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w·11ia1n Beve_ . dge 
e e s ec iva his ór· ca 

Una reinterpretación del Informe Bevcridge 

Noel Whiteside ::-

Introducción 

Las características del sistema de protección social de Beveridge son 
ampliamente conocidas en el continente europeo, si bien es cierto 
que se han malinterpretado. A menudo, se comparan con los planes 
de seguridad socia] bismarckianos. Estos se apoyan en el concepto de 
autofinanciación de los seguros sociales, basados en Ja cotización se
gún el nivel de ingresos de empresarios y empleados, gestionados por 
los interlocutores sociales y por el Estado. La redistribución entre ri
cos y pobres es escasa; las cotizaciones y ventajas según los ingresos 
refuerzan las estructuras sociales establecidas y, por tanto, incentivan 
aún más el individualismo. Aquellos que carecen de empleo no coti
zan y por tanto carecen de derechos: tales planes se consideran "pa
ternalistas", ya que fomentan la dependencia de las mujeres de Jos 
maridos que trabajan (Esping-Andersen, 1990). Por el contrario, se 
considera que el modelo defendido por Beveridge ofrece iguales ven
tajas a todos los ciudadanos mediante la financiación del sistema tri
butario del Estado. Este sistema universal implica principios de soli
daridad que ofrecen cobertura a las posibles pérdidas de ingresos (por 
desempleo, enfermedad, invalidez, jubilación, etcétera). Situaciones 
que en un sistema bismarckiano se someten a diferentes planes de se-

"-· N oel Whiteside es profesora de Política Pública Comparativa (Deparramen.to de 
Sociologfa. Universidad de Warwick, G ran Bre taña). E-mail : noel.wh1tes1de@ 
warw ick.ac.uk.Traducción de O iga Abásolo. 

Soriol0j!í11 del Trabajo, nuev:i época, núm. 49, verano d.; 2003. pp. 3-26. 
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t
• .·1.1 le)' l)c,dc e tl' ¡)111Ho de vist.l.William l3cvcridgc ouros .1uto m.1m . t . . . • . . . . 

~ • llll 
1
,1, 11 tk <:e•>urid:id social cu;is1 socialtsw, desde el p.irert' rropom r " . :::- . . . 

1 . 1 lo· t.1·11co ' mio º' •'l't,l!Hl'S de Ll Necesidad, el Paro, la 
ru.l Sl' ,\(,,lL.11 ' 1• . ::> :::- . 

E t• l J l" Mi-~t'r1· ·1 , . h l••11orHKiJ v t' ofrece a lo s ciudadanos 
11 l'rlllt't .1 , .. ' .' · :::. · · · 1 . • , 

prl·,urione<: que ~.1r.mti<cn la . ubsist(·nci;i y b crrad1cac1on de la p o -

hrcz.1. 
En b Jitl·r:itur.1 de b s cit>ncias sociales se recurre :l m enudo a estas 

do' ripolo~í:is colllo par.1merro. ~ar:i comp:irar diferentes planes de 
scgurid:id ~ocia\. Sin elllbargo. '11 igual que sucede con o tro mode
lo~. se han distorsionado con. idt-rt1blememe las conexiones e ntre 
r.1d:i sistc1n:i y su supuesto ideólo~o. Aunque muchos habrán oído 
habbr lle! fallloso lllfi1 r111c BePcri<(~e (Socia l llls11m11cc m1d Allicd Sl'miccs, 
Cmd. 6-Hl-t / 1 94~). s.us contenidos no se han estudiado detallad am en
te, l' incluso en más dl· unt1 ocasión ni siquiera se ha leído. Por ejem
plo. nunca St' ha mducido al fTancé 1

. A pcs:ir de los esfuerzos que su 
Jutor realizara en el momt'nto de su public:ición por promocionar 
sus n:COllll'Jldaciones y garanciz:ir su adopción en o tros paí -cs. su im
p.i..:to real en la reforma social de la Europ:i prt'bélica y en l:i Com
momwalth briünica fue bastante limitado. Incluso en Gr:in Bre tJ ña, 
d gobierno bborim dl· la posguerra modificó sustancialmente sus 
recolllendacione '11 introducir la legislación d1;·l Estado del bie nestJr. 
Para algunos autorl'S, d h!for111c Bcl'~ridgr adquirió el estatus de nirva
na: un sistt'ma perf~cto de furura justicia social. 
. Este artículo prt'tt'nde analizar no ramo el propio li!fom11' Be11e

rrdge como la t'~·olución de su autor, para a í exponer los ele m entos 
de su trayenona que configuraron su idea. en m ateria de reforma 
~ocia! e influyeron en sus r~comendaciones de 1942. La raíz de sus 
ideas t' halla en la época '1nterior a la Primera Gut'rra Mundial e n el 
"nm·vo liber.ilismo'' que caracterizó las reformas de Lloyd Ge~rae Y 
dt' los que apo\·ab0 n s . ¡· . 1 - . oº . . " us po meas en os anos am enores a 1914. u-
rante dicho periodo t b · ' ¡ b. · , · · ra ªJº para e go 1erno bntamco como direc-
tor de oficinas de t'mpl·'O ' 11 ¡, C ' ~ d c . b . 1 lid 

, . . ~ l ... amt1ra e omerc10. ªJº e eraz-
go_ pohnco del JOYen Win.ston C hurchill. Durante est~ época afinó los 
pnnc1p1os dt• su enfoque , · d e · 
, , . , . rn materia e re1orma so cial: enfoques que 
n olunonanan. a comienzos d•' la Seo . d G M d. 1 1 . 1 · · · ~ 0 u n a uerra un 1a iac1a 
os prmc1p1os de la planificación dél Estado. ' 

1 
Pero sí. en cambio, al t"S ario\· . . . . . 

ri~~c. Madrid, Minisrerio de f raba·~~:~;., 5'
1na/ )' m~mos afi11e~ liifor111e de Lord Bc11c-

rn 1111c1 sociedad libre. lrforme de Lor~ Ber•cr~:rdad Sou~. 1989: :>38 pp.; y Pleno empleo 
guncbd Social 1988 491 IN d. idgi //. Madrid. Mm1steno de Traba JO y Se-

. · PP· ora e 1tonal]. 
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Este artículo se divide en tres partes. E11 la primera se estudia el 
trabajo de t'mpeña~o por d joven Beveridge com o funcionario pú
blico d uram e los anos anteriores a l:i Primera Guerra Mundial a Jo 
!:irgo de u11 periodo en el que fundamentalmente se ocupó de r~sol
vcr el problema d el desempleo. En la segunda, se indaga sobre el víncu
lo de esa primera e tapa y el itifor111c de 1942; d e este modo, se preten
de reafirm ar la aportació n de Beveridge al desarrollo del Estado del 
bienestar en Gran Breta ña en la e tapa de la posguerra. En la tercera, 
se extraen :ilgunas conclusiones y se reafirn1an las comparaciones en
tre los sistem as de bienestar social bismarckiano y de B everidge, y se 
plantea que las ideas de l3everidge se insp iraron en la Alemania bis
marckiana m ás d e lo que pudiera parecer a simple vista. 

2. La evolución de William Beveridge 

El joven Beveridge, que estudió D erecho en la Oxford University, se 
sintió atraído por el Settlement House Movement d el East End lon
d inense, que actuaba en el Toynbee Hall. Algunos jóvenes intelectua
les vivían y trabajaban allí, en uno d e los barrios m ás pobres de la ca
pital, donde analizaban las causas d e la pobreza. Muchos llegarían 
hasta la Cámara de Come rcio para colaborar e n diversos programas 
d e re forma social. Beveridge estableció contacto con los Webb (Syd
ney y Beatrice), fundadores d e la Sociedad Fabiana, q ue influiría con
siderablemente e n los gobiernos liberales de 1906. Al igual que B e
veridge, los fabianos creían firmeme nte en la capacidad d e la ciencia 
social para identificar las causas de los problem as sociales y e n el Esta
do como artífice de la mejora social. Para los fabianos, cofundadores 
del Partido Laborista británico en 1902, los conceptos social istas im
plicaban la transferencia del poder político no a los trabajadores, sino a 
los profesio nales que, corno ellos mismos, tenían suficiente experien
cia como para poder analizar los males sociales y plantear soluciones 
apropiadas. En Toynbee H all, B eve ridge emprendió su trayectoria 
profesional desde el periodismo: durante su estancia en Alemania en 
1907 estudió la forma en que en diversas ciudades alemanas se ges
tionaban los problemas del m ercado laboral m ediante un sistema d e 
oficinas d e e mpleo. En particular, le impresionó Estrasburgo (que en
tonces pertenecía a Alemania). Inv itado por Beatrice Webb, presentó 
un estudio de la Lorena alsaciana a la Com.isión R eal sobre Leyes de 
Pobres. Los Webb le presentaron a Winston Church ill, recién nom-
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hrado prr$idctlll' dl' b Cámara _de Comercio en 1908. Por aqu.el ~n
tonces Chun:hill prL'tcndía reformar d 1~1crcado la~~ra l ~ asigno a 
Ucwri~lge para ocupar un puesto de rcc1em.e creac1011 , di.rector d e 
oficinas de l·mpll'O, con cl rncargo de convcrnr ~n. leyes sus ideas.T ras 
l::t implantación de un sistema nacional de ?ttcmas de emple? e n 
1908. Bt·,·crid¡!;C pasó a comprometerse acnvamente en el prime r 
programa de seguro Je desempleo. que se introdujo como parte se
gimda del Ana de Seguridad Nacional en 1911. 
' Son bien conocidos los problemas que planteaba el m ercado la
boral del final de la época ,;ctorian:i en Gran Bretaña, y que estas re
formas drbcrían atajar. Las investigaciones oficiales, y las no oficiales, 
rcwlaron que la pobreza reinaba en las principales ciudades británi
cas. L:is causas de l::t indigencia se achacaban en gran m edida :i un ex
ceso de mano de obra y a una falta de org:111ización que fomentaban 
la ineficacia. En Londres, caso que ha dominado el análisis contem
poráneo. se d1o un aumento del empleo eventual (intermitente, irre
gular), del número de trabajadores nacionales (infrarrcmunerados) 
empicados en la industria pesada y de los costes loc:iles del subsidio 
de pobreza 2• del que dependían estos trabajadores. La situ:ición em 
peoraba durante las crisis económicas. 

.E~ tra?ajador''fijo" que perd1cra su puesto no tenía más derecho a 
reClbtr asistencia pública que el más desesperado de los va!!<lbundos 
o l'Ven~ales. En tien~pos dificiles se obligaba a los desem~leados a 
compc~r por el trabajo con tal chusma; la precariedad del empleo y 
?e la dieta les dejaba expuestos a quedar relegados al extremo m ás 
inestable del mercado lab ¡ d . 1 d . , . . ora , e ta mo o que acababa mmandose 
c~alqu~er voluntad d~ trabajar y la capacidad para ello. Así el d esem
p deo a_h1~entaba ~na incapacidad para encontrar trabajo a largo plazo, 
ª emlasl e un rc."~1111111 de trabajadores eventuales que perjudicaba a 
aque os con cualificación . . · · . ' 
. 1 1 . , ) expen enc1a, cualidades esenciales para 
'\ca~zar a recuperac1on cconóm]ca. El "parado respetable" si recibía 
e mismo trato que un pobr~ ( . • 

e una persona permanentemente <lepen-

i La influencia de bs leyes J e ob d la , . 
polítil-a social ha sido abrumad p ~~ e epoca n ctoriana en el desarro llo de l:i 
punitivo (para cviur potencial ~ º2· 6ª _ey,_ plante~~ deltbcradam cm e con car:ícter 
1 · d 1 e ucne c1anos) ex.i<na · l . . ununo e os beneficiari·os · di • · ::;.· en teona e mternanucnto vo-

m ~ntt'S en el JSil d 
someterse a un estricto ri><hmen d. ,· 1. . 0 e Pº. bres local, donde deberfa n 

·::;.· !Slip mano muy · úl al 
gunos grupos Oos miembros IP~· 5111 ar carcelario. Aunque a al-
d.i fi d 1 . ...., mayores) se les J>e . , . . 

ucra e asilo), la condición d •. b ,, muna un subs1d10 externo (ayu-
ba un estigma pevorativo p e dpod re (n:~eptor del subsidio de pobreza) acarrea-
. . . , . . . n:ce i o tan solo l d . . . 
mvcsugac10n de medios ccono' 1111·c (. . por e e c rimmal convic to y la 1 · OS lnVesti . ' d ' 
os niveles de subsidio) era un síntoma h . gacion e los recursos para determinar 

umillame de fracaso personal. 
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diente cid subsidio de pobrez::i) , acabab:i convirtil:ndosc en pobre, in
capaz de manrcncrsc a sí mismo de un modo independiente. Esta es
pir:il se consideraba como la principal fuente de degeneración social, 
que provoc:iba el decl ive íisico y 111oral en el corazón de las principa
les ciudades británicas y consti tuía una amenaza tanto para el pro<.,. re-
so econó111ico como para el Impe rio. 

0 

El o tro compo nente fundam ental en el desarrollo de este "pro
blema laboral" r:idicaba en el temor al declive económico. Durante la 
década de 1870, Estados Unidos y Alemania comenzaron a erosionar 
la preem inencia de G ran Bretaña en e l comercio mundiaJ. La com
petencia internacional provocó u na caída de los precios de las mate
rias prim~as y de los beneficios; a su vez, esto produjo estrategias de 
gestión más agresivas d iseñadas para aumentar la productividad y re
cortar los costes laborales. Como resul tado de todo ello, empezaron a 
romperse las hasta entonces establecidas relaciones industriales, basa
das en el entendinúcnto mutuo entre empresar ios y empleados. En 
las décadas de 1880 y 1890 aumentó el número de huelgas y disputas. 
Los " nuevos" sindicatos empezaro n a organizar a los trabajadores no 
cualificados. El éxito de la huelga de los muelles de Londres en 1889 
es un buen ej emplo d el paso de la cooperación a la confrontación 
que suscitaba el nuevo clima político. Para muchos contemporáneos, 
dichos cambios am enazaban la econonúa británica y, con ello, la se
guridad del Imperio. Las huelgas frenaron la producción y mermaron 
la competitividad de la industria. La resistencia de los sindicatos ele
vaba los costes laborales en exceso, impedía la introducción de las 
nuevas tecnologías y dañaba la iniciativa empresarial y el crecinúento 
económico. Además, los problemas del mercado de trabajo urbano 
producían una subespecie de degenerados so ciales y menta.les: traba
jadores ineficaces, que suponían una carga cada vez más pesada para 
las industrias y las comunidad es en las que vivían, dada su p; rman_en
te dependencia de las leyes de pobres. Es decir, la econom1a de Lib,re 
mercado no funcionaba como sus defensores afirmaban que lo hana. 
La opinión d e que era n ecesario emprender una reforma ganaba 

adeptos en todo el espectro político. , . , 
En 1900 las demanclas de ennúenda polrnca no solo veruan de la 

Federación Socialdemócrata y d el Partido Laborista lnd~pen~iente. 
Muchos filántropos reconocían que el problema nos~ soluc10nana me
diante el estudio personalizado y el trato indivi~~al, smo que e_ra ~ece
saria la intervención del Estado. Destacados palmeos de los pnnctpales 
partidos, incluso algunos hombres de negocios, también estaban :on
vencidos de que era necesario emprender la reforma. Tras la mediocre 
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actu.Ki~111 ck Gran Ureuiia en la gt1erra de los Bóers ( 1899-1 902), sur
~ió Ja pi°l'O•llpación por ak.111z~1r nueYas cimas de eficien cia fisica, ec~
nómio ,. n.icional. En r1 Partido C onsen·ador, Joseph C h a m b e rlam 
fi ió \lll,1 :1gend.1 de rcform:is que incluía la provi·ión de obras p úblicas 

1;ara lo~ dcsempk:idos.que .e fin;rnciarían mediante aran celes sobre to
do~ Jo, bit'nt'S impomdo~. L'l.S ek ccioncs generales de 1906 supusie ron 
l.1 tkrro1.1 de los con t'rvadores, al agruparse el electorado en apoyo al 
lihn.· nwrcido y los liberales. 

El P<irtido Laborist.1, de rt:cientc creación , obtuvo n o tables rc sul-
1ado,. por lo que logró promover una serie de proyecto s de ley, b asa
dos en el principio del derecho al trabajo, que exigía al Estado la crea
ción dt• empleo p.1ra todos los parados. Si el nuevo gobierno libe ral 
prt'tl·ndía comt•n·ar el apoyo de los rntantes de la clase trab ajad o ra , 
debí:i rt•spondt·r con un programa propio de reforma del m e rcado la
boral. Tm el abandono del primer ministro liberal (Campbell Ban 
lll'rman) rn 1908 y el t'Stablecimiemo de una nueva administració n 
liderada por Asquith. C hurchill füe nombrado presidente d e b Cá
mara di.' Comercio con d cometido de reformar el m ercado lab o ral y 
frenar el dt•clive indu~rrial. Fue en este momento cuando Beve rida e . . o 
se mcorporo a su.<lt> parramcm o para trabajar en el problem a. 

Segun la teona liberal ,·igente. la com petencia del libre m ercado 
supu~stamenre garantizaba a los empre arios la posibilidad d e contra
t.ir solo a trabap?ores cualificado y eficientes v de rech azar a aque-
llos que no pudieran · · ' . . . 

b 
. . . ' -o no qu1S1cran- asumir las exiaen cias d e l 

rra ªJº fiJo. As1 los meCdni ni os d ¡ . . d d b . ~ . • 
1 .. .. ' e 1111::rca o e tra ªJº elmnnan an a 
os no aptos de la comperi · · . . . . 

1 
C1on por un puesto de rraba10. Lo s analis-

tas SOCla es como C harle 13 ¡ ·d . ~ ' s oot i 1 earon d1w rsos proo-ram as para 
promover este proceso en ¡ ·l E . ~ . 
Para aqu ~\los ·d 0~ que ~ stado garantiza n a p en sio n es 

' , t: que eran cmaqado m . b . . 1 
reclusión de los 

0 
· . • . . a¡ores para tra ajar, as1 corno a 

ciosos en m nrucio 1 . 1 . • 
la fuerza la \'irrud de h 'b· d . i es en as que se mstauran a p o r 

a nos e traba10 m · 1 . 
este enfoque impli·cab· 1 .fi - . as regu ares. N ecesan am ente, 

.1 una e as1 cae . d 1 
tr,1bajo. un proceso no . . . ion . e as personas en busca d e 

rmarno que imphcab 1 d. . . . 1 
\'agos y los parásitos v lo .. . ,. a a 1stmcio n e ntre o s 
d. · · ' s genumos parados p C l 1 al 

1son~iones eran respon-abilidad de · ~ra 1ar es B?o th , t · es 
debenan agruparse para p . · los propios empresarios -que 

b . f011l0\ er una rae ar . . 
tra ªJº en esa línea >_ para \Y ,ill. 1011 1zacion del m ercado d e 

· · w iam Be\'er ·d 1 ge, este enfoque era m e-

l 13ooth creó un prove~o pa~ d 
d d. • " ' ª re- um el b · 

res: iverso empresarios portuario~ _ . ~3 
3.JO temporal en el puerto de Lon-

reabzaron listas d b · d pnnapalme1w 1 .. . e tra ªJª ores registr.id e- as compam as portuan as-
os con catego · A e nas - , de acuerdo a sus ca-
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jor que.: la provisió n de trabaj o para los parados finan ciada po r el sec
ror público, ya quc esta m edida sólo scrv í:i para subven cionar el sus
tento d e t rabajadores ine ficaces y perpetuaba la espiral negativa crea
da po r los m erc:idos laborales cventuale . En sus propias palabras: 

La irrt>gubridad del trabajo y ck los ingresos fomenta hábiros irregulares, las 
condiciones ck empleo en las que un hombre gana o pierde tan poco inde
pendicntememe de u conducra generan irresponsabilidad, vagancia, insu
bordinación [ . .. ],así el grue o de los parados est.1 incapacitado para trabajar. 
No obstante, es e encial distinguir entre aqueUos que:, a pesar de estar para
dos, siguen siendo miembros, miembros infer iores, del ejército industrial y 
aquello- que son meros parásitos, inúti les o que rechaz:111 realizar un servicio 
úril. Es iguahm:nte importante recordar que esa degradación de carácter 
conduce f5cilrnente no sólo al pecado or iginal, sino a determinadas condi
ciones industriales, de modo que mediante la alteración de las condiciones 
de empleo es posible comprobar, por lo menos en parte, la oferta de " no ap
tos'· (13everidge. 1906. p. 326) . 

Por el co ntrario, Bever idge d efendía que el Estado d ebería de
sempe11ar un papel ce ntral e n la eliminació n d e las causas d el trabajo 
eventual y en la elaboración de u na clasificació n normativa de aque
llos en busca d e em pleo , para d etern tinar u n t ra to adecuado para su 
situación. En este aspecto, tuvo el apoyo d e los W ebb, que también 
pretendían fomentar una clasi ficació n m ás d etallada de las m asas em 
pobrecidas para d istinguir a los e n fer mos y los mayores de lo s inco 
r re giblemente ociosos -tanto para a tajar la pobreza m e diante la 
identificación d e sus causas como para promover la eficiencia nacio
nal-. La solució n gue p roponía B eve ridge era una adaptación d e las 
ofi cinas d e empleo qu e o bservó en Ale mania: la creació n de u n. plan 
nacional de o fi cinas de empleo baj o la su pervisió n de los fun ciona
rios del Estad o. Si lo s e m p resar ios contratan a todos sus trabajadores a 
través del intercam bio, los füncion ar ios estarían en posición de con
centrar el trabajo eve ntu al o d e temporada en manos d e los m ás efi -

paciclades y a la regularidad de su asisrencia. Escas listas pern~i.rían a los empresarios 
ofrecer trabaj o a Jos ele graduación A. luego a los de graduac1on I3 Y posteriormen
te a los de graduación e, sólo una vez agoradas las dos anrerio res. Los _rrabajador~s 
podrían resituarse en la graduación (promocio narse y degradarse) segun su. re'.1d1-
miento laboral. Este programa se introdujo en la dC:cada de 1890 Y. se. conv1m o en 
centro de Ja controversia, dado que las empresas Jo utilizaban para elm11nar a los ag~
radores: es decir, nunca funcionó dd modo en que orginar iamc~te pensaron sus d1-
se1iadores, ya que se convirtió en un medio para d immar a los smchcaros del puerro 
(Phillips y W hites1de, 1985, cap. 2). 
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ril·llll'S. E ·to .1port.1ria buenos rrab;ijadon:s c?n regular!dad de ing.r~
sos. y a lo~ em¡m·s.·uins una m:ino dr obra m:is producnva, y cxcluma 
a lo; no apto~ dd nll'rcado de rrab:ijo. lkwridgc lo explicaba en estos 

tl'.·rminu~ : 

La~ olirin.1s dl' l'mpll'o impedir.in al que ¡m·renda obtent'r un IT:lbajo cven
tu:il. dt· \'l'Z t'n cuJmlo. lo~r.1r su dch·o 1-.. ], d resultado es d cxm:mo opucs
lU .1 lo c¡m· ~upo1K' b Jsis~·nriJ JI v.1go o :il inopn; dificult:¡r.í el logro de sus 
t>hjetivos y lt· oblig;ir:i a rq~ubrizme (13cvcridge 3] RC sobre Leyes de Po
bres. 14 de ortuhrt' dl· 1907: cit:ido en Phillips y Whitesidc, cap. 3). 

Así. las oficinas de c111pko se encargarían dl.' la organización de las 
dcm:ind:is de trabajo: sustituyendo el trabajo eventual por empico 
fijo, organizando la emit,rr:ición para el excedemc de mano de obra 
y :ii~lando a los "no aptos" en cenrros de reclusión (Bewridge, 1906, 
p. '.\J 1 ). Se prt·tcndió erradicar las causas del subempko mediante una 
racionalización <lel 111erc.1do de rrabajo a escala nacional p:ira lograr 
su rl'construcción. una vez eliminados los no aptos; d mercado labo
ral reconsri~uid? Sl' dividiría entre los que disfrutan de empico fijo y 
los qm· estan dispuestos a tener un rrJbajo fijo, pero que son exce
dcn.~es eventuales.Así. la polític;.1 del Estado crearía a los ''desemplea
dos (Mansfield, l 994). 

13evcridgc op1· 1·1ab~ q · ] · · . . • .. uc.::, p:ira que ta estrateg1:i fimc1onara, era 
prcc'.so imponer cl registro de todas las ofertas de empleo y de todos 
aqmllos t•n busca de t.,..,b~•o "n )· s · bl ·d fi · 

"' ".1 '" a rec1cnte111eme esta ec1 as o c1-
nas de empleo No era :iJg ¡· · . c. . . 
l"b 1 . o po ltlcamente 1act1ble para un o·ob1erno 
1 era que dependía del d ¡ - :::> 

1 apoyo e os empre anos industriales rece-
~sdos,lpbor lo general. de cu:ilquier intervención dd Estado en ei m e r-

ca 0 ª oral. El uso de las ofic· d • ¡ · . , . . s~ d. 1 . mas e nnp eo s1gmo s1e11do volunta-no. ~ t:SJrro lo un pro•~ra d 
en el mundo) p " , " ma e _seguro de desempleo (el primero 

ara iomtntJr el reo-1srro así como d 
llos que l'Stuvieran tem oral " . para ayu ar a aque-
Estc p d p menre 5111 empleo Y fueran excedentes. rograma e seouro de d, 1 ofrecía ayudas patroc~iadas orc~f mp eo comrol~do por e l Estado 
semanales -administradas por 1 Es~a~o a cambio de cotizaciones 
1909)-. Las prestaciones s p d ~s, 0 icmas de empleo (13everidge, 
rechazara un trabajo cons·~ pe~ t:na.n ei~ caso de que el beneficiario 
diente de estatus y de apti~Jra ~ apropiado de acuerdo a su expe
sado laboral (documentado e es. n cua~to al resto, aquellos cuyo pa-

fi · 11 su e:-..-ped1eme d · · , su c1entcmeme estable co · e cot1zac1on) no fuera 
, mo para merece d. h . . 

mcrec1an pertenecer al "eJ·; · . d . r ic a asistencia tampoco 
c:rctto 111 usrr ]" d 13 . 13 e evendge y, en caso 
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de rcsuk1r despédidos. quedari:m abandonados a merced de la mise
ricordia de la ley de pobn:s. De este modo. las oficinas de empico y el 
seguro de desempleo se combinaban para organizar el mercado de 
rr:ibajo y la clasificación entre los beneficiarios "merecedores" y "no 
rnerccedon:s" de ayuda se realizaba en función de su pasado contri
butivo de acuerdo, en palabras de Winston C hurchill, con la "moral 
de bs matemáticas". 

L.1 legislación aprobada en 1908 y 1911 introdujo oficinas de em
pico y seguros de desempleo. Sin embargo, en la práctica, la revolu
ción prometida de la política del mercado laboral no llegó a materia
lizarse, en gran parte debido a que, por muy racional que pudiera 
parecer el enfoque a los profesionales, no resultaba muy atractivo a 
empresarios y sindicatos (Whiteside, 1993). Para estos, las oficinas de 
empleo ofrecían a Jos empresarios recursos para reventar las huelgas y, 
para los primeros, ofrecían un reclutamiento industrial de dudosa 
cualificación y/ o escasa experiencia, y las cotizaciones a los progra
mas de Seguridad Social Nacional incrementaban los costes indus
triales. Mientras los incentivos para colaborar con estas novedosas 
instituciones oficiales seQUÍan siendo voluntarios, estas permanecie
ron en gran parte ignora:::>das: el mercado laboral eventual siguió fun
cionando como lo había hecho hasta entonces. Sin embargo, con el 
estallido de la Primera Guerra Mundial se ampliaron las competen
cias de las oficinas de empleo, que pasaron a ser obligatorias; la ~onsi
guiente desestabilización industrial forzó la dimisión de J?e~en~ge Y 
sus colegas de la política laboral. Con la creación del Mtmsteno de 
Trabajo durante el gobierno de coalición d; _Lloyd Georg~ _en 1916 
se inició la representación sindical en la po~Jttca y I~ excluston de los 
científicos sociales "profesionales". El propio Bevendge fu~ traslad~
do al Ministerio de la Alimentación y finalmente abandono la admi
nistración pública en 1918 para dedicarse a la vida acadérnica en el 

London School of Economics. . 
1 Las razones por las que la trayectoria profesio~a.I _de Bev~n.c ge 

constituye un importante punto de partida para el analis1s ~e su ultimo 
informe se explicarán en la conclusión de este artículo. Sm emba_r~o, 
1 · d a en este punto La poltt1ca iay vanos factores que merecen estacarse Y< · 
d ·d d - de J. uventud presenta dos esarrollada por Beven ge urante sus anos . 
rasgos que no desaparecieron a Jo largo del tiempo. E? ~runer lugar, el 
origen de su enfoque se debió menos a su deseo de ehnunar_ la pobreza 

. d fc J rranización y evitar el des-que a su fuerte necesidad e omentar a or::,, . d'da 
:1c. · · ¡ entual dañaban en wual me 1 pwarro. El empleo mterrrutente y e ev , o . 

a las industrias implicadas y a los hombres que seguian tales pautas, ge-
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ner.ib.m indic.ici.i y dc~pi lfarro ck recursos l.'conórnicos y ?e en_er~a, y 
potl'ncial humano'. En .q!undo lu~1r. el progr.lrna de r.:1c 1?nal1~c 1 <;>n 
,. orn;.miz.ición (kl ml'n:aJo de tr:iba.JO Jdopt:ido por l3evendge d1ficil
;m·i;t(' pul'dl' comidcr,irsc como una rl'fütación de b ~olí~i~a bis11::irc
ki.111.1. Por el contrario. los t'jl'mplos akmancs ck o rg:1111z;ic1o n eficie nte 
otn·cimm .1 13ewridgc un punto de panid;i para desarrollar sus ideas. 
Fin:il111cntl'. l1.1llamos pocos ~incomas de incipiente socialdemocracia 
t' ll su' i,ka' (y deberíamos rL'COrdar que el sufi-agio universal n o se in
trodujo en Gran Br(·ta1i:i h:i ta 1918). Lejos de pretend<.:r implicar a la 
rl·prt·~e1mción indical (o empresarial) en el proceso administrativo, 
l.1 ~olución que plantea 13ewridge requería la subordinación del mer
e.ido laborJI a la superYisión profesional dl' los funcionarios del Estado, 
úniramentL' dedicados a la racionalización siguiendo unas di rectrices 
pret~iJdas. De .lCuerdo a su pcr pectiva. codos los trabajadores. y todo 
trabajo. son intt•rcambiables: el rrabajo es móvil y la representación de 
los tr..ib;~adort·s o de los empresarios en el proceso de gobierno amena
z.1 la parcialidad y prornca la di función del sistema. Aunque m enos 
eYideme e_n el informe de 1942. e.tos rasgo autoritarios siguen mar
cando la d1ferenc1a entre lo sistemas de prestación social de 13cveridge 
y dt' Bismarck hasta hoy. 

3. Hacia el foforme Be11eridge: Social Ins11rauce 
a11d Allied Services 

Tras su abandono de la fi.mción pública al fi laliza 1 p . G 
Mulld. 1 B ·c1 . . r ' r a nmera · uerra 

ta . e ven ge sin ' d f, d. . i · · , ¡ b raJ · . g 110 e 1:n ienuo la orga111zac1on del m ercado 
a o como medio para me· 1 . 1 d . 
.· · . . d . · ' JOrar e mw e vida )' fom entar la di-
CJenc1a 111 ustnal. Esto ar b , . 
nismos del segu : 1 gu111e1~ta a, se lograna mediante los m eca-

cial frente al ri~~~c~e ~~1cª?111~ados a ?aranrizar la protección so
cotiZJban semanalmeme S pe.rd1da de m gresos de todos los que 
se publicó en 1924 E · u panfleto_ lnmra11ce for Ali a11d Everythi11g 

· n esencia consmuv . , . . . 1 forme Be11eridoe de 194? '. '. e una vers1on 1111c1al del 11.-º - que no mcluve 11 l · · . 
puestos que embellecería. 1 bl" · . , 1 os ~meo gigantes m los su-
ción esencial del Estadond a pu icac1on tard1a, sobre todo la obliga-
fr , e mantener el ¡ . 1 
aca~ana cualquier programa de se . P e1~0 empleo, sm e l cua 

Sm embargo los a11os de gundad social. 
' entreguen 

to para fomentar Ja imerve . , d 
1 

as no eran un buen momen-
. nc1on e Estad B . 

ras, se desilusionó con respe t 1 . . .ºY · evendge, a estas altu-
c 

0 ª ªviabilidad de las soluciones esta-
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mies (H arri , 1994). La guL'rra de l 91-i-1918 ofreció a los defensores 
de la ra~ionalizac ión del mercado laboral por parte del Estado la 
oport11111d;id de demostrar b validez de su opción . A m edida que el 
excedente de mano de obra, que caracterizaba lo s m ercados laborales 
de las c iudades en Gran l3r<.:ta1ia durante los ai'ios de la pregue rra , 
daba paso a la escasez de la misma durante la guerra, las oficinas de 
empleo de Dewridge se adaptaron para servir a las necesidades de las 
fuerza arm:icbs y la industria armamentística. La ampliación de los 
poderes normativos sobre el re parto de la mano d e obra y el control 
de la negociació n industrial provocó un profundo resentimiento en
tre los interlocm o res sociales, en gran parte porque la administración 
públic:i demostró ser ecléctica, impredecible y, a fin de cuentas, pro
fundam ente ine ficaz. Al te rminar la guerra, tanto la industria como 
el movimiento sindical pretendían gestionar sus propios asuntos: se 
había generalizado la ampliación d e los mecanismos de negociación 
colectiva que impedían la influencia d e l Estado. Incluso en White
hall la noción d e " la industria se gobierna d esde d entro" resultaba 
muy atractiva a medida que el gasto público se iba recortando du
rante la posgu e rra (Lowe, 1986; Whiteside, 1991). Esta tendencia no 
favorecía las políticas inte rvencionistas que promovieran Beveridge 
y sus colegas antes de la guerra; el panfleto de 1924 tuvo escasa aco
gida. 

También influyó la persistencia d e las altas tasas de desempleo. En 
el invierno de 1920-1921 , se superaron las cifras de la posguerra. El 
número de desempleados registrados en las oficinas de e mpleo au
mentó hasta superar los dos millones, y se mantuvo en un m illón has
ta 1939. La recesión minó por completo la lógica que apuntalaba las 
anteriores reformas laboral es: lejos de concentrar e l trabajo en m anos 
de unos pocos (y eficientes), los gobiernos no tardaron en interesarse 
en ampliarlo lo más posible. El Une mployment Insurance Fun_d no 
tardó en alcanzar el déficit a medida que la demanda de prestaciones 
excedió los ingresos derivados d e las cotizaciones. El g~bierno, te1:n~
roso de las consecuencias políticas que podría tene r re tirar e l subs1d10 
a los parados de larga duración, tal y como exigía el pla~ original, 
optó por "ampliar " Jos mecanismos de solicitud d e prestaciones para 
cubrir los casos d e extrema necesidad (Whiteside, 1994, cap. 4) . Se 
desvaneció Ja opción de la organización del mercado d~ r;abajo: el 
Tesoro pasó a ser la única respuesta al problema, y se apli~~ ~ma re
ducción de los costes laborales, para aume ntar la compent1v1dad de 
los productos industriales británicos en l~s merca~o~ d e ultr~mar. 
Esta estrategia se tradujo en recortes salanales y avivo una sene de 
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ronílino~ indi1'lri.1ks a prinr i¡ io" dt' 1.1 dt·c.1Ja de 1920. que culmi-
11.1ron ron b hud¡!:l gcm·r.11 dt' 1926. 

En t'St.1 ~poc.1 t'I propio 13c\"l.'rid~c .1certó a c?m~rend~r ~a di-
1m·n~ión del probkm1. por lo lllcno en p:1rte, en tcrmmos s11nilares. 
En ~11 lk cL1r.ición anre la Colllisión Rt'al para el Subsidio de Desem 
pko. m ·.1Ja par.1 rescatar .11 Fondo de Sub idio de Desempleo de la 
to1.1l l)Jlir.1rrot,1 cn 193 1. fü-Yt'ridgt' ;¡puntó a que la solució n al pro
hk111a dd de,t'mpko nusivo residía parci:ilmentc en el recor te sab 
ri.11. Esta opinión se cxponí:i también en su libro de 1930, U11e111ploy-
111rnt. e1 pri•blc111 tf lud11.'tr¡1, en d que deploraba la deformación de la 
política de preguerra dur.mte la posguerr:i:"la continuidad del descm
pk·o no puede i1l\"alidar d di,1gnóstico ni las polfricas de 1909, ya que 
,lidias políticas no han sido aplicadas", escribió. 

El .1:guro dt~ Jr,empko. con todo- sus mt'rJ1ii mos p,1r.i reducir las solicitu
cb dt· subsidio. sr ha transformado en pre>r:ición por desempleo. Las ofi.ci-
11.1s dt' <'111pleo. 1r,1s un inicio esperanzador. se sumieron en un:i rn::irea de ta
re.is h~liras ~: ub idi~~ posbélicos¡ ... ]. su oferta de ~er;icios especiales y para 
l(¡os o os m3s Ill'Ces1rados dt" trabajadores rvcntuale se Ju ido al traste. 
" .JO!). 

. _ No obstan~t': por ~ncima de esto d desempleo masivo caracterís
t11.:o <l~ la ~ra-d1nonal mdusrria pesada británica del deprimido n o rte 
del pa1s cxu~a sacrificios po ¿ ¡ b · . , res bl . :::. , r parr_e e os tra a_¡adores s1 se p ret.end1a 
, · r

9
.i et:er .en aqudJ~s z_onas_ los mwle de empleo de los ailos previos 

,1 l 14.Talts sarnfir1os miplicaban: 

En primer lugar. con aquello' . . 1 d ª . . . . . 
imposible e\'itar hs 1 _ . . · dm\dt' t>s e rt ndmuenco mdustnal y salan al. era 

, a t.is lasas e CSt'mpleo· ] . . b U drseJn mantener su~ ~ala . _ .d- • 3 ex1genc1a so re aque os que 
d · · no~ e· en eme Hasta · 1 · · ] e \'ida de los ciue tien 1 fi. · • Cierto punto, e mejor mve 
d en emp eo IJO ~e obrie d 1 l º'· Los tr-abajador~ \"sus lid . . - . ne-~ cosca e os desemp ea-
restricciones sobre el ·rend· ~r~s nenen la obliganon no sólo de eliminar las 
· · d muemo ,. no e\'itar la · · 1 ' mea m ustrial v de la or . . . · . • ~ opuestas mejoras de a tec-. gamzac1011 51110 de 1. d. h qut• pm·dan. ' amp 1ar 1c as mejoras todo lo 

En srgundo luo-:i h 1 ::,ur, asta e aumento d d . . 
tener escaso efecto 0 ni· e pro ucnv1dad más rápido puede • nguno. en el \'Ol d 
son arrastradas por las demandas 1 . umen e desempleo si sus mejoras 

l . . sa anales D 1 , . gr.ir que e rendmue1110 alcance 1 · e ª gun modo, es necesario lo-
los casos, que durante algu' n n· a consumo, y esto significa en el peor de 
l · empo ~e ·da 1 ~ • anos (pp.41 7-418). - impi e aumento general de los sa-
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E te enfoque no contribuyó a mejorar la reputación de Uevcrido-e 
t'lllTC las filas del movimiL'nto obrero organizado. de de las que se d~
fcndía que la solución para combatir el desempleo residía en la provi
sión de trabaj os fi nanciados por el sector público y no mediante la abo
lición de prácricas laborales L' tabkc1das, como afirmaba l3evendge. 

A lo largo de la década de 1930, la postura de 13everidge cambió 
en dos aspectos firndam cntalc . En primer lugar, a partir de 1934 vol
vió a trabajar para el gobierno com o presidente del U nemployment 
lnsura11ce Statuto ry Comm ittee, de reciente creación, para gestionar 
el subsidio de de empleo de todos aquellos "con derecho a subsidio" 
(es decir, parados que hubieran cotizado y pudieran justificar su de
manda de prestaciones del Estado). D esde su nuevo puesto, Bever id
ge llt'gÓ a reconocer que en algunos sectores los salarios eran tan ba
jos que los parados qu e tuvie ran fa milia numerosa a su cargo 
obtenían mayores ingresos del Estado. El plan de seguro de desem
pleo propo rcionaba subsidios para niños depend ientes; los salar ios, 
no. Este aspecto, o trampa de la pobreza, le convenció de la necesidad 
de que el Estado ofreciera ayudas universales a los hijos tan to de para
dos como de rrabajadores (llegarían a conocerse como subsidios fa
miliares), ya que así se restablecería el incentivo para que los parados 
encontraran trabaj o (M acnicol, 1978) . 

Por otra parte, aunque con cierto retraso con respecto a o tros re
formistas contemporáneos, Beveridge em pezó a convencerse de l~s 
vemajas de una economía dir igida po r el Estado y simpatizó con la 
teoría económica de J. M . Keynes. Como resultado de todo ello~ el 
problema del desempleo dej ó de ser competencia exclusiva d: la 111-

dustria y pasó a ser respo nsabil idad del Estado. En .su~ _escritos de 
1940, al contrario que en los de 1930, esta nueva conv1cc1on transfo r
mó las ideas inicialm ente docum entadas en !11s11rance fo r A li (1/1(( 

Everyt/1i11g en una política de posguerra factible. En F11ll E111ploy1~ 1 e11 t 
i11 a Free Society (1944) , volumen que acompa11a al liifor111e Be11endge, 
expuso los mecanismos po líticos de regulación ~e la ~len~~nda de tra
bajo -que incluían un grado mucho mayor de 1mphcac1on d~I Esta
do (mediante la propiedad directa del Estado) que el defendi~~o p~r 
Keynes-. En el libro se incluyen argumentos a favor del salai 10 ~11-
nirno legal, planes obligato r ios de formación , contr?I ?~ los precios, 
limitación de la libre neo-ociación colectiva y amphacion de l_a pro
piedad pública de la tier~a, de los servicios fu ndamentales y, si füera 

necesario, de la empresa privada. c1· 1 S. . . . d 1 S da G uerra Mun ia, esta 111 embaro-o con el m1c10 e a egun 
1 

b . 
• ' :::> ' d "d e Ja creación de go 1erno convers1on no fue del to o ev1 ente. on • 
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1 l. · · 1 ·1·10 ·1111111(hto ,h; ·u .111taior jck Wi1non Churchill 
1 1' 1·0.1 ICKlll l, l • ' . . . . ' 

13t·,·,·riLb' ~1· di~ptM1 .1 1r.1haj.1r dcsd1· el Mm~srcno Je Trabajo ~n los 

l 1 · 1. ¡. lci· tr•ll' l.' Llor1•1; romo lo h1c1er,1 <lur:rntc b Primera pro i cm. ' 1 1 , " "-" , . . . 

l;ui·rr.i l'v\undi,11. El mini,rro de T1~1b.~10 y l31encstJr Nacional, Erncst 
nc,·in. no oh\l.llltl'. t1·ní.i otr.1s idea . Er:i un :mtiguo sindicalista que..: 
se opu'ü a 1.1 dmxción por part1' d1·l Est:ido d1' la mano de..: obra du
r;ime el :n111·rior contlirro; quaía que los conrrok s se llevaran a cabo 
ron 1.1 rotal roop1·r.Kión dd mo,·imicnro sindical. y b tr:.iyectoria de 
Ucwrid¡;1· prownía p1°l·cisamcnte de lo contrario. Presionó a I3eve
ridl!1' p.1r.1 que pr1·si1Iicra un comitl' que im\'Stigara d modo en que 
los planes exi~tt'nt1·~ Je seguridad social podrían simplificarse y r:.i cio
n.1hz.1rse :idminim;1ti\·,1mt'Jltc.A partir de est.1 poco c. timulante ta re::i 
Bn"l-rid~e idt'.iría su famoso informt'. 

El prohkma adminim.uivo de la seguridad ocia! en Gran l3n:ta
i1.11' 11 lo al10 .intaior1'S :i 1939 era real. A lo larao de la anterio r mi
tJd del siglo SL' introdujl'ron dift:renre pl:mt:~ d: st:guridad social fi
nanciada por d E<.tado. cad,1 uno :idministrado por diferentes 
depart.mll'ntm administratirns. que funcionab<rn de acuerdo a disti n
ra~ rl·gubcio11t's y que ofrecían cobl'rrura a diferente sectores de la 
pobl:-ición .. lkreridge era lk las pocas persona que comprendía el 
funrionan11.rnto d1· .los si ll'ma' existente y, como quedaba re fl ej ado 
en su am_enor trabajo publicado. dt' los pocos cuyas convicciones es
taba:1 uhcicn.1_1·mc·1ltl·. afianz,1das acerc.i de las posibilidades de m ejo-
ra dt la ~1t11ac1011 Suo; mfior111e' ¡ · · ~ ct b' 
1 , · , para e conme emuestr::in que ha 1a 
ogrado mas o meno~ dabo · e fi . rar un 1n1orme m;:il antes de que o tros 
nuembros del comir~ die · ·, 
El infi . l l. d . ran u opm1on o presl'm;:ir:m cualquier dato. 

ormt, pu ) 1r:1 o JU to am d 1 . . r d , El , ·. . ~s e a importante victoria d e los a ia os t n Ahmem (non , d Ac_. ) 
·b·d . . t e mca en 1942. fue inicialmente re-n 1 o con andcz por p me de b. , 

un medio para el .. 1' un go terno agradecido que vio en él 
' • t'\ ar a moral de la · · · · br . 

me,as de un mundo ,· El , . , .' opmion pu 1ca mediante pro-
versión abreviada qu;11~JOr.I ' ll1HHstro de Información elaboró una 
. . urcu o enrre las rr fi aJ bl. non d1· la obra compha 5 . 

11 
opas; m mente, la pu 1ca-

., t • ow1 llSll~lllc' d " 11 . dS . nna en el mayor é-xiro d, . ' ~ ª11 n ie erv1ces, se conver-
1 d · t \entas entre los d ta es el siglo xx en G 13 _ ocumentos ouberna1nen-

d 1 . . ran retana El p · B . t> 
e mmrsrro para la R.e. . : . ropio evendge, con el apoyo 

d. . . LOnstrucc1on inte · 
mas ra 1ofon1cos con d. e . • • rvmo en numerosos prog ra-
fr 1tus1on en el . . 

onteras y viajó por el ev . propio pa1s y más allá de sus 
.,rr.1nJero para · 

promoc1onar sus ideas en un 

' Acrualmenté se rncuenr _ 
Scienc.: en ,¡ L d S r:m l"n la Britísh L.b . 

< on on chool of Ecori · 1 rary of Politica) and Econom1c onucs. 
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ciclo ck conferencias. La edició n :im ericana del !1ifom1C' Bcvendge ven
dió 50.000 ejemplare ó lo dur:ime los eis primeros meses. 

El l11fo n11e Br11Nid«¿c parre de tres "supuestos" en relación al de
arrollo .de la política de la posguerra: principalmente la introduc

ción de subsidios fa miliares, un Servicio N acional de Salud (SNS) 

gwuito para todo aquel q ue precise atención médica y garantías por 
parte dd Estado para d pleno empleo. Estos supuestos, considerados 
a menudo como pan e fundam ental del in forme, reflejaban los cam
bios que ya estaban di cutiéndose para la reconstrucción de posgue
rra. No se los inw m ó Beveridge. El Tesoro ya estaba panteándose la 
aplicación de subsidios familiares para frenar las demandas salariales 
y por ramo la inflació n provocada por el conflicto bélico (Macnicol, 
1978). El gobierno creó d .Emergency M edica] Service, que funcio
nó durante las hostil idades, para atender las bajas civiles, producto de 
los bombardeos de la Lufo.vaffe. En 1941 , el úio anterior a la pubbca
ción del Informe Beveridiae la British Medica! Association realizó 

t> ' 
un informe en el que apoyaba la ampliación de un servicio médico, 
dirigido por el Estado, que fun cionara también en tiempos de paz. En 
el Ministerio de Salud se planteaba seriamente esta posibiJ.id.a?: en el 
W11 itc Paper (Willink R.eport) de 1944 se abordaba la pos1b 1lid~d de 
organizar un Servicio N acional de Salud dirigido por un gobierno 
local; el gobierno laborista de la posguerra creó en 1946 un SNS cen
tralizado. Beveridge, aparte de apoyar este pri ncipio, influyó muy 
poco en su forma. · 

La mayor parte del lnjon11e Beveridge está dedicada a la tarea asig
nada a su autor. El program a múltiple de seguros de ~alud , desem
pleo Y pensiones debe1ía unificarse y la cobertura ampli~rse ª l.a rot~
lidad de la población británica. Igual subsidio de subsistencia Pª1.ª 
t d b. . · · , · · Dado que las cono os a cam 10 de la m1sma cot1zac1on tripartita. 
zaciones del cabeza de familia cubrían a sus mujeres e hijos, el nuevo 
PI d , . . . d b . · "d ·sde la cuna hasta la an po na oarant1zar subs1d1os e su s1stenc1a e 
ti. b ,, t>. . 1 b. . te1·1·upción en la re-1111 a para s1tuac1ones en las gue 1u 1era una 111 . . 1 Cep . , d . . l. , Beve r1doe se Jactaba, a · c1011 e m<:rresos. Ello 1mp 1cana, como - v 
b l. ·, t> c. T ·es· promesa que ª o 1c1on de las investio·aciones de recursos 1.am1 1ª1 · . h 

, v .d d d ·nforme Die as aumentana considerablemente la populan a e su 1 ·. 
. . . . obliaaronas para 
mvemgac1ones, reminiscencias del siglo XIX, eran , t> d J 930 
los beneficiarios parados de larga duración 5 durante la decada e · 

; . . . de 15 cotizaciones sema-
Se trataba de parados que hubieran aportado menos . E 1 industrias en 

nales al J ¡ l ¡ - · 1tenores. ·n as . . P an e e seguro de desempleo en os e os anos ·11 • los n:spern-
crrs1s ·11 . . . , d l b, fi ndamenc:almc nte---asn eros, mge111ería y mmena e car on u 
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L.i prome!'a tk garantizar su total dt•s:iparic!ón y rccmplazar~ as yor 
ayud.i~ ·'por derecho" füe recibid:i con cntu~~asmo _por d mov11111en
to obrero. No obstante. haciendo rcrrospccc1on, es importante entcn
tkr que "d subsidio por derecho" no puede_ traducirse en ~n sistema 
fin:mriado por los impuestos. Por el contrano, como l3cvcndgc :icla
ró explíritamt'lltt'. sólo tenían derecho a las ayudas aquellas fa milias 
qut' hubieran rorizado: 

Atajar lJ pobreza signific:i ni más ni menos que lo que se propone en mi in
fornll' rnbn· Sorial lns1m111cr 1111d !11/icd Scn1ifC.s para gar;mtizar a todos, a ro11di
rir11 d1· que se rr.1b~jc )'Mire mimtms sr pueda, suficit·nres ingresos para gar.inci
zar su subsistt'11Cia y la <ll' su familia cuando, por cualquier razón , ya sc:i 
l'nfrrmt'dad, acridentc. ancianidad o desempleo. no se pueda trab:Jjar (la 
cursi\"3 t'S mía; füwridge. 1941 . pp. 21-22). 

.. En otras palabras, la relación entre lo cotizado y el derecho a sub
s1_d1os era sag~da, aunque en la versión británica de la seguridad so
cial (al contrario que en la alemana) no media ninguno de los dos as
pecto~ de acu~rdo a la cantidad de ingresos percibidos. El modelo de 
s_e,gi.md~d_soml de l3e\'er_idge, univers;il, unificado y uniforme, pare
ce al~~ 111JUSto ~etrospecnvame11tt:: implica la imposición de una tri-
butac1on regresiva que p. 1· b ¡ , . . rna iza a a os que teman menos maresos y 
no ofrena absolutamente da ll ~ . · d . . na a aque os permanentemente mcapa-
CJta _os _para trabaJir ~or mcapacidad mema) o fisica). 

