . .J ' 
·PP.35-6? 

- 0995) «M-·d. . . . · o lo!!iche del 
la, ' e 1az10111 femminiJi nelle tranasformaz1on1 tecn ::i 
loro. e D d. ( d ) Fare e• pensare. 

,.. ' 11 onatella Barazzetti y Carmen Leccar 1 e 5· • 
, . uii1111e fo . , · ~ 

Pnilips A' voro tewolog1e,Tunn, R osenbe rg and Sell1er, P· .). . ·sr Eco-
no · · · }'Taylor, B. (1980) «Sex and Ski ll: N o tes rowards 3 Fenu m 

p· nucs. F . . ' 
iazza, M ' euu111st Re11iew núm.6 pp. 79-88. · Balbo 

" . (199 !) ~ ' ' · . er scc111m, ' · ricch¡0 A , «tempo pe r sé», en L. Balbo , Ragu~11arc P . f rhe La-

b ' .(1981) S · · el h B c Strucrun:o 
our M k ' « ocia! R.epro clucu o n an t e asi. \ 1 ·'·cr Scmne11-

ar et w·1 . . . j Labor Jl {l/ t>: "' 
1a1;011 N »,en 1 kinson (ed.) , The Dy11a1111c~ C? 

' ( • lleva Yo k A d . 1992) S . r , .ca emic P ress. . . 1 nwket, Ca111-
bridge'uº'~11/ Reprod11ctio11: the Politiwl cco110111y if rhe La 1011' 

n1versity Press. 



120 
Cristina Borderia 

( 1 99( ) 7"/ . s 
. ) • IC olll<ll)'fl ft ll ti/Id ll<l/i¡fr,11 l't" ibi f'¡ 

d11m<111. Ibc kgro und Papers H . t') .. '¡)' •?f 1/ic 111ork of Sorial Rcpro-
EE uu . urn.m t \ e u prnc nr R ep o n 1 o9 -. , 7 ::>,U1 l )I> 

(~Oll 1 ) . «Un c11t(x ¡ue m :-icro ccon ó mico arn !' d . . 
\"tela•>, l ' Il C. C:-i rrasco ('d ) -, .. . , . p ta o d e b s cond1cio ncs d . 

U 
. . c · . 1c111¡io.', 1ri1hn¡o' )' oh . p bl ' · c 

")' . nt,H'rSHfad ck ~:1rct'lo n:i . pp. 15- -lO. . . ... I CI O, LI IC:1C10 11 C de b 

1111c hbcck.l.\· l-kw1tt M ( 1º8I ) ''"' W ' • · 7 ' • « w o n1ens o rk ~ · ¡TI 
volurio n 17 =:.()-18-:::.l.., L l. V . e 1 anc le 111dustri:i l R.e-

• ' .J _, · ' " • Onl Jt'S. 1rano 
Pion: M ( 198 ' ) N . ~ . 

n-:1b.1: ,. ~ .> , « 0~:1~- p :i ra una teon:-i ck b estr:i tific:ició n del m ercado dl· 

Al
. JO . en L. Toh.1113, El 111cm1t!o de 1mbf!fc1. T<:orías )' aplirario11c< M icl " 1 
1:1 nza . ·· • llC. 

P~trou , A . (1 978) . Ltzf(l/11illc d11 11s la 1·ic de l<'"·' le jo11r, P:id s Priv;.Jt 
Pl\·:i. P ( 199-i) . 11 l111'C>1-.1 scss11ai c1. M il:ín . Annab:i ·i. .. ' . < • 

Polle rt. A. ( 19 81 ) , G irls. M ives (l/td Far1ory Li11cs. Lo ndres M:iciVl .11 
Pr::its M ( 199 - ) \/ · . , · . . . · . · 1 :in . 

: • . J . • . .'~/el e.', r11~l11d_ }' / /(.:/llf'<' ((l /ldt (l/ /O.' 1111 ('l! f<1q 11c (l/<lllTilrlfÍllt> del 
ttlll'.Pº de lib 1111~!crc.' de 2.J a .10 11110_.; m Barrclo11a. B:ircclo n a. lnstimt cl"Es
tud1s Metropo lirans. 

Prokop,_ U . ( 1978). R ea/ta e de_.;idcrio. L'm11bil'c1lc11.::-a fc'llli11ilc, Bo lo"na Felrri-
ndh. · ~ ' 

R.:-imos. M. ,D. (di1~. ) ( 1 9~8), Ltz 11wdida del 111111Hlo. Gé11cr1> y 11scF di'/ 1ic111pC1 c11 
r111dalur1r1. St·\·11la-M alag:i . Instiruro Ancbluz de la M ujer. 

- ( 1 9~8) , Ltz 111cdida del 1111111do. Gé11cm )' 11.'º" del ticwpo c11 A 11rlnlt1ría , Sevi lla. 
Insmuro And:iluz de b Mujer. 
(coord.) (2001 ) . «G éne ro y usos del ric.:mpo » . . ' I mwl. vol. 8. núm. 1. 
y Vera. T. (1996) . ]:;"/ tr.1b1~f<> de /a., 1111~jerc.'. Pt1sc1do y Prcsc11te, Act:is del Con
greso lntern:iciona1 dd Seminario lnterdisciplin:ir de la Mujer. M :ílag:i . 

Diputació n G eneral d c M:íla ~l. 
R.apoport. R. y R:ipopo n. R . N . ( 197 1 ). D11al Carcer Fa111ilics. Londres, Pen-

guin 13ooks. 
Rodríguez, A.: Goíii. D. y 1\ ·h gun.:gui. G . (eds.) (1996) , El fi1t11ro del tmbajo. 

Rcc11~m1i.:::nr y repartir dc.,dc la pcrspcctil'll de las 1111~jercs, Bilbao, Bakeaz. 
R .ecio. A. ( 1991 ) , 1· L:i segmentación del merc:ido de trabajo e n España». en 

F. Miguélez y C. Prieto (comps.). Las relarioncs lnbomles m Espm'ia, Ma-

d rid. Siglo XX 1. 
- (1995) . «Reducción de la jornada de trJbajo y empleo: interrog:intes en 

torno a una consign:i popular,,.J,,,·11adas sobre el tmbajo c11 1111 1111111do ell 

ca111bit>, Bilbao. noviembre. 
Rodrígue z Guerr:i , J. (1995) . «Trabajar más para rr:ibajar 111e nos», Dise

11
so, 

núm. 15. c 
Roethlisberger. EJ. y Dickson. W.J. (1939). Mm1r1ge1ue11t a11d tite Worker, :.un-

bridge, Harvard Un~vers~ty Press. . , ? C a-
Rubery,J. (1999) , «¿Que quieren las mujeres del pleno emplt:o. », en C. 

rrasco (ed.), JVl11jer y eco110111ía, Barcelona, Icaria. . / Rc-
Sai to, O. ( 1981), Labolf r sHpply beftr111io11r ~( thc poor i11 1/te Ett!!lish f11d

11
sm ri 

volutío11, p. 647. 

¡; feminización de los estudios sobre el trabajo ... 121 

, e. \\.A. y Cas:i .J. l. (1986) , ~(caos d~ la crisis cco11ómica sobre el trabajo de /ns 
,r·áaf.'. Madrid. M. ele:' C ultura- ! nstJtuto de la Mujer. 

, ~.h~z ~twno. M. ( 1986). «Mujer. tr:.ibajo d e m e rcado y segreg:.ición ocu
o;,ion.11". en F. Fernández M éndez de Andrés, La partic1/Janá11 laboral de 
/:mujér. Madrid, M. de: Trabaj o, pp. 1O1- 12 1. 

i:iwi~. C. (1971 ), Dnlla pnrte della do1111a. u1 q11es'tio11e f e111i11ile 11clle societa 

1o:./11111i.1/r cw1111zar11, 13ari , De Dona to. 
- \19bi). P/11mlita f' 11111ta111c11to. Rijlessio11i s111/'idmtitrl f e111111i11ile, Milán, An-

•& 
- ·eJ.)(1980), ll lnvoro 111a/di11iso, Bari , D e D o nato. 
,:..,ii.l.C.(1994), Criados, 11odrizas y n111os. El sewicio do111éstiw e11 la fo n11nciá11 

!d111rrcado de trnb~jo 111ndrileiio, 17 5 8- 1868, Madrid, Siglo XXI. 
::~n.J.yTilly, L. (1975), 1•Wome n's work ancl the Family in Nineteenth 

C(ntury Europe», Co111parati11e St11dies in Society a11d Hisrory, X VII , 1. 
~ 19/S). JJ(1111eu, 111ork all(/ Fal/lily, Nueva Yo rk, Holt Rinehart and Winston. 
~Mekens.J. . "Wages, secondary workers and fertility: a working class pers-

prrn\·e of rhe fertility transition in England and Wales»,jo11rna/ of Fa111ily 
• H1sr,1ry. vol. 18, núm. 1, pp. 1- 17. 
Xrombe,W (1973) , «El trabajo doméstico», en AAVV, El a111a de casa bajo el 

Si 1~~11alis1:~º· Cuadernos Anagra~1a, Barcelo~1a. . . 
~ Gramo, C. (1988) , El tmbnJO de las 1111ueres e11 In Edad Medw l-11spa11a, 

S ~ociación Cultural Almudayna, Colección Laya, núm. 3. 
mc ,•er, N.J. (1959) , Social C/u111ge iu J11d11strial Re110/111io11 , Routledge ancl 

Kegan Paul. 
Soro Carm A' ( _ , ns- ona, . 1989) , El trabajo i11d11strial en In Espn11a contel/lpOra//C(I 
5,. '4·1936), Barcelona, Anthropos. 
''~'¡:~~~/ '.0 dmore, D. _(eds.) ('1987) , In ~ Ma11 :~ VlicJrld. Essays 011 vVcm1e11 i11 
Stace\-. . 

1
11111111red Profess1011s, Lo ndres, Tav1stock . . . . 

~J ( 98?), «Sex1sm by a subtle r nam e? Postmdustnal cond1nons and 

Sre:io tfe~mist conciousness», Socia/is/ Review 96, pp. 7-28. d 

U
n'. · M. (1957), The E11<1/ish Wo111e11 i11 History, Londres, Allen an 

íl\\111 6 

Sykes.A J · . . ·-
ra A. · M. (1966) , 10oking R.elationships in an lndusrnal Semng», A

111
er1 

n ntliro I · T1vella, P. ~-º og1st, núm. 68. . 
To111n ._(199=>), «Quanto e vivo il lavo ro domestico», No1 Doimc, rnayo. 

1ass1,W (19
97

) . , . , A 13 rr:irel11 et al., 
' - · , «ll lavoro tra necesita e liberta», en · u · 
U1 revoJ · ' To 11z1011e i11att Mil ' p . h tns T (\

98 
essn ... , an, ranc e . 1 e rl ' · 7) E · b JI C ata unya», 

A.~vv .. • ' « n torn deis conceptes de dona 1 tre a a ' ' 
' (1994)V,~1:, de Cata/1111ya, Diputació de Barcelo na. .d . 1·{¡011 

, «won · · · · AVV A"'' et'' · · Brusel len :.ind the d1stnbut1011 of u me», en A ' 

..._ (19 - as, IRJS-Ec 
9:i¡, "El b. . , . . . d 'E tiu de la Dona, 

lnstit e tre all de la reproducc10», u 111ve1 s1tat s 
..._ llt atal' d (1995) L · ª e la Dona, l3arcelona. . , S :. 1¡naire 11t1S, 

(J' ' ~ os nue 1 · fi · , Jo1·ac1on» en ne ... · vos emp eos· cuah icac1011 y va ' v1s1011 I I . , . . 
P 115 mge, Bruxelles, 22- 23 de JUllIO, C EE. 



122 

Cristina Borde , 
(.., ) n as 
-l (ll ) . «El ti e mpo d e rr;ib

11
·
0 

d, 1 . 
11 , . --·d 1 ·- t :1~ n1L11cn:~· cn r1·~ 1 . . .b 

l l l !' I :ic "· L' ll C . C.nr.1~co T: . . J. . , ~ :i 1 nv1 ~1 ilid;icl ' 1 U . . J • 1c111p11~ . 11ci!Jt1¡o;; )' >e . I> bl . ) a 
nl\·crs1u:id d e Ua rcd o 11 ·1 l)P 1 ~,, 1 1( . - .~ 11r10, u i cac i une~ d , 1 

M
. ' . . . . ) . 1 - - ) t: ;i 

_ , . 1•tu e l ·z F ( 199 - ) y · · 
· ~. t • · ::> • " 1c 111po , . e~ . · , 1. . 
n ·s. nu111 . 19. , pac10 e n .1 v1cb de l;i, i11 ujl'n.'s» . . \/11ir -

- y -. \dirs.) ( 1999) . «L°l'stud 1 del remp'. M ·s . ll' . . . 
ho r;i n ;i 1 la se, ·a inc ide nc ia t• n h c· • 1 ~. e n ;i de la .sev:i d 111wn ió 
rr.1 . Qun~ur\13 . HH:lt>. ' !1111111e de //11 'cs11,!!.ariá11. l3dlare-

- Y - (~000), Ti•111p..; i ri111r11, B:i rcl'lo na Com e ll E , . . _ . 
cclo 11a. ' · cono rn rc 1 Soc1;i l de 13ar-

To rrab;ide lb. L.;Tej ero. E. y Lcmko w. L (?00 1) \ ·... . . 
bic11c.;1ar I3 '11·c· -·lo 1 1 . . - , . Íl !JU<s )' l11rhrr ro11dw11a ¡Jor el · · • t 1 a . can a . 

Va 11delac L et ,1/ ( 198 - ) D ·¡ . 
d ; • . · M. ( :> • 11 tra/lat et ele Í <t111C1111: L1•s df'.'S<ll-1.,· de la ¡1n1d11r1io11 

o11u s11q11e, o nrrea l. l'vlo ntrl';il. 

Vant:lggi:ito. l. ( 1996). «La fe111111 in i]jzz:izio11L' dd J:i, ·oro » ... 11 'A\ r v St 
1 

d. 
· · · / .r. 1· ' · v " • r1 "e 1-

nr11 11<' P•'S!;t>r< 1s 111<1• R o m :i . M ani fesroJibri . 

~ l 997) . '.'?ue; c h.e rL'sra del tt'mpo". e n A. l3urr;i rc lli . La r('1•0/11:::im1c i11a11c
·' r1 . . . , M ifan , 1 ra n c lie . 

Wa~by, S. (1986) . Patriarr/1y ,11 11 i•rk. C::imbrid·~e Polín· Pr~·, 
W e iAl, dS. (

1 
l 9

1 
83). Rf flcssic>ni mi/e rrl/l.'C dc/111 libcr~) e dt11';1ppr~s.:1:011c sorialr, Mil~ n . 

e p 11. 

WL'Srwood. S. ( 198-i) . . ~lit n·cry D.1y. Lo ndres. PI uro Press. 
Z a 11 uso. L. ( 1 978~ . «G li rud i sulla doppia p n,·scn za». e n M . C. 1\ll:irc uzzo y 
_ A. R oss1 D o n :i. L1 rircrr,1 del/e d1111c. Turín, R osenberg ;ind Sdher. 
Zerubave l. E. ( 198.5) . R i1111 i 1111sr11s1i. 1m1ri t ral('//dari 11cl/a ,;ita .'aria/e. Bolo nia . Il 

Mulin o. . 

} 
•012• ación de los estudios sob re e l tmbajo ... 