El sistema de cotizació ¡ , ·¿ d . . . na a stgun a social por muy umficado 
que estuviera seguía dependí d 1 h , 
tonces d 1 · . . en o, como o abía hecho hasta en-

' e a creac1on de pleno · 1 . 
los beneficia · . d ' 0 casi Peno, empleo. De lo contra no, 

nos, pnva os de toda . d d d 
drian los recursos b oportum a e trabajar, no ten-

para o tener las coti· · · , 
derecho a las presta . N zanones que garannzanan su 
sorprendente la p _cwntal:'S. o ~bstante, lo cual quizá pueda resultar 

· nnc1p pubh . · · d . 
Ful/ employmc11t ¡11 a fi . caeton e Bevendge sobre el terna, 
que su anterior infcomreel soEacty,1_1b94~, tuvo una acogida mucho m enor 

e. ste 1 ro · · · ¡ 
defendiera durante lo - d mvimo os supuestos que el autor 
b . s anos el p · d d . 

enefic1os derivados d 1 . eno o e enrreguerras sobre los 
e a mtervenció d ·I E . d 11 e stado: ahora la capac1da 

bles trabajadores cuali6c;id h . -
nuca se hac' . os abian descubierto . • d ~a nour Y se dISpar.iba el d 

1 
que. a medida que la crisis ccono-

o o mendigo cualquier.i. Las in ' . csemp eo, recibían igual trJto que un va<~bun-
que a un par.ido 1 • \cst1gaCiones se in · "' ¡ 
· 1 . • se e podú neinr el bs"d· . 1P0man a familias emer.1s, por o inc US<>-- rec1b13 a) • · <>- su 1 10 s1 al d .. • d 
bien relle"ado . gun tipo de ingreso. El mal guno e sus hijos -o un huespe 

) en la bibhografia de b · estar que generaba esta medida queda 
epoca (por eie 1 G , mp º· reenwood, 1934). 
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~e gestión ?el gobierno_ era 1~1.ucho m_ayor. El pleno empleo se garan
nzaba mediante la pb111fic:ic1on y la mtcrvención directa del Estado 
como y cuando fuer:i necesario, en caso de demanda Jeficiente. Ade
más, b viej:i tarea arribuid:i :il gobierno de garantizar la or!!<lniz:ición 
del mcrc;ido de trabajo siguió vigente: b 

El dcscmpko surge en riempos de paz por tres razones: a raíz de una situa
ción crónica o recurrente de demanda total deficiente de productos indus
triales; a causa de una mala gesrión de la demanda; por un Jrawso e11 la orgmlÍ
:z:11ciá11 del mercado de trabajo [ ... J. Es preciso Jtacar el paro desde tres flancos 
para mantener un nivel de demanda adecuado en todo momento, redirec
cionar la demanda y organizar el mercado de trabajo CTa cursiva es mía; Beverid
gc. l 944b, p. 18) 

El colectivismo centralizado albergaba implícitamente un com
ponente de disciplina: aquellos que no tuvieran trabajo durante un 
periodo de tiempo prolongado no podrían, en condiciones de pleno 
empleo, depender indefinidamente del subsidio, sino que deberían 
someterse a formación continua obligatoria. 

El vínculo entre los derechos del ciudadano a recibir ayudas del 
Emdo en caso de interrupción de sus ingresos y el concepto aún en 
boga de ciudadano entendido como trabajador y, por tanto, como 
contribuyente a la protección social colectiva era firme . 

Esta construcción social de la ciudadanfa pasa desapercibida a 
aquellos que malinterpretan el apoyo de Beveridge a las prestaciones 
universales por derecho sin que el que se beneficie de ellas tenga 
obligación alguna. Por el contrario, la visión cívica de Beveridge du
rante los ali.os cuarenta avivó -y expandió- su anterior opinjón so
bre las ventajas derivadas de una gestión y control centraJjzados por 
parte del Estado. No obst;inte, si bien en su juventud aceptab:i de 
?uen grado que la libre empresa dirigiera la econonúa Oimitando );¡ 

mtervención del Estado a la reforma de los mercados laborales), aho
ra defendía una serie de políticas a través de las cuales el gobierno 
podría influir en la producción y en Jos niveles de la demanda._ Ell,0 

afectaba a ambas partes del sector industrial. El pleno empleo e;i~na 
la necesidad de que los sindicatos tuvieran que defender pr~cticas 
d~sfasadas para proteger los puestos de trabajo; en una _economia_ pla
nificada, se eliminarían las fuentes de pérdida de traba JO Y se red~rec-
c. , d J · d tria en declive a 1onana a los hombres desde los sectores e a m us · . 
otros en expansión. Es decir, desde este enfoque se red_ucía el espacio 
para la democracia industrial, y;i que se confería autondad ª la buro
cracia centralizada. 
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· . , l'"rt ,,.r ,inccros d Plan I3everidgc no excluía a 
Lo nerto e' qm · " · · ' · · 

J 1 t ., .,¡,.0 1¡ E'r.ido como l'roveedores de: ayuda colcc-
tü os º' .li:;t'n l~. ~.. ' • • . 

. l' : l ' ·ri tlll \'1"·1·0 °dmir,1dor de la soc1edaJc. de socorros 
tl\-.l. 1C\'t'rll C:t l ' · '. " . . 

l :¡0 , •1·11l11·c'to· que o!Tecí.m prestaciones :.i sus afiJ1ados, y nnHllOS \' l l ' > J ·• . . 

tkt~·ndí.; c¡m· d E,t,1do debería limitarse a gara11t1zar l.a subsistencia 
v l'I bienl''t,ir ~ori.11. Por lo tanto, acepraba el ahorro pnv:.ido y la po
~ibilitbd de :mtoan1da colecri\-;t par.1 ele,·ar el nivel de vida de los tr:.i
b,1j.1don· por rn~im.1 ck est,1 línea de pobreza (lkveridge, 1948) . En 
e. ;e Sl'ntido. s11 pas.ido vinori.rno superó su conversión hacia la dc
f~·n'J de 1.1 planificación por parte del Estado centralizado. ya que 
.1bogaba por b ayuda mutua como una de las mayores virtudes cívicas 
:i impul~ar. El fuem \'Ínculo emri:- d trabajo y la protección social se 
fundó rn Gran Brl·taña a trav~s de aquellas sociedades e incluso si 
.1hora el gobierno pretendía coordinar su propio sistema de gar;,rntía 
dt• acrt'\O p:ira todos. sobraban razones para defender la provisión vo
lunt.1ria de prestaciones básicas por parte dd Estado. 

El apoyo incondicional del Partido Laborista al Infom1c Bcveridge 
-y la min:ncia de \Vinston Churchill a comprometer al gobierno 
(y a los con~crvadores) en un programa aparentemente muy cos
toso_ en medio Je una guerra que estaba resultando muy cara- ga
rantiz.iba una abrumadora viccoria laborista en las elecciones de 19.+5 
(Addison. 1975).Tras la \ictoria. se desarrolló la le(Yislación para apli
~;1r las medi,~as de 13everidge.Ya se habían emprt'ndido dos de los tres 
supuestos ·la 1 o· ¡ · · · . . . . . , · _ et>is ac1on para 1ntroduc1r subs1d1os familiares se 

aprobo en 19·b y en esa · e ¡ · , fi . 1 '· misma iec 1a se publico un IVli ire Papero -
c
13
·ia so.bdre plebno empleo poco antes de que se publicara el libro de 
evcn ge so re d tema S 

ServiciovN · al .i · e pu 0 en marcha el establecimiento de un 
ac1on ue Salud y s b' 9 . 1 ción para introd .. 

1 
. · e apro o en 1 46 una nueva leg1s a-

uc 1r e primer (Y b · d . l , . 
ro soci:il de Beverido-e. No '. ca na eor, e um,co) plan de segu-
ridge lo hab'ia pla ::>d ob tan~e. n. o todo resulto ser como Beve-

v nea o en un · · . 
rechazó aprobar la in 1 . , d ~nncip10. En pnmer lugar, el Tesoro 

e us1on e mde . . . , b 
sadas en la cotización d m111zac1ones por separac1on a-
vorciadas (como 13everi~ se~r~~· para las mujeres abandonadas o di
meJidas alentarían a 1 ge u iera deseado), basándose en que tales 

· os mandos b d . . 
gundo lugar, y aún más · .fi. . ª ª an onar a sus familias. En se-

. s1gm canvo l . , . l 1 
tercera edad provocó poi ' . ' ª cuesnon de las pensiones e e a 

L . e nuca. 
as pensiones contrib . unvas se apl' . ,. 

para complementar las p · icaron por primera vez en 192::>, u d G ens1ones b das oy eorge en 1908. D d asa en los impuestos que creara 
cada de 1930 los ancianos ªs· o que ambas eran escasas durante la dé-

in recurso . ' 1 s se vieron obligados a comp e-
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car sus pensiones mediante un :.iu.xilio local que dependía de los re
si.1ltados de las investigaciones de los recursos: sistema que sería susti
tuido por la asistencia nacional durante la guerra, cuando los niveles 
de inOación empeoraron :.iún más b situación de las pensiones. Aun
que 13everidge n.:comendó que sus nuevas pensiones de subsistencia 
se aplicaran paulatinamente en un periodo de diez años, al gobierno 
laborista le resultó muy dificil no alterar la situación de los pensionis
tas. De igu<tl modo, la futura diferenciación entre pensionistas "nue
vos" y ·'existentes" sería dificil de mantener. Para resolver estos pro
blemas, el gobierno decidió introducir inmediatamente las nuevas 
pensiones y. ante la insistencia del Tesoro, reducirlas para impedir que 
la carga sobre el nuevo fondo no provocara un déficit inmediato. Por 
tanto, en un principio se abandonó la aplicación de la pensión de 
subsistencia (Macnicol, 1994); los pensionistas sin recursos continua
ron viéndose obligados a solicitar pagas complementarias basadas en 
los resultados de las investigaciones de recursos del National Assistan
ce Board. 

De modo que nunca llegaría a aplicarse una de las promesas de 
Deveridge con mayor acogida: la abolición de las investigaciones de re
cursos. El Nacional Assistance Board, creado en 1948 para reemplazar 
la miríada de autoridades locales que, antes del estallido de la guerra, 
ofrecían asistencia a los indigentes previa comprobación de sus recur
sos, origin:.iriamente fue ideado por Beveridge para asistir a un rema
nente muy reducido de casos. 

Aunque los niveles de pobreza se redujeron drásticamen,te ~ras el 
conflicto bélico la labor del Nacional Assistance Board segu1a siendo 
fundamental. En 1948, 500.000 pensionistas seguían soli ~itando 
aquel tipo de ayudas y, a principios de la década de 1950, la cifra au
mentó el doble. En 1960, las investigaciones desarrolladas en_ el Lon
don School of Economics revelaron la existencia de altos mveles de 
pobreza entre la tercera edad; muchos ancianos eran demasia~o ~rgu
llosos como para solicitar Ja ayuda del NAB y someterse ª las mdign~s 
pruebas de comprobación de recursos (Able Smith Y 1:'0V:n~en ' 
1961) . , . d 1te el enve1ec1m1ento .Ante la ausencia de 111d1ces e seguros Y ª1 

J 1 d 1 . , . · n en ascenso: actua -e a poblac1on las cifras de pobreza contmuaro b ' - d 1de a ru-meme la Seguridad Social del Estado en Gran Bretana ~pei ' 
d d. onóm1cos Nos ve-

ma oramente de las investigaciones de me ios ec · b 
d · las leyes de po res 

mos obligados a concluir que la huella que epron , funda 
en la política social británica del siglo XIX fue mucho mas pro 
que la del hifonne Be11eridge. 
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4. Conclusiones 

La evolución del pensamiento de 13cvcridgc nos permite apreciar su 
l·nfoquc dcl hiem'Star social desde otra perspec_civa. D e lo anterior
mente cxpm·sto se deduCl' que sus puntos de VIsta acerca de la fun
ción dd gobierno como garante del bicne tar de todos los ciudada
nos cambiaron r.idicalmente a lo largo de su vida profesio nal. En un 
principio.estaba convencido de que el poder del Estado para lograr la 
mejora social le permitiría construir un mercado laboral liberal, ideal, 
sin alterar en exceso las relaciones de mercado. Las o ficinas de em
pico y los subsidios de dt-scmpleo permitirían la racionalización ccn
tr:llizada de b oferta y la demanda de trabajo, y se eliminaría una 
fuente fundamental <le ineficacia industrial, de degeneració n humana 
Y de dt>Spilfarro económico.Tras la Primera Guerra Mundial, se mer
mó su fe en los méritos de la intervención del Estado. Ante b ausen
cia º.e .mecanismos de regulación de los precios, los salarios y la pro
d~cnvulad , e_l de~empleo generalizado permanecería y acabarfa por 
n~mar la efinenna de sus primeras propuestas par.i evitar las disfi.111-
cionl'S del mercado laboral. Su fe en el poder del Estado se restableció 
en las etapas finales de su p d · · 1. . . d . . . ro ucnon ner.ma, durante el peno o en 
qu
1
_c ~cnbio el Irif<>mir.Apoyaba la planificación dd Estado y la am-

p 1acion de la regulaci ' 1 · 
, . . . .0 n Y e control centrales. como y cuando fuer.i 

ncct'SJno para garannza 1 . . , . 
1 . 1 r e crecmuento econom1co y el pleno ern-

p co, sm e cual su querid . . 
, d 0 sistema universal de seauridad social esta-

na con enado al tTacaso (Harris. 1994). t> 

Aunque su opinión sob , 1 . . b. 
do parece haber . d r~ ~ ª111 ltO de responsabilidad del Esta-

vana o cons1d, bl · · 
cierta continuidad , 1 .d era emente, no obstante, existe una 
. i.:n as 1 eas que tal · n 

siendo fundamentales 
3 

la ho . apun an su obra y que sigue 
forme Beveridoe En · ra de interpretar adecuadamente el /ll-

, "' · pnmer v pr· d. ¡ ¡ · 1 mavona de los - rud· · imor 1a ugar al contrano que ª 
' '" IOSOS de Ja l' · . ' la pobreza como •~1 q po ltlca social, se interesó menos por . ..... ue en el fu · . 

bajo --como medio p ncionam1ento del mercado d e rra-r da ara promov 
iza Y garantizar e) suste t d er un grado de prosperidad genera-

do de trabajo debidament~ ~ et.oda la población-. En un m erca
y la mano de obra eventual rganizado, desaparecerían el desempleo 
med_iante planes colee.; ydse ampliaría la regularidad de inaresos 
subs . uVOS e Se .d :::> ) 
, istencia de todos du gun ad social para garantizar ª 

vmcul · di rante toda ·da 
v . º.m soluble entre ciudada su vi · Beveridge estableció un 
estigaciones de medios eco , . nos Y trabajadores. Odiaba las in-

nonucos ta · nto como cualquier trabaja-
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dor, pero por diferentes morivos: para !3everidgc est:is formas de :isis
tencia t:in .· ' dirig~~as" rnin:iban .el _i ncentiv~ de. la independencia y 
"desmoralizaban a sus bcncfic1an os. En termmos m;Ís modernos 
ralcs prácricas fomentaban la dependencia social. Por d contrario, l ~ 
seguridad social recompensaba la regularidad de empleo y ofrecía 
incentivos a los beneficiarios. Las prestaciones que Bcveridge propo
nía ofrecían asistencia durante los per iodos de " interrupción" de los 
ingresos, pero no eran sustitutivas de elJos. Su fe en la racionalidad 
económica del hombre apuntalaba sus ideas: el hombre actu:iría co
rrectamente si se le o frecieran los debidos incentivos económicos. 
Ello implicaba que el ciudadano debía trabaj ar con regularidad y el 
deber del Estado era garantizar la recompensa de su conducta. Este 
concepto de ciudadanía social es sustan cialmente distinto al que se 
le atribuye comúnmente, según el cual el informe ofrecía asistencia 
por derecho a todo el que la precisara. 

Por otra parte, y no menos importante, a Beveridge no le inter
saba en absoluto promover la socialdemocracia. Al contrario que el 
plan bismarckiano de seguridad social restablecido en AJemania tras 
la Segunda Guerra Mundial , el enfoque de Beveridge jamás incluyó 
b representación de los aseITTJrados en la administración de su plan. 
Por el contrario, cabe dedu~ir de su fe en la imparcialidad del Esta
do que, pa_ra él, la centralizació n burocrática tenía vent~as. El _fun
cionario público, sin intereses propios en los conflictos mdustnales, 
podía actuar con imparcialidad en beneficio de todos. A lo largo de 
su trayectoria, como se extrae de lo anteriormente expuesto, sus 
ideas chocaban intermitentemente con los principios de la dem_o-

. · 1 1·b ·ación colectiva crac1a mdustrial y con el derecho a a 1 re nego~i . . , . 
que constituía la base de partida del movimiento smdical bntamco. 
A . . 1 parte del h1rorme unque el TUC acogió con entusiasmo a mayor ' ~· 
B 'd 1 , · d . ) h c·a él y sus colecras even ~e, a actitud de los lideres s111 1ca es a 1 " . 
durante la Primera Guerra Mundial debe tenerse presente -by ~l-

.' · · d J' "tud para tra ajar guio vigente en la aceptación de l3ev1n e su so ici . ' . ' . . . · es reum-
para el gobierno en 1940--. Para Bevendge, las cotizacion . d d 
d . d . 1 eran prop1e a as en beneficio de la mano de obra 111 ustna no 1 de 1 b · · , 1edio para que e go-os tra apdores sino que const1tu1an un n " J ,, ( 
b. · ' fi ra los ma os es ierno gestionara el mercado laboral Y re o rma . d , 
d · · , . . · an Jos sistemas e 
ecn, irregulares) hab1tos de trabajo. S1 se campar ecti-

seg ·d d . . . d B , d. o-e desde esta persp un a social b1smarck.iano y e · ev_er 1:::. 
1
. d y de-

v 1 , d centra iza ora 
a, resu ta sorprendente la naturaleza mas es d 1 lócrica 

in , . d p compren er a " ocrat1ca del primero frente al segun o. ara 'a pre-
qu, b ·d d cial alemana sen e su yace a la evolución de la segun a so ' 
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ciso lkmrollar orru artículo.Aun así. parece obvio que el illlpcrati
vo or~miz.ilional implícito en cualquier modelo de seguridad so
ci.il c;.1 ba~t.Hltl' más burocr,ítico y centralizado t'n b versión bri tá
nir,1 qtll' t'n rnalquia otra Ut' bs interprc.>taciones desarrolladas en 
e\ COlltlllt'lltl' t'UTOJ'l'O. 

Estr commtc :ipunta a un enigma final que plantea el en foque 
m:ís conocido de los planteamientos de Beveridgc y de los sistemas 
de prt'St.Kiones rn(ialcs que promoviera. Indica que las iJeas :-iparen
tt'lllt'nte"libcr.1ks" sobrc las que el autor basó sus escritos no incluían 
principio socialdemócma alguno. Es un modelo mucho más autori
wio que los continentales. Para Beveridge b planificación cconómi
..:a St' b.tsJ en que la centralización de los poderes adoptada por e l go
bim10 como medida de emergencia durante d conflicto bélico debe 
m.mtt•ner~c t.unbit·n en tii:mpo de paz. Hoy en día sabernos que esta 
pcrspectiv.1 algo estalini ta , que refleja el momento histórico en el 
que lkwridge trabajó en sus escritos.jamás pod1ía adoptarse a largo 
plazo.Aquellos controles rolerados con el fin de obtener la victoria se 
desmamdaron en el periodo dt• posguerra v con ellos el fundam ento 
d~_ los rnn~eptos de Bf'wridgt· sobre.> la n;cesidad de una planifica-
cion econom1ca p~ra o:i · 1 ¡ . · " ' :;, .. rannzar e p eno empleo y, por tanto. hacer 
viable su plan de se"u ·d d · . 1 U 

• • :::> n a soc1~u. na vez separado de sus funda-
mentos, dicho rer•ime d b' , . 

o . n e ienestar sonal se desmorona: cabe afir-
mar que ello contnbu · l' ·1 · · 

1 
~eª t'Xp icar por qué se ha quedado en m era 

l us1on en e mundo de la posguerra. 
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Rts11men. •William Beveridge en perspectiva histórica u . · • d .r. • • na rc1n-
tcrpttlaoon el InJormt Bn1eridgeu 

L.i lucr.itura que dorumt•ntJ el crecimiento del Estado d -1 b ., ¡ ~-· d.i G . ' e: J(ncstar ct:sde ¡ ~g111~ 1uerra Mundial distingue normalmente los sistemas d , ª 
~al ~linian:kianos de los "beveridgcanos". Los primt:ros ofi.ecc~1 ~~~yo so-
q: e~ú~~cl srgu~ adininistr.1ldos por los interlocu_ tore;:s sociales. mi1~~1~~~ 
. lO sr llepta gcnt•ra mente que ofr ·cc h' fi . b d 
unpuestos a todos los ciudadanos Est. . . t: t:n~ 1c1os asa os en los 
vmdgc romo tarea Por de . d < ~rnculo toma la mterprt:r.ación de Be
ca social se demut~~- 'n p ·~amr¡" r os cimirntos de sus ideas sobre políri-

r
rinripios d · I : ·-~-d nmer ugar,quc su plan debe más a I3ism:irck y los 

< ª scgunua $Onal de lo 1. segundo lu~'a! la estru ·t d . . q_ue normau11cnte se asume y que en 
• • ' l ura a mm1strat1\-a dr s ' morr.ítica que la de I• •lt . . . · us propuestas era menos de-

. " • ernatt\"J b1smarck E · siempre asoció los de h 
1 

. 13113· 11 pnma lugar, Oeveridge 
d 

•- rcr os a os benefino< ¡ ' e u seguridad sooal )" · est:tta t'S con las contribuciones 
L.· • • por tanto con la pa · · · · 
WJO. En segundo lu"'• < · • • ' mnpac1011 en t>l mercado de rra-

. · .,.-.. u \1S1on no contaba e ¡ · sentacion de los mba•ado . 
1 

. . on a 1111port1ncia de b repre-
. . , rt'S en J adnunm · · d ·l . mcranas rentral1za~ que ofr . . . Tanon t proceso a favor de bu-

cscal.1 El · ¡ enan umlormidad ,,. · I" · :uncu o condu)-e q b 1mparc1a y economías de 
no fue n ue su asunte fe · h· d . unc:i totalmente adoptad . I t a o, superccnrraliz:Jdo. pl:tn 
gien: que eso no fue una~-'- 0 rn t' Estado británico cid bienestar y su-,,..,... cosa. • • 

Abstract. "Rt-rrading tht Baitrid ·n /" torical Pmprcti rgt Report:William Beveridf:e ¡,, His-
ic llerarurr d(l(JlllJl'ltrir ' 1 Pl'•l e 

<omm~11I¡• Jólr. . (~ t ir .~i'l11lt of 'I ¡r. . 
f.1nner 

0
ir ~l'll'lmarcs Bismar¡kcan r,

0 
·0~c we!lan' smce tire Seco11d f'111Jrld 1'1k1r. 

• 11er 11is11ratur b d .I' 111 ut~\-r1doea - ,r · • 7 tl'T arr uiL/ - asr Slhtrrn:s ad . . ,.. 11 ~ ystems C!J soaal s11pport. 1 1c 
"'Y assumed ,ir. im111<1crrd b¡• ti · ¡ ¡ i11trmrrrati"" f 

0
_ IO ~11'T tax.fimdcd l~ efi IC SOOa part/ll'fS, w/zife tlze (1(-

•. , , vll O U<Wrid • "'71 llS t l // • . • 
idrill. it don - ~ to t115k. By fX • • ' ª atrzcus. 171is papcr lilkes 1/lls 

. 011S1rares·firsi 1 am111111~ the r. d . { ¡· pmuiples rhm .r. · 't iat his Pfa
11 

d • J 0 w1 atro11s o his social po 1C)
1 

1 o;tl'l1115su d OU't' mNe ro B · k · ptisals was lcss "-.. me a11d tl1a1 se d rsmarc ' a11Cf social i11s1ira11ce 

al 
ucmoalllic ti l. ' ron rite ad1 · · · .v.r UIG)'S associ d . 11111 t11r Bisma k · 111111strat1ve stn1c111re of fzis pro-

¡ la 
ate n•l11.s . re •ean alter · ¡ ¡ t 111.1 bour ma.1.. " w srate limes:_ . llatwe. n tire first place Be11erit -

k •.:rr panicin.. · ;•IS uitlt social · ' d er reprr~ratio . rJ r-11or1, Second h" . . 11zsura1ue co111rib111io11s -(//1 
ti ,¡r. n m lf ad · · ' IS V!S1011 d" d rat '!lJerrd ·~m""~'-'" . mmistratii'!' p . rscoume 1he i111porta11cc oJ rvor-
rat! da r-·- un;ron · l'í)(CSs 111 'irvo ,r . 1tr Ied OJ.'fr~ ¡· ,, mry and «" . J' 11' '!J ce111ralised b11rea11crt1ors 
ami ' ~ l'lllra ~d la vll01111es of 1 . s~~ts tltlll tliis 'P 11 u-a; ,1t'll!?r fi 

11 
ua e.171e paper co11cl11dcs 1/zal /11s 

U<as probab/y 110 bad ti .11 Y adapted i11 tire Bri1islr 111el{are s1t1ll' 
un.~. -

El te et :-ta eting en 
España: n'lateria es para 

una e r og .... afia del mundo 
• 

del traoa.,o contemporáneo 

Ángel Luis Lara Rodríguez •:· 

El fenómeno del telemarketi.ng ha conocido un desarrollo espectacu
lar en los últimos años. En nuestro país, las empresas especializadas del 
seccor se han multiplicado en poco tiempo, disparando a la vez su vo
lumen de negocio y su importancia en el ámbito de los servicios a 
empresas. Prueba de ello es que en nuestros clias ya son cerca de cin
cu~nta mil las personas que se encuentran empleadas en el telemar
ketmg, de las cuales casi la rn.itad lo hacen en centros de trabajo que 
están localizados en la Comunidad Autónoma de Madrid. Solamente 
d~rante el afio 2001 las empresas del sector facturaron más de nove
cientos millones de euros, aumentando un 30% en relación al ejerci-

cio anterior. 
Esta importante evolución corno sector económico ha sido posi-

ble gracias a un entorno absolutamente favorable al desarrollo del fe
nómeno del telemarketing. Por un lado, porque el avance tec1~ol?gi
c~ centrado en las telecomunicaciones experimentado ~n las _ultimas 
<leca.das ha hecho posible una rápida evolución en materia de 

1~~aes
tructuras y de servicios. Por otro lado, porque la reestrucniracion de 
los ~istemas productivos y de las relaciones laborales q~~ hemos co
nocido en los últimos veinte años ha impulsado un decidido desarro-

~- D • . S · 1) F u]rad de Ciencias Politicas 
tpartamento de Sociolo!?Ía 111 (Estructura oc1a • ·ac y So · ¡ · " M d ·d c 1pus de Somosaguas, 
cio ogia de la Universidad Complutense de a n • 

311 

28223 Madrid. Correo dectrónico: ruso@ladinamo.org. 
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!lo acorde ron las t'Str.ttt'gias y las políticas c111prcsari:iles. Esto es así 
porqut~ d tt·kmarkrting posee 11~1, cJr.:íctcr dual que se_ rel~c i ona di
rt'rtJmc-nri:· t.mto con la rc\'olucron de bs teleco111u111cac1ones y el 
rnn'i!!tiit•ntt' de~arrollo tk b denominada sociedad de la in fo rmación 
(C.m~·lls. 1997) como con las mutaciones ob ervadas en los sistemas 
productivos y la profunda rt·dl'flnición de las relacio n es labo rales 
.irontt•rida en las do últimas décadas. 

En l'Ste sentido, la categoría de telemarkcting d;i cu enta d e una 
a•tivid1J productiva centrada en el desarrollo del m arke ting directo 
y 1.1 att•nción a los dientes a través dd uso de las nuevas tecn o logías de 
b ~omuni~a~ión y. al mismo tiempo, de una de las estrategias emprc
sarraks mas nnportantes para la ri::estructur:1ción de la o rganizació n 
dd proceso productirn y de la empresa. Se trata de una h erram ienra 
que romo acrividad pt'rmitc la gestión de la circulación d e informa
l:1ones <lt'sdc/ hacia un mercado ujeto a imprevisibles ;:ilte racio nes y 
l~.mo smo~ de empresas po ibilita una externalización y fl exibiliza-
cron "t'rencral de "'11or111 d · · , ? ' es segmentos pro uctwos que contribuye a 
lJ rap1da JdJptabilidJd ' ] fl · · 

. " as ucruacrones en la denund;:i y a los 111ov1-
1mentos en el nwrcado D 

1 • . . · e esta manera, e tdemarketina es un ele-
llknto que se mscnbe no , 1 1 d fi v 
. . d . so o en a re e mición general de un pro-

L eso pro ucnvo que incluv 1 
seno . , e comp etamenre la comunicació n en su 

y que expernnenta una d. l . . , . , , . 
con el mere d (~A . ra ira 111vers1011 de su relac1on clas1ca ª o 1v1arazz1 1999) · b'. . 
mutaciones q • d d h ' 'smo tam ten en b s 11nportantes 

ue es e a ce dos dé d , c. . d 
blememe al desarrollo de 1 . ca as .estan :i1ecrando cons1 e ra-

Desde d punto d . as¡rop1as relacione laborales. 
del telemarketing po e ~isdta el ~rabajo, el proceso productivo pro pio 
1 · ne e manifiesto 1 d · ' a mmaterialización d 1 . • a ten enc1a contemporan ea a 
zación de la rl'lacio' ed os co_n~emdos de la actividad v a la aen eraJi-
199 n e serv1c10 , v 

7). Desde el punto d .· en Y entre las empresas (Lazzarato, 
tclemarketing hace e\·id e \!Sita del empleo, el sector de empresas de 
contra . , ente a hegem . d 1 d 1 
. . tac1on, así como de un on~a e carácter rem po ral e a 

bihdad de ~os trabajadores (Bif:ceso de intensificación de la emplea-
El crccunicnto del v 1 ao, 1999a). 

la signifi · · 0 umen de ne · , 
. cacion del sector del 1 goc10, as1 como el desarrollo Y 

c1onado con el b. te emarketi , . l 
cam 10 de riel ng, esta directamente re a-

s~tenta Y que se consolidó a 1 º1económico operado durante los años 
anos setenta fi o argo de 1 d' L 

· ueron testigos d ª ecada de los ochenta. os nucnto de la d e una dis · . . 
dad d 1 pro ucrividad ind . . rntnuc1ón de la tasa d e c rec1-

e os mercad usrria] de . . bT 
mercados d ~s monetarios y fi' ~na considerable m esta 1 1-

e matenas primas as' . n.anc1eros que se extendió a Jos 
, 'como d . 

e una disminución de la rasa 
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de acumulación de los principaks paíse que provocó b transición ele 
un esquema macroeconómico keynesiano y un orden técnico-insti
tucional rígido (forrlista) al nuevo p;:i radigma socioeconómico hoy 
do111inamc de corte neoliberal y bas;:ido en la idea de un modelo de 
acumulación flexible úJOsrjordista) (13o logn;:i y Fumagalli, 1997). 

En e te nuevo contexto, las em presas desarrollan un intenso pro
ceso de reducción de unos costes del trabajo considerados "excesi
\·os" en una realidad siempre más global y mundializada caracterizada 
por la presión de la competencia in ternacional. Expresione~ anglosa
jonas como lca11 prorlucrio11. 011tsour~illg o j 11st Íll li111~ ,son comm_uamen
te empleadas parJ hacer referenc13 a una reducc1on generalizada ~e 
cosres a través de la cxternalización de enteros segmentos producti
vos mediante la subcontratación de servicios, una producción volca
da sobre la demanda que para evitar la acumulación de reservas exce
sivas organiza el rr;:ibajo interno del modo más flexible posible y, en 
general, una importante mutación en la es~ructura de una_s empresas 
que en nuestros días se o rganizan con técmcas y tecnologias renov~
das para hacer frente a las oscilaciones de~ mercad? y a los requen
miemos de los consumidores. En este sentido, los d iscursos del 11iana
ge111cl/f contemporáneo se mueven sistemáticamente en los_ '.i1 ismos 
parámetros: si en el pasado los tiempos y m odos de producc1011 esta
ban férreamente programados, en nuestros días todo es mucho m e
nos proa ramable y continuamente las empresas deben a_ferrarse a las 

· ;:, d fi ~ eden de1arse escapar ocasiones que el merca o o rece y que no pu :i . , 

porque en un periodo de fuerte competencia y de saturac1on de los 
' , , · · · ón de la demanda mercados como el actual, la mas mm1ma van ac1 

puede resultar fatal. 
1 

· · 
·d a qw er aprox.i-Desde este punto de vista, resulta ev1 ente que cu . 

. , . d el sector del telemar-mac1on al fuerte desarrolJo expenmenta o por , . 
1 k . , . _ d b ·d relacion di recta con e etrng en los ulnmos anos e e cons1 erar su ' , 

. 1 · ·fi ·' 1 del fenomeno comexto que habita. En este sentido, a s1g111 cacio r 
del telemarketing es dual: 

· / rl la i11fio n11ació11 }' la co-l. Como herra111ic11ta para el trata1111e11 o e . . . · d 
. . , , fi 1 donu n10 de la cuna e 11111111cac1011 co11 el mercado. Mas que a · anzar e . d ontrol 

1 1 ia estratea1a e c su producto la empresa actua se P antea ui . ;:, 
1 

h ·a 
, d . declf se vue ve ac1 de la desembocadura del proceso pro uctivo, es ' . b Ja 

1 'd E estraceaia se asa en a vcnra y la relación con el consunu or. sea :::;> tes di-
., ·1jzando importan 

producción y consum.o de infor macion, movt .d de informa-
, · d . · , k · a para la recog1 a nanucas e comu111cac1on y mar etmº . d ) circulación 
· , d · d Ja deman a Y su c1011 (conocimiento de las ten encias e ' 
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nguez 
(construcción .de un mercado) (wzz·irato 1997) f) . 
" · · • · roduc1r · ·fi 

respirar con d mercado", responder a la demand 1 s1gn1 ca 
p~nder dr la _oferta d~ mercancías. Este vuelco er~ fa ';~la 1~C:erla de
demanda y oferta explica la entTada d " 1 . . , c1on entre 

d. e:: a comun1cac1on en 1 
sos irectamcme productivos: la cadena d . os proce-
1 h h pro uct1va se ha c o .d e e ce o en una cadena lingu··ísrica e11 tina . , nverri o 

1 , • conex1on sem á t" 
que a comunicación ha devenido una . t . . • 11 ica en la 

1 . ma cna prima y u · 
memo e e trabajo en la misma med"d 1 . , 11 mstru-
cléctrica (Marazzi, 2002). 1 a que o hJZo e n su d1a la energía 

2. Como i11stn1111ento para la extemali . , ji . . . . 
sarial de determinados segmentos de .la d za:1,011 ~I ex1b1'.1z~czó11 e111pre
rior se11ala la existencia de una fu pro 11cao11: . . mov1m1e nto ante
la centralidad absoluta d 1 edrte compet1t1v1dad provocada por 

e merca o y del ¡ d · los movimientos de 1 d d co11 tro te n enc1a l sobre 
a eman a Para afro ta . . , 

prcsariado requiere de 1 . · . , n r esta s1tuac1011 e l em-
a constituc10 d · ·d 

cular que haga posible 1 d 1 . , n e un tej1 o productivo reri-
mediantc la subcontra ª .. e jacion. d.e numerosas tareas pe riféricas 
dad constante de las tacid~n. e servicios, así como de una fl exibili-
b con 1c1ones de t b . . 

a aratamicnto del p e . d 
1 

ra él.JO que p e rmita tanto un 
adaptabilidad y una .r ciodi e ª fue~za de trabajo como una plena 

. mme ata capac1d d 1 . , . 
c10nes y variacione 1 a e e reacc1on ante las osci la-

. s en e compo ta . d 
sentido, el sector del t 1 k . r nuento e la demanda. En este 

e emar ·etm,. "bil. proceso de "IiofiJ1·za ·, . g pos1 Ha el desplieo-ue de un 
d c1on oroarnzati ,, v 

csccntralización prod . b 
1 

. ·va que se d esarrolla en torno a fa 
1 ucnva ad · · · . 

e desarrollo de redes d ' . ivi~i~m del trabajo entre empresas y 
c e comumcac10 d . • · os que se acompañad fi n me iante soportes te le mat1-
de trab . e una uene prec . . , d 1 r . ªJº y un dcte · . anzac1011 e as conmc10nes 
till noro mamfi t d ¡ 

o, 1994). es 0 e as relaciones laborales (Cas-

. El sector del telemarketi . 
mteresanre en el p ng constituye un eleme nto estratéo-ico 
za . . d . . roceso generalizad d . fl . . . . , ::> • 
~ion e act1v1dades . 0 e exibil1zac1on y externah-

mon · que caracteriza 1 ¡· · 
JCas en nut.-stros días c.. . aspo 1ticas empresariales hege-

tratan s · . 'OiíeCJendo a 1 d . · us servicios las · fr as 1snntas empresas que con-
dcsarroll d d. 111 aestructura 1 · , j 
d 

0 e icho proceso D d s Y a gest1on necesaria para e 
o el tel k · es e el d · 

1 d, emar eting posee u d b P~nto e vista del empresana-
a o,:' usado como medio na oº ~e .d1mensjón estratégica: por un 

a traves de I b Para exib11i · · · d • ª su contratacio' d zar Y externahzar act1v1da es por otro 1 d n e serv· · . . ª o, en torno a esa 1• . icios a las empresas del sector, 
externahza · · d po inca g li . , 

c1on e actividad 1 enera zada de flexibilizac10n Y 
sector econ · · es e propi 1 

onuco gue se nut d 1 o te emarketino- eme ro-e como 
re e a ve d . :::. :::. . 

nta e infraestructuras y servi-
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cios para la re;i.li zació n de dich:i po lítica empresarial. De esta manera, 
constiruyc un medio y un fin al mismo tiempo, es un vehículo para 
Jos negocios y también un negocio en sí mismo. . 

La breve radiografta del sector de empresas de telemarketing que 
se propone a través de este artículo parte del hecho de que este sec
ror no posee una especificidad real en re lación a otros sectores pro
ductivos, sino que consti tuye una ventana por la que asomarse a la 
realidad global de las relaciones laborales y de las condiciones de tra
b;tjo generales. El potencial valor que pueda tener esta mínima apro
ximación al sector del te lemarketing reside precisamente en su ca
rácter de acercamiento concreto a una situación concreta, en su 
naturaleza de investigació n direc ta que puede permitir la construc
ción de una cartografia d e la realjdad laboral realmente existente en 
nuestros días (Castillo, 1988, 1994 y 2003 1

). Por tanto, entender el te
lemarketing como una ventana al campo general de las condiciones 
de trabajo actuales, de las políticas y discursos empresariales hege
mónicos en nuestros días, de la acción sindical y d e la conflictividad 
que atraviesa el mundo del trabajo contemporáneo es el propósito de 
este artículo. 

Es obvio que tanto una descripción de las características funda
mentales del proceso de trabajo como de las relaciones laborales en 
el interior de las e mpresas del sector del telem arketing debe comu
nicarse con el contexto económico, social y político que las hace 
posibles, fundamentalmente porque la re lación entre empleadores Y 
trabajadores encadena temporalidades y c iclos que desbord~n ~bso
lutamente el ámbito de la empresa, implicando con su movJimento 

1 Una de las experiencias de estudio m:ís interesante.s a la h~ra de a?orda.r el 
acercamiento concreto a las situaciones concrecas de trabajo a travcs de la mvesttga
ción directa es el Proyecto TRAUIN, financiado durante el period?. 2001-20?3.por el 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e lnnovac1o n Tecnologica del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. "La propuesta fundam ental de este programa ~e 
investigación es b de hacer frente, a través de la investigació n sobre el terreno Y_ b.ª}º 
una mirada sociológica a la reciente trivialización del discurso sobre b desapancion 
del trabajo, iluminando: por el contrario, lo que creemos que son,,procesos de oculr:i
ción del trabajo que sostienen la posibilidad de tales argum:nros LJ.J- Cas~llo, P.~º= 
pez Calle y A. Lahera S:ínchez: «El trabajo invisible en Espana: una evaluacwn Y va 0 

· . d. · • blemas y esperanzas rac1on del trabajo realmente existente, de su con 1c1on, pro · 
(Proyecto TRADIN)", en Castillo, 2003].A través de estudios concretos de caso el r:o-
' ·d "fj observar las nuevas 1or-yccto TRAUJN se ha propuesto entre otras cosas, 1 entt Jcar Y b" d 1 

d . . ' d 1 formas cam 1antes e mas e acttVJdad laboral conocer los caracteres e as nuevas 
1 b . • • · . • tando y conocer os po-

tra ªJO, evaluar las trJnsformacio nes que este esta expenmen . 1. . 
'bl - · 1zaavas tecno og1cas Y 51 es reversos complementarios de las mnovac10nes º.rgan ' 

cn1prcsarialcs de las políucas de reestructuración industrial. 
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al conjunto de lo social. De igual m odo. es evidente que 1 b . 
- 1 d. . , b e tra a.Jo 

es una lorma 'e m e 1:ic1on a solu tamem e social que afecta 1 
· d 1 1 · · a con-
JUIHO e as re :inones sociales y que bs relaciones de e mple 
ran .sobre ~-:i tcgorí:is sociales cuy:i definición se configura enº e~~~= 
pac10 social c:xtralaboral. En este sentido, se podría decir uc 
compn·nder la re'.1lidad laboral existente.en e l ámbito de las em~e
sas Je telem:irketmg debe pasar necesariamente por una referenci:i 
:i b · formas de la determinación social de los esta tutos obreros, así 
como a la regulación-socialización estat:i l de los empleos y los mer
c_ados laborales (García López, 2001 ). N o obstante, e l presente ar
ticulo propone una mirada únicamente sobre la realidad en e l mero 
~unbito d~ la~ empresas, consciente de su carácter incompleto a la 
hora ?.e d1bu_1ar el mapa complejo del sector del te lemarketing, pero 
tamb1en del valor fenomenológico que poseen las miradas sobre los 
procesos Y los centros dí.' trabajo a la hora de h acer tano·ibles las 
transformac~ones actuales del mundo del trabajo y de las r~laciones 
laborales, as1 como para relatar las traducciones vivenciales de los 
discursos empresariales y sindicales contemporáneos e n e l interior 
de las empresas. 

Cabe se11a1ar que este artículo está elaborado con m ateriales que 
forman parte de un trabajo de investigación m ás extenso y completo 
sobre el sector del telemarketino- en la Comunidad Autónoma de 
Madrid desarrollado durante el a1fo 2002 2• En él se aborda un análisis 
c?mplejo del fenómeno dd telemarketing: la naturaleza, la genealo
gia Y. el desarrollo del sector, la conflictividad y las condiciones de 
trabajo en las empresas, las particularidades y el carácter de los proce
sos producti~o~, las características de la fuerza de trabajo y sus pro
cesos de s~bjetJvación. Dicha investi5ración se inscribe en un proyec
to de tesis doctoral_ en curso que se propone un análisis ~e los 
pr~c~sos .~omemporaneos de precarización, invisibilización e 1nma
tenahzac1on del t b · Al · . . · b dar un .· . , ra ªJº· mismo nernpo, n ene por objeto a or 

3 
;proximacion al conrexto en el que se desarrollan dichos proce-

sos, 1undamenralm 1 e . , d Jos . eme en o re terenre a la transformac10n e 
mercados de trabaio 1 1 · · , d ] tra-
b . . J ' as re aCJones laborales y la organizac1on e . 

ajo acontecida en las d · 1 · . · ]an-os u timas decadas, así como a las paro cu 

~ Los resultados de dicha in . · . . dº d ¡ sector 
del relemarkerino err la C .d dve-sngacion se recogen en e l informe Esr11 10 e ·1ª . ... 011111111 a de H d ·d· . . . 1 [as re -nones salariales la or . . , d 

1 
• ª " · ""ª mirada a las rrm1ifor111aao11eJ e1 · . ,, 

• :Ra111::ano11 e trab · I ¡ · I rkerlll,· 
Premio de investigac·, d 1 F DJ0 Y as re anones laborales a trai1és del re e11it1 C~1 !011 e a acultad d e· . ' . . ' de la u . en el atio 200? Acru In r e 1enc1as Polínc:is y Sociologia . d~I 

- · a 1ente en 1ase d bl. · · d ba•O ~ Departamento de Sociolo .
3 
lil e pu 1Cac~on como documento e era ·J 

gi (Esttucrura Social) de dicha facu ltad. 
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clade y la composición de la nueva fuerza de trabajo precaria tcn
dencialmenre hegemónica t'n nuestros días. 

Estrategias gerenciales y condiciones de trabajo 
en el sector 

Existe un consenso general izado en torno a la idea ele que las nuevas 
tecnolosrías de la comunicación han jugado un papel central en la re
estrnccuración generalizada de las empresas y los procesos productivos 
desatada en las dos últimas décadas. Parece como si las nuevas tecnolo
gías hubieran acudido al auxilio de un empresariado necesitado de 
herramientas no sólo políticas e ideológicas, sino también técnicas, 
para el desarrollo de una intensa redefinición ele las estrategias geren
ciales y de los procesos ele producción. En cierta medida estas han sido 
el elemento gue ha posibilitado técn icamente la en trada de la comu
nicación en la producción, permitiendo una estructuración flexible 
del proceso productivo y un cambio de dirección en la relación entre 
producción y consumo. El pasaje de una producción programable a 
una producción cada vez más dependiente ele los movimjentos impre
visibles del mercado ha sido posible gracias a este soporte infraestruc-
tura] de las nuevas tecnologías de la comunicación. . 

No obstante, la llamada " revolución tecnológica" no ha sido la cau
sa de las mutaciones en los paradigmas productivos, tampoco d~ la rees
tructuración de la organización de las empresas. Su papel ha s1d_o e_I ~e 
posibilitar e impulsar los cambios, no el de situa~se como prm~1pio 

constitutivo de Jos mismos, como en no pocas ocasiones apunc.~n mte
resadamente los discursos gerenciales. En realidad, el empresana~o ha 
tenido que cambiar ele partitura para adaptarse a las tr~nsform~ciones 
que le ha ido imponiendo una econonúa cada vez mas globalizada ,Y 

· · , aciºdad cada vez mas un contexto de competencia gue ex1gia una cap ' . 
rápida de reacción frente a las transformaciones, tanto en s_u propio 
entorno de competencia como en los variables compor.tamientos ~le 
la demanda. El medio ambiente de estas mutaciones ha sido el amplio 
proceso de reestructuración de las relaciones sociales gue se 1'.ª coli~od 
lidado en los últimos a11os y el desarrollo de una nu~va raciona 1 ª 
e , . l' . tar1·a activa y una fuerte conom1ca que a través de una po mea mone ' , . 
f1 ·b· · ·, ' raJ 1 d"tado toda log1ca a ex1 1hzac1on de los mercados !abo ' es, 1a supe 1 . , 

1 
b . d 

1 · , · l 1 t alizac1on a a ªJª e a secuencia comemporanea que vmcu a a ac u ' . 
lo · d 1 b fi ·o empresarial. s costes salariales con el aumento e ene -ci 
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Sin embargo, bs nuevas tecnologías de la comunicación se han 
convertido en L1 lwrramit·nt.1 perfecta del discurso e mpresarial para 
ju~tificar y kgirimar una estrategia de recsrruc ruración que ha bascu
lado sobre el empeoramiento m:rnifie ro y generalizado de las condi
cio111..·s dl' trabajo y la erosión de los derechos de los trabajadores :i. Un 

' La 1nd1Kción roncn:ra dt' .: ·ta t'Srraregia ha pasado por una serie de des:i rrollo, 
norm:itivo' que han tt•nido . u imcio en b mitad dt> la dl-cad:i dt> los a1ios ochentl , 
ob'l'r\".Índost' dos momrmos tk r pt•cial n·lit'\"t' (Castillo, 2003): c11io 198-1. con l.1 re
t0rm:1 del fataturo dt• los Tnbajadort•s qut> faci litó b conrratación tt•mpornl y los 
dl'~pitlo,: .11i11 199-1. con b Lt•y do: Reforma del E~tatuto de los Trabajadon.:s. que in -
muyó b comT.ltJción temporal en d mismo plano que b indefinida. ampliando bs 
po~ib1hdadt's de movilidad foncional (diti.iminando las fronteras (' lltn: g rnpo · profc
<ion.ik<). flexibili zando la t'SITucrnn del salario y d m odelo d e negociación colt:cri,·a 
y J1-1adit·ndo c.rn«1s qut' justifican b su. pensión del contr.lto bbora 1 y los despidos 
col,·ni,·os. 

No obstJllle .. uio< .mte se habían sentado ya las b .1 es para este impul. o con los 
propios PJctOS de la Moncloa (1977) . que e~tJblccieron . respt•cto a b s rdaciOll<'S ~a
bor.1ks. la nect'. idad de ,1111oriz,u lo conrraco temporales; el Esta ruto de los T ra?·ua
dort'S (1980). qu.: con<.1grab.1 el principio de concertació n social pero .. 11 111isino 
tiempo. inaugurab.1 un rambio kc.'al hacia d deterioro de b s condiciones de rrab.uo 
al reconocer la contr.nación t'\·en-tuJI: ,. t•l Acuerdo Nacion.il sobre Empko ( L 982)· 
en el que las cúpulas de los ~indic.nos u;ayorit.1rios aceptaron d des:irro llo de l.is 1110~ 
dahdades de empico precario romo supue ta medida p.1ra frcn;ir el desc111pk_o. Otra~ 
ft·chas n:le\"Jlll<:S que componen t'I cuadro completo de IJ medidas le~i<l:irt\«IS qu<' 
hai~ mip_ulsado. independit'11tt·memt· dd partido eu d ~obierno. lo procc::sos de pre
c.1rtzac1on son: 

-Aii<l 1992: R eal Decreto Le\· dt• 5 de abril. que recort:i b s presraciont:s por d~
sempko. Supone la <'l.:v.1ción a u1~ año tl<'l pt•riodo 111ini1110 de cotización n.:ces.in~ 
Para b obten e"' d b ·di d · d ) · sn10 .:ntr~ · 1on e su si o v re uc<' ,.¡ p.:riodo de pt:rcepcion t: nn . 
dos Y ocho meses; R.t•al Decrer~ LeY de 2 1 de julio, por d que se t'Stabkccn medid:is 
concreta~ para la reducción del g.1s~o público .. como la privariz:1c ió n de la cober_tur~ 
Ps'ºr _e1

1
1famedJd 0 acnde1ltl' y la cobbonción privada en la gestión de b Segunda 

OC!a. 

- ·~ ,¡~ 1993: R t'al Decreto Ley de 3 de diciembre. que inrroduce d contr::iro d~ 
a~rendizaJe como medio de abar::iramienro de los salarios dur:um.· un periodo ?e rr.:. 
anos a personas de ha ta r - · ¡ . . el 0 ·1 ne111Pº . • -:> :mos, me u,-e un nuevo regimeu e conrr:it · · s 
parnal \" prOVOCJ ¡ · · fl .. b.l"dad . · d 1 3uenci:l . · 1 1_'1_)or ex1 1 1 en el marco norlllarivo, legalizan o as ·"' 
rnvada~ ~l' colo_:anon y las denominadJs Empresas de Trabajo Temporal (ETT) - ro::

- Allo 1.99 i: Acuerdo lnterconfeder:tl para la estabilidad del e111pleo. que P d 
rende gara~mzar una mayor estabilidad incrementando la flexibilidad del sisre nia ~ 
contratac1on Se abara 1 d ·d . b · dores an1 

. · . ta e l'<p1 o y se lllod1fica el Estatuto de los Tra ap . , ·1 
pitando el caracter d · d' · d d . . d cuac1on · 
1 . . e tsp1 o proce eme para facilitar a la empresa su a e ' 
os movmuemos del mercado. 

Rrsulta muy interesante d valor de b e . 1 . ' d 1 . . - r d d laboral contO 
indicador de b siruació1 d. I· . 'º uc1011 e a s1me't~a i ~ u t•srre-
1 

. , 1 _e as ~ebc1ones laborales en nuestro p:11s. as1 coJllO 5 984 
c la relacion con la precanzacion de lasco di · d 1 bajo· s1 e n 1 
el índice de incidencia de la siniestralidad n(n ºcd1ones .de emp eo y tr:ila mil rrabajttdo

. e acci emes po r c:ic 
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discurso empresarial que se h:i socializado como sentido común, na
tural iz:mdo la aplic:ición de unas tecnologfas de la información pre
viamente objetivadas, es decir, concebidas como creación social com
pletamente indcpcndiz:ida que ha ac~bado in~efecti?lemente por 
determinar y gobernar las propias relaciones sooales (S1mmel, 1977): 

Estas empresas nacie ron con un talante nuevo, a~sol~iramente abierto a cosas 
di tintas de la que había, no tanto porque e n si m.tsmo ellos pensaran que 

~so renía que ser así, sino porque estaban fo rzados por las nuevas t~c~1?lo-
. - l. ¡ Las nuevas tecnolomas lo que requieren es una mayor fleXJbthdad g1a,. ... ' ::. ¡ , 

~n rJ rrabajo y eso el modelo tradic ional no lo da. Yo creo que va por 3 lJ, 

que eso no cien e vuelca de hoja 
4

• 

Esta es la trama argumental utilizada comúnmente por la ~erencia 
para dar cuenta del origen del propio sector del tel~mat~etmg_ Y de 
b.s formas de organización de la empresa y del trabajo a el as::c1adas. 
Se trata de un modelo causal de análisis que sitúa la innov~cion tec
nolóo-ica como orio-en de unos cambios irreversibles, que siemp~e se 

:::> :;> d 1 · c1·a1es y que funciona mueven en el sentido e os mtereses geren , 
como una suerte de profecía que se cum.ple a sí ~·lisma (Baetghe ~ 
Oberbeck, 1995) 5. Estas lógicas em.presariales es tan atravesadas poi 
un determinismo evidente. Por un lado, porque plantean un avan

1
ce 

, . . , _ · a de los poderes y os tecnoloo-1co que supuestamente esta poi encun , . 
:::> • • • d b d alquier cnaca a un desa-grupos sociales, conv1rt1en o en a sur a cu, 

- 994 1999 la cifra de accidentes cre-
res) era de :i3,3, en 1990 era ya de 68,6. Entre I_ Y · eros siete meses 
ció en algo más de 600.000 un 12% awmulanvo anual. En los pnm · lo de 

' . 1 O S?o/. obre el mismo penoc 
de 2000 los accidentes laborales crecieron un ' - 0 ~ , 1 d de ¡ 133 tra-
1999 (Castillo, 2003) . Sólo :i lo largo de ese a1io el trabaJ~ sego ª vli ª ese~ de ene-
b · d ¡ · d 1pr'nd1do entre os m ªJª ores en Espa1ia. Solamente en e peno o con e , 

· d ?3? 1as en nuestro p:us. 
ro y marzo de 2003 murieron rrabaJan o - - persoi d M ket"ingTelefónico 

· · · ' d Empresas e ar • Entrevista con abogado de la Asoc1acion e : 1 1:1- organizaciones del 
(AEMT), organización empresarial que agrupa a la mayona e e ·' 
sector en el re-

; . . , d 1 lemenros que compon . 
Es mteresante observar como algunos e o_s e . . 011 a la propia aplica-

• d · · ·¡· · · " d 1 traba•o se annc1par ' pe nono e medidas de " flex1b1 1zac1011 e ~ I · f] '";ble por eJClll-.· . , El . ma de wrano e .~ ' 
non generalizada de las nuevas recnologias. sisre · . , 1 introducción en los 
PI " fi. d , d la exp:insion Y a . . · o, 1e a optado por las empresas ames e · . . . la cornun1cac10n. 

1 , d la 111formacion Y • . 
procesos de trabajo de las nuevas rccno og1as e . , ¡ horario flexible no 
Po 1 · · · 1 s de realizar es que: e . r tanro, a primera consratac1011 que iemo . · 0 más bien respon-

. . · · d . ¿ · ¡ recnologias, Slll 1· 
es una consecuencia de la 111rroducc1on e JC las 

1 
b · pr'v·ias a la genera 1-

d · · de tra ªJº "' · e a la remodelación de las esrrucruras organizat1_vas ., d 
1 

. , pode rrabajo se nos 
.. fJ ·b·l c1on e n~m · zacion de dichas tecnolooías. Po r tanto, la exi 1 iz~ · rivo" (!3elzunegui, 

,,. . 1 1 acter organ1z:i 
presenra como una estrategia empresaria e e car. 
2002). 
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rrollo cktlnido como im~versibk y que se identi fica con e l progn.:so. 
Por otro lado. porque lo qu1.' re~ulca bueno para un<i parte de la socie
dad es prt·sentado como bm·no para su conjunto, con cibiendo que 
aquello qu1.' beneficia a los grupos más acom od<idos y m ejor situados 
en las relaciones de poder resulta provechoso también para aquello 
sujetos o grupos más vulnerables. 

Este disctwo. que en cierta medida opera en una lógica d e susti
tución de la sociedad por la tecnología, se completa con la idea de 
una sustitución paralela de la sociedad por el m e rcado. Este, objetiva
do y fetichizado. e convierte junro a la tecnologfa en e l eje de todas 
las determinaciones, repn.~senrando uno de los pilares d e la ortodoxia 
económica actual acri' ada por el empresariado. En ella el mercado 
aparece como mecanismo de regulación autónomo d e las relaciones 
enrre los individuos y el beneficio empresarial se sitúa e n el origen 
del crecimiento económico, considerando todos los factores que 
contribuyen al aumento de este beneficio como funcionales al pro
pio desarrollo económico (13iJbao, 1999). 

Habitualmente se considera que el elem ento central d e estas nue
vas estrategias empresariales es una inversió n direccional del viejo es
quema fordista que establecía la primacía de la oferta sobre la dem an
da. Desde este punto de vista. las actuales estrategias gere n ciales se 
enfocan hacia un manejo efic:iz de la comunicació n con el mere~?º 
Y una ruptura con todas la rigideces que impidan una estruc turacion 
l? 1~1ás flexible posible de un proceso productivo que d eb e dar cuenra 
rapidameme de los movimiemos y oscilaciones d e la d e m anda. En 
este_ co~~exto. las e~npresas de telemarketing son represen tativ~s d~ 1~ 
susmucion generalizada de un:i racionalidad funcional, " muda Y vol 
ca?a ~obre el P~?ceso de .trabajo, por una racionalidad sistémica qu:. 
pnonza la gestion de la mformación y la relación con el m ercad 
hasta el punto de ser el propio diente de la empresa el que en mu
chos casos d · 1 e ¡ ' y Jos . etermm:i as 1ormas de empleo de la tecno ogia El 
cambios en las relaciones de trabajo (Baetahe y Oberbeck , 1995). 
concepto clave en este sentido es el de flexibilidad: 

Llega d mercado )' t . b. . s de qut! 
d.. . . . e cam 1a tu orientación te das cuenta entonce 0 r 

tu imenston no es válid d ' , 11 das es P 
1. d . . . ªporque onde parece que hay mas ama d·fi-
a tar e. S1 tu no tienes 1 fl .bilºd d 1110 J d ¡ ª . exi 1 ad para poder reforzar para po er ] Esa 
ca~ es~ e ~guna manera.¿dónde te mueves' ·qué es¡; que haces?[ ... 
es a c1ena exibilidad que en un momento d~~ermjnado se demanda "· 

6 Ibídem. 
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La cat~goría de ~,exibilidad d~; ~uenr~ en ~I marco de esta lógica de 
la necesan a adaprac1on aproblemanca a s1tuac1ones operativas variables 
así como de una imprescindible capacidad de reacció n frente a las varia~ 
ciones repentinas a las que la empresa debe enfrentarse. Se trata, según el 
di curso del 111m1<1ge111ew actual, de reducir los costes inherentes al factor 
mibajo, obteniendo al nüsmo tiempo una flexibilidad füncional a través 
de una reorganización del trabaj o centrada en los procesos (Kovács, 
2002). La necesaria flexibilidad del trabajo significa la posibilidad de 
adaprar permanentemente el grado de utilización de la füerza de trabajo 
a !.is exigencias de la empresa, de tal manera que esta pueda adecuarse 
con vdocidad a los cambios macroeconómicos y optimizar el empleo 
de tecnología, así como las modalidades de organización del trabajo que 
se pongan en juego. 

Mientras que en el plano discursivo el empresar iado ha converti
do en un mito de progreso el fenómeno de la flexibilidad, este se ma
terializa realmente a través de d inám icas de acción que implican una 
intensificación del trabajo y una precarización efectiva y generalizada 
de las condiciones del mismo. Desde esta lógica, se vincula di recta
mente la seguridad en la gestión econó mica con la inseguridad del 
trabajo, imposibilitando cualquier posibilidad de sustracció n de la 
fuerza de trabajo a las determinaciones de la lógica del mercado. Este 
discurso empresarial, que resulta parcial porque se sostiene en una 
causalidad "técnica" de la flexibilidad que concede wda la importan
cia a las v:iriaciones en el mercado, borra sistemáticamente el carácter 
central de la relación entre capital y fuerza de trabajo, oculta1?do el 
hecho de que las razones históricam ente dominantes de este tipo de 
reestructuraciones conducen siempre a la necesidad de valorización 
de capital (Cillario, 1991). . , 
. Desde este punto de vista, el sector del telemarketmg no _ sol~ ~s 
import:inte porque en su seno se observe un desarrollo paradigmati
co de este tipo de flexibilidad, sino po rque el propio sector opera 
ade111ás como instrume nto que posibilita que otro tipo de empr~sas 
P~_eda flexibilizar su proceso productivo a través de la exter~ah.za
c~on (011tso11rci11g) de actividades. Las empresas d e telem arketmg 
eJe~1plifican magistralmente las dinámicas contemporáneas d~ reor
ganización de los tejidos productivos que se desarro~an ª trav~s de Ja 
descentralización productiva 7 y la división del trabajo entre empre-

7 Un d · ¡ . . . . d más sim1ifica tivos Y co 
rn ° e os fenom enos de descenrra.hzacwn pro u.cnva -r;'',¡ r.· ·ca a rrav¿s 
d entados del sector ha sido d realizado c::n el norte de Africa por .e e oml dar parre 

e su fihal Amena. La compatií:i de telecomunicaciones comenzo ª erasª 
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sas. una configuración de la producción en riempo real, un g ran de
sarrollo de redes de comunicación necesari:is para intcgr:ir los frao
mcntos productivos y un pt'rmanente deterio ro de los sistemas de 
g;irantías p:ira los trabajadores. así como de las condicio nes de traba
jo s (Castillo. 1994). 

Uno dl' los eh.:menros fundamemak s de esta precarizació n de las 
condiciones de trabajo característica de las empresas de telem arketino 
es la fuerte temporalidad que se observa en d empleo: cerca del 95% 
del pl'r onal tiene un contrato a tiempo parcial, siendo el m ás común 
d suscrito por obra y sen·icio, y tan sólo en to rno al 5% dispone de 
contratos indefinidos. 

El origen de los ell'v,1dos niveles de temporalidad es puesto por la 
gerencia en una organización de la producción ente ram ente depen
diente de la demanda que necesita de una intensa flexibilidad en la 
gestión de la mano de obra. Las empresas de tdem arketing son em
presas de se'.vi.cios a empn:'sas cuya organización del trabajo depende 
de los movumenros de las empresas-clientes. De esta m anera, la ge
renci~- sit\1a la gestión de la fuerza de trabajo en una lóg ica de pro
ducc.1?n hgera que lt> permite rt>clutar y prescindir de trabaj adores en 
funnon. ?e los 1~1o:rimientos del mercado y de las campa1ias de venta 
o atencion tdefomca que le son contratadas en cada m o m ento. El te
l~marketing ofrece un modelo paradigmático de producción j11st ill 
11111~ q~e programa Y tnO\iliza la fuerza de trabajo en fünció n de las 
osc1lac1ones de la demanda: 

Ell?s ofrece~ mano de obra ... tdeoper:idor a pe o .. . "aquí le pongo. aquí k 
quito ... el numero que u ·ted · d d . tisced quiera cuan o uste qmera y co1110 

del ser\'icio de informació IÜl)' . d d Acento M . . . 11 J en marzo de 200 1 a tra\·és de b soc1e a // 
aroc. qul' 111\'lrtlo unos '> 960 ·11 d . , d ~ los (11 

remcr< en las .1· id d d ·T:-· 1111 ont•s e pe etas en b co11srrucc10 11 t: e ¿~ 
· l t a es e ang ·r •r, · l . , 1 1c.:s ' 

una operació d d I . . ~ , ) et~an . a prc:nsa informo po r aque en ro
1 

. do 
bajo las agua;1dt'~ es~~~a~iZJcion posible gracias al cable de fibra ó p tic3 depos~~·os 
Su~ldo · · de Gibraltar\' movida por las \·ennias fiscales Y los ·U 

... s existentes en d · . _. ' '~ . con 
cuya actividad se b .. P

1
ª 1S \ ec mo. El sueldo mensual de los tdeo p.:rad o re) (Lfl ª n o e serv1c10 • a d . ? 6 JO .1: I ~ 000 esecas Va11J!1111rdia ?O d•· 1113 d '> cr e - · ( wr nms. unas ·!:>. P •. 1 13 • - ' rzo i: U01) p • . . . p r •vt:•· 

conrratación de unas d .
1
- · ese a que en un principio A ten ro t: 1ci3 

no ha rernltado como~~ mi personJs para sus cal/ cc111rrs afri canos, l:i expenezt . 3 

problemas d~ indol 
1
ª enllpresa había proyectado. debido fünda m e nr:iln1en ~o-

e cu tura con la f d · · · de l:i g ... 
grafia española manejo bl , . u erza e trabajo (desconoc11n1e nro . áti-
ca\ acemo mar~ado. etc.fro emanco de las conwr.;Jcio nes. dific ultades idio iu 

Prueba de ello es que du . _ . fue d 
que acumuló mavor nún d~~te el 3~10 2000 el sector d el cdemarken~r .11 ¡3 

sección de econo;nía d'l lero ' de enuncias laborales (según no ticia ap:ireC!< ª " 
e pen o ico La l.l d' · ?000) ª".!?"ll~ 111 el 9 de sepnembre de - · 
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quiera ... usrt·d ckcide cujnro quiere qm· rr-ab:Jj e el t!m pk :ido y cu:ínc , . _ · ·· s· · , os t 111 
picado' quil're . 1. ~1. .. es que 110 porn:n condicio11 L'S ? _ 

En el fondo de estas prácticas se sitúa el papel preponderante del 
cli,·nte y la centralidad que tiene par:i el desarrollo del telemarkcti nO' 
d fenómeno de la externalizaci.ón de actividades periféricas por par~ 
te ~t· las empre a~. E1: _este senndo. la empresa-cliente tiene un papel 
.Knrn en la constm1c1on del producto, está inscri ta en el propio pro
Ct"O de producción y participa de él o rganizándolo y controlándolo 
direcramenrc. Cuando el servicio ele telemarketing tiene un carácter 
externo, es decir, cuando se presta en el espacio fisico de la empresa 
contratante, la intensidad ele la determinació n del cliente sobre el 
proceso y las condiciones de trabaj o se hace más eviden te. Este fenó
mrno tiene varias consecuencias: 

a) Aumento del control sobre la fu erza de trabajo. Al control 
ejercido por la propia empresa que contrata al trabajador, se une el 
que ejerce el cliente que contrata el servicio. 

b) Desterritorializació n, desinformación y desprotección de 
unos trabajadores que en muchas ocasiones no saben muy bien para 
qué t>mpresa trabajan en realidad . 

. e) Uso esn-atégico de la figura del cliente para intensificar el n·a
baJo Y disciplinar a la fu erza de trabajo: la demanda corno amenaza. 

~1 posición activa de la empresa- cliente en el proceso productivo 
~rop10 del telernarketing pone de manifiesto que la fl exibilidad del 
sistema de coordinación entre empresas (producción en red) descansa 
en realidad en la rigidez que impo ne la compañía contratante en tor
~10 ª l~s objetivos productivos que marca, repercutiend~ _de man~ra 
inmediata en las condiciones de trabajo y en la organizacion del mis
ni? (Castillo, 1994) . De este modo, Ja descentralización Y fragmenta
c.ion de la producción hace más férreo el control sobre Ja red produc
tiva Y sobre la fuerza de trabajo, haciendo emerger I ~ fl e~i.bilidacl 
des~tada por la gerencia como lo que realmente es: un chsposm_vo ~l~s
c1pl · · 1 ac1on . mano basado en una concentración de poder sin centra 12 

evidente de funciones (Sennett, 2001 ) . . fi . , 
· Este proceso se acompa1ia lócricamente, de una intensi icacion 
nnport d 1 . : "' 1 . · to y una fu erre . , ante e traba JO a traves de un contro esn ic . , 1 Prcs1on b ¡ . . . , el ¡ . . La obses1on por a so re os ritmos de ej ecuc1on e as ta1eas. · 

'' lbide111• 



40 Ángel Luis Lara Rod..:g ·• uez 

intensificación de la jornada de trabajo provoca una vigilancia cons
tante de los tiempos y una permanente actividad de control y cierre 
d1..· la porosidad de la jornada por parte de supervisores y coordinado
res. Es obvio que . el peso de es~ in~ensificación. es considerable para 
la fuerza de trabajo, puesto que msntuye unos ntmos de trabajo que 
obligan al trabajador a trabajar más, con mayor desgaste y en el mis
mo tiempo (Del 130110, 2000). En este sentido, a los releoperadores se 
les cronometra cada llamada, se les impone una duración determina
da para cada servicio de atención telefónica y se les presiona para que 
hagan las menos pausas técnicas posibles: 

En ru:ilquitr otro trabajo si tienes sueño re ech:is para :itrás en b silb, respi
r:is) <liccs .. Pues \"Oy a la máquina de café. me saco un café. me lo romo y 
luego sigo trabajando ... pero aquí no, aquí es con el ritmo constame, sin po
der moverte. fa que hasta para ir al baño el ordenador sabe que tú en ese 
momento no estás ahí trabajando y re cae la bronca 11' . 

-~l objetivo gerencial de valorizar el tiempo a través de su inre11sifi
cac1on se acompa1ia de un control disciplinario de la mano de obra en 
el proceso de trabajo que posee un carácter dual. Por un lado, se pro
duce u~ ejercicio informatizado de la vigilancia que instaura una lógi
ca panoptica _en la relación de la gerencia con Jos rrabajadores: el tek
operador se siente completameme \·igilado, sLtjeto a un control rotal Y 
permanente. Por otro lado. existe un control humano desarrollado por 
personal de estructura que vigila fisicamente la mano de obra durante 
el d b · · proces~ e tra ªJº· Desde este punto de vista, los cal/ ce11ters consntu-
y~n espanos en los que se desarrolla plenamente el carácter dual pro-
pio del p d d. · i· · . . 1e , 0 er 1sc1p mano: es a la vez absolutamente 111d1screto, Yª qL 
esta por doquier Y siempre alerta, no dejando en principio ninguna 
zona de sombra v ab 1 d. · ernia-' . so utarnente 1screto, ya que funciona P . 
nentememe Y en buena parte en sil ~n · (F 1 1998) Este 0 P0 

de . .
1 

. e c10 oucau t, · s 
v1g1 anc1a ' l · · s e 

d 
. no so o ejerce un control cuantitativo de los oempo ' 

ec1r, sobre las cantidad d · . . , egurar 1 li ' es e tiempo smo que cambien busca as . , 

d
a ca ddad: control ininterrumpido, p~esión de los vio-ilantes, supres1011 
e to o cuanto pued b d. 0 

· · ernPº · e rur ar)' 1straer se trata de construir un ti . mtegral , ·1 ' b ,,o ~ente ut~ para la gerencia, de que toda la J. ornada de era a; 
se constituya en tlen b 1 · o 

Ad , 1P0 ª so uta y permanentemente producnv · 
ernas de este co 1 · · sifica-.' d ¡ · mro que tiene como obieto una mten ·. c1on e tiempo de tr b . J • ·1·1nc1,1 

ª ªJO, se produce otro ejercicio de v1g1 ' 

111 E . 
nrrevma grupal con teleoperadores. 
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pt'rmanenre sobre el uso del lenguaje a través de escuchas de ¡ · . I fc' . 1 as 111te-
rJCc1ones te e 0111cas entre os teleoperadores y los consumidores 0 
u uarios de los d1fer_cnres servicios de telemarketing. Se trata del con
crol sobre la denommada cxcclc11cia relefó11ica 11 que se realiza media t 
monirorizaciones, posibles gracias a la digitalización del tráfico te7e~ 
fónico, que son ~ea lizadas tan_to por coordinadores y supervisores 
como por la propia empresa- cliente que ha subcontratado el servicio. 
Las empresas del sector del telemarketing están sujetas al control de 
una sene de empresas especializadas que real.izan periódicas audito
rías sobre el nivel d~ calidad de los servicios que oferta cada empresa. 
PJra ello, someten hteraJmente a examen las actividades de los craba
ja_dores, puntuando una serie de ítems que previamente han sido co
dificados. Los trabajadores suelen estar obligados por contrato a al
canzar una cierta puntuación, en base a los criterios de excelencia 
telefónica establecidos por la gerencia y las empresas auditoras, para 
mantener su puesto de trabajo o para obtener incentivos econó
micos 12. 

_La i_mensidad del control sobre los tiempos y las continuas moni
corizac1011es a los teleoperadores ponen sobre la mesa la existencia de 
una c~mradicción manifiesta: por un lado, emerge la necesidad em
prem~a l de fundar la producción de benefi cio sobre la capacidad 
cogmt1va e intelectual de una fuerza de trabajo que introduce en el 
proceso productivo sus actitudes comunicativas, afectivas, relaciona
les, en definitiva, su subjetividad; por otro lado, se expresa la necesidad 
de_ sobredeternúnar y comandar la potencia del trabajo vivo en tér
llllnos rígidos y jerárquicos. Las situaciones reales de trabajo en las 
empresas de telemarketing dejan ver cómo en el desarrollo real de 

11 
El concepto de excelencia telefómca hace reícrenc i:i a un uso Óptimo del len

~~c p~r r_arce dt> los teleoperadores en la gestión de las interacciones con el cliei~'.e . 
d 

1 
efinicion del nivel de excelencia telefónica se realiz:i mediante la estandanz~cion 

e uso del lenguaie en torno a diferentes elementos gue son evaluados contmua-
nient • 1 " · · ' 1 ·1· e, t;i es como la educación y b amabi lidad, el tono de voz Y la ento_nacion, ª 
u¡¡ 1z.1c1on d. . · d al ·l suficiente e_ una termmología adecuada :tl interlocutor, la acntu comerci . 'e 

0 
P c?nocmu ento del producto o la solución de demandas al primer cont:1ct · 
- N1 que d · · · . bl ·d ¡ u11ruación de la de-llo . ec1r llene que los entenas esta ec1 os para a P ' 1. lll!nada ev 1, · , . . d d . do en gran mee 1-da .• ce enc1a telefomca son bastante arb1tranos, cpen ien : . 

su valorac· . d 1 . . . . d G -· . ste proccdmuenro, ruand 
1 

ion e a subjct1v1dad del cxamma or. rauas ,1 e , 
o a ger • ·. · · . , · b · dor basta con que se con ·d rnc1.1 llene la 111tenc1on de despedir a un era ªJª 

s1 ere qu • 1 . 1 s que se someten a 
JUic' e no a canza la punmación rcguenda. Los e emento . , 

10 const . 1 fc' ·ca b enronac1on 
corr . ante son factores tan subicrivos como la sonrisa re e om · • · 1 . ect:J si . . J • d ·uado a 1nrer-
locu n_ niusicalidad, el tono agradable y ameno, un lenguajeª ec 

tor, etcctera. 
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un3 org.rnizac1on del tr.1bajo conYcncio JJalme nte d e flni cb como 
postfordi~t.1 a mt' nudo St' 111anit1c·stan procedimien to. y modelos típi
cmientt' t.1ylorist.1. : la rigidez de los reglamentos ("tiempos y nor
ma .. ~") . d papel irrenunciable de cuadros imernH:dios como correa de 
transmisión Lk la dirt·cción y también manifestaciones de rechazo tí
pico dL· la cadena L' (Caccia y C:isarini . 1996). Este recluzo se mues
trJ en formas de cortocircuito y susrraccióll de los imensos ritmos de 
trabajo. a traVL'S de técnicas de bloqut·o informático d e los proct•di
micmos de control compureriz:ido que se socializan entre la fuerza 
de trabajo. ,1 í como con la práctica de un fuert.c absentismo laboral: 

Es gt'lllt' muy jon:n. dt· una gr:m inmadurez labor:il. o ~ea .. . aquí hay un ab
sentismo Ít•nomcnal. gente que se \ 'J de juergJ un jut·ves y el viernes como 
no se t'ncuentra bit'll no \·iene a rrabajar. [ .. . ] H:.1y un absentismo bestial. es 
curioso. que gente tJn jown se ponga ranro enferma. con un:i roración 
enornw ... toclm los llll''l' S se me G lt' un 10% de b pb ntilb. Te diría ingenui
dad, inmadurez y. a wccs. mucha malJ leche 1.¡ . 

El fuerte absentismo y el alto ni\·el de rot:ic ió n de m ano de ob'.'1 

CJUt' se observa en las c-mpre as de telemarketino- son consecuencia di
recta di:- las propias condiciones de trabajo. La:::o- intensidad de los rit
mos de rr~bajo y la presión que t'jercen r; nco el carácte r tell1pora! de 
las mocl~hdadcs ele conrr,1ración hegemónicas com o los i 111p~1~invos 
de un numero mínimo de llamada o los criterios de excelencia tele
fónica pro\'ocan continuas \' numt'rosas situacio nes de estrés. En e~te 
sentido, se con tata la cx.iste~1ciJ de una considerable presió n psíquica 
sobre los trab~~adores que es originada fundamentalmente por e~r,a
?os continuos Je ansiedad. E ·ta categoría defin e un estado d e tens1on 
interna sufrida por el sujeto como desa(7radable v provocada por un 
estado de esp d . . . 0 

' · . ue en era e una acontecm11ento potencial v exre n o i q ' 
d momento de - · d , . . . • d ¡ --rsona. . ~urgir. pon na en pel1oro la mte•:rndad e a pt: , 
Es evidente qu~ ,¡ . d d º . 0 

. f . ·cienre-
c t t: sta o e emergencia y precan edac cons 

" "La intt·gració n d . · . . . r , . o r sí d«Íl-
nc b noción d·· // e iernologias tdefomca e mrorman c:'IS -que d e p J 'c;1tÍ\·o. 

e cc1 ce111er- ha conll • . d - d ' . . . leo c ua 1 
en la ' tavlori'z .. 'd l . na o una protu n 1zac1o n . un s.1 l f¡sic:t 

' anon e o traba1os d 1 . • · • 111enta · 
)' emociorial· 1110 . l • : . e te eatcnnon : avance de la p re 1011 ··sor.:s y 

· mron:o e c:ctro d er~ 1 
mandos intc:rii·ied· . . . meo pero ta111bi¿n conrrol directo l: sup _ 05 .:~-•os, m:ixnna prt"S" · . d · ir co>t ' 
tenuamcs ritmo~ de trab . Ion p:ir:i opn1111zar rcsult.1dos y re u c_ r 1 soil r(.l' 
bajadort's/as coii . lJº: etc [ ... J Los tc:leoperadorc: y tdeoperadora> .. . bl,· ¡¡ne: 
. una 1maginana ·ad d . (' asse111 1 
111 tht' head}' (Del 13 ? . " ena e mo ntaje en la cabeza an ' 

1" E . ono. -000). rc:<-l 
ntrev1sra con director d !) k e1TIP -

de telemarkering. e cpanamem o de R ecursos Hum::inos e 
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mente consrruido por la gerencia en las empresas de telemarketino· 
con una condiciones de empleo marcadas por la arbitrariedad y Í:~ 
fuerte temporalidad, provoca la vivencia de un riesgo permanente 
qut' produce una ansiedad que. convenientemente instrumentalizada, 
re ulta para la gerencia la mejor herramienta de disciplinamiento de 
la füerza de trabajo en el seno de la empresa. 

El propio comenido del trabajo provoca también en teleoperado
rrs y gestores telefónicos diferentes problemas de salud y malestares 
11 icos. como dolores de espalda y de cuello, así como problemas vi
suales por la concinua exposición ante la pantalla del ordenador (pi
món, sensación de ardores oculares, diplopía, etc.) . En este sentido, 
las exigencias cognicivas en e] trabajo de los operadores telefónicos y 
b destacable uniformidad de sus reacciones frente a los requerimien
tos de la actividad suelen provocar cierto síndrome neurótico consis
tente en cefaleas, zumbidos y silbidos, pensamientos obsesivos relati
\'OS al trabajo, fragmentos este reotipados y alteraciones del sueño y 
del carácter (Wisner, 1988). 

Estos problemas provocados por los propios contenidos de la acti
\'Ídad se acompai'ian de la situación precaria que caracteriza muchas 
de las infraestructuras y de los contextos físicos en los que se desarr~
lla el trabajo en numerosas empresas de telemarketing. En este se'.1t1-

do. es frecuente la existencia de centros de trabajo que muestran im
portantes problemas ergonómicos y de salubridad: 

Con Geste! teníamos un trocito de una sala donde estábamos todos los tele
operadores api1iados, hacías así con un codo y le dabas al de al lado, en unas 
sil~~ que estaban en unas condiciones precarias y ... incluso lo~ cascos que 
U!ilizabas ocho horas secru idas te hacían daño porque no teman almoha-
dilla is. :;, ' 

Colllo no se personalizan los cascos en mi empresa ha habido enfermedad 
de · · . ' 1 · f J Yo he onns Y de infecciones porque roela el mundo usa os mismos .... 
es~ado una semana de baja por tema postura!, porque yo necesito un reposa-
p1es y ·11 1 ir. una s1 a con brazos, y hasta que me la 1an puesta... · 

Pe , . - · , d ¡ · dicatos ha con-. se a que en los ult1mos anos la pres1on e os sm . 
tnbu·d . d. · s de traba.JO en 
1 

1 o a mejorar considerablemente las con icione . d 
as en . d 1 nmo por an ar. 
l 

1presas del sector todavía queda casi to o e cai . ¡ 
as I ' · ' d estrate<nas a ogicas gerenciales que colocan en el centro e sus 0 

1; E 
11, mrevista con teleoperador. , . 

Enrrevista grupal con rdeoperacloras y gesio ras celefomcas. 
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rrducción de costes p:na alcanzar mayores cotas d e compe titividad 
lig.mdo directamente seguridad económica con inseguridad del tra~ 
b;üo. son las que precisamente se sitúan en el origen d e las lamenta
bles condiciones de trabajo propias del sector del telcmarketing en 
nuestro país. Aunque parte del discurso empresarial sitúa la clave de 
una evolución favorable de las empresas del sector e n una m ejora ne
cesaria de la calidad de los servicios y de las condiciones d e trabajo en 
los mil cc11tcrs, la realidad desvela que la hegemonía d e b s dinámicas 
desenfrenadas de reducción de cosres y de obtención de b en e ficios 
está todavía en las antípodas de esca tendencia. La clave de la práctica 
gerencial está puesta en nuestros días en la reducción de los costes del 
factor trabajo y esa es precisameme la base sobre la que se articula un 
panorama laboral como el que estamos describiendo. 

Conflictividad y acc1on sindical en las empresas 
de telemarketing 

Resulta dificil pensar un marco de condiciones de trab ajo como el 
caracterís~co de_ !,as empresas de telemarke ting sin la presen~ia de al
guna mamfescaaon de confüccividad en el seno de las re laciones la
borales. Sin embargo, es usual la propuesta de miradas sobre las reali
dades lab l · d · ' la . · -~raes precanza as que centran únicamente su atenc1on en 
descnpcion de las estrategias y prácticas concretas d e sujeción Y con
tr_olya_tronal sobre la fuerza de trabajo, obviando absolutamente las 
dmam1c~s de respuesta y resistencia por parte de la mano d e obra. En 
este senndo 1 ')" · i 1 · ¡ cen-'. os ana 1s1s e e a realidad realmente existente e n os 
tros de traba1o d b · 1 · J rne-

• :.i e en me uir una preocupación por d esvelar os 
camsmos de opos· ·' 1 li · . 0 pro-. tCton a aspo neas o-erenc1ales sobre e l proces 1 
ducnvo por mu\r · · "bl . 0 d sde e '. . , mv1s1 es e informales que estos sean, e . 
convenc11~uento de que las relaciones de poder son también relacio
nes de resistencia. 

d 
Desde _este punto de vista, el fenómeno del pode r no debe abor

arse mediante lógi d . . r fiquen 
1 ,1. . . cas e propiedad y localización que s11np 1 

0 os ana tSts smo desd . . d cont 
' . e una perspectiva abierta que lo ennen ª y 

una estrategia como 1 , ente 
cuya cla d .' r . ~-go que esta en juego permanenteJ11 1 cu-
lar de ve e_ mte 1~1bihdad debe situarse más bien a l nivel nio e w 

. _una m1crofis1ca (Foucault 1997) O d lo' ajea d e coi 
prens1on de las 1 . ' . es e esta ::::> .d d se 
complejizan co~r=~~ones de P?der, las tramas de la conflictiVI r~jco-

, 0 cemrahdad el descubrimiento de los te 
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rios que habita e l discurso oculto (Scocr, 2000), es decir, aquel cons
rimido por las m an ifes tacio n es_ ling üísticas, gestuales y prácticas que 
confirman, comrad1cen o te rgiversan lo qu e aparece en el discurso 
público. 

A tenor de estas consideraciones, las empresas de telemarketino-
. d b aparecen com o espac10s atravesa os por una densa trama de conflic-

ros y resistencias, siendo el escenario de una conflictividad que tiene 
un marcado carácter dual: 111a11ifestacio11es í11stít11cio11aliz adas y expresio-
11c.- i1!fim11ales que en numerosas ocasion es presentan un carácter con
rradicrorio y que se estructuran en torno a dos polos diferenciados: 

l. Una co1!flictívídad liorizo11tal que se experimenta en el seno de 
la propia fuerza de trabajo y gue es instrumentalizada por la gerencia. 
Su fenomenología recorre dos espacios bien d iferen ciados: 

a) Conflictos que enfrentan a los trabajadores p recarios subcon
tratados con los operarios estables de la empresa-cliente que 
coexisten en el mjsmo espacio laboral en los serv icios de te
lemarketing exte rno. Los teleoperadores precarios ven a los 
trabajadores estables como unos privilegiados, mientras gue 
los primeros son percibidos por Jos segundos como una ame
naza a sus condiciones de trabajo: 

Tienes los malos rollos con la gente de tUM, porque tú ~r~s una ~ub
contrata y ellos son de llJM, aunque estés en el núsmo s1t10. Los i~e
meros, como los llam amos nosotros, pues su corbatita, su tal Yª n te 
miran porque vas con rus zapatillas .. . o en el comedor, que no pue
de co1ner la gente subcontratada con los trabajadores de 113M, nenes 
un comedor aparte para los subcontratados, como si fuéramos ... en 
la época de ne<>"ros y blancos un apartheid total. Entras en el aseen-

~ t 17 
sor Y hay veces que te están mjrando de una manera · 

b) C fl " · b · d ecarios en el desa-on 1ctos entre los prop10s tra a.Jª ores pr . . . d l 
11 d 1 . . . · d a compet1t1v1 ac rro o e a act1v1dad por la existencia e un d 

. · ' de Jos pluses e que es tntroducida por la o-eren c ta a traves b . 
d · º · ·' d o 1trato por a.JO pro ucttvidad y la am en aza de resc1s10n e c 1 d d 

rendimiento lo que en alo-unos servicios desata u~a ver¡ ª era 
b 11 ' . 0 

1 ropt0s ce eope
ata a por la recepción de llamadas entre os P 

radores: 

17 
Entr · evista con teleoperador. 
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Nornialmentt' sc puteJn mucho cnrre cllas, se in tentan levantar los 
u~u:irio~ ... bueno, d último día qut' yo e tuve allí se ac:ibaron pe
g:mdo dos pib.1~. se :ig:irraron de los Pl'ios y tal. [ ... ¡ Las tías que tra
b:ij:ib.111 los fines de semana tení.rn bronca todos los santos días, 
porque las tí.1s que más rápido m1baj::iban k levantab::in los usu::irio· 
:i todo el mundo 1~ . 

" Una Cl>11f7ioil'id11d 11rnicnl entre los trabajadores y la gerencia 
que se prc'Scnta de dos formas fundam e ntales: 

11) Conflictividad i11ftm1111/ cotidiana de carácter discre to y cues
tionamirmo de ia autoridad de los supe r v isores y coordina
dores por parce de los trabajadores. La conflictividad discreta 
se marcrializa en problemas rebcionados con la práctica ge
neralizada del absenrismo, vulneración d e horarios, bloqueo 
de los rim1os en el proceso productivo y pugna por la perso
nalización del puesto (coloc:ición de fotografias, pegarinas Y 
carteles sindicales y poliricos. e tc.). El enfrentamiento con ~l 
personal de , ·igilancia de operaciones es continuo p or consn
tuir este la personificación del control empresarial de la fuer
za de rrabtjo y gozar de una deslegirimidad a bsoluta d e cara.a 
unos trabajadores que conocen las débiles bases de su auron
dad y su conocimiento: 

Yo a la coordinadora que tengo. que puede son:i r muy prepotent~~ 
pero es que la doy mil rndtas. A mí qué m e va ::i escuchar, p:ir: d_c; 
cmne que no sé hablar cuando es mi trabajo desde hace eres anos y 
lo hago 111t'JOr que ella. ¿Qué me va a decir a mí? 1''. 

Una manifestación cualitativamente importa nte de esta c~n
fliccividad de índole informal posee una naturaleza expl~cica-

. · b ,1ador 
mente etica Y se deriva del rechazo por parte del era ªJ . · 
del ·d d ·ac1on comem o e su actividad. En este punto, la sepa~ . , 
entre fu d b · a,x1111a, 

erza e era a.JO y sentido de la actividad es 111 · de-
llevai~do en muchos casos al abandono d e l empleo 0 ª la 
nuncta ante el cliente de las anomalías del servicio: 

H b' dºl 1 corHI. 
L ª 1ª un 1 ema moral ahí alucinante, un dilema ético rota ... ·iÓJl, 

0 que pasa es que yo no tenía un duro, o sea, no ce nía más opc 

-

~===-:-------~~~-------1" Entrevista con releo . 
19 E rr · peradora de !mea erótica 

n evma con teleoperadora. . 
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porque en CU3tHO qul' pude 111c '3rgué. Tení::i que compensar lo 
rn.110 que parJ 111í estaba haciendo ... no lo malo, pero sí d decir " Es
toy l'ngaiiando ,1 alguien .. con ayudarlo por lo menos, porgue me 
p:in:cía mal 2'' . 

A mí un montón d.; veces m e afecta ... no sé, hay un montón de 
procedimientos que tú sab.; que lo que está pasando es x y no pue
des contarle la verdad al cliente, porgue si el cliente lo supiera :ic
rnaría de otra manera de como está previsto que actúe .. . :i mí me 
parect: una putada enorme. l···l Yo lo cuento, pero el procedimiento 
de Vodafone es que eso no se le dice ... el cliente se encuentra con 
qm· no puede reclamar, sigue sin línea y se está dejando una pasta ... 
llega un punto en que re planteas "¿por qué me vas a echar?, ¿por
que k he contado ::i l cliente la verdad? Vale, vamos a j uicio a ver qué 
pasa y cuántos clientes pierdes" 2 1

• 

b) Conflictividad Jor111nl entre sindicatos y gerencia por el cum
plimiento del convenio colectivo vigente en el sector y por la 
mejora de las condiciones de trabajo. Las m anifestaciones de 
esta confli ctividad responden a los repertorios usuales de ac
ción sindical (asambleas, huelgas, denuncias en m agistratura, 
tramitación de inspecciones de trabajo, etc.). 

Es interesante apuntar que las características básicas de la mano de 
obra requeridas por los d e paname nros de recursos human?s de las 
empresas de telemarketing presentan una contradicción ma111fie~ta_de 
cara a los intereses d e la gerenc ia. Se trata d e ~na fuerza de traba_¡_o JO
ven Y mayor itariam ente u n iversita ri a, en posesión de una sen e ~e 
colllpetencias y capacidades aenerales que son puestas en el centr~ e 
lo 0 k · tapa transita-s procesos de trabajo que ve en e l telemar ·eung una e 
ria . ' · · . - isticas resultan Y puntual en su vida laboral. S1 bien estas ca1 acte i · 
aprop· d 1 , . . 1 favorecen una alta 1a as a as pol1t1cas aerenc1a es, puesto que . 
event ¡·d d . . . º . ·1· l d fi cional y pern11ten ua 1 a , pos1b1htan una mte nsa mov1 1c a un ~ . 
la ev 1 . ' ' b ' das nt reconocidas .,p otac1on de cualidades q u e no son rem ui ' . . , . . 
forn1 1 2? aa ud1zac10n n1an1-a menee -, al mismo tiem po provo can una 'o 

:: Emrevisc.1 con releoperadora de party li11r. 
Ent · 

1.? •• revista con teleoperador. . ·b· forniación o c1pa-
cita .. El tdeoperador no es un pucsro de rr:ibaJO que reCJ '1 un~. 1 ." r adminisrrarivo 

c1011 rt' l· d . . . . . A 1 . p·1ra st·r aux1 i.. • 
Pu " g .1 a, ni publica 111 pnvada. o mejor ' 

1 
.. les pm:do ir a una 

~s pued · ¡ r , . ¡ · ·¡ de os n1\ e • . ac•d . 0 ir a a 1ormacion profrs10 11:1l en cua qu ier. . • da n una capacita-
" enua y r · · · 0 es decir me. • cio· me 1or111an como auxiliar adrmmsrranv · · 1 y absolur.11m:nce n. una r, . • . , ¡ p ·r.1dor 110 1a · Or111ac1011 y una ritul:tc10n. Pero p.1ra re eo ~ • 
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fil'sta dl' la Sl'par:ición cmre los trabaj:idores y el trJba io co11c - t 
l . . . . ~ re o que 

re:i izan que conllev::i una compleja y dific il gobernabilidad en el 
seno de la emprl'sa. 

En l'Stl' St'ntido, la preocupación fundam e ntal de la ,.,.erenci·a se · 
, • ;::, e Sl-

tll '.l l'll :ibnr un proceso de transformacio n es que propicie un acerca-
miento _de fuerza de m.bajo y trabajo, a través de la subsunción de Lis 
(~at_egon_:is de_ tt'leoperador y gestor tt'le fóni co en bs lógicas de Ja pro
ks1on:ihz:1c~o11, la carrer::i y el oficio. Los mismos sindicatos comp::ir
ten t'St_a log1Ca patronal y se11alan también la n ecesid;_¡d de aho ndar en 
\J prole. ion:il~zación de la figura del teleoper;_¡do r. En este semido. en 
el_ I_l Conw1110 Colectivo Estatal par:i Tele111Jrke ti11g, vigente hasta 
diciembre de 2003, se han inrroducido una serie de m odificaciones 
~nrre t~s que Sl' incluyen mejoras salarialc , así com o la contratación 
mdc~rnda ob~iga~oria de un 30% de b s planrilfas hasta el a11o 2003. 
. 1 ar3 los smdiratos se trata de combatir un:i flexibilización que 
11~ipone ui;a regulación temporal del trabajo en puestos d e tr:ib;tjo 
fi10 a traves de b"J·d J ~ ' ' un::i est:i 1 i ao en el t'mpleo que recupere una su-
puest:i armonía p•'rd1· . i ,, b · f. . J 

. . ' u" entrt' tra ªJº y Ul'rza de traba¡o, en e con-vcnc11n1emo de qu . -1 · b , , · 
, t: t: operario reco rara as1 erran parte d e su auto-

non11a y de ~u pod . . 1 , . ::::> • • t 
, . · eren a empresa. B:tJO esre pns111a, el honzon e 

polinco de b reílexio' 11 · 1 ·' · ¡· ] b· 
. · ~ a acnon smc !Cal en el sector no es e tra ,¡
JO como abstracción ). d. · - · . d · ·io 

1 . . me 1:inon social irrenunciable, es ecir, 1 
son os terntonos con J » d 1 . . . , . J·1-· .1, . . ip t:Jos e a impos1c10 11 de las relac1011es sa ' 
n:i t:s. smo la ex1ste1 c· d b · · · ~ d •-

b.1. 1 · 1 1ª e un tra ªJº en malas co11d1c1ones guc t: sesta i iza as relacio 1 b 1, . . . . , 1 · ·1-
., d 1 nes a ora t en su conjunto e impide la 1ea 12' 

non e o trabajadores en su actividad. 
En el fondo de esto ¡ ¡ ·' · -'ri-

ca d 1 . , 5 posm al os subvace cierta apreh en s1on aci 1 
e J c.ttegona de fl , -·b·1·d d ' ·d r d 

· ¡ tXJ 
1 i a tal v como ha sido defim a Pº emprcsan:ic o, es decir e ·b· · ' d 1 a ra-

do de ut1·¡· ·, d · 01110 posi 1hdad de adaptación total e ~ 
1zac1011 e la fue d b . pre-

sa. Se acepe 1 rza e tra ªJº a las exigencias de la em 
1 an as coorden d ~ , e ª as patronales sobre las qu e se mueve 

ningú ·· ---. n curso (t-ntrt'\"Í,ta con <lir- . os de.: 
emp~e'a de tdeniarkt•ting) D· tCtor de Depanami?mo de Recursos Ht1~1ª 11 de
tc.:rnuna la rualificación l i ebL~ n11sn1a manera que b cu:tlid:Jd del trabaJO n~ do 
no , ¡ e tra ªJador el p d · - ., - · on·iliza rl conoce as coiiip ' t · · roceso '-' cuahlicac1011 111sntuC1 · d~ 1 . l .:nc1as gen. . . b os e 
ª sociedad Oenguaie afi·c ~neas Y compartidas por todos Jos m1en1 r 

5 fc . . , • t to'. capacidad 1 . . 1 sabere e ecnvan1eme puc.:stos a i:: • re JCJonal, saber .:scribir etc.). S1 os · · ~ 1 •I ·, runc1onar en ¡ b . . • . ·nb1cl r" amos a la escala insc;iurJda . e _tra ªJº son siempre relanvos, son rai 
3

_ 

yonc;iria111entt: en la acr· .d dpdor la cual1f.icación (Stroobams. 1993). Al opt'rar ill ·-
t · •vi ª e tdeo d nipt encias comunes v gen~ri·c pera or.:s Y gestores tcl.:fónicos esr:15 co . ·11 q . .d . as no recon .· 1 1 ·Uas )1 ue mci ande ninguna in . . OCJcas. a empresa saca provec.:ho de " ' ancra c.:n el val d . · 

or e cambio de Ja fuerz:i de crab:1J0· 

.. 
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rámino y se renuncia a u articulación desde el punto de vista de la 
füaza de rrabajo, a la posibilidad de estirarlo y atravesarlo dejando 
claro yue para que se pudier:i hablar re:ilmente de flexibilidad sería 
requisito neccs:irio que el co~cepto mi~m~ fuera aplic~ble tamb_i~n 
de de la perspectiva del traba_¡ador: flexibilidad como libre elecc1on 
de rrabajo, posibilidad permanente de escoger la modalidad de desa
rrollo de Ja actividad laboral en términos de horario, de cargas y ele 
ran:·,is: rc•conocimiento de la posibi licbd de elección en función de las 
características de las actividades laborales ofertadas por las empresas y 
del reconocimiento efectivo de las competencias y de la formación 
madurada en el curso de la experiencia de la vida. U na categoría de 
tlt'xibilidad, en definitiva, para la que cualquier forma de im~o:i:íón 
del trabajo a cualquier precio fuera considerada como una n g1dez 
impropia .. (Fumagalli, 2001 ). 

En cualquier caso, es importante resaltar el hecho de que las en~
presas de telem::irketing son un territorio extremadamente c?mpleJO 
para la ::icción sindical por dos razones fundamentales. La pnn~era es 

d . · d baio propias del que la estructura productiva y las con tc10nes e tra ~ . '. 
.fi 1 · ·d d 13 Jos deJeaados s111d1cales sector d1 cultan sobremanera a act1v1 a e e ::.< 

1 11 · d · ·' ] b · -.do1·es La seaunda es que Y os LIJOS e comu111cac1on con os tra ªJ" · ~ . , 
. l' . . 1 ·osas e111presas desata d111a-existe una po mea aerenc1:i que en nume1 . . . 
• • ::::> • d bl d.. to de Ja act1v1dad s111-m1cas de mtenro mamfiesto . e oqueo n ec 

dical : 

E . b . t . 1creíble o sea, la gente sel mtemar sacar listas en las empresas ... un oico 11 d, .d despech-
. . . .d do o sea despe i os, que aparece en la lista nene que ir con cui ª , ' . cuantas 

d d. 1 1. despiden a unas ' · , os 1rectamente. Hay casos ... se presenta a is ta Y 
1 

buscan es ra-
d t'Íl!cto encaja. Lueo-o en el conflicro por los despi?os 0 que la acnce 
1 . 1 "' d"l 1 n ·l nempo para que "' entizar os, ralentizar el proceso para 1 atar 0 e t: 

1 
~do a dar dinero, 

Üaquee y lo dt:ie. ¡ ... ] Cuando lo ven ya chungo han 1 e,,, d. ara que 
;i S 1 dieron mero P• porque hay despidos que salen nulos. En ª amanea 

1 1
. . En Madrid 

11 . .b .,se1·1tar en as istas. 0 continuaran a personas que se 1 an a P1 e 
ocurrió exactamente lo mismo 2J . 

. d 1 ' ]oao de actos de cen-
S111 embargo, no basta con el relato e cata ~. . orarroniza para 

sura Y rech::izo de la acción sindical que la gerencia pr 1~~ sindicatos 
co .fi 1 d ie encuentran . niponer el cuadro de las d1 1cu ta es gL t -os de rraba.io. 
en 1 d . ·d d 1 diferentes cen 1 e esarrollo de su act1v1 a en os . ipresariales en 
No es suficiente con los e fectos de las estrategrns en 

-:-- C din3dorJ E~t~r~l de Tde-.; E . . d" l ·s dc h oor ·mrev1sta grupal con delegados s111 1c:1" ' 
marketing de la CGT. . 
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táminos ncgati,·os. rnmo represión y rechazo, h ;.1cc fa lta . fi . 
\ ., ¡ • · 1ecnrsi: ram )lt'n a os t'1t'ctos rn constructffo, al hecho de que las p 

1 
• . · 

1 · i. - ¡ · ¡ . · o 1 ncas que a ¡;crt'IKJ:l L I t'na Y ap ICa proc uccn realidad son product· E . '. . , 1vas. -n 
estl' St'nr1do. la b;nc1lla smdICal se desarro lla e n un terreno profi d 

. . , un a-
mentt- e~os1~'.1:ido por la pr?ducc1on cmprt•sarial de unas cstratl'gi:is 
dt' ronsm.uc10~ de la prt'Canedad y de o rganización de la producción 
qui.' atom1za11.1!1comunican e indi,ridualiz:in al trabajador . 

• L.as m1e,·as formas de organización del trabajo y el desarrollo dt' las 
polmca· act11.1b hegemónic;is dt' empico producen una realidad difi
cil11w11tc ha~irable. para los sindicatos en el interior ele las empresas 24_ 

F~t·rt~ ~ton~~srno. mtcnsa segmentación de la fuerza de trabajo, deste
rntonahzanon en la vivencia de la subconn·atación, individualización 
tt'.ndenci:il de- las relaciones laboraJes, clima de miedo e i 11segurid;1d de
bido a la alt.1 temporalidad en la contratación. incomunicación en d 
P'.UCl'so dt' t~bajo: estos son algunos de los componem es de la poblada 
frn01.ne~ologia que da cuerpo a la dificultad de desarro llo de la activi
dad smdi.cal en las empresas de tclt~markerino-. Por poner un ejemplo en 
este sentido e b d . · 1 · , :::> ' .ª t' cc1r que a con trucc1on del proceso ekcrorJI para 
la confornnnón de J · • d d.~ ·1 . . ' os comite e empresa resulta un reto de tfíct 

l~umphnu~~1~~· Los dele_?ados sindicales deben "viajar" por todas las is
,1s prodU( ti\ a que conn· ""'' 1 1 · · • I · · s ' :;uran e are 11p1c :J.ºO de los serv1c1os externo 
qllt' la empresa r'al' .. i 1 · :::> · .- , 
. , . ' e: iza en lasa oe cheme parJ t'St:iblt•cer co111urncac10n 
con los trabapdorc·s y manrrnerlos informados: 

Es muv dificil. tit•nt•s q • · 1 . _ ., . 
)' ·1 . . " lit ir a as campanas externa para hablar con la gc:ntt 

mue us \ l'et•s la emp ·~ d . 1 s 
eleccion · . fi , . rt:. ª no te a la información. l3ueno, para hacer 3 

t~ 11: una ,·erdadera p ¡ ' 'N ¡ h· un:i 
camp-11'1a •11 , · d d . · 'ª53c a... 1 os 1crnos enterado de que ·1Y 

• ' t no ~t: on ' · · · , , · 1 o-n··" "Ah - e ~ \.15 para a.lla ... ·Hola. que somos dL· lbc: i P 1 
' .. · . cono 1.:n· • d d · . b -

jando fuera tod~ 1-" ·~dr a .~1 yo trabajo en lberpho ne", porque 111.'van. rra a 
" .1 '1 a v nunca h . ·d . · . 0 nan-te, no ~abe-n ni¡ . · . ª11. 1 o a su propia empresa ... 1mp1es1 • 0 que: e un com1tl'.· !:>_ 

Por otra parte el fcn. . , . ·o-
ven )' aú11 h ' . º.1~1eno del telemarkerino es todavta muy J 

no ª'" trad1c10 · d. :::> eso hace que • · · n 5111 ical c- n las empresas del sector, .anro por parte d 1 . . ba-
jadores no exista un h 'b· e ,ª gere~1c1a corno por parre de los tr<l. _ 

ª no de: conv1,·encia con la actividad de Jos sin 

!• e -----onvendría apuntar qui: la sit . . . . . 3J allí 
dondt· h.in lleg;ido los · d. uacion es dificil para Ja acrivid~id s1ndic. b _ 

1 sin icato,_ porqL ' . . • • d tr:i .1 
JO en os que no hav pr~ · . . ie ~xtstc un gr:111 numero de ceno-os e ·-
g · d I' 1 _,enc1a s111d1cal d' · , · · d s aJ Jl¡; 
· on? e 1nea~ eróticas v ¡· e iungun npo. Las empresas dedJC:J 3 

2, E · , party 111cs resulta d. , . · 
ntn.•1·1st.1 con dl:lt~<Md . dº 11 para Il{mancas en este senndo. 