!.a em1 123 

Res11111e11. «La feminización de los estu dios sobre el trab ajo de las 
muj eres: España en el contexto internacional (1969-
2002)» 

El 1t-minismo de la diferencia ha hablado en los úl timos a11os de feminización 
,ie Lt ;onedJd. aludiendo a la presencia lll:ÍS difüsa y autorizada del pensar y 
armar de bs mujeres. Se ha h:iblado así mismo, de fe 111inizac1ón del trabajo. 
En unos rasos romo referencia :il incrememo de la actividad femenina y a la 
J1fusión de la. prt·sencia fe meni na en sectores rradicionalmenre masculmos. 
En orros por referencia a la progresiva inestabilidad y precariedad del trabajo. 
Y más rt'cientemenre en relación a la disminución del trabajo industrial. la 
1miJriZJción de b economía y con ello el aumenro del trabajo comunicari
l"O·rebrional como saber específicamente femenino. La categoría de femini
zJción ha tomado así en unos casos un sentido socioeconómico de difusión 
d( la presenci:i femenina. en otros un senrido simbólico de valorización ele 
<"!J experiencia. En esros últimos treinta arios. los estudios sobre el trabajo dt: 
IJs mujaes. en un:i estrecha relación con la evolución dt: la teoría y la pr:ícnca 
1(nlinim. han sufrido una profunda rr:insformación epistemológica y polín
rJ que pod<'mos caracterizar con la categoría de fe m111ización . Por vanas ra
zon~s: por la tendencia a siruar como eje y punro de parttda del analis1s las 
experiencias concretas de trabajo en lugar de los planteamientos teórico-;ibs
tr.lnos; por abandonar planteamientos pretendidai11c:nte neutros Y asumir_ la 
'\l'tr!tncia diferenciada de hombrc:s y mujt:res; por cuestionar l.a~ caregonas 
rla;iras surgidas del análisis del trabajo masculino industrial e imciar un pro
r~o d~ creación de nuevos enfoques y nuevas caregorías enraizadas c:n el 
a~ahsis de la experiencia felllen ina: por abandonar como horizonte de cam
bio b ho l · · ¡ · 1 · <> resivamente la . . . n~o ogacion co11 el lllodelo mase u 1110 y va onzar pro,,,. . , . 
cxpenenc1a de trabajo fe menina , en su dimensión socIOeconounca Y ene.a. 
Una experiencia que se ha mostrado irreductible a los model.~s de rrab:iJ.0 

ll!Jsculinos: ramo en la práctica cotidiana como en la 111vc:srigac10n_. Esre arn
culo rev15· • l l d , . e · , ·irend1endo par-. "a a uz e esta caregona dichas trans1ormac1011~s, · 
~cularmeme. dentro del contexto europeo, a las rransformaciones operadas 
m~m ~ -u ios sobre el trabajo fememno en Espana. 

Abstract. ' · k . Spai11 in the "The f e111i11isation of swdies of women s ivor · 
O\·e h . i111ematio11al co11text (1969-2002)» . . 1 . ·e be,,.un 

r t e last r f 1 r · · f d1ílerence 1.1' "' to lk · iew years, proponenrs o r 1e 1e1rnnism o d"íli.t-
ta . abo 1 fc . 1 . 1 1 ·1e·111 rhe more i se d ur t ie emmisarion of soc1ety. by w 11c i r iey 11 ·. . · ' ry· In 
an auth . . 1 1 . d acnv1ry in socic . th ornanve presence of women s t 1ou<> 1r .1n ' · sc:s 
e saine \. . . "' . f ,0 rk In sorne ca. ' 

the.· ~ay, nuny have poinred ro che fem 1111sanon ° '' · and rht: 
·1 are refc . . . f r le ·mploymenr. . enri-.. ernng ro the mercase m che rarc: o 1e111a <:: • 1sifVing 

. ··1 of wo . . . . . d ·n orhers, to inte1 , d 
Job in b .. men meo tradmonally male sc·crors, :in 1 h Jia,·e focust: 

Sta iliru d · . ¡ ¡ researc ers ' d on de " . ·1 an msecunty. More recent y, ot 1er ·ce si:ctor an 
Cun1ng · d . h n of rhc: servt .fi \Vith ti 111 usm al employmenr, r e exp:1ns10 

1 
fi das 3 spec1 1-

iat thc . . . . 1 . , 1 ,vork e e: ine 
CJ.ih- r . lllCrease 111 C0111111Un1CatlVC-re ;rnon.l ' d"fferent lllL':l-