"'" o sin 1c3 ] en e " 
mpre~a de rdemarketing. 
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dicams. Exi te una desinformación muy grande y una ausencia total 
dt· culrura políric:1 y sindical entre los propios trabajadores que difi
culta considerablemente la labor de organización y afiliación de la gen
te en los centros de tr.1bajo. L::i dificultad más importante para la im
plicición de l~s. ~rabajadorcs en la acc!ón sindic::il se deriva de la 
propia compos1c1on de la fu erza de trab<ljo: 

t. Estudiantes y jóvenes universitarios sL0etos al //lito de la tra11si
iaricdad de su condición de trabajadores de telemarketing que mues
tran un enorme desinterés por implicarse en la empresa. Se trata de 
celeoperadores que encuentran en el telemarketing un empleo a 
tiempo parcial que les permite compaginar sus estudios con la obt~n
ción de una remuneración económica o que lo ven como una activi
dad laboral supuestamente temporal hasta la llegada de una situación 
de trabajo acorde a sus expectativas. El mito del carácter circu n~t.an
cial y transitorio de la actividad actúa como mecanismo _desmov1hza
dor al provocar en el trabajador un desinterés por la realidad del cen
tro de trabajo que le distancia de la actividad sindical. 

2. Mujeres que rondan los cuarenta a1ios o que ya los han s.upe
rado y que tienen cargas familiares. Fundamentalmente se aproxir~1an 
al telemarketino por la facilidad que este les ofrece para compagmar 
una actividad r: munerada con el trabajo doméstico para la familia. _La 
necesidad irremediable de inoresos periódicos hace que estas tr~~a_¡a-
d . :::>d. . · · l. en en la act1v1dad oras no se acerquen a los sm 1caros 111 se trnp 1qu · ' 
smd1cal por miedo a perder su empleo. 

L , . . d b . pasa a un seoundo a preocupacion por las cond1c1ones e tra ªJº ' ~ 
1 . . b . El baio aparece como a ternuno ante la irnportancia de tra ajar. tra 'J e 1 ' . 

d .. , . b . , d d'nero como a umca me 1ac1on 11nprescindible para la o tenc1on e 1 · ' 1 
fuente de renta. El trabajo no es nada más que eso Y todo eso: par~.e 

b . b t nte en su s1 tuac10n tra a,iador precarizado la incertidum re cons ª . T Des-
con respecto a la estructura del consumo le sujeta, le mmovi izla. . _ 
d · , . d. 1ueve en mue 1os ca e este prisma la relacion con los sm 1caros se n . , . 

1
enral 

s : . . . 1 d ·cepcion mstrun os entre dos u111cas pos1c10nes: por un a ·o, pei , · cle-
co e · ·dencias en nomma Y 1110 rneme de servicios: consultas por mci ' b · 26. or otro 
fensa · 'd· · · d ) u esto de tra a.JO • P Jlln 1ca para el mantemm1ento e P 

1 tdemarke-i~ . • • • 'd· ie las em presas e e 
. En este senndo llaman la atenc1on b s me::di •15 q~ d los rrabaiadores a los 

t111g e · ' . ·I cam1ento e ' " 
. 

01111enzan a tomar p·.ira cortoc1rcu1tar e acer • . E nuchos cenrros 
Sindic . • • ' . . 1 •sora1111ento. 11 r . L 
d aros por la v1a de los serv1c1os de consu t:i Y ase:: e· . a~ rraba1adores. ª 
e Irab · · • ekro111ca P •u " ªJº se ha abierto y:i un servicio de :itencion t 
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lado, radicalidad l~n el rechazo a los sindicatos y actitud de descon
fianza absoluta. 

El cuadro general de la relación de la fuerza de trabajo con la acti
vidad si~dic:il no difierl' del resto de sectores productivos en los que 
predomma una fuerte componente de trabajo precarizado : desinfor-
111:ició11 dl·,·ad:i, desconocimiento de derechos, fa lta de interés oene
r.1lizado. bajo nivel de afiliación y de participación en asamble:s se
paración manifiesta de los sindicatos. Algunos trabajadores qt;e sí 
muesrr.m un talame favorable a la actividad sindical no eximen a los 
·i.ndicaros de responsabilidad ante la situación . D esde su punto de 
vista. las e.st:uccuras sindicales no se interesan todo lo que debieran 
por. las op1motH:'S de la gcme. no consultan anees de proponer 111ovili
zac1ones y precisamente ahí reside una de las razones de la descone
xión y la desconfianza de los trabajadores: 

No St' hace un sindicalismo realmente asalllbleario. no se sabe el centro qué 
es lo que está demandando ... o sea. que e 11eces:i ria b fimción de los sindi
catos 3 la hora de reclamar lo que se está incumpliendo, pero que en ningún 
moment~ hay esa consulta en cada empresa. en c:ida edificio, como que 
v:in ... reivmdicar sin lo trabajadores. Sí. da b impresión de que no hay luf,>a
res donde '·vamos , · , · · b · b ... . "\er, tra1.:rnos vuestras quejas' o ' 'vamos a ck atJr so r ... que nos gustaría re1·,.1·11d· ·· E 1 · ' ? 7 ' ' icar · -n e o a gente que se queja tiene r::1zon - · 

Pese a b siru ·· · d · · · ·' ·is . . . acton escrita, el sector del relemarket111'" v1v10 un, mov1hzac1on , i d ~ · · 
e mporrames urame el año 2001 con las ne()'ociactO-

?ts· del actual convenio colectivo como telón de fondo. Su ;,omento 
ª.gido se produjo en el mes de junio cuando más del noventa por 
ciento de los trabai d . ' h ns 

~ l b' ;ia ores secundo una huelg-.i de veinticuatro 0 ' 

q~f<t: 'ª .ta estado precedida de paros de una hora. Se celebraron ina
nt ~st~ctones convoc~das por los sindicatos en rodas las ciudades q~e 
cut ntan con presencia de d dr. d nu-
le d b · d ernpresas e telemarketing En M a i , 

s e tra ªJª ores salieron 1 ll · 1 Puerta 
d,I S 1 d b d ª ªca e y se concentraron en a 
ft~, pºos·bels olr. a~do las previsiones sindicales más optimistas. ¿Cómo 

t t e e ex1to de u ·1· . , · ipa-
.·, , . na mov1 1zac1on de este tipo y Ja partic cton pracr1camenre unán · d . . . nce 

tme e unos trabajadores mayontaname 
;;;~~;;:::~:-;:-:~-:-~--:--~~~~--=:=-=~-=-~~-=-~~------empres a Power Linl:' ha creado un d . l 3ren-
ción dirl:'cta a trabajJdon.·s de 1 e~anarnenco especíúco que se ocupa de 3 d<' 
Atención al Clieme Interno Esul d~ antilla. El nombre lo dice codo: D ep3rcanien

1
rºnrc: 

. · 1scurso gere · l d (j b · ¡ 110 c 1e porque en la logica donlinam 1 1 
nc1a e ne al era a_¡ac or coi r:itl 

1 ' e e emp eo apare . . se cont ' con a empresa: el modelo de las Ern ce corno un serv1c10 que _
1 

ler:i-
mence los discursos de la gert> . d 

1 
presas de Trabajo Temporal p ermea con P 

•1 nc1a e sector de 1 k . · Entrevista con tcleoperador. te cn1ar ·etmg. 
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·0 • a la acción sindical y sujeto a una precariedad que normal-rt',JCI ~ , ' 

(e los bloquea por el miedo a la pérdida del empleo? mm . . . 
Hay varias claves importantes ~ue ayudan a ent~1:der. ~a 1mpltc;~-

. • 1 de Ja casi rot:ilidad de los traba_¡adores en la mov1ltzac1on. En pn
~~~~ Jugar. Ja huelga había estado prec.e?ida de pequeñas inici:irivas 
sindicales que habían mostrado la p~s1btl1dad del des~rrollo de formas 
de procesra en un clima de norma11da? laboral, eros1ona.ndo parc1al
lllt'me el ar.omismo en el que estaban mmersos los trabaJad~res y ar
rirnlando un interés general y un mínimo sentimiento colecnvo.Ade-
1:15 Ja convocatoria de huelo-a coincidía con un momento en el que 

JI ' ' ;:, [ C' • 1 . 
para buena parte de los teleoperadores y gesto~es. r~ e10111cos e propio 
provecco vital se estaba poniendo en tela de JUtcto. Para mucho~ de 
ello~ el tiempo había pasado y seguían trabaj~ndo en el telemarketmg. 
Una ocupación y unas condiciones de trabajo que supuestamente te-
, ' · · d b d as1.ado tiempo y amenaza-man un caracter rrans1tono ura an ya em, ' 

ban con convertirse en eternas. Una realidad laboral Y vital que se ha
bía hecho habitable gracias a la ficción que sostenía el mito d.e su 

. . . d b clios provocando cierta caracter rrans1tono se esmorona a para mu , 
inquietud y frustración. d 

1 
·1· a 

, . f: ¡ l 'xi to e a mov1 1z, -Por otro lado un ultimo actor e ave en e e. 
' . 1 ·ai ¡ t ·aleza del can-ción fue la centralidad de la temática sa an en a na u.1. 

1 · d. . 11ov1ltzar a a aente flicro: el reclamo utilizado por Jos sm 1caros para 1 ::> 
1 ., . · 1 1 . · 1 propio del secror Y a fue fundamentalmente el baJIStmo mve sa at 1ª . L 

. . ·d bl 1 ·etribuc10nes. a ce-neces1dad de un mcremento cons1 era e en as 1 . . . ·e 
• . 1 der adquts1t1vo, apar -mattca del dinero lio-ada a un aumento en e po .

1
. . , 

1 
que 

• ' ::> . d na mov1 1zac101 ' c1a para los trabajadores como el horizonte e .u '
28 

definida en esos términos sí les resultaba atractiva · . 
1 

patro-
' . d uscnro con a Esta huelaa de 2001 y el postenor acuer 0 s . d . de los di-¡ ::::> • 0 analiza 01 es na del telemarketing pueden funcionar com. 

1 
s empresas 

fi . . . · d. ¡ ex1stentes en ª erentes discursos y pos1c10nes srn tea es 
1 

d flicto c¡ue 
d 1 á1 ·d untua e con e sector. En torno a.I momento gt 0 Y P d. . os sindicales 

1 d"f< ·entes ISCUIS su~uso la huelga se distribuyeron os . 1 er 
1 

blo ue conformado 
existentes, por un lado los correspond1entes ª q 

. rumensión esrricra-
i. p · d •l s·1lano en su . · · da ara el trabaiador socializado y prec:mza 0 e ' 'b ' , relevancia musita · 

rne , ¡ • l co ra un.. · do h s nte monetaria y cualquiera que sea su vo ume t .' . 
1 

fi rzo aparecien . ' 
En es • · r d"soc1ada de es ue ' ba•o en te sentido, suele ser concebido de 1orma 1 d ciones de tra ., 
e~p · · d· de las con 1 d bs re-. ectat1vas salariales desvinculadas de la JOrna •1 Y.. leca y absolura e . 
gl cnera]. El dinero es lo importame. La monec..1rizac1onl coml~ percepción del salaribo, 
lC10 • o p ano a · ra o -nes económicas y sociales coloca en un UJll C ' ·dad necesaria P3 

1ndep d' d · es de la acnvt en 1emememe del esfuerzo y las con 1c1on 
tenerlo (Bilbao, 1988). 
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por ce oo y UCT. por otro lado los acrivados por b CGT :N_ La postur·i 
es~rimida por los denominados sindicatos mayoritarios en el ámbit~ 
Lkl tekmarketing no difiere de los plam e<tmicntos sindicales he.-'e
mónicos l'n IHll'Stro país. la funcionalidad del sindica to en el terrc~10 
de la c:mprcsa es la de acruar como instancia de mediación en trc los 
tr.1hajadon.·s y la gerencia para institucionalizar y conducir la conflic
ti\'idad en todo momento hacia par;Ímetros de gobcrn;-ibilidad. Desde 
l'Ste punto dl· ,·ista. los delegados de ce oo en las enipresJ.s de telc
marketing no tienen ninguna duda sobre el sentido de su acción sin
dical: 

Vas :ipa¡.,'<lndo un fuego aquí. otro :illí ... ·'wnga dales las p:llls:ls que lo tr:ib:i
j:idon.·s l'Starán rnmcmo' y te VJn a rendir más'', Jo tienes que ir vendiendo 
·'?í. ''si d ;r.~?ajador cst.Í comento te trabaja mejor y de cara :l! cliente que le 
nenes alh .. . . Se tí.Ita de hacer cumplir el convenio y de :lpagar ti.1egos, de 
ap.1¡,r:ir muchos fuegos'". 

La l~gica ~ue suby,ice a estas concepciones del sindicalismo es la 
de la_ ex1sr~nna de una rdación directa entre ga rantías del trab<tjador 
Y exigei~c1as del cre:in~iemo económico. Estos planre:1111ientos so.n 
los propios de la rrad1C1on arraigada en el movimiento obrero a parnr 
del periodo europeo de posguerra, cuando comenzó a abordarse la 
configunció11 d"I proc 'so , · , . ¡ 31 De· 

• " t econonuco en rermmos neutra es · 
esta manera. la acción sindical en el ámbito de la empresa se liga al 
desarrollo · ' . · · · · 

. , cconon11~0 Y el smdJCato aparece como órgano de constt-
rucion d~ la armoma entre intereses de los trabajadores e intereses de 
la gert'nc1a Dc~dc , r· • · ¡ h · · , ¡ pre:

. - t ,¡ opnca e onzome de la acc1on en as e111 
sas es d de la prácric" d. ·b·J · ¡ ' 1·ca y 

" 1:: un pos1 t 1smo cohereme con esta og ' 

.!'' Adl'm;ís de <''los do · EL·\-
n • v LAll d . •. 1 s bloqueos existe otro espacio sindical conforn1:1do por 

' · e lJrJUer oral v rnv · b. d . , 
1 

• ipresas 
dl· tden1Jrkcrii1g d 1 [> • \ ' • · 0 :un no e anuac1011 son únic;1111cnt.c as en 

.1.. • e a 1~ asco. 
Entre\1sta grupal con d ,¡ d · . .¡ n1ar-

kecing. t ega os smdicales de ce oo en empresas de te e · 
.1i "A . d 

pamr t' aquellos años ¡. . . . , . . d pro-
ceso capitali " d ¡ . . · ª cconom1a no fue pernb1da en n:rn111105 e . . "' e acumu acion co . · J sino 
en terminos de proor~so , ' . mo un proceso vmculado a una clase.: socia ' cia 

::. ,. econonuco na · 1 A . 1 eferen · a la economía como sust . ciona · parnr de ese moment0 a r . al 
. . · <'nto material de J d . . . , 

1 
fc renc1as ' cap1tah~mo como <-'xpresión d d . . a pro ucc1on sumruyo a as r~ e r:in-

do esta nueva dimensio·11 co le omimo de das<.'. La acción sindical fue J11corpo ;r-
. n a consec · d . 

1 
' en te nunos de hostilidad al d . . uencia e que su acción no se p amco 

1
• 

·b 111º 0 cap1tahsra d d · , . c. ctor qi " contn uye al progreso d, 1 • e pro ucc1011, smo como un 1a . di-
1 t a econom¡;¡ 11 •· al E . • ·c:i sin ca en la que la meio~ d 1 . . auon . seo abna una nueva prac t1 d ¡,1 , , • d e as cond1Cl 1 · 

0 
e · 

<'cononua nacional" (Bilbao, 199% ). ones sa anales l'staba asociada al progres 
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t'i tTL'llO de todcl. :-tquella. formas y manifestaciones de conflictividad 
'" 110 se ujctcn al esquema. 

qi El probkllla con el que ·e cnfrema cst;1 l~gica sindical en el sector 
d,·I tt•km;irkcring y en un comexro econom1co y laboral como el ac-

1,1¡ t'S el fin dd modelo de rd<tcioncs laborales que precisamemc dio 
~ri a,·n a esta dinfo1icas sindicaks. El reconocimiento institucional y 
•'t'r~ncial de los sindicaros en la época de la hegemonía de los plantea
~11~mos keynesianos ligados al denominado wc!fare statc se der.iva~a c~e 
su acti,·idad de mediación entre los imereses de los empresarios 1nd1-
riduab y el fi.mcionamienro del conjunto del sistema, es decir, de su 
op,icidad para frenar la contradicción ent;e ~os inrereses individuales 
dd capital y la totalidad del proceso eco11om1,c?. En es:e ~on.t~xto los 
,indicaros no sólo resolvían un problema poht1co de hm1tac1on ele _la 
conflictividad, sino que eran además un factor del desarrollo econo-
mico (Bilbao, 1995). . . . 

Sin embargo, en la actualidad el panorama descrito ha sufrido 1m
porranres mmaciones y los sindicatos se encuentran atrapados en.tre 
dos fuegos: por un lado, la tendencia neoliberal 1:1anifiesta a prescm
dir de la mediación sindical; por otro lado, el evidente rechazo ª los 
sindicatos por parre de la fuerza de trabajo precarizada. El problema 

d 1 · · ·d d r ambos lados· que se les plantea es precisamente la es eg1t1m1 a Pº · 
. . . d. ·' · r parte del ca-innp1eme cuestionanuento de su rol de me 1ac10n Pº 

pita! y evidente rechazo por parre de los trabajadores. . . 
1 Al . l . d. s ma)rontanos, a CGT contrario que los denonnnac os sm 1cato ' . . 

muestra un talante más radical en sus planteamientos al ~uestion~iEs~ 
1 · · d 1 t lemarkenng en s1. a existencia y el sentido del propio sector e e e • el 
problema fu1;damenral para este sindicato es el propio concept? ii~ 

1 . 1 , . defina sector econon te emarketmg. no aceptando que ta ternuno · . n 
t de vista no es u ro real alguno. El relemarkering desde este pun ° el preca-

se , · . -. . ·sarial concreta e ' ctor econon11co s1110 una estrateg1c1 empre. ' el . ba-
. . , . . .' . , , de la fuerza. e era , 

:12ac1on y flex1b1hzac1on de grandes segmentos . , de las e111-
Jo a r ' 1 ¡ · · · d · ·d·ides por parte ' raves e e a externa.lizac1on e act1v1 e • ¡ · clusión 
Pre A · ¡ ¡ onzonte es a in sas. tenor de estas consideraciones, e 1 . d las releco-
fo ¡ d k · 1 el sector e ' nna e las actividades de telemar ·enng ei se riJ·an por 
lllu1 · · . . d . baj·O en su seno 11cac1ones y que las cond1c1ones e ti a ' b. · global de 
d e . ¡ · ,0 El 0 ~envo . 0 nven10 propio de este sector proc ucm · . . , el .• las cond1-
sus p r . . . b 1 recanzac1on e , . 
. 

0 1t1cas s111d1cales es el com ate a a P · '. · to de la log1-
c1on d . , d 1 iesnona1111en es e traba.Jo en el sector a rraves e CL 

ca de la cxternalización y de la subcontraración. dicen en un re-
En 1 1 1 ·entos se era L . e e pano concreto, estos p anteami ara Telemarket1ng, 

hazo frontal al J J Convenio Colectivo Estatal P' ' 
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suscrito por la p:uronal. c.c oo y UC.T en dicie111bre de 2001. La razón 
fumbm emal es qul' t::ll convenio es imerprerado por la CGT como un 
ejncirio de regubció11 de las dinámicas de precarización en el seno 
del t'ctOr de telecomunicaciones, como un reconocimiento formal 
de b obtención de beneficios empresariales a través de la precariedad 
en el empleo. Uno de lo · puntos del convenio que si lltetiza para este 
sindicato est:i idea es el artículo 17. referente a la extinción del con
trato por disminución del volumen del servicio, que reconoce Ja po
sibilidad de despido de tdeoperadores por descenso del volumen de 
llamada~ . lo que es interpretado como la cobertura legal de una for
ma n:al de despido librL'. 

El problema bá ico al que se enfrenta la CGT es la nega tiva carga 
simbólica de radicalidad que le distancia en mucha ocasiones de los 
propios trabajadores y la legitimidad con la que cuentan los deno
minados sindicaros mayoritarios, fundamentalmente por su impor
tante significación a niYel mediático. En este sentido, es usu<il que se 
asocie su imagen al ric> go y a la radicalidad en sentido peyor:irivo, 
frente a la supuesta sensJtL'Z y sujeción al principio de rea lidad que 
111arca simbólica111enre el significante de los otros sindicatos. Esta 
proble1_nárica es rc>conocida por algunos delegados sindicales d~ CGT, 

que scnalan parre de ~u origen en la utilización de un lengu;lje de
masiado ideologizado. en cierro niwl de aurorreferencialidad Y en la 
a~tic~lación de una i111agen de la conflictividad que genera di_ ran
ciami.~mo por parre de muchos trabajadores. Este distanciamiento 
tambien es producido. en cierta medida, por el desinterés que provo
ca en la fuc>rza de trabajo la fórmula sindical que li <Ya estabilidad en 
el e111pleo e , · :::i • per-. on un caracrer profesional del puesto de trabajo que . 
nma hacer carrera en el ámbito de la atención telefónica. Esta idea 
no resulta atracti\·' h . en en 

. , " para mue os rrabajadores, puesto que n o v 
ella soluc1on alguna pa bl . ~ buscan ' ra us pro emas. Lo que precisamente en el telemarketino , · 1 - · · 1 me-

. ~es o contrario, un empleo que les quite e 
nor riempo posible 1 i . . d esto . para e l esarrollo de otras act1v1da es, pu que el trabajo de tele . d ·o de: 

· . , opera or e concebido no como espaci . realizac1on personal · · · . , san a 
1 'sino un1cameme como mediac10 11 n ece para e acceso al consumo .12_ 

,, ---
- Por em razón preci ament , 1 l . ipaciÓJl 

para Ja mavoría de los 1 , 1, d t e sa ano si: convien e en Ja única prcoct I cio-
, t topera ores po ¡ · . bl ]3s re a 

nes de proporcionalidad . ' rque es a mstancia que esca ece • . 
11

<'_ 
emre !lempo d • b · · . ]ano. 1 nor tit'mpo en el rrabaiio , " era ªJº Y a empo libre: a m ayor sa • iite-

~ ) mayor capac d d d . . d . do ina 
ner el mito de Ja trasitoriedad del 

1 3 e _ocio para seguir estu 1an .: nipkº 
definitivo·· o realizarse en or . . dcelemarketing buscando d supuesto e 

ras acnvi ades como YOlumariado social , etcén:r.t -

El telemarketing en España ... 57 

L Par~ce evidente es que b acción sindical en las empresas 
o que . , d. . d 1 . . . - . 

d,1 tckmarketm a esta con 1c1ona a por a practica empr e-
dd secror e '. _:::i • - ·1 · 1 b 1 

. 1 r· 1ua de la 1Jcaahdad que caracteriza las 1 e ac1ones a ora es s.ma con 11 ' .º . . , . b 
1 Ciert"l medida porque la misma noc1on de un campo a· -icrua es, en ' . d 1 

' . de rcaulado y flexibilizado desde el punto de vista e a 'olma111elltL o . . . . 1 . , 1 b 1 
· · . opuesta a la propia eXJstenc1a de una leg1s ac1011 ª. ora gerencia es ' . . dº 

1 
d . . 

CAES, 1998). E11 este sentido. la estrate~1~ sm 1ca ~ cuest1ona1111~-n-
~o del fenómeno de la descentrahzac1on productiva como heua-

. Ja OexibiJización patronal del mercado laboral encuentra nuenra para ' · ' · · · dºbl 
1 d e de Ja Jeaalidad viaente una herramienta 1mprescm 1. e, en a e1ensa ' :::i · :::i • • I' · 

desde el Punto de vista smd1cal la base de estas po 1t1cas puesto que . r d d 
<>crenciales en el sector es la práctica de una supuesta 1~eg.a 1. a . ? tra-
~és de las fümras de la cesión ilegal de 111a110 de. obra y la d1scn11111iaeto11 C1L-

1re tmbajado~s en los servicios de telemarketmg externo. ·1 r 
Pes~ a que para los sindicatos la denuncia de las supuestas~ e1a 1-

dades representa una forma de cuestionanúen~o del pod~~-~·;º/~º 
de la ,.,erencia sobre la organización del traba_¡~ Y ~~ pos

1
1 1 1 bal e 

:> · 1 d ecar1zac1on e pro ema bloquear las estrateaias empresana es e pr ' ' 
reside en poder den~ostrar su existencia conforme a los supuestos que 

. . te uno de los retos s1n-establece laj·urisprudenc1a. Ese es prec1samen k 
. , . 1 fi 1 sector del relemar e-d1cales mas importantes de cara a uturo en e bsoluta-

trng. Por su parte la estrategia gerencial en este asunto eds ª . , de 
' d. d 1 posibilidad de re ucc1on meme la contraria, profün izan o en ª ' 

1
. · , produc-

1 . , d a descentra izac1on os costes del factor traba_¡ o a traves e un. , paren res en-
. c. 1 . cada vez mas trans ' t1va que pro1undice en unas re ac1ones ' ' d . decir entre 

1 . fi 1 . ceso pro uct1vo, es ' tre as unidades que con 1guran e pro . . d d bcontraradas 
el servicio final de atención a] cliente Y las um ª ~: sud dicho ser-

. a Ja prestac1on e que producen los recursos necesanos par, 
vicio (Castillo, 1994). 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

/eados. f\111e11ns rewo/~J
Baecghe, M. y Oberbeck, H. (1995), El J11t11ro de los c''.'.P¡ M drid. Ministerio 

· ¡ · elll¡Jresa11a , ª gias Y pcrspectilms profesio11ales en a gere1wa . . . 
B de Trabaj? y Seguridad Social. ba · 

0 
en e] relerraba_¡o in-

elzunegui, A. (2002), «El control del nempo de :ra Ís Madrid. 
neranre», Sociología dcl 'frabajo, nueva época, nuni. ' 



58 
Ángel Luis Lara Rodriguez 

l3ilbao.A. (1988). «El rrab;~jador soci.1liz.1do», S1,rio!t~~ía del Tinbnjo, nuev;i t'.·po
c:1, núm . .f, M:ldrid. 

( 1995), Olin·r.is )' á11rlad1111c1.'. Li dr.-:rsm1mm1rió11 dr la clase obrera, Madrid, 
Trott.1. 

( 1999.1), El c111plc<1 prcmri,1. Sc,g11rid11d de la rr,11101 11ín r i1N:~11ridad d1·/ rmbaio, 
Madrid. Lo Libros de la C:irar:ira. · 

( 199%) . .. La nut'V.1 regulación del mercado dl' trabajo c.:n Esp:i11;i .,, en 
Carlos Prit·to (coord.). L1 crisis de·/ r111p/rci c11 E11ropa . 11(1/. 1. Gerrn:inia. 
B.1rcd ona. 

l3olo~na. S. y Fumagalli. A. (1997). // l111'1>ro a11tonomo di srco11dn ,{!l'11rr,1::io11c. 
S mnri dl'i p1'S!fiirdis111r in irnlia. Mihín, Felrrinelli. 

C:ircia. G. y C:isarini. L. (1996), "14-1. 11 padronl' della \ ºOCL'». t'll S r aro r diri11i 
11cl J"'-'!fcirdismc>. vv AA. Roma. Manife rolibri. 

C':AES (Centro dr Asesoría y Esn1dios Sociales) (1998), «La cesión ilícir.1 de 
m:rno de obra y discriminacio1ws en materia d e co1Hra t:1c ió 11 », en 
http:// www.nodoSO.org/ caes/ AJ/ botl Aj / docj3.hrm. M adrid. 

C.1stdl~. M. (1997). Li rrc1 de la i11ft>r11111ric;11, l'C>!. / : Lt1 sc>ácdrul red. Madrid. 
Alianza. · 

Castillo. J. J. (1988). «La división del trab:tjo entre empres:is». Sorio/1~(!Ía del Tm
baJo. nueva i'.·poca. núm. 5. Madrid. 
( 199-1). El rmb~in del .wiálogo. Madrid. Editorial Comph1rense. 
(2_003). E11 la J1111gla df lo .wial. R<flcxio11cs y o{iri1> de soriólt~r¿c>. Buenos 
Aires. Mii1o y D:í\·ila. · 

Cillario. L. _{_1991 ). ·~El cn~1!0 de Li flexibilid,td ». en Juan J osé Castillo, La 
'."''

011111
nm1 }' ~·f.fi1w_ro dfl rrr1bt!j(1. Dimli> del rmbf!i<> y mal[{imrió11 de /c>s 1raba

_1adorcs. Madrid. Mmi~trrio de Tr,1bajo v Se¡.,ruridad Social. 
Dd Bono.A. (~o_OO) . "Call Cemers. ¿d mibajo dd fi..iruro? El caso de E~rr;Ht'

gi,as T:lefomca~ S.A. (E TRATEL) ». Socioloeía del Tmbnjo. nueva epoca, 
num . .:>9, Madrid. • · 

Foucaulr: M (1997) e· d" l . . 
, · .. . • 11 1a ·~(!o sdirc el poder. Madrid.Alianza. 

- (i 99~) . h.eilar )' CtN(ear. Madrid. Siglo XXJ. 
Fu111agal11 A ("OlJl ) FI ·b·¡· · ~ Poss1•. 

: · · - · " e. 1 1 ita t' gerarchie nd 111ercato del lavoro». 11nn1. 2/ 3. Roma. 

Garc!~ Lópe~.J. (:200_1). «Pierre Naville y la orra socio logía del trabajo», P'.i/Í-

¡r1m_r dSocl1cdad, nu111. 38. Madrid. Farnlrad de C it·ncias Políric:is y Soc10-
ogia e a UCM. 

Kovács,11. (200~) , "~Ómo hacer visible el trab:.ijo que el discurso do111ina1H~· 
ocu ta». S1>r1e>li~e1a del Trnbajo nuev ~ . , - . d 

Lazzmto M (1997) La : ' a t:poca. num. 4:>. M adn . rti-
'. ~ v,' · ' i•oro 1111mareri11lc. Fon11e di vira e prod11zionc di svgfJ' ''llª: erona, Ombre Corre Edizioni . 

Marazz1. C. (1999) // po-i d . / . . · . i , ,,01 
clTrui •u// 1 . .' 1i · ,º ci ca .:::uu. La s110/r11 li11giiísrira dcll 'ecm101111a e -
:1.1• • a po ITlca, unn 13ollari Bo . 1 . . 

- (?00?) e . l , nng 11eri 
- - , a¡ma e e li11 1!11ao" · 1 D ll , · . r n 11errt1, 

Roma o · A ~ . '5.-'. ic. ª ª 1\ ew Eco110111y all'cco110m1n t 1 s , enve pprod1. 

Scon,J. (2000), Los do111i11ados }' rl arre de 1 . . . M , . E 
a re~1s1e11a11 , e xi e o, ra. 

El telemarketing en Espaiia ... 59 

t R (?00 1) «La flexibi lidad l:.iboral: ap:irato ideológico y dispositivo Smnl't . · - · .. , . 
disciplinario», ;lrr/11¡nl'lilgo, n ~1111. 48. Ba1:cclona. , 

. 1 e· (1977) Fifoqil/11 dd dlllcro. Madrid.V cb. De Galo Saez. 1J1111lt' . ' · • . :J' . . . . . 
Srroobants. M. (1993), SaF01r:fo1rc er ro111f~f('/1ccs a11 ,rm11~J/. U11; soaologre de la 

¡iibriwio11 de.' c1priwde.-:, ~rusebs, .~d1t1ons de 1 ~111vers1te de Bruxelles. 
Wi~na.A. (1988). Ei~r¿,>110111111 y ro11d1nc>11cs de rmba10, Buenos Aires, Huma-

ni tas. 

Res11111e11. <<El telemarketing en España: materiales para una car-
tografía del mundo del trabajo co~tempor~neo» . 

El sector de empresas de telemarketing en nues~ro pa1s ha sufrido t'.n crec1-
ni.ienco espectacular en los últimos años. E l fenomeno del telem_a rk~tmg se 
relaciona directam ente tanto con la revoluc ión de las telecomur1~caciones Y 

1 · d 1 · s como con la un portante las mutaciones operadas en os ststem as pro uc ivo , 
1 , · d 1 1 · ones laborales en las dos u -transforman on que han expenmenta o as re ac1 . . . 

rimas décadas. El sector de celem:irketing opera en este sentido co_1~10 desp
1 
acio 

., d l fc 135 de orgamzac1on e rra-par-Jdi<rmárico de observac1on e :is nuev:is orn · 
1 "' 1 · s concretas de las actua es baio v de la empresa, así com o de as consecuencia 

1 
k· 

" · I , lo es usar el te emar c-polícicas de empleo. L:i p ropuesta de presenre arncu d. . 
1 1 ncral de con 1c10nes e e ring como ventana po r la que :isom arse 3 marco ge 

1 
• · d 

1 
empresas 

1 d fl . r· 'dad en e seno e as ' trabajo, de rel:iciones labora es y e con 1c 1v1 • 
conrempor.ineas. 

. · / fior a cartograplty of 111ork Abstract. «Telemarketi11g i11 Spa111: 111t1teria s 

i11 co11te111porary societies» / r orcJll'Th ;,, 1/Je /nsl 77 / r. • • ¡ . 1 ideroooe a speclnm a ,, 1e le e111nrKcT111g sector 111 011r co1111try in~ 1 1 ,, J • t.o tire re/ecou111111-
fi . / ·. dº ea/¡1 re/(//ec uot pw ew )'enrs. Tire 1ele111arkct111g p 1e110111e11011 IJ 1~ · • . • b1tt 11/so 10 thc 

. . r. l . ·oducr100 ~ ys1e1m mcn11011s rc11ol111io11 aod tire c/J1111ges TnKe/l Pace 1" P' l iy ¡ienrs 
• ' .r. ¡ · · / r/Je ast r111c11 · 
rmpor111111 rraosfor111ario11s 511ffered by u1orK re ª'1º115 /1 

1
. t . SJJllCC ;,, w/Jiclr 1/Je I I . · . . · a JMTtll l f!//IO 1( ,J 

11 t lis respea 1/Je 1ele111arker111'./ sccror appear> m l '¡ ecifi· " co11seq11c11ces O; 
~ · • ilS 111c/ 115 1 IC SJJ llt'll! 111,1ys of 111ork m1d e11rer¡mse 0~11111s1111011 , 

tire mrrcm e111ploy111e111 policie5 m11 be obser11ed. . l 
11 

J/mm"/J w/Jiclr tlie 
TI · / k · fleld as n 11111u 01 " . .d 11s paper proposes '" 11se tite te e111ar 'etlllg 1 

• d 
/ 

bo1tr c01if/iCT 111s1 e pre-
.~rrrcral frar11e111ork ojworkÍI('( co1u/i1io11s, 111ork re/11110115 ª" ti 

se111-dny <o111pa11ies cao be 5/lldicd. 
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del t ·a • a Argenti lla a1 en 
El sueño de la americanización 

y su difusión en la literatura y en Ja prensa 

Mirta Zaida Lobato =:· 

Después de la Primera Guerra Mundial Estados Unidos había gana
do .mucho respeto entre algunos extranjeros, fueran ellos liberales o 
radi.calizados, como un carnü10 susceptible de ser recorrid~ yo: otras 
n~cione~ del mundo occidental para consolidar la producc1?n md~s
tnal. La imagen de Estados Unidos era la de sus inventores, mdusrna
les, ingenieros y su sistema de organización de la producción. Mucha 
g~me estaba fascinada por la prosperidad y la grandeza a la que ha-
bian llegado en la nación del norte. . 
. En ese país, la organización científica del trabajo había sido _r~1odi
hcada por Taylor. Ese cambio abrió un campo a la produ_ccwn en 
f14~1 escala Y expandió la economía nacional. El proceso abierto ~?11 

das ideas de Taylor se consolidó con el impulso dado a la produccion 

d
e bi.~nes por Ford. La organización centralizada, el sistema de ~ro
ucc1011 b d . ·, · t' fica) y el tor-d' asa o en el taylorismo 0a oraamzac1on cien 1 

1Sr110 (la p d ·, .::> , 1 e1·1'ca11ís1110 que des-, ro ucc1on en masa) consntuyo e m11 · . 
Peno el . or ejemplo en R . entusiasmo en numerosas naciones como P 

us1a y Alemania 
:---_ . 
• Mir~ z da------------------.-4-::7:0-4~º;;--p=i~so:-.:o~fi:cin~ 418· eª' lobaro; PEHESA-Facultad de Filosofia Y Lerras; p~t'~ b ' @fi!o.ub:i.:ir. 
Agrade. •udad de Buenos Aires (CP 1406); Argentina. E- 0131 : ~ i3ro 

zco la colaboración de Lizel Tornay en la búsqueda de mareria · 

\,z,¡ogi d ª tl ?;ab · . 9 1 ªJo, nueva epoca, nlim 49, verano de 2003. PP· 6 I - · 
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La Argentina, con una producció n ind u tria! 111ás m o dest . 
b . · · 1. • ¡ d 1 . . . , · a, tani-

il'n cayo O<~JO e torrt'nte e a a111cnra111zano11. Al m e n os, e n el 1 
d 1 .d 1 . . , . 'fi d 1 p ano e as i ~.is. a o~gam~acion c1enti ca, l' trabaj o y de la producción 
c?menzo a ser difundida en algunos c1rcu~os especia lizados en el pe
'.10do .de_ entreguerras. Fue la prensa, la editada po r los estudiantes de 
n~gemena . ~~or el C entro Argentino de 1 ngenie ros, por quie nes ha
cian el Bo/e/111 del Musco Social A1ge11ri110 o la R e11ista A roe11ti11a de Cíe . 
. p /'. 1 . 6 11 

nas . o 1T1ras, e agente dif~sor, pero también lo hizo la lite ratura que 
fue m corporando, paulatmamente, al trabaj o y a los obre ros en el 
cencro de sus ficciones. 

Q~ién.es, cuándo y cómo tomaron a la organización , racio naJidad 
Y efi~1enc~a en la organización del trabajo co1110 símbo lo de la mo
dermdad !ndustrial son los interrogantes que inte ntaré contestar en 
este trabajo . . Al hacerlo busco mostrar tambié n que la m irada sobre 
E.stados Umdos fue virando de un d eslumbrami e nto inic ia l, por 
t'jen:plo en los e criros de Sarmiento, a la desconfianz:i y la crítica, en 
Cane Y Justo, para convertirse en un nuevo d eslumbramie nto en el 
perio~o de em'.egu~rras . Como derivación po dría agrega r que se 
P.rodtµo un deslizamiento en la forma con la que se aJudía a la expe
nen~ia 1.1orreamericana, pues se pasó del rótulo d e ya11q11ismo al de 
ar11errrar11s1110. 

En cuanto a las füentes. me he concentrado e n la lite ra tura Y en la 
prensa, en particular del periodo de cmreO"ue rras p ero h e recortado 
tres nombres para da d ¡ · · :::> • ' 1 da . . r cuenta e as v1s1ones existentes e n a segun 
mitad del siglo XIX sob ¡ · · · trar . ' re a experiencia norteam ericana v mos 
mejor los d · sliz · · ' ' S -

. t amientos que se produjeron e n esas lec turas. ar 
miento)' Cané son lo . . ce-. . , s pretextos que me permiten avanzar en una 
n~at1zac1011 ~usenre en los análisis existentes sobre estos autores. Por 
ejemplo Tulio Halp · o ¡ · d' ·co 1 .- . , ' . . enn ong 11 popularizó en el campo aca e!11I 
~dvVis~?n sarnuemma de una sociedad de consumidores letrados, Da-

v1 mas se co · ¡ . ncemro en a figura de Cané como la del gent/e/J/an es-
critor producto del 0 · d. ¡ , . . han 
, c. · d cio 1P omauco y nume rosos estudioso s ' 
en1anza o el examen d · . . 11 la 

· · d ¡ e sus mtervenc1ones políticas asoCJadas co repres1on e an · d · 
J l3 J 

arquismo Y del movimiento obrero 1• La figura e 
uan . usto es la cara · · d pa-. .1. cnnca Y menos esperanzada que la e su 

n eme y m1 itanre socialista Adolfco o· kn < ic 1an. 

l ~li ' -----u o Halpenn Don<>hi Unt1 1 ·, . • c EAL· 
1982; David Viilas U1c·~1"'11 ' .iano11 para el desier10 ar)!r11ti110, Buenos A.Jre~1.9S? >' 

' "' r.i arge111111a y re /'d d / ' · · L - · Juan Suriano, Trabajadore< . ª 1 ª po mea, Buenos Aires, CEA. • u:y 
de Defensa Soda/ {190?- t9 :~ar~1tsmo Y E_statlo represor: de la Ley de Reside11oa ti 1" 

- ~. uenos Aires, CEAL, 1988, entre otros au tores. 
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1. Del yanquis1no al a1nencarusmo 

Ll mirada :icen ta sobrl' la experiencia. de fo rmación nacional de .Esta
dos Unidos no fue una novedad del siglo XX. Es bastante conocido el 
Jc,Jumbramicnro que despertó en algunas figu ras intelectuales y po
lírica dt'l siglo XIX. Una de esas figuras fue Sarmiento, de quien se 
l"OllOCl'll sus relatos de viajes por Europa y América. A fines de 1845 
S.mniwro inició su travesía por Francia, Italia, España, Suiza, Estados 
Unidos y Canadá y narró sus expe riencias a través de las cartas que 
c'nriab,1 a sus amigos. El viaj ero se dejó impresionar con lo que obse~
raba. pero, al mismo tiem po, füe critico e iró nico a la ho ra de descri-

bir sus experiencias. . 
D~cía Sarmiento, lueO'O de su recorr ida por algunas cmdades nor-

cramericanas, que en Est~dos U nidos " no sólo e n las art~s útiles, sino 
en los trabajos de inteligencia, los no rteam ericanos e111p1ez~n P.~r to
mar una posición propia" 2. Esa posición se basaba en la aphcac1?n de 
idt"as nuevas, de procesos y de máquinas que se llevaban al pa1s del 
extranjero.También comentaba que fng laterra com enzaba a confesar 
lll esterilidad y a reconocer la " fecundidad de su joven rival" . Para 
Sarmiento " Norteamérica invade h oy al mundo, no ya con productos 
e invemos, sino co n inO'enieros, artífices y rnaquinistas que van ª ~n-

- :::> 1 todo y realizar senar las artes de producir mucho a poca costa, osar º. '" 
maravillas" 3. La expresión m ás acabada de la existencia de uw~nto-

'fi d ' fi · 1 permitía a la j oven rrs,aru ces y maquin istas" e ra un e i 1c10 que e 
nación vanagloriarse de sus logros: "La O ficina de Patentes [que] en
c·1, 1 . . d 1 proO'resos que las ar-n ra en un museo de modelos la 11stona e os ::. 
res industriales han hecho desde su creació n" 

4 
• , d 

1) . S · t ¡0 que le atra1a e 
ara un mteleccuaJ y político com o arm1e n o, . , ¡ 

E d . . , ¡ · cio n de que e sea os Umdos y llamaba su atenc1on era a consrata . , , 
Pro . . 1 unque cuv1er.i que 
d greso era posible en una nació n joven, mc uso ª 1 tos se des-

esanudar el nudo O'Ordiano de la esclavitud. D e sus re ª ., 1 que 
prend :::> fi 1 onfir111ac10 11 e e 
1 

e que su entusiasmo era m ayo r rente ª ª c 
1 

d cción 
a tra e . , . 'bl e ante a pro u 
ind ns'.ormac1on de la sociedad era p~s1 e q~ de kilómetros de 
.. usrnal, el uso del vapor la existencia de m iles .al El cam-

v1as a ' . . d m erCJ es. < 
erreas o la magnifice ncia de las acnv1da es co 

--:-----~~~~~~~~~~~~~~~~. ~~E;d;i:ro~r:ia~l~c~le~DiJdcI~g-;:;;-ra-
no.; 9~lom}ngo Faustino Sar1111ento, Viajes. Buenos Aires, 

; , pag. 591. 
, lbidcm, p. 581 

lbide111, p. 590: 
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bio podía 1mterializarse porque dife re ntes agentes iban a ens -
• e e enar a ¡m1d11nr. 

Pero hacia fines del siglo X IX volver la mirada hacia Estados Uni
dos no s~lo era una fo~·1~1a de pensar a la Ar?entina, tambié n era posi
ble asumir un gesto cnt1co al modelo de pa1s encarnado po r la nación 
d~I n?rte. l~csde mediados d.el siglo XI~ s~. había e nte ndido que la 
c1enoa pod1a dar a la humamdad las pos1b1ltdades del desarrollo, era 
una ll:'ctura esperanzada y optimista sobre el p ap e l que ella jugaba 
p:m1 los hombres. En el cambio de siglo esa admiración se fue trans
formando en preocupación ante la extensión de la c ie n c ia a la técni
ca porque podía ca~rse en el mate rialismo y e n el culto a Ja tecnolo
gía. Como señala Osear Terán, el autor que expresa ese cambio füe 
Miguel C:mé5. · 

Según Terán, hacia fines del siglo X IX se fue conformando en la 
Argentina una cultura científica. esto es, el reconocimiento de la cien
cia como base de la legitimidad de las aro·umemaciones, pero tam
bién se fueron produciendo cienos desliza~nienros que cambiaron la 
admiración inicial hacia el valor por las ara um entaciones científicas . ~ 

p_or c.1err~ desconfianza c.. La preocupac ión sobre la relación entre 
ciencia e ideal aparece como una marca de la lite ratura de Cané ex
presad~ en l~ co1:rraposición entre la g racia aristocrática y el b.u:~º 
mecanismo mscmo en la oposición cantidad/ cualidad y la oposicion 
entre el desarrollo técnico)' utilitario v el desplieaue armónico Y es-. . l' . . , b d l 
~mtua .1zad?,· En ese juego de oposiciones se dibuj a la figur~ e

5 yanquismo basado en el utilitarismo y en el comercio con las ide~ 
aje~as. que esconde detrás del mecanismo, de la técnica y de la 11,1ª
quma la ~aira de distinción y tacto propia dd adve n edizo. No era solo 
eso, habna que agregarle la amenaza de las sombras morales. 

~ste viraje de la admiración sarmientina por el modelo nortea: 
mencano a la deseo fi 1 d , . ·1· ario as1 
. , . n 1anza por e esarrolJo tecmco y un 1t ' 

con:o 1~ ,cnttca ª la falta de distinción que expresaba Cané, riene ,0r~ 
d~~1vac10_n en la mirada de Juan B. Justo. H acia 1895 Justo realizo u~ 
viaje hacia. Estados Unidos, pues consideraba que la vida del puebl 
norteamericano '' tiene el valor d"" u . " 7 y publicó sus " n experimento , 

' Ó sea T. · Vid · · '(l.' de 
la "ml111ra «~e1~ífi:a;1 · .. B 'ª 1111e/eAa~1a/ e11 el B11e11os Aires fi11-de-s¿elo (1880-191 O). Dcr11 

' z a ' uenos ires FCE 2000 6 
En este párrafo sigo a Óscar,Ter.í. '. 

7 v ·. p . . . . n, op. Cll . ,Es-
ease atnc10 Geh y Leticia p · 1 . A J 

0 
en Jos 

rados Unidos E d • ns ei, « puntes de viaje: Juan B. ust Ju:1r1 
B.Justo E11lo:·Ese111a1 llfUrepasda oAs, num. 11 , 1996. Los párrafos correspondenaªuc:11os 

, , t OS 111 O< p11111es · · 8 " · 'd' / f('f0 A· L " d' .. e>cnlos e11 1 9 J para 1111 peno 1co o' • 1res. a vanguar 1a. 1928, 2.' edición c·cad l 
• 1 · o por os auto res. 
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. re,iones en el periódico soát!ista La Vt111g11ardia. A diferencia de 
líllP - , . e 

S rmienro y Cane la pregunta acuciante que se formulaba esta figura 
l'~1w del pensamiento socialista era cóm o compatibilizar el desarrollo 
cit•n rífico y tecnológico con el sistema político democrático y repu
blic,mo. Para encontrar una respuesta a este interrogante volvió su 
mirada baci::i Estados Unidos, pues allí " las máquinas han tenido 
tiempo de desarrollar _tod~ su. acción, e,n. m edio d: l progreso cientí~
co incesante y de las mst1tuc1ones polit1cas y sociales de hace un s1-
~lo" aunque también "se han producido anomalías y conflictos en el 
~urrpo social". 

A diferencia de Cané, para Justo la ciencia y la tecnología tienen 
que estar al servicio de la clase obre ra, m ejorar las condiciones y la 
calidad de su vida y contribuir a la instalación de una república igua
lir.rria. Para él, en el experimento norteam ericano no se habían eli
minado ni la desocupación, ni la explotación de las 1mtjeres ni l~ de 
los niños, ni las distancias entre las riquezas producidas y la capacidad 
de consumo del pueblo. Por el contrario, la presencia de todos estos 
males se acentuaban con la innovación tecnológica constante que 
expulsa mano de obra y por la organización industrial en gran esc~la. 
En la descripción e interpretación j ustista Estados U ~ido~ se ha salido 
de su cauce y las fuerzas productivas aparecen como Irracionales. ~~ra 
él las relaciones capitalistas carecen de los elementos de contencion 
(el Estado) que ordene y armonice los intereses en juego 8· 

En estas postales de viajes tanto la admiración por el modelo ~lor
l~americano la desconfianza que generaba se pueden c.~locar b~jO .el 
rotulo de "yanquismo" en palabras de Cané. La expreswn mnencallls-
1110 s ' · ' · l' · sociales de la erv1a para designar los expenmentos po it1cos Y , . 
Ant' · L · d l repubhca del enea atma que a veces eran amenaza os por ª .al 
none Rec1'e' ' d ' . tal' 1 . d de la producción industn, a · n cuan o se ms e e re ma o · 1 
una es l · . . d · ación inclusrna ca a s1g111ficativa el modelo eXJtoso e orgamz 

1 será des· d ' . . l) ya estaremos en e . 1gna o con el nombre de a111erican1smo. ero . 
1 Periodo delimitado por la Primera y Segunda Guerra Mundia · 

2· El d · · ' ·cos· la ficción onumo de los brazos rnecaru · 

El ªlller' . l de la industriali-
,, ·· tcains1110 como símbolo de una nueva cu tura ·

0
' n en 

"'C!on t 1 representac1 uvo en el periodo de entreguerras una cara 
~-~-=--=-~=-=--==--~=:~~~~~~~~~~~ 

lbide111, pp. 12-13. 
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la litL'rarura . L1 clave de esa· cre;icio nc se concentró en las f.íbricas v 
como he demostrado en o tros trabajos '\ füeron los frigoríficos de e;~ 
piral nortt' :rniericano los que intetizaban las imágenes de racionali
dad y eficien cia en la organizació n del trabajo. 

Las.fiíbrim.' fu eron tomadas com o el escenario de las máquinas.:~
tn:mccedoras, de sonidos e imágenes del futuro, com o el teatro de las 
lacra humanas o de las batallas contra la explo r::ició 11. Eran ramo el 
espacio donde hierros, ruidos y metales se amalgam aban con la carne 
hum;ma, donde se condensaban los sonidos de la m ecanización bajo 
la máxima abstracción de la maquinaria, como la arena donde se de
senvolvían los dr;nnas de la sociedad o el escenario de la producción 
y de las resistencias obreras. Según Jameson , el gusto por la máquina 
hace perceptibles las «erll·rgías m ecánica » de los m o m entos re1~1pra
nos de la modernización l(l y bs fabr icas se convierten en metafor,is 

de la vida proletaria. d 
Para un conjunto de narradore poco estudiados por d canon .: 

la crítica literaria, incluso pueden ser catalogados com o nar~·~do.r~ 
. . d ] b · d-' 1 · ·oducc1on 1n-

s111 gusto o margmales. el mundo e tra ªJº Y t: a P1 · 1 
d · 1 · ·' 1 · · d · ---l·itos En las nove as ustna se conv1rt10 en a rnatena pnma e sus te e - • • 

1 fb . . ap·irt'CC 
de Moreno. González Arrilli , Velázqua o Larra. a a n c.i ' ' 

. . . . , ' ncuenrra su 
como escenario y protagomst::i de una confront,1c.10 11 ) e 

1 
enero 

, · ·, ¡ ~ · -c. ·o 1sr1tuyen en e c m aXJma expre 1011 en os tngoni1cos que se e 1 • . c.b icas 
1 · ·de las'ª r de la escena. En b s novelas, lo que sucede en e 111tenot '

1 
drama es 

es tan importanre como lo que pasa en los alrededores, pues e ' 

el trabajo. 111ás an1-
- contorno ' En El 111atadcro (1921) de Ismael Moreno, cuyo vincia dt> 

Plio es Berisso (una comunidad obrera localizada en la p)rol qbrica 
fi · 'ficos ª 1" Buenos Aires modelada por el trabajo en los · ~igon ~ se prepa-

cobra vida con el ajetreo incesante de los trabaJad.C:res quese bac~ de: 
ran para !t'.iciar la jornad~ de labor. La rep~es~nt~c~o 1~¡f~~didas sob~~ 
eUa es clas1ca en roda la literatura y en las 1m<1genes . , Jos obfl 

devor,1 ,1 (.1 
el trabaio industrial: la fabrica es un monstruo que alcanza Pª ' 

'J . 'd e no e : 'JI 
ros y los lanza extenuados (fattgados) a una v1 ª qu 1 destrucc10 

recuperar lo perdido. En el drama social de MoreT'.º ª dejen d~ se~ 
del monstruo sólo llegará cuando los hombres Y muJer~~ajadores d( 
«un inconsciente brazo de acero» v asociados «a los rra <' 

J '(/ ~ 
re1c111111 · ·/ril 

. . , . . . x: orradom ª,. 111111111 
• 

? Mirra Za1da Loba ro, El "taylonsm~ '~" la .Qm11. 111d1t>tr'.11 e. P t1lírira e11 111111 ro 
nos Aires. CEAL. 1989. y Ln vida en las fabncas. Trabajo, prote;ta Y P

1 
. ?00) . . ,. (fil;· 

L.b E epasal o~. - ¡· 0 n<> obrera, 1904-1970, Buenos Aires, Prometeo 1 ros- ntr Aires. Ec 1c1 ? 

ro Frcdericjameson Ensayos sobre el posmodcmismo, Buenos PP· 60-6-· 
' · d ¡ · ['lhsrno», go Mundi, 1991. En particular véase la «Apoteosis e capi ' 
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mundo• t'lllpiecen por pedir «como una fórmula transitoria ma's _ 
d b . 11 , sa 

brio y menos horas e tra a_JO» . 
Lo · engranajes de la producción industria] aparecen claramente 

en P.1/•n~i habrá siempre (1944) de Luis Horacio Velázquez 12. En Ja no
vela ·e llega a la fabrica luego de vivir como nómade. En la década 
dd treinta los trabajadores nativos se trasladaban de una provincia a 
orrJ pm. trabajar como golondrinas en las más diversas tareas; al final 
d: ese periplo recalaban en Ja ciudad donde se realizaba un doble 
Je)cubrimienro: la vida urbana y el trabajo fabril bajo el dominio de 
lis máquinas. Velázquez se interna en las entra11as de la fábrica. El 
rirmpo imperturbable de la noria y del sistema estándar aparece en 
•fümpo dormido». El ritmo de trabajo im puesto mecán icamente 
produce en el obrero un solo «deseo obsesionante»: 

Qun·enga un gancho vacío.[ ... ] Que se detenga la noria. [ ... J Que se des
rnmpongan las máquinas de la usina, [ ... ¡ que toque la sirena. [ .. . ] Que el 
nempo pase más veloz que la noria arrebatada 13• 

. En la novela, el fantasma de Taylor, el creador de un nuevo para
digma de la organización del trabajo industr ial en Estados Unidos, se 
le1·anraba arn d " · d , b ·1 · . . 1 " L enazan o a criaturas e 1 es, mgenuas y s1111p es . as 
tr-~ condiciones de trabajo son descri tas en <e El invierno infinito». A 

camaras frías pobladas de trabajadores extranjeros llegaba la muer
~e ª c~?~Jo de la insensibilidad del "capital extranjero"~ de la mano 

· e.los sirvientes del extranjero".Velázquez denuncia que ambos des-
cuidan el capital humano: . 

l ... ¡ olvidándos d 1 , · · al. · ' d b ser acep-1.!da e e a max:ima deTaylor:"ta rac1on 1zac1on e e 
iirnt~r los obreros, por su convencimiento de que es útil a sus intereses y 

El npuesta por el patrón" 14. • 

traba10 f:ab ·iJ . . , d' · . el proragon1s-ta ,. :i r --su or!la111zac1on y sus con 1c10ne~- es ' 
' Por medio d ' ] ~ . . ·d d d 1 que gobier-nan '] e e es posible denunciar la 111capac1 a e os 
,t Parasitis d 1 ·' 1 d, Jos que con1b , mo e una nación extra11iera; y pregonar a u111_o1 e: 

at~n «la . , 'J b · 1, opres1on y la exploración inhumana del rra ªJº · · 
~-~~~~~~~~~~--1: Lsniae] M 

· L1 no 1 oreno, El 11111t11dcro, Buenos Aires, Selecra, 1921. • 1110 
tJJtfconc ve ª.de Luis Horacio Vel:ízquez Pobres lwbrá sie111pre obruvo el rercer pbrl1:J d

1 ('Q¡ J. Urso litera . C 'fi ¡ 9.p y fue pu 1ca ¡,; i.i editorial :10 que organizó el diario Noticias rq 1cas en . - rite: el ,,0_ 
·trno del Claridad en 1944. La novela de Velázquez fue reeditada dura. "ra 

id}¡ . génera] p · 1 fil d ,1 con1u111s1110 Pª tT1r a la 11 eron, su autor ya había abandonado as as e: .d. licia! 
•l 1 ueva fue 1· . al . un ere: iw o •. bide1 rza po mea· también füe llevada eme con 
I< fb· 11, p. 4.5. ' 
•1 '.dcm, p. 138 

lbrdem · 
• Pp. 200 y 20 ¡ . 



68 
Mirta Zaida Lobato 

Raúl Larra, vinculado con el partido comunista tambi·e· 
. . , ' n se con-

centra en los espacios de producc1o n . Escribió S in treo11a una 1 . , . . . c. , < nove a 
dedicada ajose Peter, un militante comu111sta que organizó la Federa-
ción de Obreros de b Industria de la Carne H'. Como he sc1ialado an
tes siguiendo a Jameson, el trabajo fabril y la vida proletaria se con
virtieron en la clave de una confi-ontación ideológica que colocó los 
lugares de trabajo como parte de otro más vasto asociado con las lu
chas contra la explotación. En la novela d e Larra, como en la de luis 
Horacio Velázquez, la fabrica con su organización inhumana es la que 
permitirá la redención de los hombres. Pero Larra enfatiza que la fa
brica será el escenario para que actúen «obreros conscientes» de que 
la lucha es «sin tregua para derrotar al capital imperialista» e instaurar 
un mundo m ejor. Para el escritor, como para Peter en sus memorias, 
la fabrica es un descubrimiento y una esperanza: 

A través de la ventanilla absorbió Pablo la i111po1ie11cía del frigorífiw Y b mu
chedumbre arracimada ante su entrada. N 1111ca había 11isto ta11tos obreros J11111

M, 
, · tes 11 /11.; faurcs centenares y centenares que desap11rcaa11 por esos parto11es sc111e1ar1 · · d 1 

de 1111 111011stnt0. Cuando el rren se füe acercando alcanzó a ver el nombn:: e 
1 ' 17 

la fabrica y enseguida a oír el z 11111bido de sus pote11tes 111aq1111ws · 

En la fabrica se encuentra la m aterialidad de la clase obre:i Y~~; 
la portadora de una esencia transformadora de la realidad. Pa b 

0
'. e en la 

tagonista de la novela de Larra, inicia su exp eriencia d~ tra ;~~'orga
industria orientado por el partido comunista y bajo el signol ~ras en
nización", "racionalización", "estandarizació n" . En esas pa ~ra Ja ex
cuentra los argumentos necesarios para librar sus batall~s c;n Peter, un 
plotación. Larra ha trabajado de cerca con las mernona~ ellas Ja 111a

ob:ero ~e los frigori~cos de Zárate y Avell~neda, Y coma a ~ee matanza», 
tena pnma para cap1tulos como «El hechizo de la play de conscru-
L . 1 Ab . 1 dard» don " « a nona con os nueve puntos» y« ªJº e stan ? ·alistaS . 

ye una descripción realista del trabajo en las "empresas impen das por la 
1 fr . ' fi fueron torna f:n 

Las catedra es de} comed beej, los .1g~n cos~ a Argentio~· , _ 
literatura como el s1mbolo del trabajo mdustnaJ en 1 b ·0 )as unª 

1 'das aJ "n 
las fabricas se producía la vida obrera y ellas eran ~~ domioac10 

genes d.e la racionali?ad p:oductiva, de la explota~~on locíalisn1s, c:e: 
del capital, de las res1stenc1as y de su transforrnacion. portado 

1 1 · das corn° munistas y católicos aparecen en as nove as cita ., 11 ediCJO · nera 
. . . 975. La pr11 

16 José Larra, Sin trexua, Buenos Aires, Editorial Boedo, 1 

es de Henusferio, 1953. 
17 Ibidem, p. 26. 
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J~un idealismo que encuentra en los trabajadores a los interlocutores 
\Y ~jecutores) para sus sueños de transformación . 

i.as tabricas, en este caso los frigoríficos de capital norteamerica
no en la Argentina, con~retaban los sueños d~ orden, centralización y 
conrrol que desde la Primera Guerra Mundial atraían a las naciones 
qu~ querían seguir los pasos de Estados Unidos, a la que veían como 
la más productiva de las naciones del mundo. El america11.is1110, que 
año) más tarde sería identificado como la suma de taylorismo y for
Jismo, era percibido como un canuno que se abría para el futuro de 
l;s naciones. La americanización hipnotizaba a empresarios, políticos, 
ingenieros, gerentes 18

• 

Esa atracción es la que traducen las palabras de Ferretti, un estu
dioso italiano de la conservación de carnes que visitó la Argentina en 
1930. Decía Ferretti refiriéndose a los frigoríficos Swift y Armour: 

Se d!km1na[11] de aquellos de Buenos Aires no sólo por el diverso modo de 
~ispo~er los edificios sino también por s~1s requisitos funcionales. ( ... ) Los 
uigonficos Armour, Swift Rosario y Swift La Plata representaban junto al 
.lin~o un grupo que se destaca de los otros frigoríficos -ingleses, america
nos Y. argentinos- porque trabaja11do casi del 111is1110 modo y siguiendo las 111is11111s 
d1r<woues se sieme 1111a difere11cia s11sta11cial e11 la cond11cció11 de los estableci1111e11tos. 
Sniente en suma que ellos son americanos y mi impresión personal es que 
se pueden juzgar sus plantas con los más aran des conceptos. E11 todo el eJerci-
ao del d 11 11 ~ eta e e os son verdadera111e11te peifectos 19• 

Sin embargo, no sólo era puro entusiasm o. Lo que el americanismo 
revelaba era la posibilidad de incrementar los beneficios basándose en 
~~compleja organización del trabajo, donde efectivamen~~ se cui

an todos los detalles El principio básico de esa organizacion era la 
separa . , . . , d 1 -
rn· cion de los procesos físicos de producc10n de los e P ~nea 

lento y c 1 d. · ·' d J traba.JO en sus f; ontro . Dicho de otra manera: era Ja iv1s10n e ' 
ases de co11 . , . . , - d or un desmenuza-rn· cepc1on y eiecuc10n acampana a P 

lento de 1 ¡ b :.i • ¡ t les que po-
d~ as a ores en diferentes operac10nes e emen ª 

n ser med·d b · las grandes 1 as Y registradas 20. El proceso de tra ªJº en 

" El énfas" b . . , d · emas recnoló-
~os illlpo 15 so re la mvención el desarrollo y la construccion e sis.td 1 recno-
i.... rtanres pa ' · d ·al y cons1 erar a 
"9.l colllo 5 .• ._ ra pensar los valores de una cultura 111 ustrt A icall Ge11e-
'Íti1 Cc,1111 º~wnenre construida .se encuentra en Thomas P. H ugues, . 11Bier ok 1990. 

11 'Y 0 lnf!f11( d..., . N York Pengtnn ° ' . Uberro F 'º" ª" 1ec/1110/ogical E111h11siasrt1, ueva ' . . 11• di 1111 11i11~-ª' a· Crrett1· L' . d . . . . N te ed 1111pressro1 • 
· .• 1 s1~dio d 11, ' fil 11stna del/e Cllflll 111 Arge11trt1a. 0 

17 
p "' Freder~ck ~.ta, Roma, Fano Tipográfica Sonciciano, 1 ~~º¡.¡,~ . t~ca de la Em
!t\.!.¡.¡Ysparn · . inslowTaylor, Ma11al?e111e11t Cie11t{fico, Madn • 1 10 · 

errca, 1984 Oa primera ;dición es de 19 11). 
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corporaciones tenía tal grado de o rn·anizació n q ue Ja . d .. 
b d d 

. _ ;::. < ptoucc1ont's-
ta abl c~1dnenuza_ a en su _ mov11rnentos m á e le m entales y se había 
esta cc1 o un riguroso sistema de program ación y con trol d, · .· 
J l Ad ' l · , e 3Ctl\ 1-

éH. cs. ernas, a separac1011 de la carne de los huesos y la sel . · · 
• , • < ec cton ,. 

preparac1on de las carn es desosadas se efectuaba en los marcos de un~ 
separación genéri ca de las tareas. El trabajo especializado (separar d 
hueso de la c::irne) estaba en m anos masculinas, mientras que las mu
j eres la trozaban para la preparación de las conservas o acondiciona-

1 

ban men~1dencias para el envío a las cám aras frías 2 1
• 

El a111l'rira11is1110 y la perfección del trabajo en los frigoríficos al
canzaban su m áxima expresión en los ritmos de producción, b varie
dad de procesos, la dispersión d e los trabajado res en g randes unidades 
que ocupaban varias hectáreas y la contratación de 111iles de asalaria
dos. La división de las tareas y el rit111 0 de la no ria cobra vida en _l?s 
relatos de los trabajadores, en los informes técn icos y aparece ta111b1c:n 
en la literatura. 

En 1921, Ismael Moreno d escribía la p laya de m atanza del si- 1 

guiente m odo: 

. . . . 1 - .• t. ·nas rodando 
O tra 11e.:: el c/11rndo de /11crn>s, la w111p11erta se a/1rc y otras< o~ v1c 11 . 

1 
. 

· , , · d l O'UJnO c'Jl[O). 
por la playa.¡ ... ¡ Los c;idaYen::s sahan colg,1nres, taja os Y 531 ~ d . r>llH' 

1 J 
~I / d ' / ..i lía11 la> ra eH<I.', ' ... ]-; p ayerc1 csrrn/Jaba el e11gm11<!ÍC r,111 .'11 pcrc u1 )' 11csr~11r · .. b . br~ ,·I 

l , . d . d 1 bl d •ntre J t n :1 so 1111 1rnz-t1 111cca111co. epos1tan o os cuerpos an os vie ' 1. ·I ma-, . . . no lleva va e . . 
sudo, donde cJ1:1 el chorro de b manguera. cuyo e.xnc i ·rt'sdl'n· 

b · ¡ b r . • ..i • liad 1re' C<111 '11 
tam rcro al hombro, con esgumces ck cu e ra. L1>) ueso ' .,_ /' aba// 111c· 
r11ia11os, llevando gorras bla~cJs v los br;izos remangados. sde "

1
c1

1
11

11 
,,rn> a la 

· - · . / en!C 1 
tie11dc> la.' hoces rel11riell(es; 1111 1,1;0 al 111cdio, 1111 ta_¡o suaveª ª 

1 
d '¡ ... I olfN . . . . 1 , . n bos a os, 

1z q111crda, 1111os pases de 111aLe1a y la manta pe osa caia a •11 
_ 1r.1rr:is. Toc.1-

gorros bl,111cos se i11rli1111ba11 s<>bre la presa. Sacaban las pczunas._ l~s ~~·an juguc:ri
ban con la hoz y caían las arriculacione de las patas com~ s~ u. cllcogf11 Y d 

· • 1 ¡ b - 11em111co )e tar tos de desarme. El pla\·ero mov1a su perc 1a; e m-0 1 . 1 · ba n;lra ,. 
. ·· l · ¡· ] se a C::J1 ' r 1. de cadáver blanco ¡ ... ] iba al carril con su cap:i a reves ·· · . e: se !lenava . 

• 1 b 1 ·erra sin un arn-el sitio a otro¡ .. . ] al volver la fila ca1a a c:i eza. a si ' , . quedaba P'. . 
1 , fi c" 1· b . 1 1 ·11a mec in1ca . i1<11111 cuernos y e craneo me 1stoie 1co ªJº a cuc 11 · . • . 11111ofl11So . . 

] d I · · 1b1er11a ·e) 111 11rr '1' do en dos. ¡ ... No hay 11oces de 111011 o, a 111aq1t111(1 ge ' _ .. 
11 

}Jara 111° · < 
I . IC /I C'CC, t( . b C ¡¡)C 

/esca q11e a11da serpe/l/ca11do, y da a cada 11110 e uempo 11 : 'dei es as' . 
b r 1 111 dóCl-11 ·e ro" hoz ; es un desfile continuo frenre a los hom res. · · · 1 

, d 0rde11 ) . 11 .. . ., d 1 ¡· ' d entonces . Jle' "'~ para que I~ re~ pase sm la operac1on e e 1stra1 º.'y 
1 

• •• ] A di111r11! -
111rba, la 111aq11111r1 debe dcre11erse, todos protestan y ge) twtlai · [ . 

. , ¡•11/.1: 

-----------------------::-:-:~ L~",1111 0 . . . d Lob::ito. 13'1t:ll , 
21 Un análisis dc: tallado se puede encomrar en Mirta Za•. ª 190-1-1970. 

fábricas. Trabajo, protesta y po/Ílica m 1111a co1111111idad obrera, Bcrmo 
Aires, Prometeo Libros-Entrepasados, 2001. 
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, ,in:túÍtiiro p11rr1q11c110 se dcrrorltc 1111 .'<~1!1111do )'los lto111bres se v11elvnn piez a de 
.-,;.¡:tin.i. dando_ y d:indo :icomp:isadamentc. La noria anda; los cadáveres 
.ii.;.in. Io· canJilonc · humanos. con b s gorr:is blanca , moviéndose isócro-

~ . .,., 
no<. 11erren su fuerz:i --. 

Engr.majes, brazos mecánicos, gobierno de la máquina, ingenio 
mecánico. nori,1 gigantesca son metáforas que aluden a tres elemen-
10; clásicos de las fo rmas taylo rizadas de organización del trabajo: 
de;mmuzamiento de las tareas, imposición mecánica de los ritmos de 
bbory estudio de los movimiemos que realiza el trabajador. El estu
Jio de los movimientos adqu iere contornos más específicos en los 
rebcos dc:Velázquez y Larra. Dice Velázquez: 

Por h puma que comunica con la crujía de las cocinas entran y salen desde 
h:ce rato inspectores. mayordomos, superintendentes. Vienen a constatar la 
r.~el'a rapacidad de trabajo que ha empujado a todo el establecimiento más 
lildant.:.EI récnico del standard admirado susurra: ''¡Esto sí q11e C.' la rnpresió11 
lr/.i; linnpos perdidc>s!" rememorando una frase leída en el manual de Taylor 
~ iiendo retorcerse, entre la sangre, las cuatro filas de playeros corno las in
numerables Y agitadas paras de una escolopendra monstruosa 2·' . 

fatudiar los movimientos reaJizaclos po r los trabajadores, acelerar 
~lnempo de ejecución de las tareas, aumentar la capacidad de trabajo, 
~ con ello los beneficios, suprimir las pérdidas de tiempo son los ejes 
tun modelo de organización productiva que permitía incremencar 
· ganancias de las empresas industriales. Pero en el texto de Larra, el 
~cmpo no está asociado solamente a la producción. R efiere wmbién 
ª mo~iento en que sobrevendrá la transformación de la sociedad. Así 
litnb1a larra: 

f/ tie111po. ·Q : / . . . . .. E esta-
h•m 1 ' 111 es e llc111po? La ar.?,llJª del reloj se 11111e11e s111 movwe. n su . 
lllen~e \manecilla ~arece aclh e 1~icla al cuadrante. Pero si se la observa fija~ 
hred p ede advertirse la levedad ele su huido. r ... ] El mart1llo resonaba so 

testuz de la b . , 1 1 su carga los turhill 5 reses ramantes. el n e! cerna ve ozmente coi ' / eros se ap b .J • · ' lo' ocsro• e ~11]0 11 • • . resta an a la faena. El ri11110 del sra11rlam 1111pm111a ª · 6 : 1«ai11co de / . b . , / • 1 110 b11/b11oe11-