1 renunj kili f e · · · 1 has rwo 1 
1 ne s · .T hus, rhe concept o ren1tn1s:iuoi ' 

~~~~~~~~~~~~~~~~----------
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11i11g-;: _o ne is .o~·io-economic. implying rhe ri~e in ft·m:ik· parricipatio n: tlw 
o thl-r is . ymhohc .111d con<n nin:s an e\'.1lu:ition of thi< cxperience. Ov. ¡ 1 ¡ · · 1. d ~ r r 1e 

.1sr t 11rty ye.u· . . l1l llll' :in clost•ly rebted to thl· eYolurio n of femini<t rheory 
:llld. praccicc. studies of w~mcn 's work h :i, ·c 11ndcrgo11 l' :i profou nd epi~remo: 
log1c:il and pohncal tr:in to rmat1011 rhat ,,.e c;i n c:iregorize as "fominisario n ... 
This rerms rt·Oect :i number of differcnr den·lop111e 11ts: rhe tendency ro m.ike 
rhe workpbcc. rather rh.lll ,1bsrr:ict thcoretical itkas, thl' starting poinr :ind 
princ ip:il :ix is of amlysi. : resc?:ircher w1llingness to abandon supposedly neu
tral theories ;md take o n board the diffrrences in the experience of m cn and 
w o men: che quesrioning o f rhc cb ssical c:i regories developed in rhe light oí 
indu<trial m ale bbo ur. :111d rhe incipient dcvelopm ent o f new appro:ichl" and 
li t'\\' c:irt·gori t's roored in the :111:1lysis ofwomt'n·s experiL•nce: :rn:ily r:s· rejec
tion of rhe idc?a that the male model of work sho uld cldinc the agemb for 
ch:inge. :md their i11c rt'asing :ippreciario 11 of che v:ilut' of ,,·omen ·s work l'X
paienct'. in both ocio-economic and ethical ter m s. Uoch d:iily lifc :incl rese
:irch sho w thac this experienct' c.mnor be assimilared imo cxisting modds of 
m;ile work. This :irride employs these caregories to analyse che de,·dopmt·nt 
of 1·esearch inro wo menís work. focusing. w ithin thl' Europe:in contt':>a. 011 
tht' changes th::tt ha,·e t.1ke n place in thl' fil'ld in Sp:i in . 

.illRJENDO DEBATES 

• A set etas, me 
ilusiones e l

de la soc .· 

• 

Miguel Martínez López ::· 

l. El oficio de sociólogo en la docencia 
de la sociología 1 

b. to que no se 
1 t . enen que un ° ~e · 

¿No c::s sorprendente que os que sos 1 . 'bl 10 tiene existencia 
· ¡ ' · as d1spo111 es 1 · puede captar ni m edir por as tecnic, . . ·derar como digno 

, t C'l a no cons1 ' 1. científica se vean llevados, en su prac 1 ''' ¿·do) [Bourc 1eu, 
, ¡ edc ser me 1 · de ser conocido mas que o que pu 

Chamboredon y Passeron , 197 3, P· 72 J · 
· t 1·al para k d . . fi · al casi na u 

ocencta universitaria es una salida pro esion 1 · vestiaación 
indas l d d d'carse a a in :::. . . aque las personas que preten en e 1 xi'stan inves-
Ctennfi b , l para que e, . . ca. Esta recurrencia no es un o stacu 0 •

1
·. o r<nnizac10-

!J~d · . · · ú b icas u :::.' 1 ~ ores a tiempo completo en m st1tuc10nes p . . ·ra1·.io por e 
n~p · l · a un1vers1 • nvadas. Tampoco se ha resentido e s1stern, ----:-:--
~! CC da Educac1on, 

)p1 d ·1 fr Fac · 1~: º· e Socioloxía C Pol1't1·ca e da Admón. e Fi oso .i. d v· 0 ~.)?004 Ourense. 
'<O'll<I M ' · · · d de e 1" · -
l!!m!Q - .. arcosende.s/n,Campus de O urense. Universi ª "' _ 

i Ju1 1go.es. drid) y a Bias Ca 
, Agr:id . d e lutense de Ma , ¡ que es-
11¡t~ (lJ . ezco a Rafael Feíto (Univernda omp . 3 un arricu 0 ..,, 

n1ve ·a d uaerenc1as · ?00?) 1 an1-
%i rs1 a de La Laguna) sus 111teres;111tes s "'· (Marcínez. - - · . d , 
· . antes qu · enie•:inces · · \aunos t: 
O:rn ll . e este y con unas ¡Jreocupaciones s " críticos, a ª "' 5 _ i e o, llle 1 . . errog:inces . , . o por ,1 
:o¡ ru'i · P amearon personalmente vanos un . , 1 deb·ice ab1e1 t ·-

«1 e1p Jac1011 a ' \:¡ conrn 
il.•!o;.¡ia d 1..,. ero responder aquí. En todo caso, en rt; onrinuidacl en : 

0 
45 

' . e iraba· . d , nas una e ¡ 11un1er •ur1ón d yo, estas reflexiones preten en ser 1 bl'cado en e 
e an l · , · . ¡ ex to pu 1 ' 1-'ilt lt,i( 1 ª tsis Y argumentos que u na replica ª t · d 

ae Fei de ·1cuer o. 
to con el que, sustancialmente, estoy • 

.l .. 

'"l:.i dfl Trab,,-
0 

• . . 125-156. 
~ . nueva ~poca, núm. -18. prn11:ivcr:1 d~ 2003, PP 

\ 
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hed10 de abrir sus puc1-r-1s J la . . . . . . d ¡, . . . . . ' p1ac t1cJ occnte de . fi· . 
n o l <.:s.11101Lrn inn•'una ·1eti\·1·d..,d . . :1 p10 cs1onalcs que 
. • j . ...., • e• lllVt.'S(J •"l"al Ora , b ] 
taso. L' prototipo de ' 'person al cJoc _, :::>. ' en a o u to. En rodo 

• , •· . , • J ente e m vcst1gad ·" ( ) 
un.1 especial ;1S1Inetna entre "111bos .b ( o r rn1 encubre 
d l

. · ·• . atn uto m ás 1 . ¡ 
ce icadas :1 la docencia p e ro m 1- v·il .. ·, . . ' _1 0 1 :is e e trabajo 

tigación), por lo meno~ en la <:>_ • : -~ tlac i1on m~t1tuc1ona l de b im·e -
. . . • u nI\ L t sic ac esp<m o la )' 1 d 1 tanz~1n mis m fo rmacio n es y s· ~ b· . . _i ast;"J OnL e al-i. . . . m e m a1 go. iestilta una rnv~ .. · . .d 
og1ca b:-isranre preocup;rnte la au se1;c ia d , d 'b L c rs10 11 I eo-

p . · · . ¡ . ' e e ate e n to rno a 1 
. i ac t~ c.1 e oc.ente ~n ~1 i:l.Ísma. en cualquier rama e.id conocirniL·n~o ; 
:_c~u1d~ l·ah1 la~ d1sc1pl111as preo~up:-idas por la edu cación en ~ener.il 

L litre as _qu~ se comprcnde n a una parte de la socioloní:i~ . 
suden _ r~str~11g1r sus pl_ante~miento (estudios, reco m endaciones.' e~~.) 
ª los lll\•eles es~olares 1 ~1fenores a l univcr itario, sin aplicarse el cuen
t_0 _ ~e- f~rn:a m as _r~flex1va Y aurocrírica con su propio proceder (enrre 
Lis t:xccpc1ones: Baez v Cabrera. 2()() 1 · Feíto ?Q(J?) E . , · - - . 

n el fond~ de esa ;rn cncia ·L· asie nta. probablem ente. una v1 10 11 
estrecha de la cien cia conci.:'nn·ada sólo en aquello que " puede' medir" v 
en_ Cl~Yª agenda de prio ridades el húbiro de intcrrogarse por su propi;1 
prac tica pucdt' conducir fac ilmcmc a un eté reo y re.cursivo relat ivismo 
o a sacar a la luz realidades inconfesables y consecuencias 110 dcsl'adas. 
po r lo que es co1_npre.nsible que L'Se punto ocupt' lugares poco preemi
n~1_1~es e1~trc las 111qu1t'rudes ciemffica . PL' ro creo que rend1íam os una 
v~s1?n mas completa de la cit'nci:.i. po r lo m enos en sociología. si no ol
v1~ar:.i111os que es necesario controlar b i1wcstigació n empírica de fe
nomenos como estos po r m edio de una anterio r v consta m e " rdlex1ón 
m e tódica sobre las condic io ne-; v los límites de 1 ~1 validez de las técni
cas, quc depende en cada caso d~ su adecuació n al objeto, es decir, a la 
teoría del objeto'· (Bourdieu et al .. 1973, p. 72). Es decir, que antes de 
propo ner "mt'diciones ... seríamos m :.ís prudentes debatiendo qué es lo 
que m en:•ce la pena ser ·'m edido., y si, en rodo caso, puede ser descon1-
puesto hasta nivdes de m edición . Asumo que esta es la situación de los 
estudios sociológicos sobre la práctica docente uniwrsiraria, a pesar de 
la.s prisas que parecen imprimir algunas de las reformas de los Ctlti1~ios 
a1ios. Razonaré aquí. por lo tamo, mi selecció n de los que p ercibo 
como pro blemas centrales de la actividad docentc. . 

Es cierto que los esfuerzos de las últimas d écadas por " m odcrni
zar" el sistema universitario conllevan un m.ayor seguimiento, esrín~u
lo y valoración ("medición" , remuneración, e tc.) de la actividad in
vestigadora. Del mismo modo, también se han gene ralizad o Jos 
mecanismos de evaluación ("medición") de la calidad docente. rodea
dos estos casi siempre de una fo e rce polémica y recibiendo nu111ero-
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.. ¡. 11eurralizJción. Pero cada vez que se habla de " moder-
, .iuquo l L .. • • 
. ,,,ón"" hJY que echarse a tembla1. los re fo1 madc:r~s ap1 ovechan 

-- . orh borda oa·os lastres que no figuran exphcitam ence en el 
• ·i orar p ' · 
·:. •t ' d~ medidas" o para conservar algunos huesos duros de roer. 

411• l . b d" . ' d 1 . . :·p "in¡>lo permanece vigente c ierta su o r mac1on e a 111vest1-
N rJt , , . . , 

.,
1
,;

11 
a la docencia, tanto en el numero de horas de ded1cac1on com o 

=:·! control. ctestión o recursos invertidos. Pero la asimetría tiene otra 
;;::d prestigio y los recursos los pr~porciona le~ investigación, ~or_ lo 
;:e harrcibido mayor atención plamficadora, mientras que la prac.nca 
:,wmr y lo que sucede en el aula permanecen , en g.ran n~ed1_c.:a, 
:·:iJ una ·'caja negra". De forma paralela, a la vez que la 111ve~t1gacion 
.~ dtx~ncia se miden y modernizan unilateralmente, el conjunto de 
~uni1·midad se liberaliza y entran en crisis algunos de su_s, funda1:1~~
:.~ cn tJmo que servicio público: desinversión , privatizac101:, fle~b1h-
1..:JÓn de la contratación laboral , competitividad enrre un1vers1dadcs 
\L11bién enrre profesores y entre estudiantes), etc . Po r último, los 
trncionados procesos modernizadores son desarrollados de forma su
(rrficial: sin profundizar en las estructuras que nos mantenían. en el 
·retraso", sin implementar políticas de gestión consecuentes ~ s111 ~~1-
:r11 casi nunca en los terrenos más resbaladizos (como la mas1fic~c~on 
de l.15 aulas, la participación democrática del estudiantado, los pnvile
~Ol y"auronomía" de cada estamento o ro-anizarivo o laboral, etc.). El 
!níom1e Bricall («Universidad 2000») y la ~1ueva Ley de Unive~·sidades 
n.!npuesto,en los últimos ai1os, una nueva guinda a este pastel,-.. 

Lo ¡ e ' simet1ca po-. · que me propongo expon er aquí , de a 1orma m as 
sble es q · 1) . . · · ' y un mayor de-ba ' ue. es necesan a una m ayor 111vest1gac10~1 . . . .· 

te en profundidad sobre la práctica de la docencia univei Sital 1ª (y, 
Pllrqu· . ¡ ., dolo con la 

e no, como sociólogos podemos empezar 1acien 

-------~~~~~~~~~~~~~~~~-:---=-:~:::-;:::; 
l V~ns . . d" . (ceºº y CNT) 

que ha e.' por ejemplo, los análisis de dos sinchcatos muy istmtosd · or·s 1110 -
n crn1cad ¡ . . d l \os meses e rn3y t: 11~1iac1·0 ° os aspectos mas exphcitos e a LOU en \'' r•"aciones nes el - · d · · · portantes ·• ' 

tnd texi · ano pasado (en el primer caso propomen ° 1111
. ' . eguhr pr~c-

º'11qu,e o,cn el segundo argumenrnndo que simplemente se \'.1enen '
1 

t:en;s en las 
va era h b" 1inguno ap • • 

n:t\tiones. d 
1
n a 1tuales en la universidad) , pero sin enrr:ir 1 U . .:diid (núJll. 37, 

e a p · · d . d I E . - 11 ,,,.a- 111 11cr~• ll(tuhre ?QQ ract1ca ocenrt:: Trab1yadMes e a mciu - b.. l " manifiesto 
.,. ,_ 1) V e ?001) Véase cam 1ell e ' . 
'ºrttlla" ( b . 1 ero e11 co11d11cta (noviembre, - · yab3 a111pha-
ll¡er¡te la pu hcado en E/ País, el 9 de jumo de 2001 ) , en el que s~ ªPº. '. cos de go-
, nueva L os mentocr:in 
0itrn0 ,. ou y se insistía en reforzar los rneca msm . de los procesos 
.1. 1 recompe 1 . . . rionanuenro ""Centes nsas en a u111vers1dad sin mayor cues ' . · ar los nume-"'- en part· l , , . cnvo re;:v1s. 
· ~lOs deb •cu ar. En retrospt:ctiva es igualmente insrru b · ón de la 311te-
r1 ates sobr 1 . . ' . • de \3 a pro ac1 d r 

Or refor O e a universidad que se suscitaron a r:i iz •. d anibién e 1or-
llJ llla a LRu) ¡ · fest:in ose t. ' 
ªg•nerar en os primeros años ochenta, man• / (l 987). 

izad, la mencionada ausencia: por ejemplo, Lerena etª · 
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propia L'nscibnza de l:i socioloo-í;i)· ') - . . 
do , ¡· (' ~' ' - son lllsufi c1enrc <1111¡.:) 10 ite 111 s \,-. ¡0 1 .. 1,¡0 • · . d s , en un S"i1r1· , . , - " · " . en tt' n o. t a ¡ i , · , . · '"" -
1~1ayona de dmamicas evaluadoras d, 1 ¡·dp dcadcion, v;i lidcz, cte.), la 
. l i , 1 L :i c:1 i a occnrc l ' 1 . sic aoes csp:mo a ; 3) dL'bcmo . ,¡ b .. . n as un1vcr-
. 1 s e a o i ,11 un m arco d · d .. 

cia es actuales\" hLTL'd"ci-.c e11 J-. e con ic1oncs so-
. . ' " h• J nS que se reprod · ~ J · 

s1tano, a la vez que idcntifi camo - 1 . d. ~i ce e sistema uni\·cr-
1 . . s a. imcns1o ncs cent. l , J 1 

anua es cstructur:is qu e constrii1en la .' . d . . I a c. Ot' a 
.. -t) . ' p1act1 c.1 ocentc e mve ·r·o- cJ 
i a, son neccsan ::is inno\·acio ncs ped·10-óoicas q , . fi d . s i~a o-

;~utog~~tión democr;Í~c:a .del .conocimi:n~o t:ll ¡~~\~;~s L:1\~i~,~~:::r~~i ;~~ 
en pa1 tlcu_I~r. y en las m t1tuc1o nes educativas en c•eneral· 5) el , T . 
~? au~oanahs1s, de ser el caso) ~l e es~s innov;icion:S no se' pucd~-11¡~: ~~~ 
~1.s~~dct .º pumu~hncnre, con s1111phficacioncs pedagógicas o socioló
ºJCas. s1110 denno de un m arco de comnrensión a lob-11 d , l· . ¡ · 

1 
. . r e- , e .1s 1 e ac10-

11es entre a u111vcrs1dad y la sociedad. 

Cr~o~ com? se habrá ?~duci?o ya, que es positiva e imprescindi
l~le la 111flu.~n cia de la act1v1dac.~ 111.\:estigaclora en la práctica docente. 
l ero tamb1en . par.r~ de la conv1cc10 11 de que existen problemas muy 
graves en el CJerc1c10 de ambas actividades (abarcando desde el cliris-
11~0 ~~ 111L~ch~s de las relacio nes de dominación aradé111irr/.\· y la finan
c1ac1on publica de las uniwrsidades hasta l<l calidad del conocimicmo 
producido o adquirido por los estucli:rntes. las condiciones laborales 
d~l profesorado o la atomización y la prolongación curricular ad i1ifi-
11H11111) y a los que han sido ajenos tanto las recientes reform as activas 
como los miembros p ::isivos del mismo cuerpo profesional que domi
na (y padece) las organizaciones de ensei1anza superior, a saber: el PDI 

en sus diferentes categorías y especializacio nes "científicas". 
Por un lado. debemos interrogarnos sobre las condiciones en las 

que son posibles i11110Yaciones pedagógicas, qué tipo de innovaciones 
y cómo desplegarlas-'. Por otro. precisamos interrogarn os para qué 

' No de. eo que se confundan las innovaciones democrarizador:Js con el silllple e 
ingenuo desvelamienro de la "violencia simbó lic:i ·· qut" se t"s rablcce en roda pr:ícric~ 
pedagógic:i. En esre sentido. Bourdieu v Passeron (1975. p. 52) argumenraban que; 

, d .. o 
Sl'rÍa "'imposible o aurodL'srrucri \·o ·· de·yeJar las impo~iciones que realiza ro a :iur -
rielad pL·dagógica ··debido a lo paradójico de b s relaciones que se generarían en_rre 
ese tipo de mensajes v us condiciones mismas de recepción. En llli inrerpreracion. 
sin embargo. b s pr.ícticas pedagóg ic.is democrátic:is que son po ibles lo que de~rru: 
yen es sólo t~na modalidad de ense~anza (de '".acción ~ed~gógic:i .. ) de b ,que 11º1;~r~. crue neces:in:imenre un aprend1z:tJe 111 co11d1c1ont's opt11nas en las qut prodL 

5 ~ara ambas partes de la rebción. Las parJdojas del tipo "doble vínculo·· (pierdt>s h:i~~s 
Jo que hagas) pueden ser resueltas con distint:is rácticas (cooperar p:ira g:inar ª11 '.

0
i:i 

partes. intercambiar los papeles er~. tomar. la i!,1iciativa , ere.) dentro de una e rrarc ,,, 
acneral de Uevar el problema a un 111etan1vd· (Wildt>n. 1972. p. 124). 
:::;, 
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.. , f"c,i úlcima pregunta nos llevaría 111uy lejos, obligándonos a 
.·:~~~ bJjo i:sta luz las distimas. corri e1:tes de la socio l o~í~ de la 
· .. J·ión, esrableciendo el sentido y margen es de actuac1on que 
:·:;,1 unirwidad en la sociedad cap italista. M e conformo ahora 
·--Jdender, di: acuerdo con otros auto res (Alonso, 1997), que en 
:.:ruJl situación de la universidad española es preciso reconstruir 
::oñmdizar en sus cualidades de servicio público, su o rganización 

.;:ocrJrica,sus objetivos sociales de redistribución j usta de los re

.-:,0i pu formación de estudiantes insumisos a las ex.igencias del 
.;:ufümo (esto es, la formación de eli tes sociales que gestionen la 

. ,:~oución, la precariedad y la flexibilidad laboral, la mercantiliza