~. 1.!I si 1 °~ ro ors. Pero e11 lo pref1111do de la amo/'/ a11a 1111 ° 
,· e cngran · e: , · la cadena esru
·le1e Pro ªJe n1ese a estallar, un eslabon a parnrse, Y ' ' d ? ?' 

nra a dest , d 'b d ··/1acerse el"" o. · rozarse con estrépito ¿Por do11 e 1 a a es 

~----~~~------. lsniacJ ~, 
·· l " <Oren . • u~ Ji . o, ºP· m., pp. 50 y 5 1. El destacJdo es 11110. 
·' b 0rac10Vi 1· . · "Júl Lar e_azquez, op. cit. , p. 51. El destacado es 11110. 

ra,op.m. , p.1 17. 
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Para e-l au tor, dos son los tiempos q u e se v iven en Ja f:'b · 
d l . a n ea. El 

el r~ OJ es el que pasa le ntamente, e l que se asocia con el ritmo de 
traba.JO que tt:ansforma a los h o mbres e n m áquinas. Pero Larra vis
lumbra otro tiempo cu ando se preg unta por dónde se desanudará el 
engranaj e . ¿Cuándo y de qué m an era se eliminará "el maldito stan
dard[ ... ] el nombre fatídico del sistem a c riminal?".Y su respuesta es 
la luz revolucionaria que transforma a] o bre ro ali enado en un traba
jador preparado para el combate. La cau sa es la lucha contra la ex
plotación (como enVelázquez), el medio es el partido político revo
lucionario. 

El tiempo dominaba la divisió n d el trabajo imperante en los fri
goríficos así como la imposición m ecán ica d el ritmo de trabaj~. Di·
positivos m ecánicos, tuberías, can aletas distribuían los materiales ª 
cada d epartamento donde h o mbres y muje res realizaban sus rart',lS 
organizados de tal m o do que cooperaran e ntre e llos y se ensambbr:i1~ 
con las máquinas . En las fábricas una multiplicidad de en~ranaJt' 
(1 , · , · ) · , u sola umdad de 1urnanos, m ecamcos y tecm cos con v1v1an e n U! e e 

producción. 

3. Otros agentes difusores: la prensa 

a) Los i11ge11icros vwpa11 la esce11a 
las formas de rra

N o sólo la lite ratura se detuvo a mirar los lugares Y 
1 

,iJitanres Y 
bajo. Al comenzar el siglo xx profesionales, intelectua_ es~~ón del cra
burócratas reflexionaron intensam ente sobre la_ ~rgam~a pulsada por 
bajo y la situación de los trabajadores. La re~~xion era 

1
:ansmitir_la5 

múltiples motivaciones y el medio más unhzado para erras Jos i~-
. d d e entregu ( 1e-inquietudes fue la prensa. Durante e l peno 0 fesionales 11 . 

1 
genieros publicaron la revista La Ingeniería Y ?tros pr~ vista Arge111~11

5 
dicos, abogados) y políticos lo hicieron a traves _d e Ár ei~tillO· En ro 

5
;_ 

de Ciencias Políticas v del Boletí11 del .M11seo Sooal . :g das con la 
1 5 . . , . , . relaciona de o 

esas pubhcac1ones se d1scut1an las cuestiones_ _ b a.Jaunos d f'J 

guridad social, los conflictos laborales y se d1sena aaln c~npensa º
1
·as 

. , . . . ón estat c. rene 
tópicos m as importantes para una 111ter_venc1 - l de conie ·d~as 
de las desigualdades sociales. En el Inst1h:1to Popu ª~· fundir sus ~aja
se cruzaban abogados, m édicos e ingemeros Pª:ª 1 

bre Jos era 
sobre el trabaio, su organización , las consecuencias _sol 

:.i • • , rern1a · 
dores y las formas de conflicto y orga111zac10n g 
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Los problemas del ~ra~ajo industrial encontraron en las páginas de 
1,¡ Ingc11icrín un espacio mi portante y la o rganización científica del 
rubJjo fue tomada por los apóstoles del nuevo evangelio: los ingenie
ros~'. Los ingenieros como hombres de ciencia (así se veían ellos mis
mos) querían n:-solver los problemas de la vida industrial pero tam
bién sen ibilizar a la sociedad en torno a la industria y el trabajo. 

Dur,mte el periodo de entreguerras, los ingenieros comenzaron a 
rlmrm, de manera más sistemá tica, aquellos tópicos relacionados 
con la organización del trabajo industrial, la racionalización, el siste
ma J,· incentivos salariales y la productividad, que buena parte de la 
uraacura sociohistórica la vi ncula directamente al periodo peronis
u:-. Eso· planteos formaban parte del clima internacional que vio a 
hindustria como motor de la sociedad moderna y a la organización 
dd trabajo como centrales para el logro de una mayor eficiencia del 
r'fuazo humano 27

• Los ingenieros estaban preocupados por los pro
~lemas del trabajo industrial y las instituciones desde donde hablaron 
rueron el Centro de Ingenieros, la Sociedad C ientífica Argentina o la 
F1culrad de Ingeniería. Algunos de ellos se transformaron en los pri
meros especialistas del trabajo y com o tales buscaron construir un 
campo de especialización . De modo que no sólo Ja literatura tomó a 

. ;.; En me pumo resumo las ideas publicadas en Mina Zaida Lobato, «Úl fllgcuic
r.r 111d · Et d" del ", . uscna Y organización del trabaio en la Argentina de entreguerra•, 5 11 ros 
y,~JjJ ' ~ 

.. ,nuni. 16,segundo semestre de 1998. 

.. El impacto del peronismo sobre estos temas se debe, entre otras cosas, ª _que en 
ill)1l de 1953 se organizó el Congreso General de la Jndustna, cuyas conclusiones Y 
rccomrnda · · 1 d · ·dad En agosto ,l 19. ciones comenzaban con los temas relanvos a a pro ucavi · . 
"t )4 sn'U 1 . b . , . , d J p · e greso de Orgamza-0· e ve so re la cuemon en ocas1011 e . n mer on 
onyRelac· d . . l e fc d ción de la fndus-

11¡1 y 1 iones el Trabajo promovido por la CGE, a on e era . , d 1 Con.,,~ lnsciruto Argemmo de R elaciones Industriales (Ir\RI) Y la rea l~zaczio~ ke 
, .<-so Nac· 1 d d ¡ 9~ ~ V, e German w1c y, •Elp ¡ iona e la Productividad en marzo e ::>::>. eas . E 
ape del t b · d . ·d d R ·sra Horizottlcs -ro-

r..'•nko· • ra ªJª oren la cruzada de la producnv1 a »,en et!/ 
1 

. . ·d d 
it pued"ª"º Xl, núm. 11 3, febrero de 1955. Sobre el Congreso de l~ Proc uctivi ª _ 

e consu] M M L · . mon «La concer 
~~ón p . tar: arcos Gimenez Zapiola y Carlos · eguiza 'e 1 .,..,orre 
' eror11sta d· 19 d . ºd d en Juan ar os " roll!p) La t: 55: el Congreso de la Pro ucnv1 a •, D · lj _ 

· • fori ., . · L sa J 988· ame a 
l:'.t1, .~ . 11arro11 del si11dicalis1110 Jnror1isra Buenos Aires, ega ' '. . '. . de la 
. "ªc1onar ·. ' , Jinucac1ones 
',CCnic!ad.,,. n acion y respuesta de la clase obrera: contexto Y • 

83 
occubre-

r· ,,.enual e1 1 Ar . 11 E 6 . vol ?1 num. ' "'1embre d 1 a gentma» en Dcsarro o ·con 1111co, · - ' .1·611 ero-
: . e 1981 • d · ·d d [¡¡ rcrouvm ~.,,114 dr •Y Rafael Bitrán El Co11oreso de la Pro 11crrvi ª · d" · l 1994. 
~ "ªme el • ·' . El .Bl que E 1tona • · El , . se.~r111do gobiemo J1ero11ista Buenos Aires, - 0 M diºal a Eu-

u-.... cntus1as ' p · Guerra un ' .:''y Rusia _mo tecnológico llegó después de la nmera . d e transforma-
¡,n en~ na~·~u1en:s querían conocer de qué modo Estad~s Un.1 os í~ A Cc11t1tr)' ef 
.-:;'rrio11 a11/7º-º,111as productiva. Thomas P. 1-lugucs, A111crtcn11 Ce11esn.~ular PP· 249 
"~5 rc l/10/ · / E . · 13 k 1989 en par ' · ºJ/tcn -r11h11s1ns111, Pengu111 oo s. • 



74 
Mirta Zaida Lobato 

las Gbricas como centros de la moderna l)roduccio' · d -
1. · , d . r- 11 m ustnal ta 
01en pue e rastrearse en dlVersas expresiones period'isti· ' ' · ni-

Al 1_. , . , - cas. 
1ora 01en, segun el soc10logo fran cés Pierre Bourdi. 1 

1 l: · 1 fi e u, as pa a-
) r;i, s que tienen a uerza de crear visiones de: Ja sociecl,.,cl )' . 

·b b', . , " que con-
tri uyen tam 1en J la cr<:-ac1o n de ese mundo tienen m·is prob·ib·1· 1 
d 

, . , , 1 ll a-
es de ex1to cua1:d? ellas están. fundadas en la realidad 28• Para que la-

voces de los protes1onales pudieran ser escu chadas L1 presencia si!!ni
fi cJtiva de fübricas y talleres debía ser innegable en el panorama de la 
industria argentina. 

En el periodo de entreguen-as, el crecimiento de las actividadt'
industriales, las mejoras en las instalacio nes y en los métodos de eb
boración favorecieron también la ampliación de b s oportunidades la
borales y la relativa consolidación de los trabajadores de talleres y fa
bricas. El obrero moderno adquirió perfiles más definidos, mic·nrr.i 
que la figura de un trabajador que alterna su rrnbajo con labores rura
les o como cuenta propia fue perdiendo intensidad. 

Los problemas originados por la crisis y la gu erra impulsaron la 
búsqueda de soluciones dt' d iverso orde n, que aco111pai1aba:1,yor orra 
parte, las expectativas que se abría n con los cambios pol.1t1cos_qur 
culminaron con la llegada cid radicalismo al gobierno. Los ingenie~ 

, , · · d 1 Centro Nacio-propoman las suyas desde las paa111Js de la rt·v1sra e 
:::> • 1 1 achn esra-

nal de lnnenieros. La /noc11iería. Por cierto que quienes o 1' ' , , 
:::> ó "bl re rnas qu~ 

ban preocupados por encontrar una solución, post en~en '1,1 
cri-

una alternativa, a las dificultades del desarrollo económ~c~ gDue 1~ in•'º · 1 , · d L / 1oe111er1n °1 
:> sis y a guerra develaban. Desde las pagmas e a 11,s 

1 0111
enro 

Selva pregonaba en 1916 la necesidad de aprovechar e 11~, 1 de1,1 
. . d . d . ¡· 1 , ? <) L d ¡ cia de Ja nac1or 11 prop1C10 e 111 usrna izar e pa1s - . a epenc en . d ·ia y e ;1 

1 . , Ja in usn 1 
agricultura y de la ganadería tenía una so uc1on en . ·i-idor de a 
ya most.raba sign?s de su vi~:_lidad. ~dolfo D~1-fii~a:1 , el :;s~~1 

i;nporran
mdustna mostro la evoluc1on de diferentes 111d1c,idor as ¡ndus-

' d. r·nras rain 
cia a la hora de evaluar las transformaciones en is 1 IJ 

5 
de lana 0 

triales. Disminución de las importacion es de telas, sean e ªde derÍ"'1' 
d ' d aJ d d ' · el consu111° rra-algo on, e e za os, de pro uctos qu11111cos, . 1 e iinPº ' 

d · , ac1ona ) rf-
dos del petróleo y la relación entre pro ucc1on n l· cos de 1 ~ 

· ' 1 1 · ' d 1 · d · t ~ -a 30 Los e ª ·dicJr c1on o a evo uc1on e a 111 ustna cernen et · , 
1 

ara rnt,; 
. . o so o p 

man nos dicen que el momento era prop1c10 n po-
. social 'f 

_ . 8 «Esp;1c10 
2ñ Pierre Bourdieu, C0.<as dichas, Argc:nnn:i, Gc:d1.s::1 , J 98 ' 

der Simbólico~ . ; Hachee-
n La /ll¡¿c11icría, 16 de agosto de 191 6, p. 262. . Aires. Sol;ir 
.Jo Adolfo Dorfu1an, Historia di' la i11d11s1ria a~ee11111w, Buenos 

te, 1970, pp. 323-363. 
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·Jhr• el t'Srado del país o su potencialidad, sino también para darle 
rtccririd,1d al discurso de quienes estab:m interesados en el desarrollo 

1 -rl'órnienro de la in<lusrria. 
· El Tl'Cimiento industrial hacía creíble la difusión de discursos re
hllorudos con la organización del trabajo industrial , pero como en 
una rÍJ de doble mano la creciente difusión de técnicas, procedi
mirmos y problemas vinculados con la industria, tanto desde las pá
~inJS de u1 illgenierín como de una vasta producción periodística 31, 

~imenró la construcción de una imagen del desarrollo económico y 
Jrnlaciones sociales que tuviera a la producción industrial y aJ tra
b130 como eje. 

Si la lectura de la situación del país realizada por el ingeniero Sel-
1un 1916 era una expresión más de qu e la fe en el progreso se había 
fullr-ado ,2• lo cierto es que paulatinamente comenzaban a construirse 
nurras representaciones donde la industria, el trabajo y la técnica se 
entrecruzaban para construir una gran nación.Y donde los ingenieros 
podían intervenir porque estudiaban los mejores procedimientos uti
liz.ibles en el desarrollo de diferentes actividades industriales, porque 
i:Stab~n preocupados por la educación técnica de los jóvenes y por los 
es~d1os universitarios de ingeniería mecánica e industrial y porque 
~~ian los ~onocimientos necesarios para planificar y organ izar el tra-
ªJº en la mdustria. · 
~omo síntoma de esos cambios se puede señalar que en 1916 es 

uningen· · ·¡ d · · 1· .. iero c1v1 quien está colocando el tema de la in usma 1za-
non En e b' · ' d J. · am 10, en 1941 , en un número especial de La Ingel/lerta e-
rrado a la . d . , . . 
· . 111 ustna, sobre 34 artículos, 20 estan escn tos por inge-

nieros 111d · l · 1 · 
1 . ustna es, uno por un ingen iero mecá111co y e resto poi 
ngen1ero · · 1 · · d s civ1 es. Al iniciar la década de 1940, los ingemeros 111 us-

\1 

. /.,¡ bi~r11ierf · ·b · ' · de carác-
1<J i11.1riru ~ ªse mscn e en la emergencia de un penocl1smo recn1co .' · 

Clona! y/ · · · , · 'wc10nes <ornou . . 0 vinculado a saberes cuyas vías de transm1s1on son 111sn . 
• univers1d d L · . · e d1fi::ren-

CJ.¡o¡ d· ª · a empresa de difusión que realizaban los 111gemeros s 
~ 'aquellos b , . · d d' I ción que ' lllulbpl· sa eres recmcos popularizados por las rev1sras e ivu ga . ' 
' 1caron d d 1 - . ·. ' fi d snnados a ·~ ·~ba1 d es e os anos vemte como de Jos saberes c1enn cos e . . 
~' . ,a ores. po 1 . 1. ' . , 8 · 5 ¡0 La 111iax111a-
_ ~ rtc11ica S _ re socia ismo y el anarqu1smo.Vease earnz ar • 

1). · 11r11os 1 d . N v · ·ón 1992, y 
vr¡ Carr.¡ 110 cmos de la mlt11m arec111i11a Buenos Aires, ueva isi · . d 

:;,A. B neos •La n d 'd < • • • , 1 . . enrre traba_p o-
"C uen ' 1º err11 ad redentora · d1fus1on de as c1enc1as 
·~ l osAires 1890 19?0. . , ? . 1· di ·-mbrede 1992. • • as b , • - - •, en SÍJ?lo XIX num. J _ ,JU 10- ne _ ¡ •-n•- rcves rach d fl . ' .d 1 n enoanado a "' de h as e orecunienro que hemos re111 o nos 1ª "' d 

l.·,¡ . acernos · . fi do en ro os , equ,l'oc da imprevisores y de hacernos imprudentes, omenran 
1 'les ª conv· · · 1 ¡¡ ·ido a la ocura . . e1pccu1. . icnon de inconrenible progreso que nos 13 ev, . . ¡ 

riJh r l<ICIOnes . . ~ . . f dusrna!iCCJ110S C 
' 1..41,, •• · • •causa primera de esta profunda cn s1s», en " n · 

~·llrrna 16 ¡ · 
' e e agosto de 1916, p. 247. 
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triales se habían constituido com o voces auto ri z d , 
l 1 1 · , . . . a as no solo p 

eva uar a evo uc1on mdustnal en su conjunto y po . d .ª:ª 
d d (d d l 

. r ramas e acnv 
a es e a textil hasta la del petróleo, desde el ceme t 1 i-

1 1 . d . . , . n o y e papel 
1asta a m ustna cmematografica) smo también para a11a¡ · ¡ 
bl 

, . . .' . izar os pro-
emas econom1cos de la mdustna los salarios racionales e ¡ · 

1 
. . . ' n a nus-

ma, as construcciones mdustnales y los oríaenes de la ense1•1a 1 · 
d 

. . . , :::> , 1za111-
ustnal umvers1taria "'3 • 

1?e ningún modo ~stoy diciendo que los ingenieros ingresmn 
masivamente a las fabricas y las convirtieran en su territorio, sólo es- ' 
toy señalando que ellos encontraron en la industria un nuevo campo 
para su actuació n profesional y que la veían también como un esfuer
zo de su intervención. Pero este fue un proceso en el que no sólo la 
materia para que ellos se transformaran en diriaentes y oraanizado-. :::> ;:, 1 

res debía ser real 0as fábricas), sino que desde el punto de visra .de 
las bases conceptuales que podían regir las o rganizaciones indusma
les el empirismo debía sustituirse por una elección m etódica, basad~ en 
el conocimiento científico y racional. El cambio residía en que_ !~ cien
cia debía nutrir a la industria, que requería de invenciones on~111a~es, 
un proceso de experimentación científica, profesionales e insan.icw-

. '6 l . d d d ambiente nes c1ent1 Jeas. nnovar y producir estaban ro ea os e un ' . , 
. t'fi 11 . .fi , b. , 1 .. , d 1a proporc1on Clen 1 ico y e o s1gm co tam 1en a aparic1on e ui de la 

creciente de trabajadores científicos y técnicos que se ocupaban 34 La 
· · ·, de ellas · mvest1gac1on y del desarrollo en la industria o a cuenta . 1 ' IX 

· · ·e d fi del s1g 0 x ' Clenc1a, a dllerencia del pensamiento científico e m es .. , de in-
en manos de trabajadores, científicos y técnicos tenía la .111.ision 
novar e incrementar la producción de manera inconren~ble. uellas 

E 1 Ar . d . d "fi ndieron aq n a gentma e la pnmera posguerra se t u . ¡ásica. 
h · . , . ' fi (fls1ca c' erranuentas necesanas para la recnoloITTa c1entl ica · 011aks , . , . º . ·dades nac1 1 
qurmica orgamca, electromagnetismo). Las umversi ¡ faco -
d 

. ·, En a 
e La Plata y Buenos Aires eran los focos de forma e ion. ·al "con . , , . . · dustrl 

tad de lngemena se creo la especialidad de 111ge111ero 111 
. i·zarse eJI 

, 1·d . . d especia t ' . 
una so 1 a preparación de 'base' que les ha perm1t1 ° . de expc:ri-
diferentes industrias" y se crearon algunos laborato~~os es" Y esct1· 

t ·' 1 b. · d 1 ". ·eros Joven eros men ac1on con e o ~et1vo e estin1u ar a rngent b 11er o 
d. . . . d os o ce 

tantes en mvesngac1ones para m ejorar sus pro uct ' 

33 . ' ' . [11d•11• 
l.A lngemena, num. 8, agosto de 1941. . Hobsb:l'"Jl•1 ¿e IJ 

34 Sobre la transformación de las economías industriaks, Ene b e el paP~ 13 d~ . I . E - . , lo 9 So r ¡uc i . 
1~1a e. mperio, spana, Anel, 1977, en particular el cap1tu, . · cécnicos Y .311-J'ª· 
c1enc1a y la tecnología se puede consultar André Groz, « Tecnica.. _Edicor1 

1 e ' · d / · · ·' B 1os AJ res, e ases», en nuca e a d1v1S1011 del trabajo, Barcelona, uei 
1977. 

0rganización, racionalidad y eficiencia ... 77 

nu~vos 0 producirlos a menor costo 35
. La disminuciÓn de los costes 

5
easociaba directamente;¡ la ~apacidad para medir (y racionalizar) los 
resros realizados por los traba_pdores como a la transformación de las 
~iáquinas herram.ientas y a la modificación de los circuitos de pro
ducción. 

Desde orro ángulo también podríamos preguntarnos de qué 
modo conrribuyeron los industriales a montar laboratorios en las fü.
bricas o a crear institutos dedicados a la investigación y asesoramiento 
pm la propia industria. Las respuestas son muy provisorias pero un 
indicio del tema lo proporciona el Dr. Hilario Magliano, quien al 
e1-aluar en 1941 el estado de las investigaciones científicas y técnicas, 
luego de mencionar algunos organismos oficiales y privados (Asocia
ción para el Progreso de las C iencias, Comisión Nacional de Cultura, 
Asociación Argentina del Frío), resalta el papel que las reparticiones 
dependienres del Ministerio de Obras Públicas de la Nación tuvie
ron en el progreso técnico del país. Obras Sanitarias de la Nación y 
Ferrocarriles del Estado sostenían laboratorios que realizaron impor
iames esrudios sobre materiales así como Ja Dirección Nacional de 
Vialidad, sin olvidar la Comisión de Carburante Combustible Nacio
nal dependiente de la Dirección de Geologías y Minas y a Yacinuen
to¡ Petrolíferos Fiscales o a los talleres y arsenales navales y mili
tares36. 

Los indicios consignados por Magliano inducen una primera 
conclusi' s ¡ 
1 1 

on. on a gunas de las ramas industriales las que estrechan 
os azos ent · · · d fi d 1 m re c1enc1a e mdustria, pero es el Esta o, un amenta -
ente, el que sostiene las inversiones para la formación de los recur-

;; Es difi . 
é!ludi ci! el abordaje de la relación entre ciencia e industria, pues no abundan 
ri.id1 ~ ~~cificos para el periodo estudiado. Se puede consulcar José Babi ni, Histo-

oe11oa e11 /a A . B 1-1 b Vi . La Ciencia a d' . rgc11t111a, u e nos Aires, Ediciones Solar, 1986, y e e essun, « • 
b~de ¡~~4 emica en América Latina en el siglo XX•>, en Redes, núm. 2, vol.1, diciem-

~' H· . 
d ilario M ¡· . , · 
t ~Un· . ag iano fue decano de la Facultad de Ciencias Fís1co-Matemancas 

fu ivers1dad N . 1 b . es 
. 1ron 10 d aciona de La Plata en el periodo 1936-1940. Sus º . servacion 
19 • nia as de L · · · ' to de il.La e 1 . • • ª mvemgación científica y técnica», l.A lllge111ena, agos 
1 de ag

011
: duacion de Magliano fue expuesta también en una conferencia dict,ada el 

de~ industr· e 1939 en el Instituto Popular de Conferencias. En cuanto al esmi;ulo 
p¡ 1 . 1a en p . 1 . P. e ne-~· l.Jl vida d ' anicu ar la de maquinarias se puede consulcar Ennque · ª 
19

t1Pecto a 1: ~ ;,,~Clli;ro, Buenos Aires, Fundación del Cro~ista _Comercial, 197:· 
33 Yel D B ociacion Argentina para el Progreso de la Ciencia, fue fundada en 

!!\¡'º r. ernard H e ellos for-
ll!. n ocupab . 0 oussay señalaba que muchas de las personas qu b"' 

"1-0J an po · 1 1 1en . Parad siciones eminentes en la industria. Se puede consu car tan. 
'' lroA esarrollar 1 . . 1 Ar . del rnge-ugus10 D . ª mvest1gación técnico-cicnófica en a . gennna», 

urelh e e· . 9 • n 1e11cia y Téwica, mayo de 195 . 
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sos humanos guc articulan la producción científi ca con Ja produc
ción de bienes. 

Se podría sc11abr entonces que en b cntreguerra se va 
r . · , I , . a operar 

una tr:ms101 mac1on en a estructura ccono 1111ca y social que f; 
1 

_ . va a a-
~10rt'Ce1~ ~ eft~~c1a que des? e entonces adquiere el discurso sobre la 
mdustnahzac1on y el trabaj o. Que los ingenieros fueron uno de e 

0 
sectores interesados en producir esa modificació n y que ello fue un 
movimiento simultáneo al reconocimiento de la imporrancia de su 
formación científica y técnica para opinar, legítimamente, sobre el 
tema. El lugar gue ocupaban los ingenieros fu e acompañado también 
por una especialización profesional. El «ingeniero industrial» ocupó 
un papel en la escena de la producción. C laro que para ello había que 
desalojar - cieno que parcialmente- a Jos trabajadores y j efes de ta
ller formados empíricamente. 

Si los industriales recurren a los médicos y no J los "curanderos". 
decían en «Nuestras explo taciones industriales», "es ilógico su p~Ct:
der cuando para los males de su fabrica solicitan al 'curandero-mecan~
co' olvidá~dose del ingeniero. y reclamaban una campa1iJ de coi~oct
m.iento mutuo 'para evitar continúe el akjamiento entre el profes1?11ª1 

y el industrial', tratando de llegar, por las razones de mutua convemen
cia, en donde los peque11os problemas son consultados -aun por co-

. . •• 1. ¡ 5 No es 
rrespondenc1a- a los profesores y profesionales especia 1zac 0 · , . . 

. . . ·al . h , . siseen 1aao -secrero para nadie que nuesa-o ambiente mdusrn re uye 
1 

d 
. d , a ser e en 

mente el concurso del ingeniero, cuyo consejo no po n ' 
peor de los casos, perjudicial, por el contrario' · 37

. , . nside~ 
La presencia del especialista (ingeniero) en las fu bncas se lcobía un 

raba necesaria por varias razon es. La más evidente era q~~( 1ª pues
orden j erárquico donde los "jefes de taDer", los" capataces . ~~os Cf3S 

1 b . d , . . tos adqu1r1 to gue e era ªJª or obtema por Jos conoc11T1.1 en ' su carre-
una larga experiencia de trabajo y significaba un ascenso en onservar 
ra laboral) tenían solamente la misión de vigilar, observar Y cci·a pero 

· o rtan ' 
las instalaciones y resolver cuestio nes de m enor 1111P bl, rnas rak5 

" d fi pro e . s nunca encomen arles - como es recuente- _ aquinaflª ' 
como ampliaciones de fábricas, adquisición de nuevas !~1 ' así con10 

cambios en los procedimientos en el trabaj o y elabo raciones 11ecesa
de cuestiones del mismo orden de importancia, e~ las qu~ían Ja fuw 
rio capacidad" 38 . Es decir, que mientras los inge~ieros t~quirido5 en 
ción de dirección por sus capacidades y conocim1 enws ª ____.-: 

~~ J 4J· 
d 1927· P· 

37 •Nuestras exploraciones industriales», La /llge11íería, febre ro e 
38 La illge11íería, febrero de 1927 . 
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. _ uci.ón universiraria, los trabajadores tenían la tarea de ej ecu tar 
[¡ tnirH . 
1 biio que se le ordenaba y, :i lo sumo, en el caso de los Jefes de 

11 rrJ ·~ E . , l' 
nlkr re olrcr problemas menores. s e~ ~ons~1tu~a u~1a mea de tcn-

1 ):ónpmnanente encre los saberes adqu.mdos mst1tuc1onalmente y los 
"'l\'rt'S pr:kricos que conforman el capital cultural de los pobres. 

.~1imismo, la presencia de un ingeniero en la fábrica dejaba al in
!~trial un bc·neficio que se obtenía po r la mejor disposición de las 
:.ú~ninas y la más eficiente organización del trabaj o humano. La efi
•111KiJ SL' asociaba, entonces, con la disminución de gastos y en con
't'.lllt'llria el aumento de las ganancias. 

El réclamo de reconocimiento de la fun ción directiva del inge
mero y dnus saberes y capacidades se hacía frente a los sabe res técni
!Oiy prácricos del obrero. El saber técnico del ingeniero se relaciona
h1 con la dirección, puesto que ella se consideraba como el fac tor 
m.ís imporranre en el progreso técnico y social ·w. Sus conocimientos 
~r ~za~an por sobre el saber hacer manual propio de los trabajadores 
) 

1
: ~1fmnciaba también de los inventores porque ellos asociaban 

~ :.IJto al rec~nocimienro económico que seguía a la adopción de su 
miento por la mdustria 40. 

En !a base de esta · · ' ¡ ] ' · d · · · , '· v1s1on se encuentra a c as1ca 1v1s10n entre tra-
0110 manual e intel 1 M. 1 . . 
01;d . ecrua . 1encras que e trabajo manual es suscept1-

o'.'.n ~ ser 1
1
11ed1do (y esto será una de las claves de la presencia de la 

e era en · d · 
ncar ª 111 ustna), el trabajo intelectual es más dificil de cuanti-

porque sus fru t 1 . . bl . , ritnipo d 
11 

os se 1acen v1s1 es en un periodo mas largo de 
tr;ibajad e e. 0 resulta que la verdadera clase desposeída es la de los 
ro;. Cor~~s intelectuales, donde se incluyen a sí mismos los ingenie
l'lti rransfo pensador, como creador y como ej ecutor, la fu erza que 
que se pres;mando al 1~mndo es la fu erza intelectual del ingeniero, 
110",conio e~~~ ª. 1~ sociedad como el "apóstol de un nuevo evange
dorentre el 11

.
11510nero de la ciencia aplicada" y como "el pacifica-

ob capiral y el t b · " ' 
L rnoseran 1 b ra ªJº , segun palabras de uno de ellos. Los 
u·e ¡ . os razos y ] · · 
~ os rnvent • e mgemero el cerebro. Ellos estaban por so-

C!rntifica que ores Y los poetas. Eran los poseedores de la imaginación 
Pe\roi de un trº~ter práctica permite " ver todas las dificultades y as-

. 
0 

ema, Y encontrar el camino para resolverlo" ·11 • 

.,, ·El inge 
"~ tn •l n1ero social. La l . , . . . 

·· Soba función di .' 11.J!elllerra, septiembre de 1936 ya de manera 111d1scu-
, re 1 . rect1va del · · . , ' 
''2.p I< os 1nvenr . , 111gcn1ero», La li(f!.e111cnn, febrero de 194 7. 
, . . J) Orts vease B . s 1 . . v· . ' 'ti .-· ' earnz ar o, vp. et/, Buenos Aires, Nueva 1s1on, 

) ~. ingeniero e 1 . 
11 ª soc1eda ¡ d 'e mo erna», Ui litJ?,e11ícdn, enero y febrero de J 927, 
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La o rganizació n científica estaba asociad a a la apro p1· · - d 
. ' ac1on el sa-

ber hacer o dd saber p rodu ctivo del obrero. E l trabaiado d fi . , . . fi ¡ . ~ · r e o c1o 
pose1a conoc11111entos ruto e e una brga e xpe rien cia gue se t . 
' 1 b · . rans1111-

t1a o ra m e nte y no esta a s1stem an zad a. La posesió n d e esos 
cimientos les permitió dirigi r, regular y controlar el proces~ de ~~1~0~ 
j o y e l tiempo de realizació n , y los empresarios b uscaban apropi:ir:e 
de esos saberes. En los artículos d e La lngcnieda no aparece planteado de 
este m o do, sino gue se reafirma la func ió n de dirección gue se legiti
m a por los saberes científico s adquiridos institucio nalmente. Se trata 
ento nces d e una " lectura nacio nal" d e los contenidos rayloristas que 
parecen destinados a hacer conocer, a d ifundir esos principios más 
que las técnicas específi cas asociadas con ellos 42

. 

Los ingenieros se asig naba n ad e m ás e l papel d e intermediarios 
entre los fac tores d e la producció n: trabajo (socia l), capital (económi
co) y recurso s naturales (técnicos) y a las fun cio n es d e conducción 
agregaban el papel de educado res. Esa educació n se realizaba por me
dio de la acción moral y del trabajo intelectual que significa levantar 
una tribuna para dic tar u n curso o una con fe re ncia, b uscando p~r ese 
m edio " no sólo [ . .. ] edu car al m edi o social e n sus capas i1: fen ores, 
sino también en las superiores, es decir n o sólo aJ o brero, smo tam

bién al cap italista, y al público en gene ra l" 43
• lios 

Otro tem a que los in o-enieros d esar rollaron e n dife rentes mee ... ::. U . a qu1e-
de difusión fue e l de la fijació n d el salario , po rque era ª e ?,5 

' n las 
" d ' , , . o r su actuac1011 e nes co rrespon 1a por su caracte r tecm co Y P ' . . l de aJau-
d · 11 d ' bl · · t s ind ustria es ' ::i gran es usmas, ta e res y em as esta ec11111en o , fáci l y 

· · · d · - [ ] 1 11ane ra nias na 1_m~ortanc1a estudiar co_n e te n c10n ·· · ~ 1 
< Una solución 

equ1tat1va de aunar las necesidades y los be ne fi c10s. [ .. . J 
1 

. 's Ja fa-
T d d de p,11 , ' 

racional de estos asuntos será la base d e la tranqui 1 ª . d trias par-
cilidad en la vida d e los obreros y el adelanto d e las in . ~j"es daba la 
ticulares" 44 . Para el problem.a salarial el "espíritu yan~J~e do )as aspi-

1 ·' 1 " P · S " 1 · eían con CI 1ª11 ¡in-so uc1on con e rermum ystem a que v ta era e 
raciones de los pa trones y de Jos o breros. El autor de Ja no 

genieroArturo Hoyo 45
• ~ 

_ ·t'niplo. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:---:-:-~~- por ~ L º' 

blicac1o nes, jal e 4~ La d ifosió n del taylorism o se advierte en o rras p u ·ero [ndusrr s• d( 
· ' · ' · " da · · era el IngeJJI i T:1I1ert= Revista Meca111.ca M~ta/11 rg1ca'. cuyo re_ _ctor tecm co «Di rección e e · 

poldo A. Bava ',quien tradujo y publico m ensualme nte la 
Taylor, enrre noviembre de 1926 y d ic iembre de 1927 · 

H La fn)?etti~ría,febre:o de 1_9?7: . . . . 5 . 176-177- JorisrPº(': 
-14 «Los salan os», R evista Pohrcm1ca,JUlllO-JUho de 190 ' ~p sobre el taY c.-. n11e111 

- . . ¡· d 1 . confere nc1.1s ·11 '-'' º 
4> El mgem ero Hoyo e 10 una e as pnmerJs d Ltt Prem · 

el Instituto Po pular de C on ferencias, en el Saló n d e Acros e 

0rganización, racionalidad y eficiencia ... 81 

Con el desarrollo industrial uno de los objetivos que se plantea
h;n los ingenieros fue analizar los costos de p roducción, pues debía 
;;~izarst' un esrudio científico de los fac tores intervinientes. Así se fi
µron disrinros métodos que a partir de establecer las relaciones exis-

1 ;~oro cnrre los ingresos de los obreros, la productividad y los costos 
.k!J mano de obra dise1iaban también diferentes sistem as de incenti-
1tii ,;ilariales. 

El salario por día, por hora o "a la jornada" era el más extendido 
ro d país por su simplicidad para efectuar los cálculos por parte de 
lo¡ parrones, pero presentaba algunos inconvenientes para los nuevos 
ipósroles de la ciencia en la industr ia: no distinguía al hábi l del torpe, 
ni ~ perezoso del trabajador, ex.igía una gran vig ilancia para man te
nerL1 producción a un cierto n ivel aumentan do el número de capa
tfüs,lo que significaba el incremen to de gastos sin elevar la produc
ción. a lo que habría que agregar los pelig ros que derivaban de una 
1igilancia que terminaba por relajar Ja armonía que debía existi r en
~e la dirección y los obreros y eliminaba al obrero susceptible de per
ieca.onarse. La solución la p ropo rcionaba el "salario moderno", un 
lalano a prima que incorporaba la noción implícita de velocidad de 
producción introducida por Taylo r y Gantt y peifeccionada por H al
~yY Rowan. 

. '.ara los difusores de La Ingeniería, el salario m o derno estaba cons
~tuido por dos partes: una que dependía del ambiente, de la época, de 
. sonedad en que vivía el trabaj ador y que representaba el mínimo 
indispensable para afrontar las necesidades materiales de su existencia 
tºdtra rn_óvil, la prima que era un suplem ento en fun ció n de su activi-
u.i • El s1stem d · · , · ' d · d· a e pnma 111 troduc1a una nueva noc10n e tiempo que 
cpendía de la d. · , · 1 d ]J b 1 o du . , s con 1c1ones tecmcas en as gue se esarro a a a pr -
cnon Est · , d · , 1 d · · 

105 h b." ª noc1on e tiempo hacia desaparecer os proce . muen-
sim 

1
ª Jtu~les para apreciar el rendimien to del trabajo m ediante la 

Pe est1m ·' d ·d 1 d rcsul acion , a optando un sistem a de med1 as contra a as Y 
Plnetantes_ de un cuidadoso estudio, lo qu e representaba, por o tra 
rno e' una idea de la eficacia de Ja o rganizació n del tal ler. E l tayloris-

n su esen · . . 46 
cia era el método para estudiar este fuctor tiem po · 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:---
ªSociedad e· , . r , • . 

tri Li /lre
1 

iennfica Argentina. U n resu men de la mencio nada conie~enoa, 
~!có noi:ª Ybl..a Nació11 del 3 de j umo de 1922. La Re11isra Mecánica Mctalií~<!1c11 pu-
1' b so re el r • ¡ · '11 en no ·t~ rede 

1929 
tema en mayo de 1927 y marzo de 1928 y '-'' "l:ewen -

r.:tr¡, •la fijació1; de 1 ¡ . . . 'fi d · l T ba io» Ú1 bif!e· ª·novien b os sa anos en la O rga 111zac1on C 1ent1 ca e ra " · , : 
111

·1!ta del e 1 
re de 1929, y «Algunas re flexiones sobre los salarios», Ciencia>' Tcmica, 

entro deE d' ' · · · • · · de 197? stu 1ames de Ingeniería L1 Lmea R ecta,Ju111o --· 
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En la Argentina los estud ios de Taylo r en primer 1 " . 1 d · G GºJb J ' · u;:,at, ue"o lo 
<: :m tr y 1 rct 1, eran los m as m e11c1011ados. Los siste111. d ;:,' I 5 

1 1 · · ,1s e ca cu-
os eran . os menos desarrollados en los trabaios obi·e s 1 . · 

_, . , • . • . J · . a at IOS, y t'íl 
gen et al se L xplay.lban sobre las bondades de Ja oraant zación c· ·c. " 1 · . . :::> 1em111ca 
par:i ;1umL' tHa_r e _rend 11111en to del t rab<1JO co m o comccucncia dl· 
un:i mayor efi c1cnCla de los trabajadores, y d isminu ir el costo de pro
ducció n en fo rma :ipreciable" ·11

• Se destacaba la importancia de la 
ciencia para el cálculo de los costes de producción sobre las formas 
empíricas, q ue eran las que se habían u tilizado hasta em once ·. Ell l' _ 

tos trabajos de difus ió n impo rtaba destacar tam bién de qué modo se 
considera al o brero y cóm o el incre m ento de b prod ucción iba 
acompañado de un aumento en el nivel de los salarios y, en con e

cuencia, en el nivel de vida de los trabajadores. Los argurnenros Sl' 

utilizaban para persuadir a los empresarios industriales de las vencajas 
de su introducció n en las Gbricas y a los obreros para estimular la co
labo ración con los patro nes. 

La O rganizació n C ientífica de l Trabaj o, esto es, el examen dc.> 

tiempos y m ovimientos y el sistem ::i de incentivos salariales, cal co_mo 
em erge de las p<íginas de La fllgcniería. fue acom paifada por la dtfü-
. ' d · ' ' 1· e11c·1l1·ciad>) un.t s1o n e una concepc1o n mas amp ta, «una nuev:l 111 < · ' ' 

, · · l tri;i]es que nueva forma de encarar los probkm::is eco no n11cos me us . ' 
había empezado con la O r•:ranizació n C iencífica del Traba.JO Y _cdoJ11-::. era-
pletado con la racionalizació n 4~ . Ambos elem entos eran consi , 

. . , , . b ' d cido la n1a-dos equivalentes a la revoluc10 11 tccm ca g ue ha ta pro u ,. 
0

, , ·so1n , 
quina de vapo r 49

. Estados Unidos era el modelo porq~ e. 
5 

r¡¡-
1 do disr111 ta ' como elJos un país j oven y do nde se van ama ga man . · . , se-

" , , " l - S civihzac1on zas y ademas Europa poco nos puec e ensenar. u .d . do I¡¡ 
. · ¡ · ··ís cu1 an cular y sus costumbres que 1rnran siempre iacta aci , ' 

0
, una 

cenen1 J 

tradición, n o pueden compararse con noso tros, q ue ------------------------- ---:-::---;-:- . Ú I ft1~f· · .. . · ·, e· ' fi c 1 dd Trab<IJº"· ' 
·•7 «La fipc10 11 de los salan os en la Orga1J1 zac10 11 1ena 1 ' · 

· ' · b d 19?9 18? d· Esru-111ena. nov1e111 re e - . p. "' -· . . d 1 C enrro < ?!. 
~· «Taylo r ism o y o rganización", Ciet1cia )' T ér111ca, revista e crubre ck 1931. 

diantcs de Ingeniería, oc tubre de 1917. v «Q u.: es el r;1ylo n s•11?"; 0 
" osro ck J 9d j 

. • . : 1. . . Lll f 11<JC1 ll f flª. a,, . ' fic i e 
«Las co 11secuenc1as econonncas de la raoona 1zac1o nn. ,.. . . · 

1 
Cieno ·. JS 

· · · , fc · · 1 d Orga1uzac101 re,·1st «La racio nahzac10 11», 11 Con e renc1a 1 nrernac1ona e . . de orrJS (: c-
. · b · 1· 9 d ' J ]· ublicaoones . El ~ Trabaj o, G m e ra , 4 de JU 10 de 1 3 1, a e rnas e as P , ugerenr.:s. " bes•· 

como Revista l\1ec/111ica y 1\lferalií ~f!.ira, cuyos tírulos son d e por.si s];ises de 1ion1 ~ cu
ror humano d e Ja o rganizació n de] trabaj o• , u D e ]as d 1fere_iHdc::S cr ías• j u1ÚO Y o 

l. . . , i las 111 usr ' 
agosto d e 1927 y enero de 1928, «La norm a 1zac1on c:: i • _ 

0 
ck 

. ' 'l'"º:,[ 
bre de 1927. . . . , La / ll\!c111cníl. ·'" 

4'1 .. Las consecuencias econó micas de Ja rac1o nabzacwn», · 

1931. 
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. corra y sin tradición. Europa es rutinaria, es demasiado 
:.. :onJ ran '. ,, St• 
i·:¡i .irJ st·r arm~sgada . . , . . 
"¡ p JadJ Ja r~cn ica como base de las relaciones econom1co-soc1a-

JbfJ ( • - • 
.:J~ lo· hombre~ me_ par~~e 1mpor~ante sen alar qu~ el c~mpl~JO 
··ihl?ma de Ja rac1onahzac1on se asocia a la emergencia de s1tuac10-
~~·~ririras que eran consideradas como ~n~vit~bl es . La_ organización 
_,imilica había permitido resolver las lim 1tac1 o nes vm culadas a la 
::nducti\·idad del trabajo, pero la racionalizació n era esa actitud 
: rr.L!I que perm.iriría planificar para evitar las consecuencias que la 
~:pr~sión de 1929 colocaba en primer plano. 

lJ '"hora de los ingenieros", corno titula su discurso Julio Vela 
lt~~~.!O. había llegado y ello era posible porque en la Argen tina ya 
:rmpoderosos y salientes los perfiles del predominio industrial y para 
l.1i ingenieros "será necesario encarar problemas obreros. [ ... ] Para eso 
Hienagregar a su nutrido bagaje de conocimientos científicos y téc
r::oi las nociones ele economía política y social, la organización cien
énca y la reglamentación del trabaj o, las prescripciones de la higie
r:¡ ... ] Para abreviar: la organización científica del trabajo, que ya no 
icconsidera solamente como un aspecto de la ciencia social, sino que 
((lipa cada vez un lugar más elevado en Ja economía, trascendiendo 
~l mar d 1 tall 1 · ºfi ·' ~ . co_ e er a la industria entera, para JJegar a a t1p1 1cac1on Y a 

taCJonaltzación" s 1 

.~1 g~do de difus.ión de los principios más generales de la organi
~:1011 científica y de la racionalización impulsó la participación del 
\.\"ntro N · · 1 d Ürganiza ~:iona_l de, Ingenieros en. el VI Congreso I nternac10na . . e 
~ d c:on C1ent1fica que se realizó en Londres del 15 al 20 de Jll-
o e 193' S d . . . . . , 

irg . :>. e es1gnó una comisión para orgamzar la part1c1pacion 
entina 11 T ~ck Y _e ª estaba in tegrada por M anuel F. Corbello, Emt 'º 

ill¡¡ d~tn,Ricardo]. Gutiérrez y R odolfo M artínez de Vedia. Los te
rn.¡¡¡uf; congreso estaban divididos en secciones y abarcaban tanto l ~s 

acruras ( , d . , ) l ·1 OJlrura O me~o os para controlar la producc1on como a agr -
riOllo ~ nornialtzación como factor de importancia para el desa
ielecctgncola), la distribución así como la educación (métodos ~e 
L on, educ · , . , · · · ) sm 
;icu¡.1. acion Y preparacton del personal adm1111stra t1v? , 
h u.ir el aspe d · ·' entt ca en el h cto oméstico (¿cómo puede la orga111zac10n _ ci _?-

. ogar contribuir a una elevación del estándar de vida?) "-. 
) 

¡· •Orlh · 
•](¡ p 3 "

0 n1zación 1 d . ¡ · ' rna)'º de , ' · 20. 11 usrn al. H istoria de su desar ro llo» , Lll 11,Qe111crta, ' 

" ·~ horo d 1 
,;:h•Elv1 Co~ os ingenieros", LJi Iiwe11iería noviembre de 1934, P· SOS. . , d . 

red greso hit · ' . .. · ' fi 1 • fw1ement1. 1-e 1934 ernac1onal de O rga111zac1011 C 1ent1 ca• , '--'' ·' 1 ' pp. 574-575. Los límites de Ja orcranización ciencífica no se n:c u
b 



84 
Mirta Zaida Lobato 

E1.1, algunos trabajos como los del ingeniero Dickn 
atenc1on la fe depositada en Ja oroanizac · , . , 1an llania la 

d 
< ::. < ion c1ent1fica par 

ca a uno de los problemas que se planteaba b _ 1 ª ~e~olrer 
·l b . P . . , n so re a product1v1d d 
e tra él.JO. or ejemplo, el diao-nostico sobre la sit · , e . . ª Y 
1935 d. " N . :::> uac1on ierrov1ana e 

- lCe: o aplicaron las normas de la Oro-anizac1·0, e· ' 'fi n 
. d d ·b· , h 1 . :::>' n ienn ca cuan o e teron acero, permanecieron casi indiferent , , ' 
t' fi d 1 d 1 , es a esta par-
e _un_ ame1~ta "e ~ ~con~m1~ :'. La so~u~ión ~ra una sola y ella gira-

ba <1lreded~1 de Rac1onahzac1on adrnm1strat1va: Racionalización de 
la explotación y Organización Científica del Trabajo". 

. Ya en los an~s cuarenta se consideraba que la función de los inge
meros era esen cial para la sociedad, para la economía, la producción y 
la organización científica d el trabajo. Su presencia era necesaria para 
estandarizar el trabajo y establecer una remuneración científica, com
b atir las instalaciones defectuosas y al mismo tiempo garantizar un 
ambiente de trabajo adecuado por la distribución de hombres y ma
quinarias o por las condiciones ambientales y asegurar al empresario 
un adecuado conocimiento de su capacidad de producción Y una 
idea concreta sobre sus costes. La " filosofia de la producción" encen
dida como el conjunto científico de principios que rigen el estable
cimiento armonioso de las relaciones dentro de una empresa Y que 
regulan los vínculos entre sus partes (patronos y obreros) Y de ellos 
con el mercado, había triunfado 53. . d Ja 

En el periodo previo a la llegada de Perón a la presidenc~a )eres 
· ' d ºfi d. al ' · 'fi asos parucu ª nac1on se 1 un 1eron gunas tecmcas espec1 1cas o c . , derna. 

donde pueden aplicarse los principios de la organiza~i~n 111~, n en 
P · l · · ·¡ l hn1rustrac10 • or ejemp o, en las construcciones c1v1 es, en a ac . de en-
particular en las grandes empresas industriales 54

- Pero ª paro; cono-
, d. d r eso mas tonces entramos en un territorio mas estu 1a o, Y P0 .. d d y efi-

"d b . . . , ·oducnv1 a c1 o so re nociones tales como orgar11zac1on, P1 

c1enc1a. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--:--~Eltn~~-d ·asa. " • · L del ania e e; ·e111bro c1an a la fabrica o el taller y alcanzaban al hogar y as rareas 1 de ser rn1 

. o· k . b • 1 s docentes e mero 1c man ya para esa epoca agrega a a sus utu o . , ·uJio 
de la Taylor Society. . La J11gc111eT1lil,J3b3_ 

53 ¡ d · · .. · d · 1 I' · d gobierno», de rr. « n ustna, orgamzac1on m usrna y po io~a . e 
1 

roble111as 1936. 
de 1941 , p. 56 7. La idea del ingeniero social especializado e~ ?s pepóembre de ,,;erfd, 
jo había sido desarrollada en «EL ingeniero social», La l11!!_e111ena, ~viles», Ul_ 1!1·~0,rJ'• 

54 ccLos principios de organización en las consrruccione~ ci ., 11 3 cf¡J1 •1115 _..,, c;J• . . . , ·011ahzac10 ,, 0 esv-
sepaembre de 1943, «Ensayo de mrroducc1on a una rae• ,, lorizado n 
La Ingeniería, abril, mayo y junio de 1944, y «C~mo hemosl ~'Zs . 
ller mecánico», La Ingeniería, febrero, marzo, abn1, mayo de 

. ·o'n racionalidad y eficiencia ... 
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~ Ocms 11ores 

Yi hn eiialado que al co~1enzar el siglo xx_ d~f~rentes profesio nes 
dJicos, abogados, ingemeros) fü eron esrec1ahzandose en aquellos 

;1!11JS 1inculados con el mundo del trabajo. Muchos de ellos se in
c~rporaron a las instituciones estatales que se fueron formando. Se 
ngraron al Departamento N acional del !rabajo o ~ ~a sección de 
Hi~ene Industrial del Departamento N ac10nal de H1g1ene. Forma
:J~ instituciones privadas y editaron algunas publicaciones como el 
M·1í11 del .\f115eo Social Argentino o la Re11ista Argeutina de Ciencias Polí-

Por ejemplo, la Revista Argeutina de Ciencias Políticas (en adelante 
l.lCP) apareció en octubre de 1910 bajo la dirección de Rodolfo 
Rr:arola y en ella intervinieron figuras muy conocidas por quienes 
füminaron el sistema político, tales corno Nicolás Matienzo,Adolfo 
POiadas, un estudioso del estado y la cuestión social en Espa1i.a, Er
nnto Quesada, y en el campo socialista Alfredo Palacios y Juan B. 
.bsto.Sin embargo, la revista tuvo una amplia intervención en aque
llos remas que vinculaban Estado y cuestión social, legislación labo
;J Y seguridad social. Los editores estaban preocupados por el con
llno social y por eso incluían en sus páginas las crónicas de_~as 
nuelgas.Además promovían la intervención estatal en la resolucion 
d~ io· bl 1 pro ernas sociales. 
. Aunque es cierto que un análisis detallado del número de ar-
Ot:ulos p blº d · · d 1 t u ica os por la revista muestra el predonumo e os e-
IJU¡ rel · · 1 · 1 ci' acionados con el derecho (civil, comercial, penal, egis a-
mºdn P~ocesal), ya desde 1914 se incorpora la noción de " derecho 

Ustnal" E , . ? L · la-
(¡• · • sta ultima sección se transforma en 192~ en « egis 
on ind · 1 d b · 

11¡ • ustna Y del trabaio». Respecto a los temas coloca os ªJº 
. e tJculo d ~ . . , -

!atal se estacan aquellos vinculados con la mtervencion es 
dio en el acortamiento de las desigualdades sociales como un me
~~:~ garantizar la armonía y la seguridad social de toda la po-

un ~rala RAcp la racionalidad y la eficiencia pasa por encontrar 
arco ad d fl. e plan-

~• la¡¡ ecua o para la resolución de los con ictos qu 
ros co arnada cuestión social. Ocupan sus páginas los temas obre-
h lllo el "d . · , ¡ b J seguro 0 rer0 . erecho al trabajo" y Ja leg1slac1on a ora ' 

rl· Y acc1de d . . 1 · , n contratos ' traba· ntes e trabajo, agencias de co ocacio ' , 
Ptoblelll~o. desocupación y jubilaciones y pensiones ademas de los 

as asociad ' . , ·b les de meno-os con la conformac1o n de tn una 
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ato 
res, el trabajo infantil y Ja temátic::i de b . 
ción 55 mujer obrera y su protec-

La organización científica del trabaio " S to , d . 
1 ·~ ,· j) 1 1· J t: m c1 a parc1alment a 1t:\1sta. ero a ana izar tem as como el con tr"t 1 b . 1 e por 

· · b 1 · · · , " o a 01 a se exp ··-op1111ones so re a d1v1S1011 entre trabaio m anual y t. b . . . ic~an 
P· IJ J "'d. · · , J • ·

1 ª ªJº mtelectual .ira e os a 1v1s1on del trabaJ·o" es sólo" -d· d · · ' · . , . . . . un m e io e asistencia re-
c1 p1 oc a Y paso n ecesa rio para la obten ció n de la <ol·d ··d d fc ,, '<· E l e ., i a i i ::i per-
ec ta_ . ~ · 11 ~ l~CP la~ nocio nes de racion::ilid:id, eficiencia, mocb-

mzac1on se vmculan directamente con el trab::iJ·O r;0 rnad"s ¡. · ff ) . V •• , sa ,lrJOS. 
con"_1ctos . ~?11s1d,~raban , adem ás. q ue ante la presencia innegable 
del mdustnahsmo , sobre todo finalizada la Primera Guerra Mun
dial, corresponde .. la reglam entación de b vid:i obrera en conexión. 
entonces. con el ' rég imen legal de las industrias". Frente al adelamo 
i1:dus.trial se concluía que "con el fin de crea r un vasto programa k
g1slat1vo, de realización metódic::i y racional, puede sostenerse y con
cluir~e que la producción :irgentina y su proficua elaboración fabril 
requieren , anre todo planes de gobierno adecuados y leyes rnrelares 
que sean su lógica consecuencia" 57 . 

Por la misma época en la que :i pareció la Rc11istn A1;gC11ti1u1 d; 
Cie11cins Política.\ un grupo de profesionales e intelectuales proyecto 
crear un instituto de acción social; cabez:i visible del proyecco fu_e el 
Dr. Tomás Amadeo. En 19 11 se fund ó el Museo Social Argenuno. 

, d. 1 I , S ' /A . ( · nadelan-que COITICllZO a e ltar e 8C1 ef/11 de/ ¡\ /usev OCJn rge1lf1JIO e e > 

te B!\ISA) al atio sie:uiente. Los vínculos entre los editores de la R.AbC
1
:
1 

._, · b s pu I-
y del BMSA eran fhndos y muchos nombres fi guran en am ª 
cac1ones. · . . rranc1a a 

Como en el caso de l:i RACP, el BMSA le asigna g ran imp~ dito-
la resolución de los conflictos sociales. Una buena parte de os~ 

0 
d~ 

, in monv 
res del bolenn son abogados v, probablem enre por eso, L .1. obre-

., 1 1 1 '. 1 . , , ·cic a la famt ta preocupac1on centra es a eg1s ac1on que resgu,11 d I· Qr<r.1-
ra. Hay un claro interés por difundir artículos e informe~ 

0 r 13 
. , 1 s ublic:1Jos p s· 

5> Sólo a círulo informativo se pueden mencionar los arncu 0 Pf. b .,ro de: J 9ld · 
b El fc ' d J · ' b ·¡ d J 9 15 Y e re: brt' ( RAC~ so re: " eno_meno e a desocu!:'a~101.1 » , a n e 16 v 110vien~ di-

~Acc1dentes de traba_¡o», octubre de 191:>.Junro y agosto de 1?, cÍd Tr:1b:iJO' ·. , 
1917; «El derecho social al trabaj o», marzo de 19 17 , «Lcgrslacron ias deTrabaJ~,; 
· b d 9? ·' b "J · · b ·¡ d 1913 y «Aaenc (., F.f ft> · c1em re e 1 _ ¡ ; ''JU 1 anones y pensiones". a rr e ' . 

1 
f rab:ijo. :i . , 1, , 

marzo de 1917. Véase Mirra Zaida Lobato, «El derecho socia ~ tia desocupac•.º:(r 
Ar,eenti1ia de Ciencias Polfricas y los estudios sobre el fenómeno l C:: 'nÚl11· 17. prill 
nota introductoria y selección documental, en Est11dios del TrrnaJº· 
semestre de 1999. 

56 RACP, marzo de 1915. 
57 RACP, «Hacia el industrialismo»,junio de 19 17, P· 297 · 
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1 ;-ión lntl'rtltlCiOll:Il del Trab;~o. r~ecordemos que luego de la Pri
~:~1 Gul·rr.1 Mundial la Socied:id de las Naciones y la Organización 
l:.:aiucional dd Trabajo impulsaban la realiz::ición de informes sobre 
1.;, ,ondicioncs sociales. Los estudios e informes hacían de los planes 
¿; bi~nesrnr social una füenre de prestigio que los profesionales loca
.. utilizaban para forta lecer espacios insti tucion:iles tanto en el ám
p,(l1 público como en el privado. 

RL·spccto a la organización científica del trabajo, el boletín cum
;1e b ti.mción de difundir las resoluciones de los congresos sobre el 
¡_nu rL'aliz,1dos por la OIT 58

• AJ hacerlo señabban que "la racionaliza
áón no debe ser exclusivamente de índole económica [ ... ] teniendo 
cn 1iqJ un mayor rendjmiento del trabajo y por consiguiente mayo
r:i urilidades. [ ... ] En el congreso se ha sostenido que en la racionali
znón hay también un esfuerzo de seguridad social. Debe ser un me
co d~ facilitar y mejorar las condiciones de eraba jo,, 59. 

Como en la RACP, el JJ.\l/SA difunde los principios tayloristas desde 
(íll ~crspecriva general y sobre todo se enfat iza que la organización 
mnnfica debería perm..icir el aumento de salarios y con ello las mejo
ra; en las. condiciones de vida. Para ambas publicaciones la clave está 
fD la leg1slac1ón, pues la racionalización y eficiencia en el trabajo se 
rnruemra en estrecha relación con el bienestar de las clases laborio
;is. En este punto podríamos señalar que hay una matriz comú n 
rornpa~'.ida en las publicaciones analizadas sobre la ausencia de con
tr~Jicnon encre la difusión de los métodos racionales de organiza
non del tr b · 

p ª ªJº Y el progreso social. 
. ª~advertir la fuerza de esta imaaen compartida -que difiere 

%tanc1alm :::;, 1 b , ti eme cuando se escribe sobre las metas a a canzar Y so re 
Pro)'ecto d · , 1 ( · · d , 

1 1 e sociedad futura- me austana volver a as pc1g111as e 
t.1 11gc · ' :::i ' • 
fue .

1
1
.
11rna Y tomar el análisis del irweniero Adolfo Dickman, quien 

nii nante · 1· 0 d. · ' t ·e la Produ ., socia 1sta. Para él tampoco hay contra 1cc10n en 1 ,, 

~ · cc1?11 en gran escala y la consideració n del "factor humano · 
ro~; Di~kman, "Los capitanes de la gran industria norteamerica_na 
dora re~dieron la importancia enorme del papel de la clase tra~a_¡a-
1U de~1¡~ ª ~roducción. Esta idea tan elem ental no fue comprendidaª 
1-.IJust; 0 

tienipo por los industriales y capitalistas del Viejo ML~ndo. 
~s estudios de costos de producción y de salarios y, 

'.'t¡, B.itr1í11 de/ "111 S . , . nbre de 1929. 
I· .!( rdlllbi ' M. se.o ocral AIJ?e111i111> Buenos Aires, agosto Y sepner 1 •n·... en arin K b ' . . d en corno a ray-.. "''ºen Ja A 3 a ar "El oio dd amo Primeras 111qu1enr es 
•'.L rg · ' J · 7 · r semes-
. ": 19<J9. cntrna (1919-1930)», en Es111dios del Trabajo, núm. 1 • pnme 

Bot ' Cl111 del M . 396 
• t1sco Social A 1;(!euti110, 13uenos Afres, agosto de 1929, P· · 
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sobre to d 1 ·d bato o, a i ea d e las primas o b o . fi . 
<lame nte a tacad as es el único cam. m icac101;es que habían siclo r -

l<? _que se c reía imposible: el abara:a~~i~~~ol~:~a pen!1itido consegu~r 
c1~~1 d : los saJa ri?~ con una reducció n de la . or~s art1culos Y. la eleva-
11ltjoro las condic io n es d e vida y a 1· , lJ ada de traba_¡o, lo qut' 
i ,, 60 o · e e m p io e mundo d 1 

e ores . ickn1an pa rece rep e t·1·r co e os consumi-
b . m o en una le ta ' J 

o servac1ones d e Taylo r Por e ie 1 . < rna a gunas de las 
• • · :.i n1p o , sostie n e que la v·a·¡ · 

castig o n~ ~e aplican e n la o rganizació n cie ntífica del tra~a1.~nc1a y el 
colaborac1on d e los o b reros tien e q u e ser lib re y espo11r,; 11e·~ y quce 1.1 
zad p , 1 " L D · . , , . ,, ,, y no 1or-

a. a ra e, a irecc1on T ecm ca, la D irecció n Administrativa y el 
obre ro d e b e n m arc h ar con10 un e n o-rana1ie sol1.dari.o " y " ! ' · 

. b e :.J e o mas tnte-
resan te d el sistema d e re tribución p o r primas es que no declara inútil 
al o bre ro que no alcan za a la producció n 'standard ' . Sino que consi
dera qu.e n o es apto p a ra esa tarea. En ton ces se busca para ese obrero 
e l trab ajo que está m ás d e acu e rdo con su s aptitudes, de modo que no 
se lo elimina d e la pro ducción " 6 1• 

Para la é p oca que escribe Oickm a n los líderes bolcheviques como 
L enin (incluso Trotski) confia ban que la producció n en gran escala 
podía conducirlos a la futura so cied ad socialista y creían en el desa
rrollo d e la tecn o logía y e n el control y ce n t ralizació n de la produc-

. , · L · n Ta)rlor Y c1on p ara e l logro d e l bi e n estar. E n van os asp ec tos e111 • _ 
F d ·b · d · c. ·dad y senala en or 1 an d e la m ano. D1c kman a v ie rte esta a 11111 1 

R · · e n cuenta e el tex to publicado e n La lnrgeniería que e n u sia se n ene 
. . , . , " . . . nstitu to crea-

proble m a de la orgam zac10n c ientifica y que eXJste un 1 d 1 ntili-
do especialmente para este fin . D e modo que e n las palabrdas eobre Ja 

, de acuer os 
tante sociaJista: " Lenin y H erbert H o o ver estan • d cada vez 

· · aJ . · ' van toman ° ' O CT y las ideas de la OCT y la rac1on izacio n . nfusiones 
, , . ,, 62 Para ev1 tar co 

m as valor y son rnas te nidas e n cue nta · 

u:i l.A Inge11iería, noviembre d e 1929, P· 484. . . , 1 <k 
61 lb ·¡ 483 484 tic1p;ic10

' 
t l em, pp. - . . titulada «La p:ir. d Jos iw 

6~ lbidem, p. 486. Es inte resante seilalar que ui:a ndo raeJl la revista 06C13! Je dtt<tri11I 
6 . , -r. 1 p ublica a ¡ U 1io11 11 • los obre ros e n los be n e CJOS, segun J ay or» . . , (BoletÍ// de a 1 

1 
de cJ:1ses. 

d . 1 . - .b 1 ·sm a d1recc1o n 1 Juc ·1:J 1 ustna es v:inos anos antes 1 a en a nu . "E evi·denre que ª .
1 
. . nres o 3 -

8) Aj¡, d ce· s . u u:a ' . 
Argentina 15 d e noviembre d e 19 1 · 1 se 1 · . m os sociahsras 11 ·ón ínnn13 

' 1 b . stéril y lo s n11s Jaborac1 d·fi-
la lucha entre el capital y e tr:i ªJº• es e 'debe llegarse a una co uedeJJ 111~ 1 

1 gunos d e e llos p o r lo m enos, reconocen q ue d ·ción . Pero no P baiador~s. E 
e n a la p ro uc d e era , reco-

entre todos los ele m entos que conc urr d chos millones iedios. P b _ 
carse e n un m o m ento las ideas d e una m asa e JllL¡1·d~d y uno de 10~ !1n de Jos r.r:~ ªv 

b . ca m e n ta 1 ·• ' · · ac10 b3'º ' debe r d e todos es procu ra r que cani ie es ·zar la paracip· d 1 su rr:t , b. es 0 r aalll 1 ce e1 
nizado d esd e hace tiempo para este 0 ~ero, "", s a las c ua es 

. 1· d r las empresa ' 
jadores en lo s beneficios rea iza o s Pº 
d an sus fue rzas", pp. 22-23. 
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¡o:ll'i(ne señalar que Leni n soste nía q ue sólo habrá racionalidad 
¡UJndo haya una "distr ibució n sensata del trabajo social" 63. 

Al finalizar la década .de 1.920 se puede encontrar que se compar
iÍ.l b ide,i de que la efic 1en~1a en la o rganización del trabajo y en la 
prvdurción se puede traducir con la palabra racio nalización. Esta ex
p!tiiÓn es, en palabras de Dickman, una nueva m entalidad, un nuevo 
nodo de encarar los problemas económicos bajo el dominio de la 
rimira y de la ciencia. La racionalidad es la "aplicación de un méto
doriencífico integral" y esta manera de encarar las cuestiones econó
mrn que fue iniciada con la organización cie ntífica del trabaj o fue 
r:rmmada con la racionalización produciendo una revolución que 
solo es. comparable con la revolución que siguió a la aparición del 
11por~. 

4. Epilogo breve 

Como he se - 1 d l . . . d na a o a m1c10 e este trabaio la preaun ta central que 
recorre el . . , , , '.) ' ::> • . , 
ric" li texto es qmenes, cuando y como tomaron la orga111zac10n, 
,
0 

dionla dad Y eficiencia en la organizació n del trabaio como símbo-
, e a m d .d '.) 
p;e 0 erm ad industria] en la Argemina. Para responder esa 
•qu~nta he exa~11inado la literatura de viajes (Sarmiento y Justo) y 
ílfi q ª q~e tomo a las fabricas/ frigorí fi cos como centro de las fi ccio
lo¡ &~e ~blaban del drama del trabajo (M oreno, Velázquez, Larra) . 
rtaducc~?nfic?s '.ueron las fábricas clave porque en ellos había una 
troly o;on ~rac.t'.ca de los principios de racio nalidad , eficiencia, con
&efenca~an~acion de la producció n .Además, las catedrales del comed 
tores so . nl~ an la explotación imperialista y capitalista que los escri-

c1a istas y . 
~ comu111stas denun ciaban. 

Escr'b' 
conr... 1 i 'ª Lenin en 19 14 " . . . . "• a \'olu d que el taylorismo srn que lo qmeran sus autores Y 
1"¡n nta de e · ' · • 
, O¡ toda la _s~os, aproxima el tiempo en que el proleran ado tomara en s.us 

11¡~1r Y orde Produccion social y designará sus propias cornisiones obreras, para dis-
~111Q¡ 1 nar acerrada d . , 1 , 
~ • os fer~ . menee todo el trabaio social. La gran pro ucc10n, as ma-
"'Uc" ocarriles 1 l ' e ~ ·b·l·d d de .1r CUatro • os te e10nos todo eso ofrece innumerables pos1 11 a es 
n b veces 1 · . ' ' d J 

0. 'tnestar cu e tiempo de trabajo de los obreros organizados, aseguran ° es 
'~ d 1 atro vec 1 n 4' e os sind· es mayor que el de hoy. Y las comisiones obreras, con e co -
•
1 !l¡b · !Catos ob , . . · · d. ·b · · 1sata '.i ªJo soc' 1 reros, sabran aplicar estos pnnc1p1os de 1stn uc1on sei 
n C 13 cuand · l" V 1 Le ~p '1 °111ro/ ob 0 este se vea libre de la esclavización por el capna • · · -

' · 1 rero y 1 · • T . 1973 ., Y 12. 1anona/1z ació11 Buenos Aires Ediciones Nueva ierra, ' 
fb· ' ' 

ide111, p. 657 
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Mirta Zaida Lobato 

La admiració n que la ex perie n cia n o rteam e r ican a d ~ ¡ 
S . fi d d h . , . , espe rta n en 

anrnen to u e mu an o ac1:i la cn n ca a l u t il ita ris1110 .1¡ . .· . 1 • · · . , , mate11aJi,_ 
mo y_ :i a tccrnca pro pias_ del a~vencchzo en Can é, así com o a la cl~-
nunc1a de l:is consccucnnas soC1alcs q u e e l dom inio d e la c1· , 1 · d 

, • , . , • , • e 1 Cl a y l' 
la tccno log1a r_C:'man par~ b s cbses desposc1das expresada p o r Justo. En 
la scgunch mitad d el sig lo X IX se h :tbla d e l " espíritu yankce" 0 del 
" yanquism o .. y fu e rec ién durante e l perio d o de e11treguerras que d 
nombre d e ":tm ericanism o " sirv ió para d esignar b o rganizació n de b 
producción industrial que los Estad os Unidos d ifu ndiero n. 

Para ese perio d o he examinado tanto b li te ratu ra co m o un vasco 
;-irco de publicaciones. p e ro m e h e con cc nrr:ido en tres de ellas por
que fü ero n expresiones de campos p rofesio na les qu e paubtinamemc 
fuero n constituyendo ám bitos d e actuación estrecham ente relaciona
dos con el m u ndo d e l trabaj o: sab rio s, j o rnadas y co n dic iones de 
labor. 

T:iylo r. el ingen ie ro 1nec:í11ico nortea111erica110, co m o figura para
digm5tica de la O rganizac ió n C ienrífica del T rabajo, está presente en las 
ficciones que no só lo denuncian la " opresió n y b explo tación inl_1tnm
na" de los trabajado res, sino que consrruyen im<ígenes de l'.1 racion~h
dad productiva: o rden, cemralizació n y control. En esas ficc10nes des_~-
¡ 1 . 1 1 f;' b . b . 1 d . . o de las non ,1s an en e escenario ce as a · n eas y ªJº e o mnu ' ·, . 

. . , . . b . de hs 111aqu111as. 
gigantescas, eng ran<ljl'S. b razos m ecam cos y go 1erno ' . d C'ell-

Del examen d e las revistas La /11<;_e11ierfa. R c11isra -~ 1gennna e, ~lo 
cias Políticas ,. Bolcrí11 del .\111sco SlJcial A 1genti110, rnas o rras q:ie ~ , la 

. . · . el Bolcr111 11c 
fueron ucil1zadas lateralmente en este en sayo com o . 1 de h 
U ·' ¡ ¡ · / 1 R · p l . ' · fi · l ó rcn n o o fic!3 ' 111011 11< 11strw , a e1115ra <> llew1ca, q u e u e e o' d d 1900 v 
asociació n de estudiarncs d e ingenie ría La Línea Rec~a fi es d~ranre ·:1 
la R e11ista .Hccá11ica .\ lctaltí1g irn , se puede soste n er q u e l.~, ·acionali
periodo de entreo-u erras cuando se difundiero n las i c.iea~ e 

1 
0 

se hí-
. . º. . . 1 t . ·11 as1 cofll . 

dad y efic1enc1a vm culadas con el rraba_¡o 111c us n , · , Son ar-
. . . . 1 . , nu estro pa1s. . 

c1eron conocer los pr111c1p1os del tay o n s1110 en 
1 5 

probJe111a~ 
tículos de divulo-ació n , de carácte r general qu e soslayan 

1
° , r 1.1·corío de 

o ·d en e ce asociados a las aplicaciones con c re tas de esas 1 eas 
las fábricas. . ·ta el sínto111ª 

d d · n to de vis " ' 11a Ese interés po r la difusió n es, es e 1111 pu . . . cluso en u 
d 1 . 1 ·inc1p1os, JJ1 . ·7a-e entusiasmo que d espertab an os nuevos P1 La a111er1ca111~ 

·, · d · 1 · 1 m odestas. d ,r0 sa. nac1on cuya m ustna y tecno og1a e ran ra1 . , fi , e y po e 
·' · · ac1o n u c::rt ·rso-non era una m e ta para co nvertirse en una n 

5 
pocas pe:; 

1 E d . . c. ue ala-uno de os sea os Umdos brillaba como un 1aro aunq 0

1 
rnplazo . 

1 · · ba e n e ree 1 deW nas amemaran e l desempleo que se o n g rna • c ias de a 
b . 1 onsecw~n , o reros por las máquinas o denunciaran as e 
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· ildíirribución de las riquezas gene radas e incluso se quej aran de Ja 
~'.!uríón y l.1 proli feració n d~ la i n~ustria de ar mamentos. El entu
~~mo que ·t' despertó en van as naciones - tan to en América corno 
,;i Europa- por un sistema de producción basado en la planifica
.i5n. org:mización y con tro l se fue convirt iendo poco a poco en la 
r\prl··ión cultural del mundo moderno en el per iodo de entregue
rrll.Y IJ Argencina participó de ese e n tusiasm o. 

Resumen. «Organización, racionalidad y eficiencia en la organjza
ción del trabajo en la Argentina. El sueño de la ameri
canización y su difusión en la literatura y en la prensa» 

Ese( trabajo responde a la pregunta sobre quiénes, cuándo y cómo tomaron a 
~organización , racionalidad y eficit:ncia en la orgamzación del trabajo como 
11nibolo de la modernidad industrial en la Argentina. Para responder ese inrc
rrogame se examina la lirerarura de viaj es, ficciones y publicaciont:s pcn ódi
cas en las que se difundían las ideas de racionalidad y eficiencia vinculadas 
con.el rr:bajo industrial y los principios del raylorisn10 en nuestro país. 
Ese mreres por la difusión es, desde mi punto de vista, el síntoma del cnrus1as
nio ~ue despertaban las ideas de racionalidad, efi ciencia y organización del 
rrabaJ.? en una nación cuya industna y tecnología eran modestas. La a111eric11-
111~ªª<>11 era 11 · · ' c. d Es wd na mera. para convert1rs1:: en .una ;1ac1on 1uerte y po eros:i, y -

os Unidos era el modelo . 

Abstract. · 1tOrga11iz atio11, ratio11ality a11d efficie11cy ;,, !.lre _org1111izat1?11 
of work i11 A rge11ti11a: tire dream of A111erica11isatio11 a11d 1ts 

n,· . dijfusio11 tl1ro11glr literar11re a11d tire press» 15 arrrcle ·e k · ¡ !fj · · 11lí1¡1 a d ,rr. . , e 'S to r1 ell/i y lro111 ll'lre11 tr11d hy 111/10111 tire 01;em11.w /Hl/I. mtro11 
11 1JJ111e11c¡1 0r ¡ ¡ b ' ,r . d . . · ¡ d ·,1, í11 tl . 'J 11e a orir proccss 111ere 111/o¡1ted 11s a s¡1111hol <!J 111 11.,111a 1110 cn11 
1)1c11r111a I b'd . . I . . ji ri1 · 11 ª 1 to 1111511,er tlrese q11estio11s tire 1111tlror 1•x11111111es rmvc 11m t111.Q, rr

( 11 a11d "'" . • . ¡ · . .r · . 11a/ir, ~11z111cs rhar lrclpcd sprcad tire prí11cíplcs ofTaylorw11 am 110//0lll 0J rallo 
l mrd en;ne · · d . . -r¡ ¡ · e· t/111r tire rll"o :l.I' llC)' 111 111 11stna/ prod11crío11 í11 Arf?e11tr11a. 1.11! trlll ror lllJ!ll .> 

~,,,, lllndc ro ¡i~ ¡ . ' . ¡ ¡ r ,r ratio· 
•1a/ir ,rr. . ºP<l.l?ªte r 1esc ideas reflcacd rlre e11tlr11s111S111 r 1111 t 1e co11cep > <'J • 

y, 1JJ1c1euc)' d ¡ . . · / rc/1111111'/y 
lllode ¡ ª " t 1e 0~11111zatio11 ef 111ork 1?e11emtcd /// a co1111try 11111 ' ª · 51 cve/ or; d · ¡ . ' · .. , /' 1n to dc-llí'/op ;¡ . 'J 11 11s1na a11íl 1cd11wlo.Qiml de1n•lo¡m1c111. fil 11 1111tHm >lrH,!!!! " " 

' 
111cnca11isa1 · ¡ d 5 / le/ 1011 1cc11111e 1111 objecti11c, 111/(/ tire U11íte tates r '" 111°1 · 
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Patrinion10 indus __ r· a 

• ect1va • .or1a co y 1ne 
El caso de Puerto de Sagunto (Valencia) i 

José Martín Martínez ==· 

Es sabido que la identidad personal reside en la memoria y que la 
anulación de esa facultad comporta la idiotez. 

J. L. Borges, Historia de la eternidad 

El nombre de Sa·.,.,· t ' ·d · d. h . ' · d · · e 1 5un o esta un1 o a un ep1so io istonco ec1s1vo 
n a romanizació d l ' l b ' · · d sencad , 1 n e ª pemnsu a I enea como casus bel/1 que e-

eno a segunda ' · · · l ción a guerra pumca. Menos conocida es su vmcu a-otra gesta má l . . 
explota · , ' s cercana en e tiempo y menos legendaria: la c1on de un l . d . 
lejana sierr d ,... comp eJo e 24 minas de hierro situadas en una ª e teruel la · , , extenso d ' construcc1on del ferrocarril minero mas 

11 e nuestro país 1 , . , 
e as de un b · ' que as urna con sus playas la erecc1on en 

1 1 e111 arcadero p l . , . '. . 
ra, a puesta en fi . ª~ª a exportac1on mternac1onal del nune-
de la época y p ui:c1i~marniento de la planta siderúro-ica más grande 
ele d ' or u tuno l fi d · , o:::> , 

. 
0 e pobla ·, . ' ª un ac1on ex novo de un populoso nu-d1act cion situado · kil, 

S ª Por Aníbal ª seis ometros de la antio-ua ciudad ase-
agunto. 'que hoy supera los 37.000 habita~tes: Puerto de 

~ Depa ·-~;:;;-~::::=-:;--;--:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tor¡ rtain:nto d l- · 
iª·Apdo. 22 e hstoria del Art U . . . 

l:ste t.. .060. 46071 V: l ' . e. ntvers1tat de Valencia. Fac. Geografia e H1s-
un ext0 e a enc1a E-rna·l· · . @ .,ª 111uest . s Una versió : 1 ·Jose.martm uv.es. 
rro, · ra rc1v· d . n ªlllpliada y i· d ' I d 
V '.: 111d11str 1. in_ icativa del . ' . a_ctua iza a del aparecido en el cata ogo e 
alen . 'ª ' ~ac ' patnrnonio d . 1 ' l · c1a 20oo 101

1 y patri . m ustna saguntino: Rcco11versio11 y re110 u-
Jc~ el artí~ulo 1• Pp. 29-34 Pu'e"dº

111º en el Puerto de Sao1~1110 Valencia Universicat de ion e e R.. . · e ser d · , ..... ' • ' 
es laboral anuro Reig Ar e mteres para los lectores de SociologÍil delTraba-

Socio/0 l es en Altos Horno r;¡~r~, «Recuérdalo tú y cuéntaselo a otros. L1s rela-
·~ " detnab" ·º s e agunto», pp. 47-57. 

!J •nueva ·. 
epoca, núm 49 

. • verano de 2003, pp. 93- 11 4. 
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1 

José Martín Mari· 
/ne¡ 

Hornos altos núm. 2 y núm. 3 con sus instalaciones anexas. i\HV-Fábriodi 
Sagunto, diciembre de ] 966. 

Archivo Fundación PPHIS. 

Patrimonio industrial y memoria colectiva 
95 

Sagunto, una ciudad fábrica 
t . Puerto de . , 

, de Sa unto arranca de la construcc1on 
El desarrollo conte1~1poraneod d , g ferrocarri l y un embarcadero 

lb d .. ¡ swlo pasa o e un . d 1 · 1 en Jos a ores e t:> . ¡· ·o' n internacional e n1mera 
1 1 orte y comercia 1zac1 . 

destinac os a transp . , 1 ! ~, las después de u na potente s1-
de hierro, y de la mstalac1on e os e e cae, . . . . f.i 1 em re-
1 , . El promotor de estas importantes imc1at1vas .ue e P , 
e erurg1ca. · .... 7 l 936) de los m~as 
m io vasco Ramón de la Sota y Llano (18:::> - ' u n o 
i;11portantes del pr imer tercio de siglo en España y una fig,ura de gran 
relieve en el desarrollo industr ial del País Vasco·2 . Empezo sus nego
cios, con notable éxito, en el sector de la m inería del hierro Y en su 
transporte marítimo, lo que le permitió extender rápidamen~~ sus ac
tividades a otros sectores próximos (remolcadores, construcc1on Y re
paración de buques, seguros ... ) y a las finanzas . En septiembre de 
1900 promovería la sociedad minera más importante de la época, la 
Compa11ía Minera de Sierra M enera (CMSM), con el objetivo de ex
plotar unos antiguos cotos de m ineral de hierro de la sierra La Mene
ra, si_tuados entre los pueblos de Oj os N egros (Teruel) y Setiles (Gua
<lala_¡~ra) . Sota se interesa por estos yacim ien tos que contenían una 
co_nsiderable cantidad de m ineral de la clase hematites y cu ya extrac
ciod~ podía hacerse a cielo abierto. Su único pero o-ran inconveniente 
ra icaba en 1 .d . bl . . º 
qu ª cons1 era e d1stanc1a qu e las separaba del mar, por lo 

e su aprovecharni -· , l · , 
ferro .1 ento ex1gia a construcc1on de un Jaro-o y costoso car n por te o 

L rrenos poco favorables 3 . 
as prospeccione d · d 

hasta lleg 1 . · s etermmaron que el trayecto más adecua o · ar a Medite ' d. , , 
ria Miia . rraneo 1scurna por las cuencas de los nos Tu-

, J res y Pahnc· El d 
ªProbado dec: . ·.' 1ª· traza o, proyectado en junio de 1901 y 
g un1twamente dos - d , · · · o· N ros, a 1 ?42 d anos espues, se m1c1aba en ~os e-
?Q4 k ·- 111 e altura sob l · 1 
- in y at • re e mve del n1ar, y después de recorrer a ¡ 1 ravesar tres p . · · b 
' ªPaya de S iovinc1as y 28 té rminos m u nicipales llega a 
1902 · agunto Las obra d 1 , Y Julio de 1907· ·fc • s uraron a go mas de c inco ailos, entre 
:on coino result d ' ech~ en que bajaron los prim eros trenes, y die-
inten ª o una hne d d so: 3.400 T n d ' . ª capaz e soportar un tráfico pesa o e 

~ 
1 

e m111eral en ocho viajes diarios. Para librar los 
I _ Sobre[~~~~-~~;:-;~~~~~~~~~~::.-=~.:::_:_:~~~~~ 8.)7. ¡936 L-<..a111011 de 1·1 Sota . 
S U ' •·vean~ E · · , ¡ S Otay l P · 11 eillpresari ~ . e- ugen10Torres V1Uanuev.1 R a111on de t1 ot.l, 
Sagunt\9~rt de Sagunt•~ ~asco,/ Madrid, LID, 1998: y Manuel Gir~na. «Ramón de la 

1 y', 9 . pp. 79:9? ' Tafa ·Revista del Centre d'E,wd;, dd Cr1111p de :Wor11edre, 1, 1 case !'v\ -. . . 
i:ncia,A_lfons anueJ Girona R.ubi . , 

el l'vlagna11¡111 , 1989. º· .\illllcnc1 y sidern~eit1 c11 St1,e11mo ( 1900-1936). Va-
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accidentes que acusaba el trazado elegido se debieron realizar nume
rosas obras de ingeniería, entre las que destacaron 26 puentes de mu, 
buena fábrica que aún se conservan, 18 túneles, además de 19 C)IJ'. 
cienes y 14 casillas para la vigilancia de los pasos a nivel, por no cnar 
otras obras menores como pequeñas presas, pozos, balsas, etc 4• Lo ha
bitual en un ferrocarril, pero sólo hasta cierto punto, porque en el 
contexto español el ferrocarril de Ojos Negros a Sagunto no fue un 

ferrocarril minero más, por varias razones: para empezar, fue el m~ 
extenso de la península y originó obras de una envergadura desacOi
tumbrada en las iniciativas estrictamente privadas, incluyendo un 

puerto marítimo; precisó una importante inversión para la época 
(32 millones de pesetas), financiada enteramente por capitales naci<>
nales; provocó la instalación del más ambicioso centro siderúrgico 
anterior a la Guerra Civil; y, por último, desencadenó la fundación de 
una gran company toum. 

La más importante obra de ingeniería que debió construirse para 
la explotación de las minas y la comercialización del mineral fue d 
embarcadero. Si la línea hubiera alcanzado la costa enValencia,Cas1~
llón, Burriana o Vinaroz (las otras alternativas que se barajaron) se ha· 
bría evitado esta importante obra, pero en Sagunto no existía un 
p~e'.-to. La concesión se consiguió en agosto de 1902 y las obras se 
1111c1aron a primeros de 1905 y ya desde 1906 estaba parciahnence e~ 
funcionamiento. El ingeniero Luis Cendoya (el mismo que habia 
proyectado la línea férrea) diseñó un puerto capaz de embarcar du-
. T d car· namente 5.000Tm de mineral en buques de hasta 10.000 ll1 e · 

ga. El perfil del muelle estaba dominado por un imponente cargade~ 
de 14 m de altura y 106 m de longitud que serviría para rrasla~r e 

· ¡ ' \!uno mmera desde las tolvas a las bodegas de los buques. Y por u 1' 

ta b'' d b'' · \aniauc 111 ien e 10 acometerse otra instalación no prevista: una~ .. , 1 
aglomerado del mineral en briquetas y nódulos pues al imcia~1' ,1

1 ·, ' · er.u ti 
extraccion resultó que se obtenía una gran cantidad de nun 
polvo, que no era útil para los hornos de acero. 

4 1 01'-11• Buena parte d b • l e: . rril de l ·; • . . e estas o ras aun se conservan. Sobre e 1erroca AlJ. bJ ¡9, ' 
vease Javier Ara Elfi • l 'd u:1 · · 

J 
. M , nguren, • errocarril 111i11ero de Sierra Nfr11era, Mac n ' 

0 
..... J~'ll 

ose an111 M · 0 · ~rq <V • 
· d . 

1 
ar~111ez, «El ferrocarril minero de Oios Negros a Sagunc ; ·?SS·i·Jo:! 

111 usrna y patnmo · fi . . J • 95 ?7J-- ' ,. 
Mart' M . 1110 erroVJano», Saitabi 45 Valencia, 19 • PP· .-

1
. F.I juipl· 

111 art111ez Ev l' R . ' ' · Mil on. • ·~ ro d ¡ · d . ' ange ma odnguez Cuadros y Ju:m AntolllO I c01npl11 
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Ti el estas infraestructuras dispararon las inversiones de implan
., 

0 as] e, levados costes de extracción, transporte, aglomerado Y 
cac1on Y os ' · · d d d I ( l ' b del mineral limitaron la rentab1h a e a CMSM sa vo en 
em arque ' , d 1 e iJ 
1 el , das de 1950 y 1960), lo que llevo a la clausura e ierrocarr 
as eca . , d l ' 
en 1972.A partir d e ese rnom e nto se proce~10 al ?e.smonte e. a via, 
a la venta de un amplio e interesante matenal movil y al despido de 
340 trabajadores de los 600 con que contaba. Paradójicamente, en 
los años siguientes la compañía amplió su actividad, incrementando 
espectacularmente la comercialización de mineral gracias a un 
acuerdo de transporte con Renfe, hasta el cese de la actividad en 
1987, tres años d espués d el cierre de la cabecera siderúro'ica de la t> , 
que dependía. 

.~orque esta actividad minera había impulsado en 1917 la consti
tucion de la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo (CSM) el se
gundo ~ran proyecto de Ramón de la Soté1 en Sao-unto Y com~ el fe-
rrocarril la a ' , t> • 

q ' cena arrancana con grandes miras, como lo demuestra 
ue se encargase el l . . e Rob proyecto ª mgemero norteamericano Frank 
· erts Y que este diseñase l • 

mente 300.000 Tm d ui:a P an ta capaz de producir anual-
la producción esp - le dacel ros lammados (una cantidad que igualaba 

ano a e moment ) L b · se construyen los h d 0 · as o ras conuenzan en 1918 
ornes e coq ¡ al ' 

nos.los hornos M · s.· ue, ª centr de fuerza los altos hor-
1 ¡ b artm- iemens l d · ' os a oratorios las fi . , os trenes e larrunación los talleres 
e • o 1c1nas b ·, ' ' 
nero de 1923 y alca · ·:' 0 _ te111endose la primera colada en 

ro; ~10111ento en qu~ ~zan~c:> seis anos después las 181 .000 Tm. d e ace-
nac1onal d as visita el rey Alfc XII 
cons· . e ese año ocasionar' , ~nso L Pero la crisis inter-
or· .1g~11ente despido de 1 3• ·aª Osu practica paralización en 1932 y el 

1g1nand os · O obre , 
de! nu· 1 ose graves conflictos . 

1 
ros a que ascendia su plantilla, 

. e eo urb socia es y el , · d . d1ac· ano que hab' . practico espoblamiento iones 1a surgido e , 
tras 1. spontaneamente en sus inme-

v· ª Guerra e· · 
izcaya (M-rv) ivil, la CSM es ab b. 

: ltperarse en y se reconstruyen a1~ s~r ida por Altos Hornos de 
::i.ooo ob 1954 la produc · , Y < 

1~han las mstalaciones hasta re-
n reros E 1 cion antena 
.es, se int d · n a década de 1 r, momento en que trabajan 

ció ro uce os sesenta s h · · n de la ¡ una n1odern · . , e acen nuevas 1nvers10-
n1e· < P antill . 1zac1on del t b · . . 
t .J0 ras sala . 

1 
a, mientras qu ¡ l . ra a.JO Y una rac1ona11za-

la9t¡vas econ~ia ~s Y frena los rec e ª ucha sindical logra constantes 
71 om1c . ortes de p 1 

1, . de iinp 
1 

as explican la d . . , ersona . Las buenas e:xpec-
ctca l u sar ¡ · ec1s1on to d . 
ce ntegral a instalación e S . ma a por e l gobierno en 

ra ya existe~~n capacidad de 6 ~lilfgunto de la IV Pl~nta Siderúr-
e, Para lo que ·_enes de Tm a partir de la ca be-

se creo la · d d soc1e a Altos Hornos del 
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Mediterráneo (AHM), cuyo socio mayo ritario era AH V. Pero la de;fa. 
vorablc coyuntura económica de los ai°ios setenta para la industriaij. 
derúra ica llevó a la empresa vasca a abandonar el proyecto para cen
trarse 

0

en salvar su princ ipal fübrica de 13ilbao, por lo que sólo llegirí 1 
a concluirse un tren de lam inación en frío en 1976. Esta será la úmn 
instalación que subsista de la siderúrgica saguntina tras el cierre del1 
cabecera decretado en julio de 1984 po r el primer gobierno som
lista, precedido de ai'io y medio de una titánica lucha que movilizó¡ 
todo el pueblo en cientos de accio nes que conmovieron la opmión 
pública. La e ficaz negociación sindical subsiguiente logró un gene
roso plan de prejubilaciones que afectó a dos mil personas y la l'rei
ción de un fondo de promoció n de empleo para la recolocac1ónd1 
las mil cien restantes en otras empresas atraídas a Sagunro por h; 
ayudas públicas 5. 

Así finali zaba en Sagunto, de un m odo traumático, la accirid.id 
minera y siderúrgica, pero no su consecuencia más inmediata: el nú· 
cleo de población que estas habían o ri o-inado al norte del encbwin· 
dustrial. D esde la puesta en marcha del ferrocar ril , el puerro yb 
planta de briquetas de la CMSM y la posterio r actividad de la act'riadi 
la CSM, el flujo migrato rio había sido constan te. En 1907, al inina:-1 

el transporte de m ineral, trabajaban 400 obreros, cifra que ascendio i 
1.377 sólo tres a11os después, al entrar en fun cionamiento los horno< 
?e aglomeración. La llegada masiva de obreros a partir de !910y li 
mexistencia de viviendas provocan un asentamiento esponrán~o (O 
la · d' · aon6 • s mme 1ac1ones de la fac toría, abar rotando las pocas consrruc Ll 
que se van levantando en condiciones hia iénicas insoporrabks. 
nueva pobl·1 . , , . o d' . )' con uni ' Cion comenzo a construirse de fo rma 1spers,i . 
fu en e ca raa d . · . · , · sc·111c1a qui 

. ' o ' e espontaneidad, pues no existe mngun 111 ' . . i· 
planifique la co t . · , .. d 1 1 u111ld~1 1 

. ' ns 1 ucc1o n o autoconstrucc1on e as 11 ,l(ll 
v1endas Son los . . . . 1 arcdan) · p10p1etan os de los terrenos qwenes os P• 0·. 
venden deia d , · d 'S la co ' tit . , ' .J ' n ° en ocasiones al arbitrio de Jos compra ·ore !Ji~' 

Co
ucfcion de las calles. Aun así, la lógica económica y e.l cer rt'~10 p11J¡, n a rmaron L ¡ 1 es 1on1 · 

d . 111 trazac o regular de manzanas recrangu ar 1ri· por os hile d 1 · cerrun 
ras e so ares de planta o blo nga, calles recras, 111 

- -----::: 
' L 1 · 1 · f'11e--· ª P antilla to tal 198 . . · 1 .. neto º' · 

eventuales) Pe _en 4 ascend1a 4.800 trabaj adores (111c 11)' \tEl>. 1.1' 
· rn1anec1e ro n . 1 b el<' SllJ. ¡ !: Fueron prc:J· ubi l 1 ? en a em¡m:sa, ah ora con el nom re 111 foil· J 

ac os - .O?Q y sol' . 1 b . . 30(J )J- s·1ron 3 i ~ ·rt pro111oción de e 1 - tc1taro n a :IJª volu nran :i . ·1 • b ·rcnrJ . : . 
d mp co 1 100 y 300 . . . . d . co ' 1 '" czco estas cifi A. · • se quedaron sm nmgun upo e · ·1¡5) 1:· , 

0 1 ras a ngel 0 1 d . . d . b crt· 1 ,,. 
mos Ming 8 . . mos, c ce oo. Exisrc u na cron1ca ' · H\f.Vi <li' 

F uet, 1eve lusrorir1 d. ¡ · ¡ ' . . ¡ ¡ //1 derl · ernando Torres. 1984. e a Sii en 1~{/ 1m S<({/111111/lfl : ti 1<1111 1 
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, d. J d e e ntre 20 y 30 m d e lo n g itud. Los 
. travestas p erpe n ic u a res , fi 

~,is .por 1 c. , e l camino que la urna con Sagunto y el m a r ue-
lunires de a 1acto n a, , . 
ron los únicos crite rios urba n1sn cos. - -

Con la entrada e n func io n a mie nto d e la_ c.s~ e n los a nos ve111te , la 
población llega a los 9 .~00 habi tante s y se 1i:i1~1a una e ta pa ?e ~ayor 
intervención empresa ria l: se co n struyen v1v 1e ndas p a ra d1re ct1vos, 
técnicos y empleados, colegios, ig lesja , econo m a to ... ; y c r ecen las ini
ciativas de todo tipo que van cambiando e l a ire campa m e nta l d e la 
década anterio r : cafés, cines, locales social es ... La industria va mode 
lando un urban ism o y una a rquitectura m uy p eculia r, así c on10 una 
sociedad que g ira in d e fec tiblemente al re d e d o r del tra b aj o e n la fá b r i
ca.Tras el fu erte d esp o blamie nto d e los a ños treinta, c u a ndo a la c risis 
del 29 se ~ucede_ la G u e r ra C ivil, e n la d écad a d e 1950 se produce una 
oleada migr~tona que e leva la p o blació n d e 14.000 a 24.000 habita n-
tes, que motiva la co t · ' d . · 

. , . ' ns rucc1o n e vanos g rupos d e v iviendas d e pro-
moc1on o ficial en una - . , d . . , 
nicipio de 1 C . pro p o rcion escono c1da e n nmg un otro mu-

a omumd ad Vale · 1 · 
una fisonorn'ia . . ,. n c iana, o que t e rmina ele config urar 

, p1 o p1a '' . 

1 ~ la vista de esto s anteced "' h . , . 
e nucleo del r) ,. d e ntes istonc o s p o d emos concluir que 

1 ue rto e Sao-u t . , . 
e~ a, de la civilizacio' - d 0 ~ 0 es un ej e mplo t1p1c o , a p e que ñ a es-
d10 d 1 · ' n In u stnal· un p d . _e s e 11sto ria eco , · . ' a ra ig m a p e n ecto p a ra los estu-
cor· nom1ca h 1st · ·al · -1ª Y socio loo-ía d e l _ 'b . on~ socic ' histo ria d e la técnica his-
antropol , :::. ti a ªJº his t -· d 1 . . ' 
d og1a, urbanisino ' 011ª e 1nov 11n1e nto obre ro 
a1nent s , arqueoloeí · d · ' 

un .e agunro n o se ºa in u stna l, e t c. Pe ro d eso-racia-
Patn111 · . e n cu e ntra e nt . l · d d 0 

de e o n10 industria l s· ' fi . re as c 1u a es que h e re d a ron 
onserva 1 1gn1 1cat1vo y t I 

entre 1 . < r 0 com o un p rec· d 1 °111a ro n a acerta.d a d ecisión 
as c1ud d ia o eo-ado l fi tt1cione a es que h an te .d 1 o ' p a ra e uturo. No se c u enta 

. s, unos . n1 . o a fortl d 
cn1dada Partidos p o li' t · m a e conta r con unas insti-
1 . cnosq , 1cos, unas ~ · · . 
< ev1nier . L1 e, un d1a, cu and . aso c1ac1ones o unos colect1vos 
o on 1nse. 'bl e o esas e xplo t . . . 5ll rehab·l. 1 vi es ap osta. d : . acio n es o esas msta lac10nes 
Y 1 IJtac· ' .' c l O Jl ec1dd ., ª 1ora .. 10 n . C n1dad . . 1 a m e nte p o r su conservac1011 
hech se siente 1 , . es que mv1nie . . . , 

o c0111 
11 egn1111a111 ,. ron recursos e m1ao-1nac1011 

!:- o son e c.:: nte o r o-l 11 d b 
. c.s evide · 0 1 osas e ese pasad o que las ha 

V11nos nte que e 
a la altura d ' n ese asp ec to a l . 

e las circu ns t . m e n os, los saguntmos no estu-
a n c1as que . . nos tocaro n v1v 1r. Porque '· s 

''~ . obr~ 1 1 . 
S q1111rn,,,a . a ltsto r ia d , . 
d;~"'nt.o, 1 ~~d'.1srria/ en ~,1, i~uclco urban o véase · '.. . . . 

''' siglo, S O, y Anto nio e11" .de S~e11111n(/ 907-. ~ose M arn11 M arn.nez. Urbt1111S1110 }' 
agunc0 tv¡ . Ü rt1z López Y ] , 1936). Sagumo. Ca.Ja de Ahorros de 

. an1nl·z 1 o se l\llarí ·1 [:> ~ E . 1 El , . lllpreso res. 2002 _ · rars se n e 'te , - P11cr1tJ: m l/ltm 
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ni nuestras instituciones, ni nuestros partidos, ni nuestras asociar' . . ~ 

nes, ni nuestros sindi catos, 111 nosotros mismos estuvimos 3 la ~tu 
de las circunstancias -de las dramáticas circunstancias, es cien: 
que nos deparó el destino allá por 1983-1984, cuando se produjoh 
reconversión y el desmantelamiento de Altos Hornos del Mediie· 
rráneo. Hoy resulta innegable que la ciudad salvó su futuro,pero ~ 
visible que perdió su pasado. No hicimos nada; y todo un enorm1 

patrirnonio industrial de casi un siglo fue barrido de la faz de lacie· 
rra en tan sólo unos meses. Sus edificios y construcciones voladoso 
demolidos por la piqueta , su maquinaria desmontada y desgumdt 
sus artefactos y herramientas saldados o perdidos. Todo perdido.No 
todo, claro. Pero lo que queda no son más que los restos de un apm· 
toso naufragio. Se trata de una ocasión lamentablemence perdi~ 
para los estudios interdisciplinarios sobre la industrialización,como 
lo demuestra el hecho de que en la actualidad los intencos de re· 
construcción histór ica deban basarse casi en exclusivamenre en d 
testimonio documental. 

2. Patrimonio e identidad 

l)ero · · · · · tal l 1 l'a a1ne la irre· no qmero ser pesmusta m ms arme en a me aneo 1, 1. 

·b·1·d d l' duco u vers1 1 1 a de lo desaparecido porque la melanco 1a con 
· · ' Q · · ' _ 1 • • querel!l'1' maccion. lllero ser realista porque debemos ser re;u1stas si , 

1
• 

a t ¡ ñ · e aun qu. c uar para sa vaguardar los pocos restos y huellas s1cas qu ·u 1d 

dan de aquel gran esfuerzo humano que fue levantar en esta o~iu1i 
Mediterráneo una potente factoría siderúrgica. Hace faltar .b~~1; 
para acometer las acciones proteccionistas necesarias que _P05~ . ~· 

1 . . , . . ·1izac1on . 
-a 1.11enos- el estudio de este ejemplo t1p1co de la civi pd~ 
dustnal. Pero, aun siendo fundamental no perder lo que ª~?rJ J¡ni· 
gra c , · · nac1on. . ' '.C:º que no es suficiente. Hace falta tambien 111!ª~1 .' , 111~nce l-' 
g1nac1on para r.ec~perar lo disperso, para valorar h1sconca plrJri" 
aparentemente ms1gnificante e imaginación -sobre todo-- · ·11,i 
crear I · d . ' gunco.1 0 1rreme. ~ablemente perdido. Porque yo me pre .

3 
hisrór( 

podemos, perm1t1r la pérdida definitiva de nuestra memoíl ¡nli'·r 
ca? ·Ja perdid d fi . . - s crestas · .. 
d '' ª e rnt1va de aquella suma de pequena "· d(llJ 

uales que prot · b ¡ venidos ., 
b 

agonizaron nuestros padres y a ue os .. rJ c1ll' 
en usca de "d . l os Pª i' 

;i una vi a mejor y de un futuro para sus 11J ·• rcl M· 
tros. Yo creo q e 11 una Pª " . ue no. reo que perderíamos con e 0 hJ rOJ 
mejor de no . . 0rq11c: 

sotros mismos. De algo que necesitarnos P 

. . dustrial y memoria colectiva 
Patrimonio m 

101 

. .d conformar nuestra personalidad 7_ y por ello deberíamos 
tnbUI O a . 
h cer lo posible para evitarlo. . . . . al 
ª Pero no es tarea fácil. Porque, a diferencia de la memoria md~v1du 

de cada uno, que es algo personal e intransferible, ya q.ue reside .en 
iestro interior, formada por seres y lugares que no necesitan materia-

m , . d 
!izarse para perdurar en nuestra mente porque ~m1can1e.nte e nuestra 
voluntad depende recordar y o lvidar, la memoria colectJVa de los pue
blos -por el contrario- n ecesita de lugares donde encarnarse, de es
pacios donde representarse y permanecer. Necesita, en una palabra, de 
monumentos. ¿Qué son los monumentos históricos sino -como in
dica su etimología- lugares para recordar? 

Los restos materiales, desde un horno alto a una frágil fotografia, 
p~sa~do por una nave industrial o un documento, son piezas impres
cmdi~les para encarnar, para materializar y escenificar la memoria 
colectiva Y por eso 1 t , · · ' h. ' · d ¡ · 1 · · a ransnusion 1stonca e a memoria co ectlva 
de una generaci' ' d. 
U . on a otra esta supe Hada a la pervivencia de esas hue-

as materiales del pas el d , . a o, e esos monumentos de nuestra epoca que 
son, sm duda s · , ' 

e, u meJor garant1a de perdurabilidad 8 . El patrimonio es 
como un lazo que . . , . . , , 
vidas individuale une un~ generacion con.I~ sigm~nte 1~1as alla de las 
sión q d ~· que alimenta su sensac10n de identidad y cohe-

' ue a sentido · ·, 
colectividad y .Y onentac1on a la trayectoria histórica de una 
· 1 · a medida que se l l b. , · c1a es econ, · ace eran os cam 1os tecnolog1co so-

d ' omicos o cultural ' · ' 
o de perte . <· es, n1as necesitados estamos de ese senti-, . nenc1a y cohe . , . l 

tonca. sion socia que confiere el patrimonio his-

3. Patrinio . 
lUo Y conocimiento 

A través de 1 
conoc a cultura materi l h 
hist .er Y sentir de mod c1· ª que a desafiado al tiempo podernos 

ºnas Y las narraci 0 ire~to el pasado; tanto o más que con las 
ones, precisan1ente porque no son discursos in

' rvt 
cru · e gusta la ·~;-;:;::;--;-:-:---:--:------------------staceos, de • imagen del histori d 
Par;¡zón de . Pendemos para p d ª or del arre George Kubler: "Al igual que los 
sado" ciudad 0 er sobreviv· d , . 
d . (La co es Y casas llena d ir e nuestro caparazon exterior; un ca-r1ct 11., t!fig11~ ·' · s e cosas q 
e · "•erea 19 <1c1011 del tiempo Ob . ue pertenecen a partes definibles del pa-
on la idenr'·da 88, p. 58). Sob · 1 servano11es sobre la historia de las cosas [ 1962} Ma

\Ver1tha1, El 
1 

· d Personal y co~e ~ pre~encia del pasado en el presente y su rd;ción 
h L• Pasado . ect1va vease el · . . . 

••annah A es llN país e.Yrrai"io r 198 reciente y amplio escudio de David Lo-
rendt, La co11dicicí 

1 
5 Y 1993], Tres C antos (Madrid).Akal, 1998. 

11 111111ª"ª [ 1958], Barcelona, Seix Barral, 1974. 
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.d , oste ri o ri sino testigos auté n t icos que po-
i constru l os d P . . ' fi 

relectua es . - J:> - , e l p atrimo nio es un m agni ico recurso 
d ver y toca1. 0 1 eso . , - . 1 
e111os dº fun dir e l con ocimie nto h1sto n co_Y en con c1e to e 
ara fom entar Y 1 ' fi ¡ · · · ' 

P· . · · d t -i·a l es un '' fu e nte m acrm 1ca pa ra a 111ves t1gac10n 
Pammomo m us r . " ::::> • 1 . d . 
'b 1. 1 obi-ei·a ya q ue los restos m a teriales ligad os a a 111 ustna so re a c ase e , e • • 

ti.eros el" Jos ho m bres y mu ie res que n o han temdo voz propia son res 0 .... · , . J . . · 

para dejar mem o ria ele s1 mism os p o r ot~os m e d1?s.' y su m e m o ria 
está plasmada en los espacios en que trab~aron y v 1v1eron, en lasco
sas que con su esfu e rzo p roduj e ro n , aunque n o fu e ran su yas. 

Un valo r por descubrir e ntre n osotros, pues en la España actual el 
valor educativo del patri monio histó rico no ha sido explo tado en esa 
dirección centrada en la histo ria conte mpo rán ea fruto de la revo lu
ción industr ial, pues la ate nc ió n que le han de pa rado los movinlien
tos nacionalistas y algunos gobiernos autó n o m os h a estado motivada 
por su poder idemitario y, en con cre to, po r su contribuc ió n al pro
y~cto ?e fundar retrospectivam ente la pa tria e n e l pasad o preindus
tn~l. Si toda patria que se precie d e b e rentr - como m ínimo- un 
or.

1
1$en medieval, el patrimonio industria l n o sólo resulta de escasa 

ut1 1daci sino qLi "' fi · , ¡· d e , · 1 d • '" con recu en c1a esta 1ga . o a 1e n o m e nos cliso ventes 
e una supuesta coh ·' · 1 · · · - , 

nu· d . e es1o n nac1o na pnm1ge111a v d e sus senas m as ge-inas e 1denticl el L bl · · .1 

inniig . , d. ~ · as po ac1o n es o n g inadas por la industria y la 
rac1on 1ficil d , e . . -

tivo naci r ~lente po ran to r mar parte d e l imagmano colec-
reconstrLon~ ~sta, ni sus restos m ate riales suministrar símbolos para la 

1cc1on de esa . . . . 
tanto que ¡ ' _pa tria prurngem a so11ada; no es extra i1 o, por . ' a recuperac , d . . . . . 
. 1dhesiones ' 10 11 e su patnmo1110 m dustnal concite pocas e en estos círculos_ 

on10 estudioso d 1 . . 
gunto, siein _ ·e ª arquitectura y urba111smo de Puerto de Sa-
t pie m e ha lla d d . , ~nte que se ap , . ' m a 0 po e rosamente la a tenc1on una co ns-
t1fi . 1 e recia en su e 1 . • 1 . , . , 

cia de este . 1 vo uc1o n 11stonca: e l m arcad_o caracter ar-
obr 1 nuc eo de p bl . . J d ª 1u111ana . . 0 ac1o n o esde su ori o-en. Claro que to a te. p e es an1fic1al Tc d 1 . ;:::> • • • 

ero el re . - 0 as as c iudades lo fu e ron on o-mariamen-esa 111o to o n o-e 1 . , . º 
naturalidad d - 1 ° n 11sto n co de la gr an m ayoría de ellas les da 

con10 ¡ e o que ·1p · · · 
p a Oroorat:! ' arente n1ente ha ex1st1do desde siempre, Llert d o ' lié\ en Ja qL . 1 . d 
Pa . 

0 
·e Sao·unr le se ene avan _ Sm embargo, en el caso e 

tt1 r d -- o o (co 1110 e . bl . . . . 
1110 e una n1in 11 o tr as p o ac1o n cs que se on g1nan a 

Se] 1 ª ·un e rnba· d 
ade . 11on1ento 1 e 

1 ca e ro o una colo nia o brera) co11oce-l11as , as razon es 1 · · • 
p ' no está inuy ¡. . .. Y os pro tagom stas de su fundac10 11 , que. 

e¡ 1 L!erto de S CJOs en el tiempo . 
ca e_\· 1 agunco es · · 

la di . 1011
0 Por r· un ejemplo pe rfec to de ciudad-fabrica 11a-na111 j clZOn es est r. . . 

ca cconó · · ictam cnte mdustrialcs y, adem<1s, a_¡enas a n11ca de la , . . 
• zo n:i. en la que se enclava.Y como npica 
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. d. ¡ cb · ha sufrido una tiránica dependencia respecto a la acii-cw ac-1a nea e , •• 

.d d · d t · 1 que la originó. Por esta razon, la act1v1dad económici VI a 111 LIS na . , . . . 
de las empresas, sus planes de expans1on o sus cn s1s marcan d1recu-

d la V I.da ciudadana. Lo que se constara perfectameme~ mente to a . . 
b que las construcciones fabn les y las construcc10nes urbi-compro ar . . 

nas han evolucionado en pa_r:lelo. N~rr~r la h1sto1:1a ?e Puerto de Si-
to es describir la evoluc1on econom1ca de la fabrica. 

gun · l"fi ·¡ il. Todo ello hace que si bien toda cmdad encuentra su< 1 c1 equ 1-

brio entre la naturaleza y la técnica, entre lo que parece dado y lo 
creado, en el caso que nos ocupa ha prevalecido la ~egunda parte del 
binomio. El artificio ha sido su con.stante. Y esa .ha sido l~ causa desu I 
fragilidad. Nadie mejor que un testigo de los_ pnmeros a~os Pª.~ p~rj 
catarse de lo revolucionaria que fue aquella mesperada mupcion e 
capitalismo industrial en un territorio preindustrial. En uno de loi 
primeros documentos bibliográficos de que disponemos, ~I e~~duo 
valenciano José Martínez Aloy muestra su sorpresa y adnu:-ioonf,~ 
divisar por primera vez, allá por 1916, las flamantes instalac10ne'. i; 
b ·1 " Q , , 1 · d 1 oc.rece a la mu. n es: ¡ ue espectacu o mespera o es e que se u 

1 ¿Soñamos acaso?". El recién nacido núcleo de Puerto de Sagunco 
1
; 

merece el calificativo de "aran ciudad que surge de la tierra por ar 
de encantamiento" y de ?.artificial urbe que se construye pronto 1 
como si füera de juguete" 9• ·

0
• 

. , · · e una o Fehz metafora la del juguete para mostrar la frag1hdad d pi-
dad sometida a poderes aienos que con la misma rapidez que P~~dCI J , 1 

:.i · ' Que UUJ taron su construcción pudieron provocar su destrucc1on. ·pi-
b 1 hi . , d por una ei ca e que a stona de Puerto de Sao-unto esta marca ª .,r-

al o . , reconi. 
r constante de construcción-destrucción, de revoluc10n.Y . co-
. , S h. . a poco 

sion. u 1stona es paradigmática con una transparenci . 
011

io 
, d 1 ' S pacr11n mun, e a economía capitalista y sus efectos. u . 1 re-

. d ·ai , neos u1 
m ustn puede ser una fuente de conocimientos auten ·d·· •ne! 

d.d, · · ·al basa ,it curso 1 act1co para conocer nuestra sociedad mdustn, . "'1.8 
d cn1cc101 pro~reso y e! cambio, en la constante construcción Y es so p:1r.1 el 

pa~r~1'.10.ruo 1~d~st~ial ~s -en definitiva- el 1-r:ejor recu~ra p.ir(fl 

anal1S1s mterd1sc1pl111ano de la sociedad industnal que ah 
llegar a su ocaso. 

--;;--:~:--:--:--~~~~~----------~ ,, r. c,11{ "' 
«Provincia d v ¡ · . d. ) Gco~rt111<1 

Rritio de Vt .' e ª encia», en Francisco Carreras Candi ( ir. • · · 

a/cuera, Barcelona, Alberto Martín, S. A., pp. 50-5 1. 

1 
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fi Cl·a la conservación del p atrimonio inmueble está supe-Con recuen < , < · • • l · · al 
· d t ·11·zac1"0' n p ara otras fünciones d1stmtas a as ongm< es, dita a a su reu 1 • - • 

pues también e l patrimonio pue?e. reconvert1rse y prop~rc~onar una 
utilidad más tang ibl e que la sum1111strada por e l conoc1m1ento gue 
suministra. Para e lJo, las propuestas conservacionistas deben afr~:mtar 
la rehabilitación y definir para qué conservar. Designar las funciones 
futuras de los bienes que se quiere preserva r suele ser una etapa a la 
que no llegan muchos movinüentos ciudadanos y me parece que es 
una asignatura pendiente en e l caso d e Puerto de Sagunto. Cierto 
que no resulta fácil, pues requiere más reflexión y paciencia que la 
movilización, pero resulta fundamental para e l éxito de estas iniciati
vas. Porque definir para qué se quiere rehabilitar un edificio ruinoso 
Y aparentemente inservible es una magnífica ocasión para denunciar 
las necesidades sociales o c ulturales insatisfechas e n la actualidad Y 
con ello unir la consecución de esas infraestructuras que se n ecesitan 
~la co~servación de una determinada construcción que se considera 
erencia tangible d e l pasado. Hallar la razón de ser del pasado en el 

presente ter . . d 1 , 
L . . nuna sien o a manera mas segura d e no p erderlo. 

ní . ª dificultad para movilizar a los ciudadanos sobre asuntos urba-
st1cos provien e d e ·d a]. ·' 1 d" - d 

ciud d e - su ev1 ente 1e nac1on respecto a 1seno e su 
danoª d ampanas como la prom.ovida por diversos colectivos ciuda
de In: ~ Puerco de Sagunto para conseo-uir una declaración de Bien 
a quie~~:s Cultural debieron enfrentarse° a la dificultad de sensibilizar 
la práctica ~un~a se les ha preguntado qué ciudad quieren. Porque, en 
gamos a ' ª ciudad no nos pertenece más allá de la porción que ren-
d. nuestro no b 1 · · ¡ l 
iseñ0 d . 111 re en e registro d e la propiedad; e, m e uso, e e su cree · , · 

en de1110c . inuento parece sustraerse a los poderes publicas que 
te . rac1a nos rep e A , 1 . . h. , . . niendo . . r sentan. s1, e patnmomo 1stonco empieza 
d una utilidad d · · d d e todos ' e u cat1va, pues nos recuerda que la cm a es b · • que es p d . . · 

a.Jo de nt arte e una histona que nos pertenece, que el rra-iestros an d . . 
Unos b. ' tepasa os nos leo-ó bienes colectivos. 

se tenes qu h . º . 
an Una pe d e ay que mtentar por todos los medios que no 

n10 · sa a caro-a · · , · El · . nio PUed ::,e' smo un recurso, mcluso econo1111co. patn-
sa1:¡ f: e tener L l d fu · . s acer n . 111 va or e uso puede alben~ar otras nc1ones Y tie eces1dad . ' • º 
. nen Por , es 111atenales, puede ser disfrutado. Y esos usos no 

cios · que esta d" · b fi 
• inclusa '. r 1soc1ados con la posibilidad de generar ene -

Ct1a1 - cuant1fi bl , 1 ·' d quier te ica es economicamente. Pero la exp otac1on e 
curso r · · 1 

equ1ere mversiones, los bienes cultura es no son 
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. , - , -
Una t ··cr-"'r·o , .. ro- · ,- ·~r·o.., .. ...,O .. e . j . ··· .:r~ · ... ~ - . . _::.:.. . _-'""- · ··: ::' ~t r.or uso so amemeson .!b'· 
~on 1~w:rs:o:-:~ i:::co:-:o:-:-:.:<::"~. ~: : :-c:s'-tpue_ to de mamenimi(m~~ 
1 m·crsror;es C: i.!:::. ;: :: ~....:~:-. :o :::;:-:::: :::-s co!ecm·os que on, deben serpúh\. 
cas; como o c·.::-r:: co :-: 2S .::c:....-:-~ce:-¿s. :- ~erro- . playas. recursos natunh 
C (C. ~~ó:-r_-..:::_ ;;:-s~ =: ::-o"::-::::c:z.. :?:-::o ::c __ .:: Pues en que miemrasqu~ h 
mayo :-:2 - == .os o ...... 3 : :u::= :-:o: : e : o ::s1oera.n productirns o necesi,1 
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de 1985 se declara que el valor d e los bienes integrantes del pat~imo-
. ¡ · tórico " lo proporciona la estima que, como elemento ele 1den-

11 10 115 . . . d 1 . d d ,, ") 
ciclad cultu ral, merece a la sens1bd1dad e os c1u a anos , ya que os 
bienes que lo integran se han convertido en patrimoniaJes debido 
exclusivamente a la acción social que cumplen, directamente deriva
da del aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido revalori
z:mclo" . El problema es que la cultura política de esos ci udadanos en 
relación con los tem as urbanísticos y patrimoniales es muy escasa, casi 
no existen asociaciones o colectivos q u e lideren la opinión púbjjca 
en este terreno, los partidos polí ticos no son cauces de participación 
social encaminados a la resolución de las necesidades de las ciudades 
Y los gobiernos municipales actúan con demasiada frecuencia como 
gestores al servicio del mercado inmobiliario. 

s. Estado actual del patrimonio industrial 
saguntino 

¿Qué queda de ese le i ¡::> d 
mente gac 0 en uerto e Sagunto? No mucho, cierta-
y trans'1 Y.e_n estad? muy precario. Pero tal vez suficiente para explicar 

n1tir esa historia a 1 · d 
cesidades Ah' , e ' ª vez que sirve e contenedor de otras ne-

. 1 esta el Alto Ho 0 ? ·1 · d · nado a c011 . . · rno n. - , nu agrosamente en pie, esn-
. ve1 t1rse en un 1 1. . . . 
Jtll1to patri .al , co oso so Itano que simbolice codo el con-
.d mo111 . a traves de fi 1 s1 erúrgica · 1 , , un uturo centro de interpretación de a 

, • 51 a gun d1a se t l b · mas de tres año D . re o~1an ~s o ras que llevan paralizadas 
nave del alt, , s. e las tnstalac1o n es 111dustriales también subsiste la 

, 1acen de ele 
sas administra · . i:nentos Y repuestos que, al aún día, si las diver
t111 c iones 111v1erte d · · , -=> • ' museo qt n un poco e ilus1on y cimero contendra 
P d 

1e reconst 1 ' ro Uctivos d 1 . ruya a cultura material lio-ada a los procesos 
n1od e a m111ería l 1 · -=> os de vid d ' Y a m eta urg1a del hierro sin olvidar los 
de t U ª e sus trabai ·d -r b ' ' ' a eres ºene , 1 e '~ª ores. i am 1en se conserva la aran nave 
lln g º r<ues ahora º tan espacio e : . ' en proceso de rehabilitación para acoger y e scen1co 
l3eg , ntre los edificios . b d . . . 
13 ?na (1929) b ur . anos e 1111c1ativa empresarial, la ialesia de 

ast1d ' o ra del 1111 . · º d d 
111 ª· qu1:: se e11 portante arqu itecto vasco R1car o e 

ente centraba e d . · Col . restaurad-.. M ' n un esta o lamentable, ha sido rec1ente-
eg ' u . cnor 

sel! 10 Y de las ofi , · suene van a tener los edificios del antiguo 
en i que ya están etci~as de la_ CMSM situados e n la Alameda del Con

a escuela de Nn p. ena ruma. Las obras iniciadas a finales de 2002 
uestra Se11or d B , . , a e egona - otra promocion em-
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presarial hoy propiedad de la Consellería de Cultura- que inicial
mente eran de rehabili~ci?n se han convertido en obras de derribo y 
han acabado con el ed1fic10, salvo la parte en la que se encuentra el 
salón de actos y la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Las ofi
cinas centrales levantadas por la CSM en 1921 se conservan afornma
damente en buen estado, aunque no sabemos qué le depara el futuro. 
En su interior se guardan parte de los archivos de ambas compa1iías, 
incluyendo un valioso fondo fotográfico, cuya sola existencia es una 
prueba de los recursos que aún nos quedan para rescatar este frag
m ento de la memoria industrial de nuestro país. Porque materiales de 
archivo como estos pueden jugar un papel clave en la reconstrucción 
de un proceso histórico aún por descubrir por la historiografia espa-
11ola. Porque esta prodigiosa 111e111oria docu111ental nos permite recons
truir, con inusual lujo de detalles, toda la evolución de las instalacio
~es industriales a lo largo del tiempo, las construcciones y los 
mgenios mecánicos propios de una explotación mineral y de una 
planta siderúrgica y, sobre todo, el trabajo de los miles de hombrei 
que_ a_ lo largo del tiempo construyeron, pusieron en funcionamienro 
e hicieron productivos esos ingenios. También se conservan vanos 
grupos de viviendas obreras de promoción empresarial o públicJ, 
aunque en constante proceso de transformación debido a las refor
mas particulares Y la instalación de establecimientos comerciales.con 
las ~17odificaciones de fachadas que suele conllevar. Frustrada la decla
rac1on de BIC ' 1 · . bl · grados . ' mas en e aire se encuentran los mmue es 111re 
en el recmto de la Gerencia, a pesar de que su rehabilitación Y la de 
su_s z~nas verdes encierra grandes posibilidades además de que con
tnbu1ri · ' ~-a ª reactivar una parte del núcleo histórico del Puerto actu 
mente en declive. 

Ante el intere' d d . . · 1 ' · o enrie-. s e to o este conjunto patnmo111a -unic 
rras valenciana · . . · • . ·nco!ll· 
Pre 

·bl 
1 

s- Y su mmmente peligro de desapanc10n, es 1 . " 
ns1 e a pasiv·d d d l , . . . . ón11cas , . . 1 ª e as ultimas adnumstrac10nes auton ¡ 

mu111c1pales u 1 d . . ·das en J 
década de 19~0 ee 1an ~Jado en vía muerta las iniciativas ~urgi Íos res· 
tos de 1 . d . n~anunadas a la conservación y uso soe1al de d' Ji ª m ustnah · ' · · d sa ec.i se despert' 

1 
zacion en Sagunto. Porque al i111c10 e e ¡(T\1. 

o a preocu · ' bl" aron a" 
nos estudios 11 

1 
?ªc1~~1 por este patrimonio. Se pu JC· ¡ --geí· 

Y ª Direcc1on General de Patrimonio Culwra 
11L ~ 

, as monografias d . , , , 3 (ltJU:-
as1 como la de M 

1 
~Manuel G1rona Rubio y José Marnn Marniuz/ 11,,. •• vi· 

1 . anue G1rona J , v· 1 . 1 e11 ""'~1 . enc1a,Alfons el M , . Y ose ila Viceme A~q11eo/o(!Ía i111115tr1<1 .b·1·ro,r.if!il 
b agnan1111 1991 p ' • ·1 ·• 1 br Jv,- 1 

so re Puerto de S • · uede encontrarse una recopr ac101 ' t .. 0 dc"01
' 

d agumo a ca d · , ogf.' ic 
ca o a su centena · ' 'rgo e X11110 Revert en el numero mon -

no por la revista Brafal, 25, Sagu~to, 2002, PP· 297-310. 
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Patrimonio industna y 

Una Sagl
rntina Evangelina Rodríguez Cua-

. d nces por · · ' · ·' d 1 p nona a ento , d Fundación para la Protecc1on e a -
. ulso un proyecto e < , 

dros-11np . , . r l . l de Sagunto pione ro en su genero, con 
. . H1stonco ne ustna e ' , d 

trm1on_10_ . , de las instituciones competentes (consellenas e 
la part1c1pac1on < 1 · 
Cultura e Industria y Ayuntamiento de Sagu~to) y as ~mpresas im-
plicadas (SIDMED, Puerto Autónomo y Bancap), ademas del ~entre 
d'Estudis del Camp de Morvedre. Según sus estatu~os, la_ menc10nada 
fundación "tiene por objeto estudiar, conservar, difundir y llenar de 
contenido los conocimientos, los recuerdos, los son.idos, los objetos 
materiales, las imágenes y cualquier otro e lemento que configuró Y 
organizó las actividades de origen siderúrgico que han tenido lugar 
en el Puerto de Sagunto en e l siglo xx". Pero la realidad de la institu
ción ha distado mucho de esos buenos deseos iniciales. La fundación 
fue creada por e l ConseU de la Generalitat Valenciana en abril de 
1?92, pero su constitución se demoró hasta mayo de 1994, un presa-
gio de la es fc · "dad · . casa e ect1v1 que la iba a caracterizar en sus nueve años 
de existencia y de · · d d . . raci, d 

1 
si: mcapac1 a para liderar soc1alrn.ente la recupe-

on e ª memoria colectiva 
El liderazgo de · 

nes sino di ese proceso no ha correspondido a las institucio-
, ª versos col t" · · d d nos hasta · d. ec ivos cm a anos, desde asociaciones de veci-

sm 1catos pa d 
nes en septiemb 'd san ° por grupos culturales y ecologistas, quie-
Defensa de la G re ~ 1995 forman la Comisión Ciudadana para la 
I ·da erenc1a con el b · · · · an d pública d . 0 ~et1vo inmediato de conseo-uir la titu-
reh b"li e este recmt · d d ::> • ª t tación de s difi . 0 ~rop1e a de ENSIDESA y la postenor 