: Jdda vida y de la información, el militarismo, la perpetuación 
.: 1Ji drsigualdades mater iales y d e la opresión política, etc .). 
:.moargumentaré en lo que sigue, algunas prácticas docentes al
~mariras pueden contribuir a esos objetivos, pero sólo en la medi
: rn que se desarrollen como acciones colectivas, que se generen 
:..11bién nuevas prácticas de aprendizaje por parte del alumnado Y 
::rsnelacionen ambos procesos con u na mínima coherencia teó
t:i e ideológica . 

.. En consecuencia, voy a intentar aquí aco tar lo más posible l?s 
~~nios cenrrales de esta problemática y su caracterización sociolo
~·a.es decir, sus dimensiones estructurales y las constricciones que 
'.)trl'en sobre las acciones individuales o colectivas (ya sean estas de 
·ºlllerva · ' b · d · o y , . cion o de perturbación de su entorno de tra ªJº• estu 1 
fc1ac ' ) e • 

1.. ion· Para ello, recurriré a un procedimiento que podría consi
-trarse co11 d " · · · · nrativas 
,¡ · 10 e etnoorafia reflexiva" : revisar mis propias te ' 
-e innova ·' :::, · ' - 1 1do 
1.. · cion pedagógica en la enseñanza de la soc10log1a, sena ª1 
'<í \InguJ "d V • ' d de 
Cll· an acles y condicionamientos sociales mas destaca os. 
· iexperie · p · , · 1esyb10-
~ifi ncias. rimero expondre los procesos socia , 
0 iros qu , · ]) ·spues 
Jisn . , e estan en la génesis de estas preocupaciones. e ' 

ngu1re do · 1 , · el seno de la Unive .d s nive es de procesos problemat1cos en d 
rs1 ad . . . d. · ora o 

de inO .que contextualizan y cond1c1onan con istm~o n d 
uenc1a 1 . . . . ·, situaciones e 

'Prend· . as experiencias de partic1pac1on en ·d' izaJe p , 1 . . . ones d1 ac-
t1ca.1 • or u timo mostraré alo-u nas de las mnovaci d , que h . ' ' e :::> ' J SC pue J 
•Prtci e pro111ov1do y conocido, de manera ta que 

ar su rela · - · erfilados. cion con los problemas anteriormente P 

. j 



130 

2. 

Miguel Martínez Ló p ez 

Men1oria estructural y constricción b. ' fi iogra 1ca 

Debi:is .1prt>nder .1 us:ir ,·ue::sn·a l'Xpericncin d•· la v'd . 
l . . 1 . . ' ~ i ;¡ en 'ue rro tra-
):l_I O 11ne enu;i l. cxani111:llldol.1 e intcrF)rt't~ndo l n 51·11 c ·s E 
. ' 'd l· . . . . . . l nr. - 11 l'stl' 
st: nn o. ,i ,IJ res.1 nia es vut.•stro propio cl'nrro )' e::sr.; 1· , l) ' r' o ¡ · ¡· d . ·• ' e , n;i lllt'nrt• 
lOlllp JC,i os t'n todo producto 1nrdecru;i l sobre el cu:tl pod" . b · 
!W rig lu l\ll ill . 1959. p. 2071. · .us n :i JJ:lr 

H ;1ce y::i varias d écad as. Wright Mills p roponía un proc~ranu un:i 
" p rom esa". para la socio logía: d iscernir los proble m as es~1~ci::i·l ~s d~ 
cad~. ép oca hi tó ri ca, e ntre los qu e seiialaba aquello s escncia lme11 te 
polmcos - la am enaza a la razón y a la libertad-, y relacio narlos con 
las estru cturas sociales d e poder q ue condicionan cada un:i de nues
tras b iografias individuales. Para q ue la pro m esa 11 0 nos lleve al .. pro
fe tisnio" 4 ni a la indefini ció n d e las reb c io nes entre lo macro y lo 
micro 5 , categor izaré cada elem ento b iográfico de mi génesi com o 
p rofesor en fun ció n de algunos aspectos del contex to social m ás in
m ediato qu e lo expli can. 

La pregunta g ue deseo respo nder en este punto es la siguiente: 
¿existe algo intransferible en la biografb de q uien e mprende innova
ciones pedagógicas e n la enseñ:inza de la socio logía o existe una "so
ciología de esas in novacio nes., q ue pueda ser enscii.ada? 

2.1. R eprod11ffiÓ11 csrruo 11ml y lfeoos a largo plazo de la acción 
colecri11a 

· · d . ¡ · loa'ia experimenté Durante nll trayeccona com o esru 1ante e e socio ::> , . ; 
1 d os procesos que m arcaron significativam ente mi concepcio~ de ª 

d . . 1 ~ ·1· . , d·ant1·1 e n d1sc1n tos docenc ia y d el apre n 1zaJe: a m ov1 1zac10n estu 1 , ... 
. . . ¿· . d ·oras academ1cas, ámbitos (asambleas y accio nes re1v111 1Ca twas e m eJ < 

·11 v por la 
•1 ··oecir lo que el público q u i<::re o ír .. : " las explic:icio nes por l?, se::nci 0 , ~ticos 

• . ·c1 1 soc10Joaos p ro ic: aence sencilla so n b s ma frecuem em t:nrl:' t' g r11m as por os. . . ". 1. a·vo de 
<> • · 1 ¡ · · ' · l ic1p10 exp ica que ven t'n fenórr~eno~. t:in fa11~ 1ltares como~ a tt' cns1o n " p rn 
los cambios m und iales (13ourd1eu et al., 197.).p. -13) . . , 'dd · 1984) o !:is 

s ·Qu ién constituyt' :i quién?: la estructu ra y la acc1o n (para G1 . c: n.s. isos sobre 
' 996) p d ,. o lios mas exre1 p artes- a l rodo y viceversa (para H arvey. 1 . arJ <.:~:i rr . l:ls si<ni it:nt<::S 

e~istemología y re_o ría socio lógicas, sugiero tt'ner p rcsenres, enrre e rras, . " 

obras: Ibáikz. 198::> ; P1zarro , l 998. 
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nacériales o de espacios; la autoorganización de debates, talleres, se
:mnarios, etc.: la apropiació n simbólica de los espacios públicos ... ) y 
la .iplicación de una encuesta d_e eval uació~ docente re?lizada y pt~ 
blicicada por un grupo de estudiantes. Lo primero prove1a de conoci
mientos prácticos y redes sociales en las que apoyar el conocimiento 
reórico. Lo segundo suponía una modesta alternativa al m odelo 06-
rial de encuesta por entonces existen te. Pero aquel "examen al profe
mrado'' bajo control estudiantil no se repitió en sucesivos cursos. Los 
mecanismos informales (el " boca a boca") de conocimiento previo 
de los profesores seguían observándose dentro de sus lim itados már
genes de utilidad; y los resultados de la encuesta oficial de evaluación 
docente continuaron siendo prácticamente inaccesibles al estudianta
do. Por otra parte, las movilizacio nes estudiantiles poster iores, incl uso 
las de años recientes frente a las reform as educativas, también han de
jado intocables los tres problem as de fondo que podríamos conside
rar más relevantes en la práctica docente tradicional, a saber : 1) el ab
solutismo de las "leccio nes magistrales"; 2) la escolástica disciplina de 
tomar"apuntes" ininteligibles; y 3) la evaluación mem orística de co
nocimientos mediante el "exam en" 6• 

l~ cuestión de fondo es: ¿de qué vale conocer al profesorado si los 
escud1antes no pueden sustraerse a sus clases? En los últimos años las 
universidades han aumentado su oferta de cantidad y variedad gracias 
ª los nuevos planes de estudios, con m aterias más cortas (cuatrimes
trales) o promoviendo la combinació n de m aterias (más optatividad 
?,ara el~gir materias-profesor i ) eliminando a veces las tradicio nales 
especialidades" dentro de una mism a titulació n . Pero se ha notado a 

a -~- Estas tres dm1ensiones han sido destacadas rr.:cuenremente. Por ejemplo, en un 
~a 1515 comparativo de dis timos modelos ele universidad 0:i medieval, po r una parte, 
~u: ~ioden~a en sus versiones inglesa, fra ncesa y alemana, por orra), se !ia dt:nunciad,o 
d .ª espanola conserva esos rasgos " precientí ficos" del modelo medieval: 1) el pre
ª onlinio de la " lecció n magisrral" en ram o que " lectura ele un rexro de reconocida 
Utondad en 'I 1 . . fi " , "· ?) el l'redo-11i· · ' e que se 1alla smemanzado un saber seauro y su luenrc: , -rn10 del .. " · · os 

tr;¡ . . examen" en el que se exiae " reproducir fielmente los conoc1111ienr 
nsnlrndos e 1 1 · , . " . · d 1 , de un exclu-sivo l'b n a eccion magistral"; 3) el pre::dom11110 e os apunt<.:S o . · ,, 

cosifi
1 

ro de texto (el "manual") como marerial (conocimienros " m:itena!izados ' 
sólo .. c~dos) ª repetir de memoria en los exámenes, demostrando el esrudiante ran 

' ~erra capacidad de retención a corto plazo., (Sotelo, 1 982) · . ., . d 
1 rnisn e cualquier modo, no deberíamos caer en la '"falacia plurahsra. ; mas f 0 

ció11 ;~no significa "mejor". De hecho el diseño de los plan<::s dt: esrudio Y la se ec-
c ll1ateri·' · ' - . d ¡¡ d 11enrnlmenre, en nian d ús optativas a ofertar cada ano siguen estan o, un 31 ' 

. os e los p r . , . ,. ¡ s que pueden ele-gir los . roiesores.Y en la " 1lus1on de las alternan vas enrre a fc 
esrudianr . . 'l · d J profesor o pro c:so-ra o su . es, entran en juego factores como · as gracias e 
generosidad con las nor:is" (ÁJvarez C:íccamo, 2000). 

\ 
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menudo que estos plan L'S 111ultiplicaroll el estrés di· lo 'St d' 
b · , · · "' · e u 1antes 

re 1a..Jar~:rn_ lll :1S b c~ lidad de lo ensei'iado y aprendido (por intema; 
COlllprmur conte mdos en muy noc:i sesiones) )' sobi·e tocio d · 

. , r- • . • , . , csv1a-
ro !l la atencio'.1 con respe~to a la posibilidad de var ios profesores den-
tro d_e lllla 1rnsma materia. con ratio~ p rofesor- alumno m ás bajas. y 
co~1 1 especto a los tres problem ,1 de to ndo de la prác tica docente ya 
scnalados y sobre los que voh-eré m ás adelante. 

2. 2. r l 11 todidact i.'1110 colcm·110 )' pro1J1oció11 del co11oci111 ie11 to 

Recue rdo qu e alg un os profesores nos reite raban su convicc1on de 
que no podíamos ser verdaderos soció logos si 11 0 le íamos la pre!lsa 
CO!l asiduidJd. 1 r a clase y esrudiar para los exám enes 11 0 e ra suficien
te. O tros profesores nos instaban a sustituir sus clases por conferencias 
que consideraba n de sumo interés para nuestra fo rmacióll. L :i o rgani
z;:ición estudi ;:inril era p ro lífica ta mbién e !l o rganizar esas con fe rencias 
o e n proyectar películas de interés (aparte d e o tras acciones m;Ís "po
lít icas". de protesta. m ovili zació!l. reullión, e tc.). Si en algo he podido 
distinguir a primera vista unas facultades de otras es por e l tipo de ac
tividades "extraescobres" que e o rganizan o prJcticall. Se ven en l_os 
carteles de las paredes, pero también en los ambientes de debJ~e ~x1s
te ntes en las aulas Y recintos académicos usados para fin es d1snntos 
que b s clases y, por. supuesto. c'll lo · espacios de transició n que fac ili
tan la comunicación abierta (pasi llos, bJres, j ardines, colas en las foto
copiado ras. e tc.) (Pross, 198 1: López. 1999). Y creo que codo ello s_e 
puede concebir en ramo que activid::ides colectivas de lec.tura, conver
sació n , escucha, explo ració n e im·estigación que consegu1an un cono-

. . dº l e fi 11· 1 le reduieron los da-c1miento auto 1c acta. reo que ueron e as :is gL ~ 

11os frontales. durante el tdnsito estudiantil , a mu chas ?e n:i esrras 

Primio·enias ilusio nes más o m enos vocacio nales por la soc10logia .. ,, 
:::> • • • d " d 'd ·e· 110 colectivo Ahora bien. s1 unas altas dosis e auto 1 ~c 1.s1 . 

1 
v 

m ejoran sustancialme nte el aprendizaj e universitario ei: _ge~ei ª lo's 
d e Ja sociolocia en particular, ¿exime eso de responsabilida c. ª ·es 

:::> , 1 os pro1eso1 enseiiantes? En 1ni caso particular encontre en a _gun . d .
11

_ 

una prácti ca (no reducible, en mi opin ión. , a una simple ª~·nbt~J 'de 
< c1· h " , · " t ·ataba 111as 1en dividua) e n la medida e n que ic a practica se ~ e • 1 ·iont:s 

1 Coniunto articu lado de discursos, com portar111ent0s Y 1.e ac ,, A 
u1 ~ . , " .. , d l onoc11111ento . 
sociales) que categon zare. como promlo~10~~ ~ fa Administración 
diferen cia de las concep_c1~nes desregu .ª, o1 el~ e e de sus recursos 
Pública que pre tende n l11mtar la acruac1o n de esta y 
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·• acti·\,1.clades privadas antes que a imponer normas que 
.. romovcr ' • . b . Pl 

J p . , la redistribución soCJal del ex.ceden te (Os o1 ne y as-
"1rJnncc.:n " l " " to ~,l 1997) o a hacer de los profesores meros, consu tores o -~;s. -
;:~·de' rwirsos humanos" (Fen:ández Ro,dnguez~ ~00 1 ), pot. pro~ 

·· d ¡ conocimiento" entiendo aqu1 las act1v1dades docentes. 
monon e d ¡ ' ) fi d , 
!)cut> exponen en el aula conocimientos (y m eto o og1as ruto e 
las lnwsti!!aciones del profesor; 2) que proponen procesos de lectu
ra.análisis::> de datos, debates o juegos, por los que se yro11;1cei1 cono
rimiemos en el aula; y 3) que estimulan la profund1zac1011 en esos 
conocimientos con actividades a desar rollar fuera de las clases y que 
repercutan posteriormente en algún registro, soporte o in forme con 
rar.ícter "público" (o acciones colectivas, políticas, nuevos compor
tamientos, etc.). 

2.3. Reco11str11cción didáctica de la i111;estigació11. y del trabajo 

Por último, produce cuando menos sorpresa comprobar que una 
'·cualificación pedagógica" mínima sólo se le exige al profesorado 
de nivel secundario y no al universitario. ¿Es que no es necesaria? 
¡Cómo adquirirla, pues, en su caso? Por lo que he podido compro
~ª~ en nü propia situació n o en la de colegas qu e no han recaíd? 
virgenes" en la docencia universitaria, parece necesario reconstruir 

de alguna forma tocia la experiencia investigadora y laboral desarro
Ua~a en los primeros a11os como titu lado. Sin embargo, no todos los 
esulos de · · · , · 1 · d 1 · · c. · l tnvest1gac1on socia 111 to as as experiencias protestona es 501~ afines a una cualificació n pedagógica. Por mi propia trayecto
ria .me he percatado de la afinidad que tienen con la práctica peda-

co~ No es necesario precisar que la estoy utilizando aquí a títul o analítico Y no 0 
niodelo p · · ] ' · 1 

irnpa 'd · or ejemplo, he asistido a un cu rso de psicodrama ps1coan:1 1t1co, ie 
rti o curs l · . · · 1 d ' 

rnateria de os.< e a1~1mac1on sociocultu ral para person~s dese1~1p ea as. ?sesore .e n 
serció .Participac1on a em presas cooperanvas de trab3.10 :1soc1ado (texnles, de m-

11 social )' sob • d . . . 'd d d 
testa a · . . ' re to o. colegios), use los JUe<>os y el teatro en acnv1 a es e pro-
.. nt11111htar's . d d . "' ¡· , . . 

c1on-p . . 
1 

ta Y e ebate en cen tros sociales okupados y rea ice una 111vesnga-. ªrt1c1pativa ¡ . . 
1n1·estig . d en a que eran habituales las dinámicas de aprendizaje m utuo entre 

a ores y v . , . d 1 
que nte . ecinos (Martínez, 1997 2001). Algunas de las fu e ntes teoricas e as 
. i: serv1 en 1 ' . . ·, ¡· 
"Jctica fi mue ios de estos casos para elaborar mt propia reconstrucc1o n < 1-
riencias ~er~,n: la 111~estigación-acción-participativa (Villasame et ni., 2000), las expe
i9kO· L e conoc1miento ¡Jopular" (Fals Uorda 199 1) el socio:1 nál isis (Lobrot, 
.. · ªPassad ¡ . . ' '. , · 
concienc· d e ;,

1 ª., 1977), la educ:1c1on par;¡ la paz (F1sas, 1987), la pt:dag<?g1a 
1977). 

13 
ora de Freirc ( 1970) o la comunicación pragmática (Watzlawick, 
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gó!?ica al guna '"sociologías'· (la. n.:bcio nada con e l trabaj o cornuni
tano, ~0 11 b_ ~arricipación po lític:1 . con d cooperativisrn o, con la psi
colo~~a . o.c_1a1. cte.). ~~ pre tendo q u e ese currículo susti tuya 3 u n:i 
c uahfl cacio n pe d agog1ca que. de m o mc1no. es inexiste n te c 11 bs 
pruebas d e ;KC L'SO a la docencia universitaria. Lo qu e sí rn c p:1rccc 
un buen principio pr~1 ctico es propo ner q ue de tod:ls b s experi cn
ci;:is profesio nales y d e im·esti gació n en nuestro habt'1· se realice un 
trabaj o de rt·ebbo ració n. ::i u tocrític 1 y reconstrucció n en clave "di
dác tica" . es decir: siste m ::i ti z::indo en una especie d e .. memoria" to

d os aque llos eleme nto , rt'b cio n es y procesos v iv idos que p uedan 
se n ·ir p ara pro m ocio nar el con ocimien to, e l :iuto didJctism o colecti
vo y la superació n d e los prnblern as estru cturales del aprendi zajt' 

. . . 
un1versn ano. 

Podemos va, e n conclusió n , o frecer una rcspue ta provi io nJI al 
interroga m c ~-xprcsado <i l princ ipio de esu secció n: la t rnyector ia 
" n o rmal" por Jos t:studio universitarios y los primeros ch~4ues con 
el m e rcado d e n-abajo o de la inn:stigació n científica. no mft~1.1den . 
por lo general , capacidades pedagógicas favorables a. b 1111;ovac1on L'l1 

la práctica docente unin·r itariJ : pao esa tcnde11c1a esta atr~1vesa~a 
por proceso y co nrexros sociales '·cspeciak s" (variedad. aurod1dact1s~ 

· , d ) · · •t · ) ' 11 lo qL1e )' de forma rra 11) -mo pro111oc10 11 e conoc11111e1Ho . e c. e , 
' · · · · , d, f;·nn entar 

{eriblc en el sen o d e la cornumdad umvcrs1t:in a ._ s1 pue en 1.: •• : , 

las i11110Yaciones y b parti c ipació n esrud1anril e n su a~ren_d1,z •1J.c:: 
· - - d· . . · · · i . J .. l· d · ' 'reconstruir d1dacn-s1empre que el PDI ana .1 ,1 sus .1ct1v10,1ocs c1 e , . . 

ca rne m e" su experienc ia en ara de mejorar su pracn ca docente. 

3. El universo del aprendizaje universitario 

. . d d -· eñalar hacia y se1ialar en , 
Ense1iar e l'n-s1<mar. en el doble senn ° "' 5 

- 1 ¡ su,ieco - "' - ( . ¡ ) y sen:i ar en e J 
seii::ibr hacia el obíeto que se ensena mostrar 0 • ·eco al 
· • • J f, ¡ bcurado co1110 SUJ ' 
al que se e nsdu (111.1rc.irlo). El pro esor se u o . , los ·1lu1nnos. 

1 b. d e '"ra obwrac1o n en · encontrar e o ~e co '" repro u c 0 
' cci.vidad en-. ¡ ( )· ·nder es una a ' Apre nder , ·iene de pr11clie11t ne aga~f_'.lr · aprc _ ?

991 se1iar c::s propagar una pa 1Y1dad [lbancz, 198:.. p. - . 

fi neoliberales 
e O helnos comprobado recientem ente, las re ormas . da a la 

om . 1 d 1 3ñanza pnva '• 
d e la universidad , que tien~en_ al unpu so~ ~ a _e~~:ción aún m ás bu-
fl exibilidad lab o ral de la publica y a su gerencia i . ns arencia y diá
rocrática v verticalista , se impone~ ~on ta1~ poc~ ~~ a ni~ad de la ense-

1 
'1a participación democranca en a con ia 

ogo que • ' 
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iianza quc.:da evacuada, casi en su totalidad, del centro de gravedad del 
tkbate (incluso entre los movimien tos de pro testa que generó el bo
rr.1Jor de la LOU). Todo ese conjunto de condicio nes sociales (ma
cro). con su cc::ntro y su perifer ia, nos afectan directamente en nuestra 
pr.ícrica docente habitual (micro): sembrando el desánimo o la pru
dencia. desviando hJcia o tras estructuras - distintas a la práctica do
w ne- nuestra participación en la o rganización universitaria, cam
biando de trabaj o, etcétera. 

Esa constatación nos conduce a una cuestión inmediata: ¿se pue
de reformar este sistema con m ecanismos m ás satisfactorios de peda
gogía y de evaluación? Pero rápidam ente echam os de m enos algo en 
d silogismo: si hay unos co ndicionantes sociales (los m encionados u 
orros). relativamente externos a cada profesor y a cada alumno o con
junto de alumnos, ¿por qué nos e mpeiiam os en ofrecer solucio nes 
únicamente i11temas y, en consecuencia, voluntar istas (adjudicables 
casi siempre a un elogiable co111¡Jro111iso social del profesor o profeso
ra)? Si queremos tomarnos en serio nuestra propia perspectiva socio
l?gica, no nos será dificil aceptar que cualquier cambio social sustan
tivo requiere de la acció n colectiva, mínimamente concertada, entre 
los individuos y grupos interesados en ese cambio. Esto no excluye 
que existan iniciativas innovadoras aisladas (Moscovici, 1981), ni que 
exis:an otros fenómenos y colectivos sociales que incidan, en algún 
senr1do, en los procesos de cambio. La "calidad" educativa, por lo tan
t~, precisa de algo más para dejar de ser un eslogan que oculta medi
ciones simplificadoras. 

A Partir de algunos de los estudios disponibles sobre esta materia 
Yª partir de mis propias indagaciones, enumeraré las condiciones es
tructurales que, a mi entender, influyen de forma más o menos direc-
ta en 1 ' · · ·, 1 b a practica docente universitaria. Esta enunc1ac1on Y a reve 
dese · · • . . npcion de algunos de sus componentes compo rtan , com_o se 
puede apreciar, una valo ración crítica de las influencias sugendas, 
pero ello no es óbice para aceptar algunos de los análisis más positivos 
qu~ .también han destacado los " reformadores" con respecto ª la evo
:uc1?11 de la universidad españo la en o tros aspectos (especialmente, 

1
°5 .lllcremenros de profesores, alumnos matriculados, acceso ~e las 
tllJ~res, titulaciones ofertadas, investigación científica producida 0 

os diversos d d , . . . ) gra os e amonom1a umvers1tan a, etc. · 
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3.1. Co1Jdirio1Jcs gc11cm/c.,· l i1Jdirenas 

I) ~<..c:t.'.H:111 a~~ 11colibcmlcs. Escasa ~n~nciación de la universidad pública 
Y dt fiucnrc:: control del gasto publico (Cabrera ,1 Báe·z ?001) p -· d " ' / , - . . et 111a-
IH.:n c1a e _un~ autonomía universitaria" dependiente de los gobier-
nos auto no mICos. Incre111e11ro (con la nueva LOU) de los máro-encs de 
PDI c?nt1:a.rado e inestable_ (con movilidad o " expulsión" obligatoria, 
aro1111zac1on de las modalidades de contratación, flexibilidad -defi
nida por e l empleador- de las condiciones de trabajo, ere.) con res
p~cro aJ funcio~1arial: a partir de ahora cada universidad podrá :im
phar_ J:asta la n_rnad_ de! tot:il el comingente de la primera categoría. 
Dec1s1ones umve rsttanas (sobre composición de órganos decisorios, 
oferta de estudios, o rganizació n del trabajo, ere.) sometidas a crite rios 
del mercado y fomento de la privatización de los estudios y de la in
vestigación (másters. financiaciones especiales, etc .. sin e l mínimo 
control público: Alonso, 1997). Carencia de una "LOGSE'' (con plan
teamientos amplios de ·'calidad'' no basados en el mercado, sino en las 
n ecesidades edu cativas, la docencia participativa, la apertura al entor
no, la innov:ición, proyectos curriculares de centro, etc.) para los nive
les superiores de la enseñanza (Feito, 2000 y 2002; entre los m enos 
optimistas con el anriliberalismo de la LOGSE puede verse: Varela, 
1991; Cascante, 1995). Aumento J e las tasas universitarias en el siste
i11a público, reducción porcentual de la fin:mciación de becas, imple
mentación "compensatoria .. de esas m edidas con las faci lidades para 
e l endeudam iento bancario de los estudianres y promoción de las 
universidades privadas (Medialdaea y Alonso, 2001 ). 

2) N1í111eros clausus (selecéi11idad formal). Masificación y J:OJ:1ogenei
dad (concentración de Jos estudiantes con más alto rend11111ento du
rante la ensei1anza secundaria) en las carreras más demandad.as, a_ Ja 
vez que otros estudio_s quedan como " res_iduos": en _fo_rma de ,1nsa~~s~ 
facción con los estudios cursados para quienes no ehg1eron es,1 c~i 
primera opción y en forma de estigmati~ación social d~ esas n~u1~ laciones (como si la calidad de la docencia y los conrernd?s fuei ª 

3 

peores que en el resto del sistema universitario, aunque sea cierto que 
tienen , d e primeras, más di~ciles "salidas" laborales). ~ero ::on ~s~~ 
restricción e n la entrada al sistema no se puede predecir cual_ ser, 

d ,. (C b B' ?001) y se priman,ª "éxito potencial del alumna o· a. r~ra Y aez, - . . , de-
la vez, universidades privadas espec1ahzadas en la.s mat~nas i_nas 
mandadas para quien tiene más altas rentas y bajas cal1ficac1ones, y 
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. da rerritorialmente en las ciudades más pobladas (donde 
(0fh(J1ff,l 

•\ln más renrables). 

') Qri.wi;:{/(ió11 b11rocrá1ira obsoleta. Indefinición de puestos y condi
J_ }d. rrJbaio especialmente en los n iveles más técnicos y eleva-
c101i-~ l '~ • 

Joi. como el del profesorado. Graves deficiencias en el funciona-
ntil·mo de Jos órganos colegiados de decisión y en las estructuras de 
e'rión. con poca transparencia en los objetivos, criterios y procedi-
~ientos (un excesivo poder, por lo tanto, de los "clanes departamen
wlrs'") (Gil, 1996). Cultura administrativa basada e n el clientelismo, el 
rasallaje y la patrimonialización de los bienes públicos por grupos 
profesionales particulares (el POI funcionarial, en particular), qu e 
Jcentúan el poder de una parte del profesorado sobre el conjunto de 
la insrirución y mantienen una gran desigualdad en los grados de par
ticipación de la mayoría del profesorado y de los otros grupos en los 
órganos de representación (Cabrera y Báez, 2001; Báez y Cabrera, 
200 1). 

-1) Desigualdades sociales (selectitJidad social) . Es verdad que han aumen
tado de forma notable las matriculaciones universitarias en la última 
década (cerca de un millón de matriculados en el curso 1987-1988 Y 
más de 1,5 millones en el curso 1997-1998: Requena, 2001). Pero 
ta b" ' m ten es cierto que cada vez se aJaro-a más el tiempo de estudios y 
se m l · 1· 1 ;::, · l . u ttp tea a oferta de complementos formativos de alto mve para 
Jer.i r~uizar más el mercado de títulos universitarios, acentuándose los 
obstaculo · · · 1 · · d d · . s para quien 111v1erte m enos. No obstante, a umvers1 a s1-

dgue siendo una buena vía instrumental para acceder en mejores con-
1nones al d · · · 1 
l merca o de traba_¡o que qlllenes poseen menos cap1ta es-

co ar at 1 
. ' inque en muchos casos ese acceso no se concreta en os 

Prnneros ai1 · d. fi l. · ' d 1 rud· os mme 1atamente posteriores a la ma 1zac1on e os es-
lle tos unive~·sitarios (BaudeJot et al. , 1981). Pero no todo el mundo 
h ga ªla universidad. En los niveles inferiores del sisterna escolar se 
an operad · , c. 

sob 0 ya potentes mecanismos sociales de selecc1on e1.1caces 
re todo 1 · • · · c. iJ · · d clase b con a ex~lus1on de los estudiantes con ongen tam 1a1 e 

lllu· 
0 

rera Y de mmorías é tnicas aunqu e menos eficaces con las 
~eres que 1 ' d · ' d cuad ' 1an encontrado en el sistema escolar el me 10 mas a e-

0 Para e · ' b. ciales (A xpenmentar una igualdad negada en otros am 1t?s so-
Enguita ~6º11• 1981; Apple, 1982; Martín Criado, 1998; Fernandez 
selec( ·' OO). En esos niveles educativos también se ha operado una 
1 

1
011 más l" · · b ·' d asco cua 1tat1va entre todo tipo de estudiantes, a nen ose 

lllpuenas a la universidad para aquellos que han superado sin le-
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sio nl'S destacables (o sin protl'Star) las pr:1ctic:1s cotidi-111 ... s d ~" · 1 
• • , • •• • , < <• t: vi o cn-

c1a s1stl' t111 c:1 (rl'prcs1o n Je los afocros impo ·ici o' n de -· ¡ , . . · ' ·, 11rmos iomo-
gcncos de apn:1H.hZ<lJc, cte.: Ross ) \Varkinson, 1999). 

3.2. Co11diriom's ¡>artimlares / dirccras 

"/) Prir·ilr<<¿ ic>s )' pt1dcr del pn!fr.,omdc>. Fle:xibilidad de horarios, autono
mía en 1:1 organización ) ejecución de su trabajo. libertad (casi abso
luta. sólo mediada por la supervisión dep:irtam ental casi "'de o fi cio") 
de cá tedra y de investigació n , d isposició n ;unplia y arbirrari:i de re
cursos públicos (bibliotecas. m aterial audiovisual, viajes, ere.), benefi
cios individuales p o r acti\"ic.iades indirectas de colaboración con em
presas (derechos de autor y de patcntl'S. etc.) o instituciones 
(confnencias, asesorías. etc.) a raíz del prL'stigio socialmente :itribuido 
al profesor universitario, t' tC. El mayor poder sobre los alumnos resi
de, obviamente. en la atribución independiente (y difícilmente discu
tible por d evació n de recursos a órganos colegiados superio res) de 
notas y calificac io nes midi endo el rendimiem o del "aprendizaje'·. De 
hecho, "cualquier estudiante puede considt-rar que una 3Ctitud crítica 
frente al profesor -sea su pesona. su estilo docente, los conten idos de 
su as io-natura- puede tr:.iducirse L'n un:i lllala c<llifi cación'' (Fcito, 
2002)~ El poder del profesorado sobre la institución acadé111ica se ha 
acentuado (y div idido de forma n1ás m :.i rcada entre categorías fu~cio
nariales y no fun cio nariales) a partir de la ya vigente LOU (por eJell~
plo: en una universidad con 500 oredráticos, un rector puedt' sa!Jr 
elegido por 251 votos de catedrático · aunqm· otro candidato haya re
cibido 8.000 votos procedentes de todos los estam entos ... ; las cuotas 
d e represematividad estudiantil y dd PAS se han reducid~ en el 111arc.o 
general, aunque cada " universidad" - es decir, cada equipo de profe~ 

d ·d· , · ~ ca esos sores que elabore sus nuevos estatutos- ect ira s1 aumen ' 
porcentajes). 

{ · · · . , F · c"o' n del profesorado 2') Asimetría ctt1rc { ore11na e 111llest1gano11. orm,1 1 - . _ 
1 · - , (en 1e-"por ensayo y error" . Mayor escrutinio y va orac1o n pracnca !· 

"b -"ón económica, en canto que méritos curri culares, etc) de '1 

tn uc1 . ") 1 "quinque-. vestigación Oa evaluación de los "sexemos , ya que os . 1~ " d. e docencia se conceden de forma casi automática: ''todos ~o-
mos · . · d s" (l3aez 

b docentes· no todos som os buenos 111vest1ga ore nios uenos ' . · gusto 
b 200 ¡). " Un profesor de universidad parece sentirse a d ~ 

y Ca rera, , . . , ¡ · . , . do con Ja e 
l ·qu ""ta dej·urista botamco o ps1co ego e mcomo con a et1 e ' 

139 .d ·1usiones en la docencia ... 
'as med1 as e ' Auser1CI , 

h bh de caraa docente p:i ra referi rse a esta 
. -no t'n vano se a • ::. . . . _ . b . 
Jo-:cnrr . . , (F · ?002). lmposibthdad de separa1 am as ac-
. d ' rrabaJO et to, - Ad . , 
ii•ctJ t' -11 . 1· "cio' n en una de ellas, para el PDI. . e mas, 

·i·j·· 0 dt' e pecta 1z,, . . , ¡ d 
un.w l c. d, , los proyectos ele invest1gac1on, ava a o tanto . b sr3nte1rau etn . 1 1 
r\l'tt' ª d, · 1 s solicita como por parte de quien los conccc e, a 

1rpJrtt' e quien o ·' . _ d ··el· _ 
fX ·. · , · 1 i·ieiite )as horas semanales declaradas pat a esta e ica no (\l\nr gtnera 1 • d · . ._ _ 
. : b ·eiiclo en nles proyectos el traba.Jo clan est1110 y p1eca nonrrlllU n ' ¡· , .. 

·io d;,, personal becario o externo que final.mente rea tz,ara una_ g~ cm 
~arr~ de las rareas y, probablemente, cuya firma no figurara en cas_1 nm
;una de las publicaciones donde consten los resultados del estudio. 

J¡ Dt'/icic111e er1a/11ació11 docmte. Evaluación institucional muy pa1~cial Y 
Jrbi~ria de la práctica do_cente. '.royecci?n de,;so~ procesos rn~s. ha:, 
cia políticas financieras d1ferenc1ales segun la caltdad compet1t1va 
drnda universidad gue a la intervención en la práctica docente. Fal
ta de consenso y homogeneidad (sin diferenciación por tipos de pro
l°f5ores, estudios, alumnos, materias, etc.) en los procedimientos eva
luadores y en sus consecuencias. Todo ello haría aconsejable, segú n 
~~nos analistas, "el planteamiento de objetivos [evaluado res.!_ más 
realistas, modestos y viables que el de la evaluación masiva, reahzada 
con ~ndicadores cuantitativos, persiguiendo un afán comparativo i~
mediato entre titulaciones o universidades y vinculable de forma mas 
~menos urgente a las decisiones presupuestarias" (Báez y Cabrera, 
-001). En el fondo, los procedimientos evaluadores al uso parten de 
una concepción tradicional de la enseñanza por la que "el profesor 
13

1 be todo Y el estudiante no sabe nada que no aprenda del primero", 
0 ~~~ "fi b ma111 testa en que no se suelen formular preguntas so re 
otros llledios d ¡ ·, d l · · d. · 1 n e eva uac1on e os conoc1m1en tos istmtos a exa-
ien sobre J , ¡ "d 

Po ·1 as tu tonas, sobre las actividades fuera del au a promov1 as 
r e profeso " más r, etc.: con esta encuesta, un profesor que tenga poco 

que un con · · · , 
tico . ocm11ento superficial de su asignatura, que sea s1111pa-
que ~:1~1P~e111enre ~grada ble, que dé a entender_ que es _fá~il ~probar, 
&rotes p q eª un rttmo tan pausado que perrrnta escnb1r literatura 

ca en for d , b 
buena e l"íi .~1ª e apuntes es mas que probable que o tenga una 
~por parte de sus estudiantes" (Feíto, 2002) 9 . 

Comoh .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~º P•nicular e1expli~ado en otro lugar (Martínez, 2002): en la Universidad de Vigo, 
intes d , e cuest1on · · · ¡ -

e finali ano que se adm1111stra al alunmado todos os anos, un poco 
llQ¡: 1) la im z~r cad~ cuatrimestre, incluye diecisiete ítems agrupados en nueve te
lrlteresantes"~ rta1ncia de la materia (para " mi formación"; por tener ''contenidos 
1u,1¡~d • por a acle · - " 

os" el cuac1on entre objetivos y número de horas; y por estar ac-
programa Y la bibliograf.ia); 2) las condiciones materiales (espacio, 
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4) Prcraricrfad laboral rftllni!Tc el a rcllrf ·..,. . rf 1 {i . !arios. carg:l docente e im·esti o-~dora,_cf~cv ~ '?/ºv dc_JJrefcsor. 13ajos sa
mente de nutcrias o c:1111pu - p~rep,.,1·a11do "1ª ,ta ~admb1andlo frecuente-

• , • • , • " < a cs1s . octora 0 la · 
c1ones smmltaneamentc a la c::iro-a docent ·· ) c. .. .. 1 sopas~. .: . · . ::-- e, etc. , tUt.:1 te e ependencra 
Je1.uqu1ca con respecto a la dirección del departamento 

0 
:! ¡ . ' 

fesor ··s q ~ 1 " l . " . , e e os p1 o-
.: <::, _ue o apac nnan , re_11?;ac10 11 anual del con trato en función 

~e m~1lt1ples factores (1mpart1c1011 de materias optativas, ausencia de 
confl~ctos e1~ _el departamento. políticas rectorales de personal , etc.) ... 
E_sta 1?estab1lidad puede prolo ngarse en la mayorb de casos 3 unos 
diez ;:mos, en caso de tener el agu:lnte suficiente en tamaiia carrera de 
fondo. 

5) Fmwso escolar. En comparación europea, los universitarios espa1io
les emplean más aiios para graduarse o abandonan los estudios en 
mayor proporción. Una percepción gener::ilizada al finalizar los estu-

equipamiento. número de e rudianres. e tc.) en las que se d<.:sarro lbn las clases (teóri
cas y prácricas); 3) la asistencia y punni.tlidad del p rofesor a las clases (teóricas y pr:í~
ricas): 4) la "organización y preparación adecuada de sus cbses .. por el profesor (teo
ricas. prácticas y otras): 5) e l .. ambiente doce ntl.-· existente en b s '·cI:tses de e~tt' 
profesor o profesora ·· (aclarado com o .. posibilidad de h:icl:r prt·gumas, m ouv.KI<:__)ll 
para la parricipación. buen trato ..... ): 6) .. creo que :iprcndo en b s cbses dt' este profe
sor o profesora .. : 7) .. pienso que los mérodos emplt':idos por el profesor son ad:cu:i
dos.,: 8) b adecuación de las pruebas de enlu ,1ció11 (ex;Ímcne~) y el mvel de exigen
cia a lo enseñado: 9) y b Yaloración general de ·'buen doceme (o no) . 

Como se puede comprobar. los siete últimos bloq11t·s de preguntas, gue son los 
que evalúan al profesor o profesora , son de una ck~·adísima discrecionalidad Y dic~1.1 

' · · · · e: · d ] <l' • · 1 ~dora de quien se :nrcvc:: .1 mas de las 111mcac1ones 1111ormanYas o e a osa 1a eva u~ · . d . 1 
d 1 • · ·d· el <l .• ite pro¡J1a111e11te 1c 1a responde r a una e n cuesta como estJ que e a acnv1 .1 octi , 1 . d 

· · b " de 1us los resu ta os o del profesor evaluado. Con cinco cuest10n:i n os cu 1ertos, a 1 , , . 
. . . 1 d 1 1 ·e Esn cuota m1111111a, 

son toniados com o repn·sematiYos de los JUICIOS e e to a.ª c ª~ · · que 
. . 1 1 .· ¡ coinndenc1as azarosas com o 

"Videntemence multiplica e sesgo proc une 0 por · · 1 1 E 1 111t1-
~ · · · · ·t a as cases. · 1 
respondan a las pregunta personas que no as1sneron casi id1~nc .. . , . t"'res'ldos e 

b d b . ; e Jos estu 1ances m as in c.: • 
chas ocasiones h e mos compro a 0 rani l e 11 qu 1 cti •st·i como 

1 h • 1 t •stn a a en e:: • implicados e n b materia durante e curso re usan coi e • , a iimar al escu -

prueba de desacuerdo con sus contenidos. No obscan_te. es com~n dio~ pued:i co-
l - • 0 ·np:inera entrevista '" 

dianrado a responder para que e companc:o o~ i • . Jeto En orras ocasiones. Jos 
brar Jo que le correspond~ por cada c_uesnon~no com~e s~ le da " por sistema'" un;1 
contenidos son homogene1zados y o nut1dos. de m_odo q E d fi iinva e l derecho dd 

e: fi 0 a en todos los 1tems. ·n e 11 • d 1 ¡¡ ·-nota única a un protesor o pro es r . d por los contenidos e o1 
alumnado a evaluar a sus profesores es _ terg1v~r~~ o dtat:t~e "no valdrá par:i n::ida:· (en 
mulario ofrecido como por dila_ ex~e11d1?a odpl111sa1~~;io ed~l profesor, b mo. dificac1on de 

. d · • iplo b sn11nuc101t e • . ) 1 menos 
térmmos e, por eJt: 11 , . . d . d, e· co la retirada de la maten:i, etc. , :i ¡¡ . 
su conducta o del plamean11ento i ac i ta. l~ t'valua~ión recíproc;i y más ·'pro es10-

l , · bl , a lo que c:ompor · ~ , . " " 
en una esca a t:qu1para e; b los alumnos en tern1111os de no ta . 
nal" ejecutada por Jos pro1esores so re 
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.. -abe nada" y se depositan todas las expectativas en 
. 0 que no se ~, . . , 
- ' .. ·ider realmente'· cuando acontezca la 111corporac1on 
-:'l'ZJí .1 apre1 ' 
-.:.

1
nJo laboral (Martín Criado, 1998) · 

_1 •• 

, PJ.·fridad doce11te. Clases magistrales, estudio de las asignatt,iras por 
.:Jmo antes que por libros, escasos hábitos de lectura y de busqueda 
:~información (entre el alumnado y entre el profesorado), descone
i:an entre la múltiples asignaturas que son necesarias para superar 
::h nmo,exámenes a gusto de la subjetividad del profesor ("el exa
:rn es una anomalía, ningún científico es evaluado a partir de un 
rDm(n'': Feíto, 2002), una distancia entre profesores y estudiantes 
'.:eo1eila entre los extremos del formalismo protocolario del "debi
&respeto" a la autoridad y el de una falsa presunción de amistad 
:;ualitaria que esconde numerosos abusos. lnfravaloración de las tu
::>rias y de las actividades extra escolares. 

Lo que quiero dar a entender, en definitiva, es que las prácticas 
docentes 1111iversitarias, incluso las más bienintencionadas individual-
mcme esta'n - ·d fi d " . ' constrem as uertemente por esta estructura e nor-
cnlidad 11111ºd1º11 • /" ¡ · 1 1 · · · • . 1e11s1011a • nterve111r en e au a sm 111terve111r en este 
.on¡unto de co11d· . d 1 b . . . . l . co ·. 1c10nes e tra ªJº u111vers1tano, o a a inversa, 
:n ll5tituyen, ª mi entender, salidas por la tangente. Con este argu-
.rnto en co . 

l.lrie~d exi nsecuenc1a, ere~ que se_ puede emer~d~r la complemen-
(íl el si : stente entre las 111novac1ones pedagogrcas que presento 
que he gtnei~te punto y las propuestas de los principales autores a los 
icuerd~~~ido en esta cuestión y con los que estoy esencialmente de 

Porejeni l;------- ------ -----------
ll.2%1): I) sitJaº

1
·con respecto a la evaluació n de Ja calidad docente (.13áez y Cabrt:-

n.;¡Jiz.i ta en el n d l d . .,;, . ndo ahí la _ iarco e os epartam emos, centros y titulaciones, concex-
""'~ll · ensenanza e 1 d 1 d ºd l · ~ .1in ~trin . 

1
' va ua a y as m e 1 as a tomar en co 1erenc1a con su 

rlt ~d de cátedr-a girl e pr~ceso evaluador a docentes individuales; 2) equilibrar la li-

q li:~lacjón, fundy os criterios de los órganos colegiados (departamentos y juntas 
Je 14.1 . amental )· 3) . _ . . 

lll;t condicione . mente , analizar el contexto sen alado al mismo nempo 
ú~"1º5 Yconiisio~ parncubres de trabajo de cada profesor, recu rriendo a procedi-

trfor es que supe 1 1 · · l 4) "•er¡· . os específi · ren as 11111tac1ones de la encuestas persona es; esta-
ltaria d icos de ref.I . · • ¡· · • · · · '~d • e niane . ex1011ye 1scus1011 sobre la calidad de la docencia un1-
llf~i' raque 111te 1 e: , . . d . 1 un.,._d 0n (aula t" 

1 
. , rvengan e e 1or111a opt1111a los estudiantes en ca a mve 

•·• 0 111• ' itu ac1on ) • - ¡· 'idod. a1 dc exig . 'centro, etc. . Por mi parre, creo que habna que anac ir 
. t con.... enc1as den • · 1 · · · 1 '%·tr ·,1_ .. r co11 u . . 1ocrat1cas a os procechrn1entos evaluanvos, en e sen-
rl~ 11"'1d ( na pan1c1 · ' d · d 1 "11ltiit;i¡ Profesorad P~cton e tocios los colectivos sociales im plic_a . os en a 
li11altle llle1lte) en el d?• e~itucliamado y personal administrativo y de serv1c1os, fun-

nie e 1seno de 1 · · 1 · • ( ncuestas . · os 111strumc11tos operativos de eva uac1on no nece-
111 cuandi · d 1 ' 1 1cac1ones de todo) y en el establecimienro e :is m e-
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Con1pron:1isos con la dialéctica 
del conochniento 

¿_Qué debt' Cntt'lldt' rse por autogestión ped·igóoic~' El .. · . " · 
s ·t· ~ ¡ ' ·. b "· p1111c1p1oco11-
·_1~ t ~ 11. co oc:ir en lllanos d t• los alumnos todo lo que es posible .... 
,Qut: es e l docente en este s1stem.i ' No qucd·i e•·rltii'do 0 I J · · . · · ·" au~t·nre 
~1110 que mten·1e~1 e de ;1c u er~lo con las modalidades fijadas por lo' 
.1 lumno ·Se con\'lerte en un m -rrumcnro al servicio de lo alulllnos 
[Lobrot. 1980, p. 261 j. · 

Frecuen te1~1 e~He se ha rechazado el poner en práctica concepciones 
del ap rendiza.Je como las sugeridas por la "aurogestión pedagógica" o 
por b "investigación- acción-particip:uiva" en fas instituciones uni
versitarias, en base al argumento de que estas tienen una misión edu
ca tiva comple tamente distinta a la del resto del sistema escolar: cons
tituyen su escalón supe rior, n o sólo transmiten sino que también 
producen conocimiento, su profesorado goza de una envidiable au
tonomía y de privilegios únicos, su "superioridad" sólo puede alcan
zarse por m ecanismos de competencia merirocrática, etc. (Fernández 
Enguita, 2001). Sin embargo, este tipo de análisis tiende, por una par-

didas que se deberían tomar de forma congruelltt' con esos procesos ev:~luativos (no 
. . . . l· · · t:unpoco necesariamente con necesarian1ente retnbut1\'as en mas o menos ~.1 .ir10. 111 · 

carácter individualizador de lo~ probl_emas d~te~r.ldos) . (F . ?QQ?)· !) ,laborar 
Por e:.i· emplo. con respecto a la nusma practica docentde. ~no,_- , -: ~ a et:st.a pro-

· ¡ " 1 es de- es tu ios 1 nu cnttc •. ' . . 
proyectos curriculares de centro Y ~o s? ~ P :m le el roblema estrucmral de las "es-
puesta. no obstante. es que permanecena inrocab p 1 que se pasa-

., 1 . ¡ . d ¡ · 'ª deparrnmento o centro. por 0 
tratt:g ias de poder en os 111\'t:' e~ e ari:: ·. 

1 1 . la sumisión con1plera 
l. d d , d trnte l o · :i umnos a . . 

ría bruscamente de la 1be rta e cate ra t: d. 1 . · . rsi'dad privada) en esos nJ-
( 1 ~ · en el caso e a Ulll\ e · d a los clanes de l)oder o a a gerenna ' ·. 1 ¡. s nit'ilriples v satura as 

• . · ·a ones rea es en a , 
veles). 2) enriquecer las clases con mvesr1º~C1 d 1 1 ~ y las herramientas co111u-

, . , d' 'bl ~ omov1e11 o a ectu... , d·o 
fuentes de informac1on ispom e, pr . 1 . ·ciad de elin11nar este me t 

1 1 · · g1stn sm necesi · ¡· lo · nicativas alternativas a a ecc1on i~1a • 1' . .. (l evolución de la disc1p ina, ~ 
completamente; 3) enseiiar "conte~id_os evo lum;:bat;s acruales sobre los proble~~as 
modos de llegar a producir co11oc11ment~~ · os_ · 111 lares etc.) más que "tr:it.idos is
centrales de una materia, los textos y es~~¡ ios eJ~ta~os d~ una ciencia); 4) Ja aper~_r.i 
ciplinares·' (los conocimientos md1scu~1 1 es ~~~i~s de comunicación y la rea l_1z~c1~1-~ 
al entorno mediante el uso frecu~nteilne 1~1~1entar un sistema púb~co Y_ coleg1~:s ºqu~ 
de investigaciones fu_e~ del a~a, 5) ari!s a los exámenes, como mves~1f c1~ (y crc:o 
evaluación o procedmuenros tern mi o inión también so11 muy ~a ioso ok ia
abarquen varias asignarnras a la vez [e:: Jo in;'practi~ble que sería un s1ste1~u) ~os 1~1e
que más realistas, si tenemo~n cu~ante en un contexto de tantas mtr~;i:sde cono
do e individualizado por_~ª d e~tu 'rudÍances sobre sus propios resu ta o 
canismos de auroevaluac1on e os es 

cimiento]· 
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. · . ¡ r la práctica docente en sí misma y las constri cciones 
te,J 111frJ\ J Or.l ' • • • 1 c. . . 
, . . · ¿·rectas que recaen sobre ella. Por otra parte, a e11Lat1za1 JJI\'d.l:iem 1 ., . fi ., 
1 1 del profesorado, tiende tamb1en a considerar su o rrnacion 
e po o . . ) d' · ' 
.. 1 ,¡·r,," (sobre codo en su faceta 111vest1gadora en contra 1cc1on 
y( t 1 ' ' . d , d 
· eioluble con las necesidades del alumnado, encubnen o as1 to as 
1rr , ¡ · 
lis frusrraciones, abusos y obstáculos que encuentra este u tuno en su 
tmworia formativa. Da la sensación, por último, de que falta añadir 
aq~í la distinción entre universidad pública y universidad pr_ivada, 
siendo más propio de esta última el privilegiar los beneficios de 
quien '·oferca" o "vende" un producto (un saber) - el profesorado, en 
rrimera instancia; la institución universitaria que concede los "títu
IOi., que representan el supuesto saber, en última- sobre la utilidad 
pública de su actividad Qa repercusión en la sociedad en general y en 
lo; estudian tes universitarios en particular) . 

Opino, pues, que el premiar justamente los méritos del profesora
do no es una condición suficiente (y, con frecuencia, ni siquiera " ne
cesaria') para consolidar la "superioridad" (esto es, la calidad) de la 
d.oc_enc1a Y del aprendizaje en la universidad. Una excelente trayecto
n~ mvestigadora, por ejemplo, no es garantía de una aplicada dedica
cion docente. Y sólo con leer los textos excelentes de un profesor o 
escuchándole, como es evidente no se accede necesariamente a su 
comprensión E b' ' 1 · · d · ' d .

1 
. , · n cam io, me parece que as polit1cas e gest1on y e 

neia uacion democráticas - es decir con más a rado de iguaJi taris-
10- 1 , , ~ ~ 

(ie 
1 

Je es~mmlo de las innovaciones y la participación en el aula 
cesi~d enomm~.como se quiera) sí pueden responder mejor a las ne-

es de los usu · " 1 1 " · · ' bl · " d b rian r . anos y, a a vez, a serv1c10 pu 1co que e e-
tant! oporcionar los profesores universitarios. Quiero decir, por lo 
. ' que se pod , . d . . . insufici , nan cons1 erar como cond.1c1ones necesarias, pero 

entes aun si . . , conrexr . . no se mterv1ene, como ya argumente antes, en sus 
· os mst1tucio 1 · 1 , · d ' d d ' · llliento. na es y socia es mas mme 1atos e con 1c1ona-

Por todo ell . , 
este sentid Ro, revisare algunos de los pasos que se pueden dar en 
Y llle con º· egreso al procedimiento de la "biografía sociológica" 
fi centro aho · · · d esor. El in ra en mis 111tervenc1ones desde el puesto e pro-
1 tento d · u totalidad_ 

0 
e in~remenrar la au togestión colectiva del curso en 

to a la práct· P r ~arte del profesor y de los alumnos- con respec-
coh ica trad1c· 1 l d d erencia 1ona y e esarrollar los acuerdos alcanza os en 
Y con procecon un~ concepción no " infantilizadora" de los alumnos 
tant 1 sos de invest· · ' · · , d · · l e e cu 1gac1on-aprop1ac1on e conoc1m1entos e u-
Periencia. rso han sido las orientaciones fundamentales de esta ex-
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4 .1. Co11sc11sos, tcxros y 11 11Toc1Jid11arió11 

En prilllcr lugar. al cornen zar cada cuatrimestre (rodas las nuterias 
que he i!llpa rtido tenían esta li111it:1da duración 11) presento u!la pro
puesta a los alumnos que. c:ntrc o tros elem entos, concenLTa el curso 
en torno a un conjunto de tl'Xtos St.'leccio nadas por mí previam e n te. 
Sobre estos texros. sustituidos o eliminados en ocasio nes a petición 
d e los alumnos. se org~111iza n di tinta formas de debate e11 clase (ex
posiciones individuales de alumnos o dl'I profesor, trabajo e n grupos, 
debate m ediante tearralización de posicio nes polarizadas, etc.). En la 
m ayoría de casos. facilita rnm b iC·n una serie de interrogantes espl'CÍfi
cas sobre cada texto de 111o do que St' pueda profundizar en su análisis. 
Los textos, ev identem ente. susrimycn a los apuntes y son. ade m ás. la 
única fuente Yálida p:i1-a los cxá111 e11cs. Los exámenes, e n todo caso, 
sólo son un:i prueba de e\·:iluació n nece·aria para quien no ha reali
zado o tros trabajos de inwstigación y d ebate durame e l curso o para 
quien los h a hech o pero sin cumplir un lli\·el mínimo que se est:ibk
cc con sensual111enrc (algunos criterios entre todos los alu111nos y el 
profeso r. otros indi\·idualizados scgúll cada caso q_ue lo precise) . _ 

Recapitule111os esta~ notas en tres m o m entos 1111portant~s: _ 1 ~ p1 o
puesta de un programa. prcsemación , d ebate y consenso 1m,cial e n 
torno a sus aspectos funda111enrale (algunos aspectos se podran m o
dificar m ás adelante. una \ -CZ que se haya experirnenrado más con la 
m ateria y el füncionamiento del curso) : 2) _centr~lid~~d de textos ·~~a
démicos (de síntesis teórica. resúmenes de 1nvcst1gac10nes o reflexio
n es o·enerales -a]<7UJJas veces, artículos de pre nsa-), con ª-~ºYº ?~1 

:::> :::> • -¡· · · o 1 cnt1-profesor y del resto de eswd1antes para su ana 1s1s, comp1 ens1 1 . , 
ca e inteo-rac ión en el tem ario; 3) procedi111ientos de autoevaluacion 

0 ¡ · extrem os Y 
d , ]as acri·vi·dades del curso v recurso a exam en en casos , e e < • • , l . e da 111 0 -
sólo en fun c ión dd trabajo con los textos clave de cu1 so. ª ' 

d d · oprariv:is y cu:irn-
11 En Ja mavorÍ:l de oCJsiones me he encarg~ o e nwreriads .' d • 11 , rodolo-

. , 1 b O· . ocia] v conducra esvia a. 1 e;; 
m esrrales (sociolog1a rur:i y ur an:i. con ilfo s ' . . . 11 b· or Jo aener:il, en 

. ·, · • e· panva ere) Se tks.11 ro a .111. P "' 5 , a de invesnf,r.1ClOl1· :lCC1on- p:iro 1 , . . . . Jo aeneral enrre l. y 

d
gi. 1, s ·s por sem:ina. dt• horJ y medi:i cada clase. As_1m:111. por 1 "' .- , . Social. for-

os e a o.: . • 1 , perreneci:in eran Ec ucac1on d 
40 escudiantes. Las nrulac1ones a :i qU<: se 1 . , , . oraban esrudianr<:s e 
mación del Profe-orado y. en _las de hbre e _eccion. s~ mcor~e obruve 111edi:111t<: Jo 
Trab:i'o Social v Psicoped:igogia. Las <:'valuac1ones docenres q . ·ro en ue se erara de 
cues;?onarios o'fici:iks _ fue_ron .fi<:'~ genera.!, e/evad"'~~~~~1;~L~er;nJ~s b calidad del aprcn-

d .da 111uy parcial. rnsu ciente e me uso 
un:i m e 1 · 
dizaje. 
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.· b·ff<>O contiene procesos de relaciones más complejos 
mrnro. m e!ll ' ::::> , • 

le lo que en apariencia pueda parecer. - . . . 

l> loonr consensos sobre el programa del etn so pnme10 hay 
,IrJ ::> ' l . 

.,1- la< 1)arreras que supone la novedad de a asignatura para qunomp, , L ' , • _ . • • • • ·' 

l.i maroríd de los alumnos. Las tec111cas que famili a~ ice n con_ el len-
•'lI.ii~ ·récnico (como las torm entas de ideas, las relaciones de ideas en 
~ír~ulos o tarjetas, etc.) y los procedimientos para imp licar a los alum
nos con la "programación" (recuperando la m em o ria de sus expe
n~ncia1 de aprendizaje ele otros cursos y materias, re partiendo tareas 
pm ir clarificando las decisiones sobre objetivos, actividades y com
promisos, etc.) ayudan a romper el monopolio oficial que posee e l 
profesor. Este procedimiento choca frontalmente con la necesidad de 
planificación que tiene la universidad, expon iendo los programas de 
cada asignatura antes del periodo de m atriculación de forma que, so
b'.nodo en las materias " optativas", los alumnos puedan tener alg una 
PISta con respecto a ellas. Pero e n la práctica, más allá de la sorpresa, 
lo~ estudiantes agradecen fl exibilizar ese "program a previo" e n fun
oon de sus propios criterios. 

No obstante, debemos aceptar que antes de comenzar e l curso ya 
se ~a producido una selección de estudiantes seo-ún su valo rac ión de 
ese "programa previo".También es destacable el hecho de qu e en este 
conuenzo del CL1 s · · d · · ' l d · fí .

1 
. r o se siente una cierta esonentac1on y resu ta 1 1-

CI esn111ar cu, d d , , 
Pro amo se pue e ar de s1 y h asta donde se pueden corn-

llleter a t b · E d · . . 
respe r~ ªJar. · s ec1r, que se asum e una cierta desigualdad con 

ctoaqu1 ' I l nien . , _en so o va a exam en : por economía de recursos, el exa-
e~ mas con1 el d · bl · togestio 0 0 Y pre ec1 e; mientras que la implicación e n au-

nar una a ran d 1 , rantía d . ::> parte e curso supone m as esfuerzo y no es ga-
e mejores 1 · fi · a111b,, , ca 1 1cac1ones (aunqu e es lo m 'Ís probable) I)or 

uV~e 'b • . . 
relación s )ºs1 le aprobar la mate ria, pero mediante el examen la 
puncua] co~1 e conocimiento (Jos textos, aquí) es de "exterioridad" y 
d. ' mientras q 1 d. . . . . 
iscutido , 

1 
ue os estu 1antes parnc1pat1vos han traba_¡ado y 

mas os texto . d. d , . . niente inter · s, apren 1en o m as cuesnones que las dtrecta-
Los pretables en los textos. 

e textos por lo . 
_reo que el ' e: tanto, no son la úrnca fuente de con ocimie n to. 

c111. pro1esor PL el ( d b ) l lientos de te e Y e e tras adar al aula sus otros cono-
pro · temas rela · d l . P1as inv . . • cio na os con os textos y sobre todo de sus 
SJo 1 est1gac1on El b . , , 

na es lec · es. • tra ªJº colectivo con los textos o las oca-
Para ciones 111agist · 1 d · · · su expre ·, 1 ª es pue e n servir como m edios apropiados 
que 1 sion No ob •· ¡ b. os estud· · s...ante, 1a 1tualmente h e preferido propo n er 
tal q 1antes d, . ll . . . . 

Ue los te"t c.::sai ro en sus propias 111vest1 aac1ones de forma 
AOS teng .d o 

· an semi o y que los conocimien tos del profe-
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sor ~u~d:m ram,hié n entenderse en situJciones prácticas sernejantes 3 
las v1Y1das por l'I. Además. de l'Ste 111o do . l' diversifican las p<.:.Tpecti
vas de todos los estudiantes que rr:ibaj:in en común y au111 e11ta11 r::i1n 
bién las fuentes de inform:ición que es necesario consult.ar. 

El mayor problema que he colllprobado :.i cstt' respecto es el rela
tivo desconocimiento por los esrudi:mtc · (o inconsciencia de su co
noc imienro) de realidades sociales de intcn~s para investigarlas con un 
cierto m é todo y las fuertes exigencias de tiempo que illlplica esa :icri
vidad en relación a la carga total de " trJb:.ijos" y exámenes de la · demá 
asignaturas. Un riesgo m ás facilmcme conjurable e· el de la " m ecani
zación" de e te tipo de '" trabajos". convertidos en muchas ocasio nes 
e n sum a de resúmenes de libros o de págin:is il'rb. La implicación en 
esos trabajos y su socialización las he conseguido alte rnando Lis dis
cusiones de cada g rupo de invt·srigación con111igo en ho ra· <le tutoría 
(acerca dd plan d e trabajo. objetivos, contac tos, bibliografía, e re.) y 
con d resro <le la clase, e ncargándose de propo ner y organizar un dL'
b:itc sobre su tema de investigació n. además de utilizar cua lquier 
" m edio de comunicación'" p:Jra exponer sus conclusiones. También 
propuse que esa conclu ·ioncs fueran mostradas a los colectivos esw 
diados fucr:J de la universidad. pt•ro sólo en muy pocos casos_ se _mos
tró v iable esta posibilidad, debido :dgunas veces :i ~ue se estm10 que 
los trabajos t~nían una baja ca_lidad o. ~n o~r~s ?~as1o~es, a que el -e~~ 
fuerzo or<-Yamzanvo era excesl\·o y la 1mplic,K1o n personal con es 

::'.> 

colectivos externos bastante débil. . 
El profesor. por lo canto. debe dcmo~trar _una elevad~ ~a,pac1d~d 

investigadora y poner en jue?? sus ~xpenenc1as Y_ >con~~11111e,n_~º~ ~~ 
el apovo a los •·experimentos' 111ve ngadores y de 1c::ílex10n ~e?11c<1 ·> 

los es~udiantes. Pero eso no suscita necesariamente la pas1v1dad _1 ;
ceptiva por parte de " quien no sabe" . D e ~echo, ta_nto en la s~le~~~~ 
de Jos temas d e investigación corno en las 1meracc101_1es_ con ~l p io
sor se demuestra que es más fructífero para el apr_end1zaJe de l~ s~c 0 
1 ', parri· r de las realidades co11ocidas por los estudiantes Y qu_e, 111dc u_s ' 
og1a , · . 1 >en vas e 1n

se pueden producir conocimiencos en estas pracn c:Js co e 

vestL~ª~~:~ión de la evaluación del aprendizaj e es. r~bable~~e~~eci~~ 
que atraviesa d e forma mlás nb1~ridi_a>1d1aadtoyd:as ;;;o:~~~~nde: los profe-

! 1 E >ste punto a ar 1cranc:: ~ . 1 ~ 
en e au a. n e 1 d fcortu11adas En nus e ases, . d d f¡ na rea mente esa · 
sores se exuen en . e on cesas de neo-ociación inicial y final so-
sin embargo, he aiumado ªtri d " m;dirlo" y quién lo hace. Los 
bre Jo que se debe edvalluar, ~ ~~:~~ s~n aprobados asambleariamente 
aspectos generales e a eva u 
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r tienen. por lo tanto, efectos reales en las nota.s fi!1~J es . En todo caso, 
;.1 profr··or no se diluye en esos procesos . ~ pr111c1p10 sue~o ~ro~oner 
aunque no siempre se acepta) que es mas adecuado d1stnbu1r los 
~untos entre varias actividades. AJ fina l s_uel? proponer que cada per
rnna ·e :iuroevalúe de acuerdo a los enten as acordados en la clase, 
pero Ccllnbién que defienda su autoevaluación ante un grupo peque
iio de compañeros que emiten sus juicios críticos de forma no vincu
lantr. En algunos casos (por inasistencia a las sesiones de autoevalua
rión, por la existencia de co nflic tos, e tc.) la autoeva lu ación y las 
criticas eran realizadas en discusión directa con el profesor, aunque se 
~riró esta situación en lo posible para no reproducir la típica " revi
sión" de exámenes y " regateo" de notas, pues se trataba simplemente 
de mantener la fidelidad a lo acordado con toda la clase. 

4.2. El peso de la tradición 

Varias cuest" · 1 ' · . tones socio og1cas se pueden formu lar ante estas prác ticas 
relativamente innovadoras: a) ¿no es imposible acaso neo-ar la leo-íti-
ma domina . , d 1 c. , ' ~ º 

'c1on e protesor y, por lo tanto, no estaremos ante un 
caso de autogestió d ' · " · ,, . n pe agog1ca impuesta ?; b) ¿no queda rastro de la 
ensenanza trad · · l . . 
, .' 1c1ona en este modelo (lecciones rna o-istrales, apuntes 
) examenesp· el . , d º . . , . º 
Pror ·• 1 ,que con 1c1ones mtnnsecas al tipo de alumnado de 

1esorado y de d. c. ' 
panes. estu 1os tavorecen estas prácticas? Veámoslas por 

El primer probl d , , 
la vuelta 

1 
ema se po na enfocar provocativam ente dando le 

a a pregunta· · - ' d º e · mentad . · ,estana 1spuesto un pro1esor gue ha expen-
0 con relatt , · 1 fc a seguir 1 d vo ex1to a guna orma de autogestión pedagógica 
e mo elo dº · 1 ¿hasta q . tra 1c1ona en contra de su preferencia? Es decir 
ue punto tod . . , , 

quiere el p e ª 111novac1on pedagógica se produce sólo si 
1 rotesor es de . - , 1 . . , 

C'Ua, al mis . ' cu, so o porgue existe libertad de catedra (la 
1110 t1emp no quiere i o, no compromete de nino-una m anera a quien 

la elevada nnovar)? Estoy de acuerdo en que la
0
libertad de cátedra y 

0rigen de eauttonomía de cada profesor con sus materias están en el 
la s as expe · · E , . 

condició nenc1as. sta caractenstica represent'l ante todo 
b¡ n necesaria · · · ' ' ' en, entre qu· para 1111c1ar y proponer un proceso así. Ahora 
no e · tenes no to · · · · xiste nin . , man esa 1111c1ativa no se puede pensar que 
:'ºclaro de efºª presion externa sobre su "autonomía". Un ejem
~ ~UYos ítenisots~n los propios cuestionarios de evaluación docente, 

lla, en princi ? 0 el profesorado es consciente. Este hecho trasla
pio, la cuestión de las dimensiones didácticas impar-
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ta n tL's a los órg:m os u11i,·crsitarios superiores enc:n gados de b cY.t lua
c ió n d OCl.' llte. 

. P~ro aún hay m ás. En lo _ p rocesos de am ogestió n pedagógica, los 
o bjetivos. n o rmas y com pro misos son adop tados e n com ún por el 
profesor y por los estud iantes. No l.'Xistc por mi par te n i11gú11 prejui 
c io en acept;'l r un niodelo clásico si eso es lo decid ido en b s 11cgocia
c io 11 es previ:-ts o en el ecu::idor del curs0.Tambi <'.·n p uede sn lógico en 
contex tos de clases muy n u111e ros<1s o con estudiantes que, aun h;i
b i(·n dose com prom e tido in icialmente a \;¡ p:irticipació n. después de
muestren e n b práctica un:i m ayor p refere ncia por b comodidad del 
exam e n . E l · ' poder absoluto., del p rofesor puede ser situado e n su ju -
to p unco si se lo considera com o a(~c tivo dd ·'serv icio público" a los 
estudiantes, q u e es su funció n susranriva, au nqu e los m edios para rea
lizarla n o son únicos e ind iscutib les y. po r lo ram o, su e lección genera 
u n conflic to social q u e no e p uede eludir au toritariam ente. 

El seo·undo p roblema p lanteado ya ha sido p:ircialmente respon
dido. Lo~ m étodos tradicio nales pueden ser aplicado· si son clem;in
d ad os y dic h a d e m an d:i no es m odificada susra11 ci:ilmente en la nego
c iació n e ntre estudiantes y e ntre e llos co n e l p ro fesor. Cab~-, 
lócr icam t'nte, la posibilidad de ,·arias m odalidades simultán~as o de s1-
tu~ciones esp ecia les que clcbell ser permitidas ~or el conjunto c_le ~a 
clase. En mi caso, las leccio 11e rnagistraks. po~· ejempl~, no son eh~~~
n adas d e for m a com plctJ . sino q ue son reducidas en nume ro al 11:1 <~:1-
1110 posib le. dosificadas e n el tiempo, procurando qu e sean a pet1 c1on 
d e los es tu d iantes y q u e estimulen el debate sobre los textos r~~o
m cndad os. Lo que hacen . sobre cod~. bs propu_es.tas de aucoge~tion~ 

u es, e s re bajar ]a prio ridad de los m e tod?s trad1c1on~l~s . L?, m as l~~s 
birual es com binarlos con o tros m ás proclives a la parnc1pac1oln de 

, d 1 · o nados por ej emp o tam -escudianres en ellos (ad em as e os lll en ci ' .. · ' ... _ 
b. é 1 h e aplicado juco-os v dinámicas d e g rupo para expe11menca1 ~11 

i J ' ;::, • 1 . del curso he m os comen tac o 
ruaciones relacionadas co n e tem~n·.~ . bl ··rn~s de Ja universidad 
noticias d e actualidad , h em os deban o p1 0 e , ~ ln blar e n el 

. h . nvitado a personas exte rnas ' ' 
como la propia LOU, se a J • , a las ue seauía el corres-
a ula, h e m os proyectado películasd enl video ' les J e m oderador de ]as 
pondie nte " forun1 " , se h an ro ta o os pape 

asambleas y debates, e tc.) . > i ar si el ripo de aJumnado, profesor~-
En tercer lugar,_ n o pu_e~o prec s > . ex eriencias füeron deterrnJ

do y estudios que mter v1111eron e n estas . p E 1 cuanto a los esrudian
n ances para su d esarro llo hasta buen ~uerto: , -~n ellos todo el proceso, 

. . . , es posible valo rar co m o v1c1 . 1 os 
ces, !11 s1qu1era m e . , . fi dora de Jos cuestio nan os y a gun 
si ex cluimos la valorac1on cos1 ca ' 
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· 5 personales que recibí informalmente. Creo que la asisten-(0111e11¡¡mo ' · · . , . 
li.i de 110 m<ÍS de 30 personas en cada ses10n y la afimdad con el m undo 
d~ la educación (pues se estaban fo rma1:do en n-~uchos casos para m a
e-·rros de primaria, para educador~s sociales o ps1~op,edagogos) fuer~n 
i.ictores más positivos que, por ejemplo, la cond1c10n de clase social 
(media y obrera-estable, principalmente) y de gén e ro (m ayoría fen:e
nina). En cambio, el carácter "aplicado" de muchos de estos estudios 
(diplomamras) disuadía en muchas ocasiones de aprender mediante la 
inratigación o de profündas reflexio nes teóricas. A esto ú ltimo pod1ía
mos a1iadir la ajenidad que sienten los estudiantes a" d inámicas de g ru
po" o prácricas asamblearias cuyo aprendizaj e resulta lento y para el 
que casi no hay tiempo durante un curso que, además, d ificil men te 
puede tener la formación en esos temas como objetivo p r incipal . 

5. Algunas preguntas inquietantes para concluir 

Por favor. ¿podría decirme ... ? - comenzó mirando tímidamente a la 
Reina Roja. 

¡Habla cuando alguien te hable! -le interrumpió altaneramente 
la Reina- . 

Per? si todo el mundo obedece esa regla - dij o Alicia, gue siem
pre tema preparado un argumento- y si sólo hablas cuando alguien 
ce habla'. Y l~ ?tra persona siempre espera por ti para empezar, resulta 
que nadi_e dina nunca nada, así gue ... 

~R.idiculo! , gm ó la R eina flewis CarroU 1871 Alicia a 1n111és del 
cspc;o]. ' ' 

En la rev· d ista ecana de ] " - ,, d 1 · 1 (de la A . a ensenanza e a socio ogfa, Teaching Sodology 
11lencan Socio ] · ¡ A · · 

tsinain.html) og ica ssocia tio n: www.lem oyn e.edu / rs/ 
recursos d.d: s~ ha mostrado durante años una extensa pano plia de 

1 acticos más . . 1 . 
lllerosos p e '. 0 menos o n g ma es, experimentados por nu-

ro1esores univ . . . . 
su valide , ers1tan os y casi siempre procuran do discernir 
· z especifica p . .. 1. . . , 

CJología. Ent 1 , . ª1 ª se1 ap 1cados e n las d1srmtas areas de la so-
d re os ultimo ' d ¡ o uno ded· d s numeres e a pasada década he encontra-
(térniino ll ica 0 a debatir sobre la denomjnada " pedaaooía radical" 
d n tan to c f¡ o o · 
e lllarxis1110 1 ~n uso que en aquel país m ezcla dosis variables 

)' ed· ' 1u111anis1110 y r b . i· " l . . d " . ltores re 1 era ismo e e izqu1er as ). Los auto res 
n11n conocen que c. . . 

ante en 1 . 'en etecto, esa no ha sido una tende ncia do-
nas, fundan1eª revl isra ni en las aulas (de unive rsidades no rteam erica-
1nre , nta mente) p 1 · · 

res a los fi · ero as contribuciones publi cadas son d e 
e ectos del presente trabajo y m e parece conveniente 
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concluirlo ;-ipunrando los tc111as e intc-rroo-am cs abiertos por b "p, ¡ _ 
' i " l" ;:, • <.:Ca g;og1a 1-cH 1ca · . 

_ l~or ~1na parre. estos auto res arg umentan q u e- la pedagogfa r.1dical 
esr;-i J_usn~~ada e n la medida en que existen relaciones de privikgio. 
donu11ac io 11 y c"xplotació n t' n nuestra sociedad para b s que la misma 
L'ducac ió n unin: rsita ria. en su práctica tr:idicio naL J escmpeifa u11 ;i 
funci ó n conservadora, reproducton y ad::ipt;1 tiva .Al con cebir a los es
tudi,mtes. en general. com o un colectivo social oprimido, las prktica · 
docentes radicalt's deberían o rientarse a eliminar esa opresió n y :1 au
lllL'l1ta r el poder de los L'Studiames. Po r ello. se pro111overía el '"diálo
go" nüs que la lecció n m agistral y el ··activis1110 ocia!" (en la univer
s idad o fu era ck ella) m ás que la acumulació n y la m edic ió n de 
con ocimientos (Swc t' t. 1998). En mi opini ó n . estas premisas incitan 
obligadamcntc a precisar más la m enrad:i oprc ... iá11 de los estudiantes: 
·Jo están e n i.ru al m ed ida los estudiantes univc-rsitarios qu e los de e: ::::> 
o tros niveles e. colares o los de un;"l clase soci:i l igual que los de otr:i 
(G iménez. 1998)?. ¿n o sufren talllbién alg unos profeso re;- si cuac io~1.es 
opresivas y, por lo t:into. las pr(1cticas docen_res debenan tar~~b1en 
ernanciparles dt' e-lbs (Long. 1998)?, ¿pueden s1111 pk~11L'nte e~ dia logo 
v el activislllo (de ntro o ft1t'ra de b universidad) servir para disolver ~a 
~nseñanza autorit::iria en el aub y garantizar un aprendizaje de cali
dad ?, ¿está n ecesariamente ligada b pedagogía alternati:ra denrr.o del 
a ula con Ja reflexió n y el conocimiento sobre el confh_cro _s~C1~l e_n 
gen e ral, 0 Ja pri111era es si ~1,1pk111eme v~lu~tar.'.sta y un eJ~rc 1 c10 indi
vidualista d e " represr:nrac1on de un rol (Gimenez, 1998). 

Un esrudio sobre las práctica pedagógicas re~lmente desa~-rolla
d · p o r socióJoaos críticos. cuando las han comu111cado ~ Te~rll//1g So
ri~~Of?}' ha pues~o de manifiesto que el diálogo y o~ras teci: 1cé~S ~ter
nari~a~ a las lecciones m:ig isrrales (co_mo -~elículas,J~I~g_o_s , mvica) ~~'~ 
las clases simulació n de juicios, reah zac1on de p enod1cos, e tc.. ' -
.d las p~ácticas docentes ''radicales" m ás recurndas, pe ro cons~1 van1 
~o ºcasi siempre el poder indiscutible del profes?r para orj~~izarl:s 
C

urso y para evalua r a Jos estudiantes c?n los metodol~ tr~ _1c1doenaesa 
d fi d S Causas exp 1canv,1s 

(s 1998) Este autor e ien e vana · . 
wee t, . , . . na edago~a alcernanva es 

d . · ·' dagocr1ca· a) u P 5 ' 
falta de profun izaoon pe 0 . • · · · d el profesor, res-

. reparac1on y seguimiento 
más exigente en nempo, p . . blicar e invertir en capital so-
tándoselo a su _tiempo par~m~es~~:~.P0 las valoraciones de Jos es~u
cial (redes sociales) fuera e as . ' s de pe dac:rogía alternanva 

eco a Jos expenmenco º 1 " r 
diantes con respe . da ( os entusiastas de poder hab ar po 
suelen estar muy polanz~. s L;ers~" en público y a comprornererse 
fin,,, y otros, resisten tes a expo 
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l.· , it ·) 110 deiando bien parado al profesor en su evaluació n 
f'O HIC.!Jlle l t: , J ' . . , , . . . 

J ·· 111 .. ,¡1·-i"· r) b o r•:tam zac1on burocra t1ca de cada u111vers1dad ocentl' e:: ' • • ;:, . . . • . 
imponl' el disei1o previo de los program~s, l_a adqrns1c1on d~ los libros 
solicirados por Jos profesores con antenondad a q ue c~miencen l~s 
dases y la responsabilidad del profesor con unas calificacio nes cuanti-

c.1ri1-.is. 
Por tanro, si es ras constricciones institucionales limitan tan e fi caz-

meme las innovaciones, cabe preguntarse: ¿qué consecuencias peiju
diciales riene para la carrera profesional del profesor su compromiso 
con una pedagogía radical?, ¿se debería luch ar, simultáneam en te, por 
una evaluación de la calidad docente que contemplase el esfu erzo in
mtido en técnicas pedagógicas alternativas y que profundizase m ás 
cualitativamente en las "desviaciones típicas" (con respecto a las pun
tuaciones medias)?, ¿qué pueden esperar los estudiantes de su mayor 
participación en las clases si no van a poder incidir en importantes as
pmos del curso que quedan siempre fuera de su control e incluso 
fuera del control mismo del p rofesor? 
. Otros planteamientos en la misma publicación apuntan a estrate

gias co~ectivas: contactando y reuniéndonos con profesores de la mis
ma nm_~ersidad (incluso de mate rias distintas a las de sociología o 
educacion) para intercambiar perspectivas y experiencias adem ás de 
planear conjuntamente acciones de cambio e n nuestra institución 

{~~luedan_~epercut~r en todas las áreas acad~m icas (GaiangL'.est , 
).Tamb1en se sugiere aumentar el protagomsmo de los estudian-

tes poniéndol c.. · 
os Ltecuentem ente en el !tic:rar de l profesor expomendo 

sus experie . . . . º . . , . ~ 
se ncias, conocmnentos e mtereses de mvestigacion, aunque 
ci~~co,i;ce ~ue esto es más factible e n ciertas áreas de las ciencias so
versi~). ificilmente extrapolable a cualquier ram a de e nse1'íanza un i
noritar~a. Pero no nos engañem os, este tipo de innovaciones son mi-

proceanads Y reprimidas institucionalmente porque su énfasis e n el 
so e ap d. -, . 

ma est d . ren izaJe, por delante de los resultados m ecl ibles de for-
reto a ~ni a~i~ad_a Y certificados oficialmente, supon e siempre algún 
das por e~itm11dad social de la institución y a las posiciones ocupa
nales las qui~;~es l~ dirige~. En consecu encia, son también excepcio
del arnia~·u,, icacio~es abiertas de experiencias en esta línea de " salir 
d1i11g So . 1~ 'especialmente en revistas académicas clásicas como Tea-

y si cio ogy, por no mencionar cualquier otra de nuestro entorno. 
' 11 e111bar d · ¿en qué lu go, no ej an de asolam os nuevas dudas razonables: 

lectiva) lo gl~r ~oncreto están, en cada experiencia (individual o co-
c ' 5 i1111tes esr 1 ' · d entes aire . ructura es que son retados con las practicas o-

rnativas: en las condiciones labo rales, de prestigio y de po-
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der de los nrof"Or '" , l . ,] · · · i ] · 
, • ~ • • • _r- • l ~ l ~- 1.. n ,1 l l a1.. ion e e os estudiantes con lo que se 

1...s~~1.: 1 zan Y l 01.1 lo qu e pag,111 y rec ibe n de la universidad; o en las po
~ltlcas de g1..~~tJ~)Jl global de cada universidad? ¿No pueden ser, acaso. 
mtcgr:1das taciln1cnte e n el ··sistema·· las innovacio11e democrática~ 
en 1..·l ;:ub l'll _l,a 111edi~a en que ofrl'cen una zona sólo ·'tcmporal 111 cn
tl' :nirono111;1 : dcposir~n e n b indiv idualidad del profe o r la po ibili 
dad de c ualquier cambio . ocia! y c rean . en definitiva, una ·' ilusión·· d e 
estar ,1prendiendo sólo .. lo que ya se sabía .. ? 

En conclusió n . . oy partidario de prácticas pedagógicas coh cn:m es 
con una intl' rpreración sociológica crítica de b sociedad en general y 
del sistema escola r e n particular. aunque aquí no he podido 111an ifcs
tar111e teórica ni extc:nsa meme sobre ese tipo de sociología. No d e
fiendo b cxi tenc ia de un modelo único de pr:íc ticas docentes altt' rna
tivas al 111odelo traJic iona l. pero í he inre nrado 111ostrar algunas d e las 
graves dl'fic ien c ia y problemas que lo rodl'an y, por lo tanto. q ue nos 
influyen pcn-crsamente a docenres y discenres.También creo que d e 
b e mos aceptar distintos grados y modalidades de consüencia e ntre 
una visión c rítica del currículo y la exprl·sió n concreta d e estrategias 
p e dagógi cas, pero aún n o . 0 111os conscie11tc'S de ese repe r torio .d~ po
sibilidades ni pO. l'e111os una teorfa que nos esclarezca las co11d1c1ones 

en que se d espliégan y su ~ consecu e ncias . . . . 
La docencia \ . e l apre ndizaje ck la so c io logía, o de otras d1sc1pli~as 

universitarias. so~1 ó lo una partl' dt' e struc turas sociales más am.~has, 
por Jo que un:1 vi ió11 global dd servicio público L:n la gener~c1~11 Y 
apropiación de conocimit·n.ros que e.le.ben proporc1~n ~1r l_as msm.u~ 
ciones universitarias nos obliga necesariamente a relat1v1za.r cual~me1 
· 

1110
v;:ición peda•YÓ«rica inte rpretando e inte rviniendo sunultanea-

11 ' ;::. ;:., . · d. · · En c u al
mente en Jos contt'xtos 111med1aros que nos con 1c 1011an .. , . . 
quier caso. c reo que la experiencias y l ~s pr~blemas soc:olog1 ~?~ 

, p " i·fibdos nos dan un3 idea de que existe aun un marg~n an.1p 
1
. 

aqu1 '" • 1 d ·, ers1ran a 
para democratizar mucha dimensiones de a e ucac1~n- u111~. ' u-
encre las que se hallan las prácticas d~ce_nces y la parnc1pac1on e~~i-
d ·. ntil en la auroaestión d e su apre11d1z3Je, desaform1.1~da111 ~nt~ .º .·. 

1a ::> . d J ]' . as d e aestJOll UlllVCI SJtal Ja 
dadas con bastante frecuencia e as po m e "::> b. ~ " d~fi nití-

y de evaluación de la calidad docenre. Nuesnd·o ~ e~estt~ ~~~io seauir 
·idizo p e ro es parte e 11u " va ·1ún se muestra escun , . , . nt, durante 

d e' ~erca sus huellas y constru irlo reón ca y prac t1ca111e <.: < 

nuestras andanzas. 
Septiembre, 2002 
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R cs11111e11 . «A u sen c ias , m edid as e ilusio n es en Ja docenc ia d e la 
soc iología» 

En t ' te texto iden_rifico a l !P;111~s ele las cond iciones socbles que t:i\·orecen y li-
1: 11ta11 b 111no\".lc1011 ped:igog1ca L' ll d trabajo docenrL· universitJn o y. L'll par
t1c u t1r. e n la e nst'ib nza de la sociología. Las rl'flex1ones prest'ntad.1s pretenden 
con tex tualizar socio lógica n1 em e lllis propias expcn enci:is de intervención en 
t'l au la. así corno d ererlllin.1r los principales problen1as de los que se debería 
ocu par d profesorado u n in·rsirario en su pr.íctica doct'mt'. Talllbién se busca 
qu e las c uestio nes aquí t'Xplicirada sirnn COll!O guí:i para los e tud ios sobrt' 
cv.1 l11:ició 11 d e ];¡ c:i lidaJ ciocenre. sobre l.1 gestión uniw rsirari;1 >' sobre b p.1r
ri cip:ic1ó n d e m ocr.í tica dt' l estud1amado en sus procesos dt• aprcndiz:ue. 
E n prim e r lug.-u-. :ipumo los ··núcleos duros·· dt' b docencia u111w rsit:i ria tr:i
di cio 11al (lt·ccio n t's magisrr:i lt's. apunte~ y exámene ) y carcgon zo algunos de 
los p rocesos t'd ucatiYos q11<.' imediere n t'n su reproducción . En st'gundo lu
gar. d isrin~o t'ntre b s cond icione gt·nerales que in fluyen indiren:i111eme en 
la prácric~; docc lltt' (reformJs n L·o liberale d t'I sistell!J uniYersitario, 111ec:11~'.s
m os d t: st' lección social. ere.) y las condiciont'S p:irricubrt·s con una aft·cc1on 
más dirr:cra (pri\·ilegios y podtT del profc·sor:ido, :isimctría entre docencw e 
inn~sti~aoón. etc.) . . 
Po r úlri m o. rC'laro :i lgunos t'jemplos dt• innon ción d idácric:i qut• he t"xpc~t
nlt'ntado t';l nii pr.krica com o dot'l' IHt' de socio logía. A partir de su relaci_o11 

con los conr1o·x ro~ ociales se i1aLldos anrerio rmt·nre. :irgumemo . que es solo 
un:i .. ilusió n ·· inten -enir t'll el in raior dt'I ,1ula 111 hacer! <? colecnv;1111ente en 
el resro de cond ic io namientos esrrucrur:iles y que c:>~1snruyt' una g1'.1v~ 3 11= 
St'ncia de bs re formas un i\'ers itari ~1 toda la problt'm:inca en torno a l.i .iuro 
gestión del aprendizaje t'll la pr.íctica docente en gt'ner:i l. 

Abstract <u1.bsences m ensures and i /111si o11s il1 teac/1i11g soci~log11
1: 

1
_ 

• • ' · · ¡ · d11m11011n 11111011< 
111 tl1i< tc\·t 1 idc1uify .<0111c of 1/ic S<>cial co11tl111ow 1 '.ni co11stm·11¡1 e . '•nr11c11/ar. B}' 

· · · · / f I ' t ·ac/11111! ef 'ººº o¡zy 111 ¡, · 1fo11s i11 i111il'cr.<it y 1cacl111(¡z 111 .ec11cra, ª'.1t l. i t . l I .. '·.. e- Jfi1c1,1< o11 ihc 111ai11 pro-
. · · · • · • ¡ · · 111 1 11 ' l>Sll , < · 

111t·1111s o/ co111ex1J1a!t.::111.e '.11>' <111111 C.\ p 1¡11u 1c <> ¡ · .{ 1c 1dliJ1•1 würk r111d dc111oan11c 
· . ¡ f ·d j -1¡ er rc<cnrc 1 011 q1w 11}' o t ·' ,,

1 
·d 

blc111s wfll.-11 col/ ' J!111 e 111 1 
- . • . F: . .r ¡¡ ¡ enm1i11e thc 1m -

• d · ¡ . · / ar11111¡z p rocc,,es. lr> l <!J ª • · · . Partiápa1i1>11 o/ s111 c111s 111 t iur e . . d . l ter11t1ti11i: ¡~roccsscs 1/u1t stop 11> 
: . ¡ · . ,r 1 1-¡,111., a11 p ropo>e a . . ¡· 

lllttrc" ef 1md111 01u1 pr11a1a 'ji e'.< ;' ' I e e11eml co11ditio11.1 r/ult c1111s1ra111 11n '.-
re¡1rodJ1ctio11. Scro11dl1~ 1 d1st11(t!l l1Sh b1111Je/~ 11 11 .e¡/ t nl'r:·ct it i11 n 111orl' dircct way. F1-

. { I . f thc <peo ic o11es in 11 . Re-rectl)' 1/u· pmr11cc o ll'nr l/l( fZ t1111 . - . . . i11·0-11fro111 111)' 011111 expcne11ce. 
- ¡ ¡ .. /pednt!OJ?IC 111110111 . d 

11ally. 1 (IJ /(/ /y.:::e sc11cm cxa111p <> <!. . i l e{orc show 1ha1 collcctÍlll! nwo11 ~11 
l at i o11sliips flli t h 1/i c co111ex1 ~ p c11111u o;1.~ ~;11101;mio11s a11d democmc¡r tll tcnc/111(1!-
. fl llCC o 11 <tr11cr11ml co11.<1rc11111.< are 11cc e . . 11
! 

11~ ¡ .¡- ., fllishcd to be more 1/1<111 mi 1111151011· /can1111l! cvt me 
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