tura! us e c1os d" - _es Y recreativas L G J'. Jar mes para dotaciones sociales, cul-
~? ci_udad jardín de .u a 5e0rencia podría describirse como una peque-
•llrgic d nos 000 2 . _, . 
las fi ª. el Mediterráne · m, constrmda por la Comparua S1de-
igleº· cinas de la empre 

0 
e7 las. decadas de 1920 y 1930 para ubicar 

sEila Y los chalets de s sa, e casino de productores, el economato, Ja 
pr . us cuadro ' · · , 

histo' . otagon1smo etl s tecrucos vemdos del Pa1s Vasco. 
rica d ¡ este esper d . · 

sensib·i· e os porteño anza or despertar de la conc1enc1a 
t 1zact0 s correspo d.' . , ·, 

co1110 s Por el rápid l . n 1º a una generac1on de Jovenes 
d Por la d o o v1do d 1 d · • ' e este . egradació11 d 

1 
. e pasa o tras la reconvers10n, as1 

inov · e med b di que el 1 d tm1ento co . , 1º ur ano y natural. La vanguar a 
'J° e n1 rno a cargo d _, 
. 1ndicab 

1 
ayo de 1995 h. ' e un colectivo La Compama, 

1 a a IZO , blº ' . 
11nlinent recuperacio' d 

1 
pu ico un manifiesto en el que re1-

d · e Pel · 11 e o s · · 
e e 1nfraest igro de desap . . _restos de patrimonio empresarial en 
Len ructu anc1on p d · · ¡ d'fi · . sa de l ras púb¡1· d ' ara estmarlos a paliar e e c1t 
l'll¡ a G . cas e 1 m · . . . . , 

ento en 
1 

erenc1a loo , unic1p10. La Com1s1on para la De-
p en ::,ro en se . b o asumier 

1 
. _pt1em re de 1995 que el ayunta-

a a re1v1nd· . , . . . icac1on de los vecinos e m1c1ase 
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conversaciones con la Agencia 1 ndustrial del Estado y la Corporación 
Siderúrgica Industrial, aunqu e sus resultados estuvieron en conso
nancia con el entusiasmo que las formaciones políticas pusieron en 
ellas. Al malograrse esa vía, las acciones reivindicativa de la comisión 
ciudadana se encaminaron a difundir el interés histórico del recimo 
entre la población y a lograr el apoyo de instituciones y personalida
des para que fuera declarado I3ien de 1 nterés Cultural, presemándost 
la solicitud formal en abri l de 1998. Pero también esta vía quedó ce
gada cuando la ConselJería de Cultura resolvió negativamence el ex
pediente. Los resultados son ciertamente decepcionantes, pero en el 
balance se vislumbra un rayo de esperanza: la cada vez mayor sensibi
lidad ciudadana hacia el valor de este legado histórico, como los qu~ 
se ha evidenciado con las actividades conmemorativas del centenario 
del nacimiento de la localidad, que se organizaron - también por 
iniciativa de otra conLisión ciudadana- durante el a1io 2002. 

L~s únicos logros palpables, aunque m uy limitados, han corres
pondido a la Fundación para la Protección del Patrimonio HistórJCo 
Industrial de Sagunto, cuyos esfuerzos se han centrado en la salvación 
de una cantidad aún apreciable de restos de carácter mueble de las 
antiguas instalaciones mineras y siderúrgicas, desde máquinas hast3 

documentos, pasando por maquetas, utensilios, muestras de produc
tos, fotografías, pinturas, etc. Este objetivo se concretó en la creanón 
de un museo de arqueología industrial que se instala1ía en la n1enorde 
las dos naves conservadas de la antigua factoría (el almacén de efec
tos Y repuestos), comprendida en el nuevo parque industrial asencado 
sobre los terrenos de la antigua siderúrgica, convocándose en 1998 
un concurso de ide 1 . ·, d 1 . espon-
d

. . as para a posterior elaborac1on e corr 
iente proyecto a . , . )" ero fi rqunectomco y museográfico, cuyo anrepro t 

1 
ue ª_Pr~bado por la fundación en julio de 2002. La empresa redaccorJ 
1a d1senado un apr· 1 . 1 ·0 parJ 

• < ovec 1am1ento muy inteligente de espaci 
conseguir 2 400 2 d , · . s~r-

. . · 111 e areas expositivas y otros 600 de oficinas Y 
v1c1os cuyo p < • El re· 

. d' ~e~upuesto aproximado era de 3.400.000 euros. 1. corn o expos1t1v - , ] ·a Y .l 
min , . 0 ª1 rancana con un historia de la meta urgi, 

ena, com111uaria ·! c. . .d ·a la re· 
constrt1cc· , d con e terrocarnl, el puerto, la s1 erurg1 ' b·1-

ion e un lab · llo ur · nístico del bl oratorio, para terminar con el desarro . fl 
proyecto · pue o, su futuro Y distintas visiones de la siderurgi~-- 1. mcorporaba t b. , f¡ r 'nc1a) 
proyecciones ~m ien una pequeña sala de con ~ t d un.l 
tienda· as'1 'un esp_ac10 para archivo y biblioteca, ademas e. ·11 

'• como un d' . . 1 ·onogt·· 
pendiente de d . .J~~ 111 exrenor ubicado en la parce a e :- d~ 

a qu1s1c1on s ' · , denJ.I) 
un paso cruc· ¡ · ena un museo muy atracnvo, ·1 plio 1ª para la p · · el • ce :1111 e rv1venc1a y puesta en valor e tS 

. . d t ·al y memoria colectiva 
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111 

· · ¡. · embaro-o hasta ahora no ha existido volun-
. t patnn1on1a , sin ;:, , h d 

conJU11, ~ • lo en marcha como Jo demuestra el hec o e 
rnd polmca pa1 a poner ~ . . 1 1 -' 

1 
el · ¡ pasar la oportumdad para a clgmnr a parce a con-

que se 1aya cpc 0 • . 

tigua, que era tan necesana. . _ . . 
' El museo estaría conectado m e diante un pequen o c_1rcmto . de fe-

rrocarril de vapor con el único elemento estrictamente mdustnal q~e 
se conserva de la antigu a siderúrgica: e l Alto horno n.º 2. Salvado nu
Jaarosamente como hito testimonial de la siderúrgica, pero abandona
d~ a su suerte en una isleta del nuevo parque industrial, sus 64 m de 
altura exigían una urgente restauración que garantizase su v iabilidad 
como monumento y recurso didáctico. Tras varios estudios técnicos, 
en 1996 la fundación encarga el proyecto que recuperase su imagen y 
p~rnütiera la comprensión como corazón de la planta siderúrgica me
diante un recorrido por su estructura y la construcción de un espacio 
de acogida a modo de centro de interpretación 12• Las obras se in icia
~on en _1998, pe ro quedaron interrumpidas en abril de 2000, al resultar 
msufic1eme el p e · · · l d 1 8 . 
d 

r supuesto imc1a e 4 millones de pesetas proce-
emes del 1 o/c c ¡ ¡ S d , , 

. 
0 u tura. . e esconoce cuando se completaran. 

Esta situación de ' ¡ · · · d . , riel d 
1
, . para 1s1s ocasiona a por el desmteres de las auto-ª es po Ittcas de la C l[ ' d C 

gunti , onse ena e ultura y del ayuntamiento sa-
no provoco la d. · · ' d ¡ d. 

ines de · · 13 . immon e 1rector de la fundación el pasado 
Jumo . Esper ¡ . . . 

de los nuevo em?s que a competencia y la responsabilidad 
del pasado s gedstores salidos de las e lecciones autonómicas y locales 

mes e mayo 
cargo e impulse 

1 
< sean mayores q u e las de sus antecesores en el 

. Paralelarnen~ osl pr?yec~~s e n marcha hasta su cul minación. 
ctat" e a a s1tuac1on d l .. ' 1vas de con . e e esamparo a que somete estas 1m-
proye d e conservacionista la d · · · , · ' · h eta o en l . < , e a nun1strac1on autononuca a 
gAunto un ambi~s mismos terrenos de la antigua siderúro-ica de Sa-

nes E , toso compleJ· 1 1 . ;:, 
1 scenicas A . 0 cu tura denommado Ciudad de las 
es de ' · nunciado en 1 -
n . n1arzo de 2000 a campana de las elecciones genera-

ªctonal d con10 un . . . Pee , es edicado a 1 ~-ran centro de asp1rac1ones mter-
taculos teatrales ª. producc1on, enseñanza y exhibición de es-

e 'musicales o de danza, y puesto baio la tutela de la 
p :J 

- Véa ¡ ¡:;:::;::-::::----:~~~~~~~~~~----~~~~ i11e] G se a descri . . 
11 o 1 tadolí. Lu· pcion realizada ¡ . 
· - de Sa~ is Francisco H por os arqmtectos redactores dd proyecro: Car-

PP. I01-119 into: la recuperac · ~rnd~::ro Y Arturo Sanz, «Restauració n cid Horno Airo 
1.1 j . 1011 e un r. ·d ?QO? 

ll)l Osé Vila v· esto SI erúrgico», Bmc<il, 25. Sagunro, - - · 
Pape] el icenre ha 1 su r1 ave en 1 , e csarroUado d d 1 

,, 0 n1bra111· ª conservac· · es e e primer momento dd cierre de:: AHl\·I 
o.Uard· . ienro , • ion de Ja · . . d d 

•1t,111cre 1:11 1997 co d º · memoria 111dustrial de los sagunrmos.Y es e 
111t·nra 111º 1rccro d . 1 fu · · d J r Y dar a co r e a ndac10 11 se ha ocupado e sa va-

nocer en v . . . . , 1 1 . arias expos1c1o nes la colecc10n y e are 11vo. 
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actriz griega 1 rene Papas, el pr~yecto no ha dacio hasta la actualimJ 
más que frutos efimeros: vanas interesantes y costosas represenl.la(). 
nes teatrales en las que han intervenido prestigiosos profesionalei 
como Pe ter Brook, Caries Santos, Alicia Alonso, Bigas Luna o La fuíl 
deis Baus; si bien es verdad que se encuentra en marcha la rehabilira
ción de la antigua nave de talleres generales, COI~10 gran espacio 0. 

cénico, presupuestada en tres rnillones de euros. Ultimameme se han 
ido concretando algo más sus instalaciones con la presentación en li 
Feria Internacional de Arte Contemporáneo (Arco) del pasado mei 
de febrero del proyecto arquitectónico de un anfiteatro al aire libr1 
con capacidad para dos mil espectadores, concebido por el arquiceno 
griego Manos Perrakis; y el reciente anuncio de un centro de Jico 
perfeccionamiento musical dirigido por el violonchelista ruso ROi· 
tropóvich que se instalaría en el edificio del antiguo economaco yen 
dos de las viviendas de ingenieros y cuya inversión se estima en 1-1 mi· 
Bones de euros. 

~aradojas aparte, y pese al evidente peligro de desnarur.tl1~r d 
sentido de los elementos patrimoniales afectados, de materiahz~51 

estas importantes inversiones quedaría garantizada la rehabilicaoon 
de alguno; de l?s edificios industriales que han pervivido Y segurJ· 
mente sena un 11:1portante impulso de regeneración y puesta en iJ· 
lor de todo el recmto de la Gerencia. 

6. Una tarea colectiva 

No obstante a · d · . . . · · · ¡ la adn1in~· . , 'e un sien o m1prescmdibles las 1111c1at1vas e e ' ' . 
trac1on de po · , ¡ . , c1· c. · ·ira nuci(ll · . ' co serv1ra a restaurac1on de los e 111c10s P· ' . 1 usos s1 los sa~ t . . ~ · 1arno)Po r . . :::,~m mos, especialmente los portenos, no tennn rridti 
ec.onc1lia,rnos con nu estro pasado inmediato. Ya han transcu ·ll· 

casi dos decadas d 1 1 · , 1 cles111ª111
l . ' ' e a convu s1on social provocada por e rt'i 

miento de la sid , . . r Jos peo 
. ' erurg1ca y s1 bien hemos loarado supera d f!ll' 

presbalg1os que entonces se cernían sobre nu~stra continuid~ c~zir. 
pue 0 p 1 c1rr1 -
Per ', ara mue 1os el pasado es todavía una herida por e~ 'picrre 
N ° s~na un ~rror olvidar. Como afirma el historiador frances 1 lo' 

ora, a pervivencia de la memoria es un rasao que carac1er1z,1.p(í' 
grupos de pe. e b ran efl 
ma rsonas que viven y por lo tanto se encuenr • , "'f un 

nente evolución 14 R d . . . . or que st 
· · ecor ar la historia no uen~ 

14 I) ' - ¡ I f' )I 
< ierre Nora y Otro . . , . ¡ 98~. i·o . , 

s, Les lrc11x de la 111é111oirc. P:ms, Galh111ard, 
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acto de melancolía inmovilista, pued e ser _una inequívoca manifesta
ción de vida, un deseo patente de porve111r, porque conservar el ~;i
trimonio es constru ir puentes entre el pasado y el futuro; ¿y qmen 
construye puentes sobre ríos qüe no piensa cruzar? 

R esulta vital que actuemos con d ecisión. Primero, para conservar 
los pocos restos fisicos de nuestra historia que aún subsisten.Y, e n se
gundo lu gar, pa ra rec rear con imaginación espacios en los que re
construir con objetos, documentos o imágenes la historia de este par
ticular enclave industrial y urbano que es Puerto de Sagunto. Desde 
mi punto d e vista, esos son los dos objetivos prioritarios que debería
mos perseguir cuantas personas y colectivos nos preocupamos por el 
patrimonio industrial: salvarlo de la destrucción y del olvido para ha
cer ele él un factor de coh esión y progreso. Es una tarea ineludible 
por hacer: no olvidar nuestro pasado, sino reconocernos en él. El res
cate, conservación y estudio del patrimonio industrial (y de todos los 
aspectos re lacionados con él) debiera ser una nueva empresa coJecri
v~: la reivindicación positiva d e nuestra identidad, de nuestra memo
ria histórica de hombres modernos. Porque, parafraseando a Josep 
13allart 15

, conservar es capturar las huellas que deja el tiempo en !ª5 

cosas pa ra catapultarlas hacia el futuro y usarlas como referencia, 
acep~ando implícitam e nte el cambio y e l progreso. Conservar la me
moria del pasado en las cosas es un ejercicio de aucoesrima Y de auro-
deter · ·, bl mmac1on, algo tan revoluc ionario como hacernos responsa e 
de nuestro destino. 

15 
J.Ball • . . . , . , . . Ariel,1997, Pp. 32_
33

_ art, El patrn110111ii /11s1ona> y t1rq11colc~{!ffv: 1·alor )' usv, B.1rcdon3 , 
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Resumen . «Patrimonio industrial y memoria colectiva. El caso 
de Puerto de Sagunto (Valencia)» 

El núcleo urbano de Puerto ele Sagunto es un ejemplo típico de ri11dmlfáb1i<11 
surgida en la playa ele Sagunto (Valencia) a ra íz ele la construcción, entre 1902 
y 1907, del ferrocarril minero más largo de la península y ele un pueno dedi
cados al transporte de mineral de hierro extraído en las mina~ de 0101 Ne
gros (Teruel) por la Co111pa1'Ha Minera de Sierra M.:nera; y, sobre codo, a cau
sa de la instalación en 19 17 de una gr:in planta siderúrgica a cargo ele la 
Compatiía Siderúrgic:i del M editerráneo. 

A parttr de u11:1 síntesis histórica de ambas actividades mdumialcs del<lc 
sus inicios hasta el traumático final ocasionado por la reconversión de 1984, 
que provocó la pérdida casi compkta de un nquísm10 legado lm tórico (sal\'o 
un alto horno, varios conjuntos de edificios y ·parte del archivo empn:s.1rial), 
el arrículo reflexiona sobre el valor del patrimonio industrial como fuenced~ 
conocimiento histórico y como instrumento de transmisión de b memom 
colectiva ele las sociedades contemporáneas. 

Abstract. «[111/ustria/ licritage a11d collccti11e memory: tlie Por/ of Sa.~1111• 
. to {Uile11cia) 11 . 

T_lie Port of Sag1111to i11 Váleucia is a c/assic exa111plc of a to1111!factory i11 Spa111· 111: 
bmlr al/{/ s11b5eq11e11t de11clop111e111 of 1/1c to11111 11111s 5lraped by t1110 kcy C'1'1'1lt.<. Tiu·ji~,r 
'"ª5 tire coi1stn1aio11 bet111ec11 1902 111lriclr 111011/d e11able tire Co111p111ila Mi11cr•1 de ~ir· 
rra i\!fc11era to expon tire iro11 ore it 111115 cxtrac11m~fro111 tire OjcJs N~~ri>S 111iuc; '" Tt:· 
nrcl TI1c seco d · !fi • · - 1 f Co111pü· _, · . , _11 'e11c11 more Sl.fitll 1c11111 dwclop111c111ca111e 111 191 t . 11111•11 tic 111ª ~idenrrgica del Meditcrrti11co oprned a 111ajor iro11 all<I stecf p/11111 i11 S11.~ 1111t~1• • • 

flre mitlior firsl traces tire rlc11elop111e111 ef botlr i11d11strics fro111 rlrcir bL"J!"""'~x' 
do

11111 
to tlreir tm11111atic l'llff as a res11/1 of rcstn1a11ri11,R i11 1984, 111/1e11 clii.<11''° fr./ t'.' 

tlic loss efa/1110 ·t 11 rl · · / ¡ · · · .r f · bl isrfiinWL . · s a 115 ne 1 11stonc11/ lcrz11cy (witlr tlic c.wcpt1011 0 t n 1 • 
11ano11s othcr b11ildi 1 >f 1 • . . d 'ia111e; '' St • .· _ · . 11,rzs 11111 pan o t ie co111¡1m1¡1 arc/1111c1. TI11s casi! sr11 Y.I' .¡ , 
ne, ef rej/cct1011s o ti ¡ >f · . / {I · · { k11on 11 1 ~\ 11 ie "ª 11c o 11ul11stnal lrcrita(!c as 11 so11rCI' <' 11ston(ll : .. 11111/ as a toolfior ti , . . ' - 1 ¡1111t'I"-' 1c tm11s1111ss1011 of tlie collccti11e 111c111ory of cv11te111por11r¡ 

Pa 
U _a n 

a 

o 
• I" a 11 
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• las co di tones 

e- 11torno 
(Ba e -lo _a, 182 

Caries Grabuleda Teixidor ::· 

1. lntrodu · , 
· . ccion. Crecimiento industrial 

y crisis demográfica 
Un asp ecto crucial , . . 
P_r?ceso de co 'ª~Z: insuficientemente estudiado, en el análisis del 
c1on nstrucc1on del , . . 1 

con el impact d . reg1men liberal en España guarda re a-
tornos urbanos s· ºb. e la industrialización a todos nivele~ en los en-
Plldo · 1 1en es in bl 1 · ' · so . cornponar el b. nega e a prosperidad economica que v,:1ª1 

que la acoinp c~1~1 10 productivo, tambié n Jo es Ja precariedad ""Pa ano L .- . . 
be ra asentar un : ª: P1 imeras décadas liberales fueron dec!Sl-

rtad a 1 . . os criterios. d .. d . 1 ¡· ª in1ciativ 111 1v1 ual1stas encarados a dar p ena 1-

a empresarial, a pesar de la falta de control público 
Univ · 
' ers1tat Pon 

dat -~~te traba·o 1peu Fabra. E-mail· . . 
''ª et-.1dor S /~ es una reelabo . .. cgr,1bule@ hotma1l.J 

co11 • a 11t p ' /¡¡ · rac1011 de . . 1 (C Grabu t>-t l te111por' . ii ica i ere·. una parte de 1111 tesis doctora · 
o lt' at1111 8 i.-xe1ne111 url ' p l' . . d l B ·t!io-

en 1 supriin·ct • arcelona u · . 1ª· 0 1uca 1 acció social en cls orfec11s e " '"' 
b . a citada t • .º n1últiples ~1 n1vers1tat Poinpeu Fabra ?003) A fin .de liberar d tex-

a.Jo ti es1s. s· ' Otas, con1 · . . ' - . - Jrarsc' 
enen a11· 1 no se ind· ¡ entanos y b1bliografia que pueden comu 

.~. . 1 su r e •ca o conr · 1 ·d ·~e~ tra-
""<10100. elerencia d • U rano, :is valoracion es conten1 as en '- ~ 

'' 'ª<le/?' <::ta ada. 
T11b11¡", 

. t, llllcv·l ~ 
, epoca. nún1 49 

. ' V<:r-.ino de 2QQ), pp. l 15- l.J9. 
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sobre las actividades fabriles y la total desasis~encia a amplios g~upos 
de población. Esta realidad puede tener vanas lectura~, y ana!1zarla 
implica entrar en el largo deba_te sobr~ l_os efectos de la 111dustnahza
ción en las condiciones de vida cot1d1_a nas. Como el cent~o de la 
cuestión radica en valorar si pesaron mas los efect~s bene~c.1osos de 
Jos incrementos productivos o bien las consecuencias per111c1~sas d~I 
trabajo industrial, se suele optar por u~o. u otro punto~ de. vista _m~s 
en fünción de valores personales y subjetivos que de enten as ob1en
vos, con lo cual nos arriesgamos a entrar en un debate estéril que 
cualquier insvestigador sensato debería evi~~r. Por otro lad~, parece 
poco prudente seguir discutiendo esta cuest1on cuando las m1.sera?l~s 
condiciones de vida de la población obrera eran aceptadas casi unam
mernente por gente de toda tendencia política, bien fuera para de
nunciar la cara oscura del progreso, bien para lamentar el males_tar ~e 
unos cuantos en beneficio del bienestar de la mayoría. En 1111 opi
nión, el esfuerzo intelectual necesario para legitimar visiones sociales 
positivas de este proceso contrasta con la facilidad con que surgen in

dicadores negativos de todo tipo a poco que uno analice documenta
ción muy diversa. 

Estas evidencias no son dificiles de encontrar. Lo constatamos en 
el caso de Barcelona, donde una simple valoración de los d~tos de
mográficos disponibles imposibilita, a mi entender, cualquier ocro 
tipo de lectura. Sólo hace falta leer Ja evolución de natalidad Y morca
lidad a lo largo del periodo para remarcar el túnel demogr!ifico en que 
cayó la ciudad a principios del siglo XIX, coincidiendo con los ca~n
bios económicos y políticos apuntados, y del que no salió hasra prin
cipios del siglo XX, no por casualidad coincidiendo con las reformas 
sociales que el régimen liberal introdujo a distintos niveles (véase fi
gura 1 ). 

Natalidad Y mortalidad invirtieron sus posiciones relativas en al-gu, . . · do con n momento impreciso de los inicios del sialo XIX, rompien 
la t d · · · 0 ¡ ' de fina-en encia positiva en el crecimiento vegetativo barce ones . 
1 d J · .. anvos es e ª anterior centuria. Nos harían falta estudios compar, 'X-

para _e_valuar la relevancia del cambio pero, por lo que sabemos, la '"1 
cep~ion en Europa era más bien el crecimiento del sialo XVIII Y nod a 
cns1s d · fi d 1 ;:, . s du as 

emogra ca e ochocientos, por lo que quedan poca ue 
sobre el futuro que en el · 1 . . , 

1 
, B ¡

011
a de la q 

s1g o X IX v1v10 a prospera arce do hablaban los ero · t d 1 . , 
1 

•a entra 
. . ms as e setecientos. Fue as1 al menos 135"' bk 

el siglo x.x cuando · "d· , · a favora 
( ' . . comc1 1eron una coyuntura econonuc, ' . d~-~fectos de la crisis europea de 1914-1918 y crecimiento urbano ,_ 
nvado de la Exposición Universal de 1929, principalmencc) Y el P' 

aproximación .. · 
l Una nueva , industria es. 

Patologias l"dad y la mortalidad en 
. , de la nata 1 

FIGURA 1. Evolucton (1756-1936) 
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riodo de tímidas reformas sociales iniciado en el municipio como 
clara c_onsecuencia del ciclo e pidémico de 1880-·t 890 y profundiza-
doª mvel estatal a partir del cambio de siglo. , 

fi Aunque requerirían un estudio más detallado, estos datos demog:::i-
dcos Pª:ecen dejar pocas dudas sobre el carácter del impacto de la inUstnalizac·, 1 1.b . o 
B 1 e ion Y e l e rahsn10 en entornos urbanos emergentes com arce ona EU . . . -
cariza ·, · 

0 
no nnp1de que otras fuentes aporten e ilustren esta pre 

cion En c · · ' par-tir de d · .
0

ncreto, nos proponemos corroborar esta v1s1on a 
remos 1ºs apro~~1aciones c ualitativas a la cuestión. Por un lado, valora
sallld i asd co~dtciones del trabajo fabril a partir de la bibliografia sobre 11 

ustr1al usad 1 B ¡ d pro-cederemos d . e ª en a arce lona de la época y, por otro a o, 
tealizaro be iguaJ modo con la multitud de trabajos que entonces se 

n so re brom t 1 , fc . , 
a o ogia y ormas de alimentac1on. 

2. Enrertned d 
Dna a ~ es Y accidentes laborales. 

E proxitnación a la salud industrial 
n los año 

Pand· s de la prin · · d d se ex-
leron rá ·d iera industrialización fabricas y c1u ª ¡ 

Ptosp · P1 ament · ' bre de a 
er1dad y 1 . e rruentras el poder político, en nom , ·-

a rtquez h . b. 1 este crec1 · a, izo ien poco pa ra contro ar 
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lllicnto. El deterioro del entorno fu e notable y, durante varias déca
das, seguro que pocos trabajadores creían compartir la prosperidad 
que muchos teóricos proclamaban. E1: la medida q~1 e el enriqueci
miento alcanzaba a unos pocos, la sociedad se polarizaba y la preca
riedad era el precio del progreso que tuvo que pagar la mayoría en mu
chos sentidos. Al margen de los aspectos prácticos que sobre la vida 
cotidiana pudo tener el trabajo fabril , bien esmdiados desde la base 
ele los trab<1jos de E. PThompson, hay que referirse a los efectos de la 
industria sobre la salud, tanto en lo que respecta a enfermedades pro
fesionales de los trabajadores que ejercían determinados oficios como 
a las consecuencias nocivas que para el medio tuvo la instalación de 
según qué fübricas. Prensa y archivos contienen innumerables refe
rencias a todo tipo de quejas vecinales en torno a estas cuestionei, 
pero puede que la mejor vía para una aproximación rápida al proble
ma sean las monografias que los científicos les dedicaban. No sólo a 
las monografias médicas que muchos pueblos miraban de publicar, 
sino sobre todo a trabajos más complejos que pretendían abarrar la 
realidad urbana. A falta de una monoa rafia médica sobre Ilarcclona 
que, a pesar de múltiples proyectos, n; llegó nunca a oficiahzarse,el 
monumental trabajo de lldefonso Cerdá para el último tercio drl si
glo x.1x es una fuente imprescindible, aunque no hay que obviar ~eros 
traba_¡os mucho menos citados por los estudiosos actuales. ConVIene 
destacar los dos grandes manuales de Hia iene Pública usados en bs 
universidades espa11olas de la época, los de'=' Monlau y Giné Y Parcagás. 
q_ue _no eran más que una aplicación a la realidad barcelonesa ~c:_.11~ teonzado en los manuales fran ceses e üwleses sobre estos temas, fiíci 
men~e encontrables en la Barcelona del ~-iornento 2. 

Si no queremos limitarnos a las múltiples denuncias de la prensa 
obrera so~re la precariedad en las condiciones del trabajo fabril que 
se prod.ucian en los pocos momentos de libertad de expresiónª fina· 
les de siglo obr 1 1 , . n n:fe-. . '. as como as e e Monlau y Gine se convierten e 1 renc1a pnvdeaiad . . 1 b·iio en e 

;:, e a para aproximarnos a la realidad de tra ,i., 

2 Ildefonso Cerd~ Ti ' . i "" )' ,h· 
triiws a la R r. • ' cona .f?c11cra/ de la 11rba11iz arió11 ¡1 <1¡Jlicarió11 de s11.< prlllC PF: c:ik!. 

C¡or111a ¡1 E11 · ¡ d E ¡·0 , IS · 1971 (13 1· >atic ic e Barcelcma Madrid l nstituro de Slll( 1 · ti·· 
arce ona. 1867) o b . ' • . . Monl.111. ' 

111c111os de f-li(!iet1c p ' bt · B tros tra ªJos remarca bles son Pedro Fehpe 1 

1 
·c1.1S62 

y 187 4) y jL;an Gin'~ ir;, arc;lona, Pablo Riera, 1847 (reedicionc cn. M.a~ '~arrdo· 
na N J)a1111·rez e· y arragas, Curso Elc111c111al de l-liniC'lle Pri1mdo ¡1 P11bflr, • 

111
,u;. 

' · ' ' Y sa 1872 S b ·' ' d' · · ctl• ' e l 111ejor estudio '··
1 

· 0 re los cenrc nan.:s ele monogr:ifias 111<' ic.i' 
1
··.¡,1115 ,/r 

. actua es el de Ll JJ • . Ú'' ron• 11 • • vida 111111cria'5 de ¡.. 1 oren y rats, u1 C111<1/1111ya muna. · 
1 

l!!r.1P•1 
· ¡· . ¡, cassrs JJOJlll/a,. I e I ,, ,. fe; hl/ '. . 

mee 1q111·s Barcelo Al ti ~ ª ª ata 1111)1<1 de la r?.cst<lllMCW .<(l!ll' ; · 
' ' na, ta ulla, 1996. 
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Patologías industriales. 

c'b .· a que clocumentaJmente, en los archivos ha 
· de las 1a r 1cas, Y• ' d · 1 interior . . 1. . tros d e inspecció n in ustna en estos as-

'd . os1ble loca iza r ias . . 
s1 o 1mp , r,. ·i tas Una vía a lternativa a intentar este es-

tos en epocaS tan pre te l ' . . . 1 d . ! d 
pee . . , 1 1 . c 1.o'nde lasj·un tasm.u111c1paes esamca , que d o sen :i eva uar a ac e • 1 
tL~ 1 . . . ·r-1s sobre la cuestión en virtud ele sus competencias en e 
o rec.c lp11s~ . po. s·1bl es da11os que la activ idad fabr il pudiera gene rar de 
conn o e e · ' 1 · 1 ·' b 
cara al vecindario, ele acu e rdo con Ja débil y co1~fusa egts ac1on so . ~e 
e'tableci1níe11tos í11sa/11bres, ÍJ1có111odos y peligrosos. S111 embarg~, el tr~baJ0 
de estas juntas raras veces se iniciaba mot1'.1 pr~P,río. Y nunca mvesnga.ba 
directamente las condiciones y la orga111zac1on mternas del trabajo, 
por lo que lo más prude nte será partir d e las anotaciones de Mon.l~u 
y Giné para completarlo posteriorme~ce con o_t~a ~ocurn~nrac10n 
que permita e valua r los efectos de la 1mplantac1on mdusmal en el 
entorno urbano. 

Ambos autores clistin!me n dos a randes o-rupos de efectos ligados a 
b b b , . . 

la expansión industrial: por un lado, lo que convienen en llamar 11g1e-
11e i11trí11seca, que recoge los aspectos relacionados directamente con la 
propia actividad fabril y e l ejercicio de la profesión sobre quien lo 
realiza~, y, por otro lado, la hig iene extrínseca, que se refiere a las conse
cuencias que dicha actividad tiene sobre el m edio rural o urbano en 
que s~ produce. Puede parecer remarcable la imponancia que estos 
tratadi_sras concedían a este úlcimo punto mucho antes de que las preo
cupacion es ecológicas se expl ic itaran como en la actualidad. EJ!o es 
una muestra de hasta qué punto la industria había transformado el 
entorno vital u rb ano, si bie n conviene no exao-erar el alcance de estas 
preocupacione l . · :::::>, ·, •• ·ios , . s, porque se mutaban a poco mas que meros eJercic 
retoncos con d . , , . . , si-d . . poca era ucc1on practica. Obviamente, teman en con 

eracion estos aspectos en la medida en que seaún las creencias del 
1110111ento la r fu . , d ' b , i 
crob · l' ~ e i sion e las en fer meda des 110 se producía por via I1l -

la 
10 o~ica, aún no descubierta sino a través de la putrefacción de 111atena 0 , . _ ' ·_ 

tir la e fi rgarnca, que generaba unos miasm as capaces de rrasnu 
e n er111edad d I ' · o por tanto e Y qu e eran eteccables por el olor. Era ogic · 

' que cualqui - e · · des-Prenct· et ioco pesnlente o cualquier sustancia que 
Iera nial o l fi . d.d que 

avanzó ·I . or u eran consideradas tóxicas sin m ás.A me 1 ª 
e s10-fo este . 1 . . do en especial 0 

.' razona1111enro tan simple fue evo uc1011an · 
d ' ª Partir de l · , difusora e las pr· . ª constatac1on d el papel deJ ao-ua como 
r· 1n c1pales epid -· · , , .'=' · . . 1 que ante-1orn1ente . e1111as, m as aun que el propio am: ,1 · 

tatación s~ a~nbuían casi en e xcJusiva todos los maJes, Y de la cons,
t · . 'a Pcl rtir del d , b · . . b. de que a 0 x.1c1dad . · escu r11n1enco de la vida 1rncro 1ana, 
so no s1einpre d' . F . t, proce-' Y en esp _, .· 1 se po 1a percibir a simple vista. ue c:s 1.:_ . • 

e c1a la e re . . , . . , d , ·p1dem1as cie nte con ex1on entre la d1fus1011 e: e 
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y la salubridad híclrica y aérea, lo que acabó dotando de entidad , 
. . . , c. 1 . y r~-

conocurn en to c1ent1t1co a as preocupaciones ambientales. Hasta _ 
to~~e~ la higíe11e ít1d11strial era poco más 9ue higiene profesional:e:

1

1

n 
analis1s ele las enfermedades y ma1formac1ones provocadas por el t _ 

bajo fabril en quienes lo realizaban. rJ 

Junto a estas relativas preocupaciones sobre los efectos extcrn 
de la . a~tividad industrial, la /11gie11e extrfnseca cuidaba también de ¡~ 
c?_nd1c1ones y costumbres personales y familiares: vivienda, alimema
c10n, vestuario, falta de hábito en el baño, etc. También a este nivel es 
neces~;io señalar un~ _evolución a lo largo del siglo. Lo que nunca 
car~b10 fue, la valorac1on _ a~tamente negativa que el conjunto de tra
tadistas hacia de las cond1c1ones de vida obrera en las ciudades. Bien 
fue~e pa:a denunciarlas en favor de un cambio político, económico o 
soC1al, bien fu es~ para lamentarlas corno un triste precio a pagar por 
e~ progr~s?, nadie parece haber dudado del empobrecimiento de la 
vid~ cotid1ana _hasta la aparición de nuevas perspectivas en cierta h~
tonogra?a social Y económica del siglo xx. La evolución se1ialada no 
se produjo en este sentido, sino en la atribución de las responsabilida-
des causantes del p obl M 1 . , . r ema. on au, por ejemplo, detectaba mas con-
notfcac~ones morales que Giné . Así , por eiemplo entendía que "las 
pro es1ones n . ' · J ' . 

. 1ecamcas sacan su personal de las clases sociales infeno-
r~s 0 medias. De ahí resulta que la influencia fatal de muchas profe
si_ones sel graba con caracteres permanentes en la oro-anización de 
ciertas c ases 0 d · . . . ' ;:, d. 
ficacl·0 

h d~ ci_ettos grupos de la sociedad dando lugar a mo 1-
, nes ere ita . ' 1. etc T; ¡ . nas que se combman con las de la raza, del e una, · · ª es, por ejemplo ¡ d. · ·, · · · daa los h · · ' ª 1spos1c1on a la t1s1s pulmonar, trasnun · 

[ ] E
IJOls por padres, ª quienes su oficio condena a tal enferinedJd. 

··· n as grand · 1 pasiones se . fl es reuniones de todas las edades y de ambos sexos,~ 
111 aman el co t . d 1 . ne de furor y 1 . ' n agio e vicio se propaga con una csp " 

. ' os excesos de tod 1 1 . , d 1 cons-tituciones más b ª e ase ace eran la alterac10n e as . . 
los endebles , ro ustas. [ .. . ] Concebidos en la miseria y el libernnaJ_e, 

vastagos de esa bl . , ba10 el imperio de 1 . • · po ac1on bastardeada pasan a su vez ·. 
b. as mismas causa d d d . , . 1 descn-1endo un cí 

1 
. s e egra ac1on fis1ca y mora , 

rcu o sm fin " :> E . zd'u1 
medicina pre · b . ·· · · ste tipo de reflexiones que !lle · micro 1ológ· , . ., fue-
ron desaparecie d ica, pseudogenet1ca y moral burgue~'1 .• 

. n o con el p d ¡ · ·¿ ¡ s d1k-renc1as entre ¡ aso e tiempo. En este sentl o, a . . 
M os manuales d e· ' ¿· :íuCl» oral, religión p )' . ' . e m e y Monlau son para 1gn1

• iJ 
primera mi•~d 'd º1 i_t1cla y ciencia, que se confundían en un .codo c~1 . 

.... e s1g 0 x · 1t1~' 
- IX en las reflexiones de los higie1usras, 

--;-,~P~.EE:~M~o~nbla;-;E~/==~~~~~~~==~:.:.~-=~~_______...-
u , c111c1110· . 

>.." op. "'·' PP· 680-68 1 . 
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ron diversificando sus caminos en un proceso_ que habría que estu
diar, en el que debie ron de ser elementos cruciales tanto la forma en 
que Ja clase obrera se configuró históricamente en Bar~elona como 
el progreso espectacular de la m e dicina durante el ocho_c~entos. , 

Un último aspecto que vale la p e na remarcar en la higiene extrmseca 
es la clasificac ión que Giné establece de los trabajadores en tres grupos 
en funci ó n de su lugar de residencia: en primer lugar, los que habi
tan en pisos alquilados y moblados por su cu enta Oos que viven me
jor); por otro lado, los que se instalan en las inmediaciones de la fabrica 
en apartamentos m ás o m eno s ligados a la empresa o controlados por 
el fabricante y, por último, los itinerantes, realquilados en casas de hués
pedes, que constituían el grupo más m iserable y, a su entender, el más 
peligroso como foco de difusión de epidemias. Les atribuía la difusión 
del t_ifus, del cólera y, sobre todo, de la sífilis, por su costumbre de com
partir c~ma para abaratar costes. Hay que remarcar que Giné era un 
per~ona_ie nada próximo a visiones conservadoras del mundo, lo que 
111~1ca que la animadversión hacia este grupo social era bastante gene
rahza~a ._ No era el único en cargar las culpas sobre estos grupos. Debió 

d
ele eXJst1r una capa de población flotante que entraba y salía de la ciu-

ad con h · c. 'lid d fu . , ' misma tact a con que encontraba o perdía el trabajo en 
ncion de la evolución coyuntura] del mercado laboral. La divisoria 

entre esta poblac· , 1 b . . , ion y os po ·res, vagos y malentreten1dos deb10 de ser 
muy tenue Ya fi ¡ · .. era .d · uese por a precanedad o por la mov1hdad, esta gente 

' cons1 erada ·hi ·, · fio ' ' anti g1e111ca y peligrosa socialmente a un tiempo. La 
ntera entre mend· b d · ' · · 1 era a d igos, vaga un os y trabajadores del mas baJO ruve 
' menu o casi · · ble mexistente o, como mínimo facilmente franquea-
)', por ello las medid l' · ' d'd contr 

1 
' . aspo meas contra la mendicidad y las me 1 as 

confL~d', preUcaneda~ en las franjas obreras más pobres a menudo se 
. ian. nos pnmab 1 l . , . , jllnto . an a rec us1on y persecuc1on para este con-
. ' mientras otros G. ' , · · ' 1 1dentifi . , • com.o me y Partagas si bien comc1d1an en a 

icac1on d el probl d ' ' 1 ciones. Ei . . , ema, emen ian que requeóa otro ripo de so u-
tar a esta 1 sub~pi~ion, la gran apu esta tenía que ser consolidar y asen
obreras al Pº.

1 
acion flotante gracias a la construcción de viviendas 

• ' < estt o de las 't ~ " fi / / inglesas 
1 

' ci es ouvrieres rancesas y belgas y las mode - w11ses 
b ' rec amada en . d . . . , c. a parce d 

1 
repeti as o cas10nes. La medida ramb1en 1orma-

discusio' 
1 

e bas propuestas de Monlau al Parlamento en la conocida 
1 so re p r . . . . 

gresista El . 0 mea mdustnal de 1855 durante el ()'ob1erno pro-
. mismo Mo ¡ ' ::> • • · • e111prend·d 11 au , poco antes, había lamentado la 1111c1anva 

. 1 a por Ped d E - . . · · en l 853 ro e gana, m1111srro moderado de Gobernac10n 
P ' porque no al' d · · 1 · topios d 1 se s ia e los esquemas benéfico-as1stenc1a e~ 

e momento e c1· . . , d · · on10 esta 1spos1c1on, corno las ernas, no ar-
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bitraba mecanismos financieros especiales para que los municipios la 
impulsasen, la iniciativa fue olvidada como tantas otras. El laissc:::'.feiirc 
gubernamental se combinaba fatalmente con la falta de presupuesto 
municipal y las resistencias de las rlascs p11díe11tes. En cualquier caso, 
aunque siempre quedasen en proyecto, los programas de erradicación 
de la mendicidad y el establecimiento de casas baratas para pobres o 
para obreros (se usaban indistintamente ambos términos) fueron dos 
propuestas recurrentes a lo largo del siglo. A veces se producían con
juntamente y a veces por separado. Convendría estudiar con más pro
fundidad la forma en que se producían estos proyectos para ver hasta 
qué punto eran compatibles, hasta qué punto evidencian una evolu
ción ideológica o bien respondían a dos idearios diferenciados de en
foque de la westíó11 social. 

Por lo que respecta a la higíwe í111rí11seca, las enfermedades pura
mente profesionales podían ser ele tan variado tipo que resultaba difi
cil establecer una única clasificación. Siguiendo los principales trata
distas internacional es, Monlau se inclinaba por la clasificación de 
Levy, que basaba su criterio en el medio en que se trabajaba y dividía 
las profesiones en fitotécnicas, higrotécnicas, zootécnicas, rermotéc
ni ~as .Y minerotécnicas. Por otro lado, Giné pre fería combinar este 
cnteno con el de Tardieu, que también consideraba el tipo de mal
fon_naciones producidas como principio clasificatorio. Así, la clasifi
cación de Giné contemplaba tres o-rancies a rupos de oficios: aquellos 
c~iya nocividad procedía de la pro~ia natu~leza del trabajo (forzar ~a 
~ista, los m~~sculos, _oficios sede.ntari~s, e tc.), aquellos e1: que proc.:echa 
e e. la matei ia tr~baJada (materias primas de origen ammal, vegetal 0 

;~m.era1 suscep~1bles de varios vicios) y, por último, aquella.s en qué 
s efectos nocivos los generaba el propio entorno de traba_¡o (calo.r, 

falta de lu~, etc.). En cualquier caso, muchos oficios podían ser in~lui
dos en mas de t111 a· . · · r1vos. ' · ::,i upo poi que eran msalubres por vanos 1110 
Por ello Monl~L1 . · . d · · · 'scu-. ' " creyo p1 u ente abandonar roda clas1ficac1on Y e · 
dia: cada oficio por separado, con la idea de acabar elaborando una 
sl~ne de manuales monográficos de hiaiene útiles para los profesiona-
es de cada ramo Uii · 1 ° . b b st··1nte . · materia , por lo tanto, que aspira a a a. ' 
mas que a mero man ¡ · . . . ¡ )'uda de 1 _. • ' . ua un1vers1tano y que pretend1a, con aª 

a auto11dad publica 1~ " . • 1 . . • . d 1 ¡ , obn:ra • ~ 1 • " iegenerac1on 1w1e111ca e a e ast: 
espano a. Por dese 1 • v . rros 

1 onrac o, se quedo en mero mtento pero a naso 
nos va e como fu . l . ' 'í l:t 
realidad d d' 

1 
eme_ e ocumental imprescindible para conoc~ 

. e 1c 1os oficios. 
Sm entrar a comenr . 1 ' ] . 1 ·1 pro-fe · . . • ª1 as mu tiples referencias de Mon au ' . s1ones no especifica . . 1 ¡ ·,,.1(!:1~ 

mente mclustnales (en especial. aquel as 1
:7' 
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Patologías industriales. 
. o o en el ejército), el autor catalogaba en_ un 

con d traba.JO en el ca~1~~ roblemas relacionados con las exces1~as 
primer grupo todos! ·pb ·aclares tenían que someterse en vanos 

. s a que os ti a ªJ' · · Id re111peratura ' 1 h e rreros fundidores y ca ereros se 
fi . Entre otros horneac ores, , 

o c1~~- cem er~turas altamente perniciosas al sob1:epa~ar en ~1U-
so111ct1an ª1 :t nea ('Trados lo que provocaba insufic1e nc1as resp1ra-
chos casos os se e ;:;, ' · ' fc d d ¡ · d 
rorias, fatiga general, congestiones cerebrales y en erme a es 1?~ a~ 
a los ojos. Igualmente, les atribuía buena parte de !,os_ casos de t!s1s, s1 
bien hay que tener en cuenta que en los textos 111e d1cos de la ~poca 
hablar de tisis suele referir a todo tipo de enfermedades graves ligadas 
al aparaco respiratorio, y no únicamente a la tuberculosis pulmonar. 
Por otro lado, tan1bié n d estacaba los efectos perniciosos de las profe
siones directamente re lacionadas con el agua (pescadores, lavaderas, 
aguadores, remolcadores del puerto, etc.), aunque en la época de 
Monlau aún no había un acuerdo entre los científicos europeos sobre 
las consecuencias y la atribución d e enfermedades a esta relación con 
el agua, por lo cual el autor se limitaba a indicar los peligros que en 
ellos veían algunos tratadistas remarcando que en su opinión, se tra-
taba de ofic ios saludables. ' 

Monlau atribuía mayor gravedad a las enfermedades relacionadas 
con las profe·íon · - ' · T 'd . :, e:, 4 ooteclllcas . ratar con anin1ales (carniceros, curn o-
res, saladores se 1 ) . 
no · ' pu tu re ros... comportaba el contacto con mate nas 

siempre en bue d 1 d si bie n esta o, con el consiguiente peligro para la sa u , 
11 en este asp -' t . , . , consid b . ec 0 t,rn1poco habia consenso c1ent1fico y aJgunos 

. era an mcluso be 6 . 1 . 1 . , . , 
tridas en , . , . ne 1c1osa a 111 ialac1on d e ciertas matenas pu-

segun que ci. . . . 
del polv el rcunstanc1as. Sm embarcro, los efectos nocivos 

0 Y e la pel · l :::> ·d Por lo cual 1 usa anm1a es eran unánimemente reconoc1 os, . ( a o·unos fi . 
111dustrial e ::> . 

0 lcios, no poco frecuentes e n el nuevo mundo 
· d ' ran tenidos p 1 . . . Je ores e hil el or a tamente p e1Jud1c1ales (colchoneros, te-
t , 1 a ores de la d E re os múltiples \' na Y se a, som.brereros, cardadores, etc.). n-
Ct~encia de oft 1 P~ igros que comportaban, destacaba una aJta fre-
p11~r ¡ ª mi as tos . · · · · d · d 

. -. 11 as111a/io ', , aneu11sinas, t1s1s vanas y to o npo e 
d1cio . .sllas, que solo pod .· 1 · . . nan1iento d, 1 . · 11an so ucionarse con un costoso acon-
r1101 dicas pausas "e ª 

1
circulación del aire en los talleres o bien con pe-

e o · 1 ' en e tra b · d ' so o sería ·bl .' a_¡o e los obreros. Monlau reconoc1a que 
no se , posi e s1 la . d , . 
11 Pod1a pedir 1 ' auton ad gubernativa lo impon1a, porque 
os ca ª empresa · d No nsta nin o . , ' na o que lo impulsara por su cuenta. 

ti e ::,Una accion e . . 1 
11 °ncacto . 11 este sentido a lo larO'O del s1g o XIX. 

Pºl_tan sólo el qco1h1 n11nerales de varios tipos tan~poco e ra saludable, 
e igr · ne acer d 1 ·c1 d 

osidad, sino · b., e os ntine ros, de conocida insalubn ª Y 
tam ien el l · · e: b -·1 ~ h-e e aquellas espec1ahdades 1a t 1 t:S re' 
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cionadas con estos materiales (pulidores, afiladores, mecánicos, yese
ros, ceramistas, etc.), cuya inhalación podía comportar múltiples pro
blemas respiratorios que ahora no podemos detallar, al margen del 
riesgo de explosiones o incendios asociado con muchos de estos ma
teriales. Similares problem.as respiratorios se producían al tratar con 
ciertos materiales de origen vegetal, muchos de ellos ligados a la 
transformación de productos agrícolas, que desprendían polvo o que 
suponían problemas de fermentación o putridez. El polvo del tabaco, 
cáñamo y algodón eran los más temidos, pero en el ámbito urbano, la 
toxicidad más comentada, por más espectacular y molesta, era la ge
nerada por los múltiples molinos harineros que habían quedado su
midos en los crecientes cascos urbanos, sin capacidad o voluntad sufi
ciente de la autoridad política para desplazarlos al extrarradio en 
todos los casos, incluso cuando la legislación, a partir de 1860-1861, 
así lo estipuló. 

Respecto a la industria textil, la mayoritaria en la Cataluiia del 
momento, pocos autores se refieren al trabajo de la lana o la seda, por 
ser muy minoritario frente al algodón y por considerar que las con
diciones laborales en dicha actividad solían ser mucho mejores. La in
troducción de los telares de Jacquard en el caso de la lana era valorada 
muy positivamente tanto por Monlau como por Giné, porque, indi
rectamente, esta mejora productiva había comportado la necesidad 
de alzar los techos de las fábricas para dar cabida a este tipo de telar, lo 
cual contribuyó a una mejora muy significativa de la calidad del aire 
en los !o~ales. Por el contrario, el trabajo del algodón sí requirió mu
chas pagmas en todos los tratados de higiene industrial. Al margen de 
los manu?les de Monlau y Giné, contamos con Ja Higiene del tejedor, 
de Joa~um Salarich, reeditada no hace muchos a1ios \ aunque hay 
que senalar que ninguno de dichos estudios responde a un trabajo de 
campo de l~s autores, que, como máximo, se limitaron a visitar unas 
cua~tas fábn~as Y a observar si respondían a lo que los teóricos ex
tranjeros hab1an escrito s. 

' J. Salarich, Higiene del t · d "vi ¡· . .r. d11ác< )' 
procurar el bienestar de los 

0 
CJe or. 1 et 1os fis1Cos. )' morales para evitar las e1!Jen11e SoÍ(r 

Hnos 1858 ( • dº . . brcros ocupados e11 l11l11r y tejer el 11lgod611, Vic. l111pr. _ , 
·• ree icion en A Jut 1 C d' . . Esp·i"•' • mediados del si ilo "XI • B · g ar, 011 1C1011es de vida y trabajo obrera <'11 • 

s u d .g , X, arcelona,Amhropos 1984) 0 os usaban 111ás 0 111 1 . . ' · • m ·nl( 
eran usadas en la E d enos ª misma bibliografía las obras que comu111 ·' lo 

. • uropa e la épo · b ' . fi· accu:u. cual induce a relan·v· 1 ca, segun sa cmos por la h1stonogr:i ia E ..... 
izar e supuest b · . . E - )' U•v 

papara estos ai1os. La b . .º ª isn10 cientifico- cultural cmre · span3,, lit 
siq11c ... 1849· I-' e Ls obras mas Citadas eran: Louis R.Villermé Table1111 d1rl t111'P ¡,·. 

' • -i. · 0111 ard D l ' · ifl ' 771r p 1 
• e 111 11e11cc des prefcssio11s . .. , Ginebr:i;A. Ur<'. 
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. 1 . delo d e Monlau, Salarich planteaba su trabajo 
Siguiendo ~ n~o. em resarios y obreros del ramo. Al mar-

como una cartilla util para p resentes aún en la obra y en la 
de las enrermedades morales, n1uy p . . < d bl ·r -

gen 'J' . h d. . , tres grandes tipos e pro emas sam a · de Salanc istmgm a 
epoca la manufa~tura del algodón: polvo, cambios de temperatura y 
nos en , ' ' · · E b na medida menos-r~blemas relacionados con la magumana. n ue , , . 
p · ' ¡ · · ntender que se les habia dado demasiada preciaba estos u timos, por e h 
importancia, que la prensa los había magnifica?<:> en _mue os ca~os Y 
que, en general, eran atribuibles a fa~ta de penc 1,a e _ 1mpru~enctae~~ 
Jos obreros más que a problemas asociados a la maquina_ en s1. No 
traremos ahora a valorar la veracidad de dichas aseveraciones, aunque 
si bien ni Monlau ni Giné las contradicen, no dejan de sorprender al 
compararlas con las frecuentes notas de prensa referentes a este tipo 
de problemas y con la insistencia con que las autoridades médicas de 
la ciudad exigían la dotac ión de casas de primeros auxilios para .to.dos 
los barrios de Barcelona para atender a los múltiples casos de srn1es
t~alidad laboral, a su entender, el principal problema sanitar!o de la 
C1Udad y el más característico en comparación con otras ciudades 
como Madrid. 

Para la mayoría de tratadistas, e l principal problema del ~rabajo 
c?n el algodón era el polvo y las impurezas volátiles contenidas en 
dicha fibra, lo cual afectaba principalmente a los trabajadores que 
preparaban las fibras para su hilado, aunque esta volatilidad transpor
taba el problema también al vecindario de las fabricas . Por otro lado, 
en las. fases de hilado y tejido, el mayor riesgo lo comportaban Jos 
cambios de fi d u temperatura y la humedad del aire porque, a n e ª -
mentar la pr d · - · !' nu l , c. 

0 ucc1on y 1nantener costes el empresano so 1a acw . -
ar maquinas c d , ' · eno-
lad . ª ª vez mas potentes en un rnismo espac10 poco v 

o, Y el pnnc · 1 · · , J' ser el 
Pr · ipa. interesado en m antener esta situac1on so 1ª , 0 P10 obrero ( · fena 
no v .1 ° contramaestre) porque al trabajar a destajo, pr~ ' 

entt ar e l lo 1 . . ' 1 · nente ro111p· . ca para no asumir el nesgo de que e aire cor, . 
vía poie:ballos hilos de la pieza. Para solucionar este problema, la umca 

s1 e hab ' ·d · aJ 1os sistein d na si o alzar los techos de las fabricas e mst ar l1I 
as e venril · ' · d · dañar los -;----____ ac1on m irecta que renovasen el aire sm · _ 

losop/1 ,r 
t/1 fi y 

0
J "'ª1111factures 0 r l E . . · / cco11omy of . e accory syst · ,r ' r 11 xposrtro11 of rhc scie111ific 111oml ami co111111ercra • .

1 
· 

ciente en Nu~~ <!J Crear Britai11 Londo~, Charles Ki;ight, 1835 (edición focsinu -~~ 
l11re oJ Crem B . a york, Augustus M. Kelley l 967) 480 p .. A. Ure, 111c cottoll 11ialll!J~C . 
sca1e · r1ta111 · s¡istci · ll . ' • • . . .r ·e cii111¡11ir.1t1111 
..., '"fioreio.1 · llllllca )' llll'Cstioaced rvirh a11 i11tr(ld11ctory v1e111 '!! 1 ·' 

18
36 

"'v 1 " ' cou11cr· L '' ··· d 1s • 
e· 0 

s. , c. 359+45~ ies, ondres, Charles Knig hc-William C lowes an /º1 
' ·t di•s 

rssages s11r la sa é d;) p. ;J ean Gerspach Co11sidémtio11s sur l'i11fl11e11N desfi at11r11s' 
111 es 01111r · p ' : • · : 18?7 ier,_ an s,These, Faculte di:: Medi::cme, - · 
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hilos. Al proponer esta medida, Salarich celebraba la buena predispo
sición de los empresarios consultados, aunque ignoramos el alcance 
real de los cambios. Posiblemente, un estudio a partir de planos de di
ferentes fábricas para di fere ntes mom entos del siglo nos permitiría 
ver hasta qué punto se evolucionó en este sentido, si bien es bien sa
bido que el empresariado siempre se m antuvo reacio a mejorar la in
fraes tructura y la técnica de la lllaqu inaria. Un empresariado que, 
como nuestra historiografía econó mica nos ha mostrado, repetidas 
veces prefirió increm entar benefi cios por la vía ele un proteccionis
mo que mantenía los precios artificialmente altos difícilmente habría 
sustituido la maquinar ia para mejorar las condiciones del trabajo 
obrero. Por otro lado, unos gobiernos con m ejor sintonía con este 
empresariaclo de lo que a veces se ha dicho tampoco contribuyeron 
en nada al cambio. No hemos localizado ni una sola disposición gu
bernativa en este sentido a lo largo del siglo. 

Como resultado de este contexto, Barcelona se había convertido, 
en palabras de Carlos Ronquillo, en uno de los principales abandera
dos de la innovación médica en la ciudad en una " Babilonia de la in
dustria", en la que " hay una tenden cia, 1;·1ejor un delirio, para fabri
carlo todo. En nuestra aduana entran los residuos de los desperdicios 
de las fab ricas extranj eras, y el genio catalán, de estos residuos crl.'a 
otros cuerpos. Como por ensalmo se abren cada día fábricas de nu~
vos prod.u~tos. En los más de los casos la autoridad indaga con ad1111-
rab~e sohc1tud si aquel m edio de fabricación podrá ' incomodar' a los 
vecu~os, mas nunca (y lo decimos con horror) se tema la pena de sa
ber s1 puede 'matar' a los obreros" ''. 

3. Salud 'bli pu ca y calidad de los alimentos. 
La bromatología en el siglo XIX 

En rreneral los · t. el · · dL' 
·c1:;:, 1 ' 111 entos e evaluar los cambios en las conchc10nes 

vi a se 1an basado e ¡ . , •sto' 
f: ·¡· . ' n a reconstrucc1011 histó rica de los presupuc. · 
am1 1ares de inrrreso ·¡· · ro¡ia 

co r · . ::> s Y gastos. En Catalu1ia este tipo de ana 1s1s ' 
n 1m1tac1ones muy 1 p ' . , se:: k 

ha prestado a la el e aras. or un lado, la poca atenc1011 qu_e ·ca 
111ás preo d emanda por parte de la historiografía ecouonll ' · 

cupa a en anal· 1 d ·vo en ' ' izar e espectacular progreso pro ucn 

'· e 1 · -----~ ar os Ronquillo Los >b . . _ . _ ll 1862. 
pp . .>09-3 15. ' ' rero.' de Cmal1111<1, 111 Rc11is1<1 d" Cata/111U1, vol. · 
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evaluar los cambios en las pautas de con-. ¡ x 1x que no en e e ' 

nuestro s1g o , , -· e 1c 1· a de ello no se han elaborado suficien-
En parte a consecu 1 e . • . . . 

sumo. . ¡. d·1tos q u e a pesar de las h1111tac1ones document,1lcs, per
tes sen es e e , . ' ' . l . 1 , h , 

. · , fil a i· rneJ·Or la evoluc ió n de precios y sa an os, 1,1sca a ora 
1111tman per ' d 1 h · · · fi 
sólo disponibles para momentos puntuales. Cua.n ? a 1st0r1ogra 1a 

h Pa(lo Po r •' Stas cuestiones se h a l11rntado a comentar se a p rcocu , '- ' . . · 
~oca más q u e las tres g randes fu e ntes ~e datos d1spomblcs: las senes 
elaboradas por I ldcfonso Cerdá a mediados del siglo XIX~ las pocas 
respuestas a la encuesta d e la Comisión de Reform.a~ Sociales, e~ !ª 
década de1880, y los primeros resultados de los serv1c 10~ de estad1sn-

. d · . . d 1 1 XX 7 En ca del Ayuntamiento ele Barcelona, e prmc1p1os e s1~? · 
todos los casos, se intenta establece r los presupuestos fa1111liares a pa:
tir de las series de ingresos y gastos, siguiendo el modelo de Cerd~, 
con nuevas cifras y cálculos más refinados. Con variantes, todos evi
dencian precariedad para las economías domésticas a lo lar?o ~el pe
riodo, un diagnóstico que no hace m ás que confirmar la misen~ asu
mida por los tratadistas ele la é poca y, si bien los recientes .esrud1?s de 
Enriqueta Camps relativizan el panorama al perfilar los ciclos vira.les 
que llevaban a las familias d e épocas de carestía a orras de rdanva 
abundancia, el panorama o-en e ral no deja de ser desolador ª. 

Como la precarizació~1 , o, como mínimo. la precariedad, pare~e 
evidente, no hace falta insis tir en esta línea. Por otro lado, no es preci
so repetir los datos de Cerdá porque han sido suficientemente ?iv~il-
0ad E b. , · · ' alin nv·1 ::>' os. n cam 10, s1 conviene plantear una aprox1mac1on cu ' ' 
al tema a partir de otros asp ectos relacionados con el consumo de l~s 
clases popula res, porque al evaluar los presupuestos obreros habna 
que tener en cuenta alc•unos cambios cualitativos que la vida urbana 
con , 0 

· · ' A ' por 
. 

1
P0 rto Y que raras veces se han tenido en cons1derac10n. ~1 '. 

CJemplo, se ha obviado la e norme cantidad de animales domcsncos 
que,, legalmente o ilegalmente, poblaban las casas de.: la ciucla?, q~e 
servian bien para comple tar la dieta famil iar, bi~n para obrena mgn::-

7 
los prin . · . ¡ , b . . . <l . e • rino son los Je J B up.t ~s rra :uos que prcs1o•man aprox1111anullt'S <' tS ~ r . . ,.,_ 

. cncr V e M . . . - . 1 1 I ·I 8101//1 ¡-lll
' , ". • · art1. Barcelo11<1 ti 111111<111 snz/c .\l.\. El lll<J111111c111 <' m:r r ""'" ' C _ .~r< 5' 1,1<1 ( / 8 -4 18 ~ '.! • 1 , 0/1r<'r> ti ,1ttl 
/1111 '" .) - .)6), Barc~'lona. C urial. 1976;). M . l-lm'rt:1s C .in:na.. . 

1
99.¡· 

)'a. 1vfa1111a/ /'I · • · I I . - B ¡ . L A,·en\. · M ¡ < 11s1on<1 1 e 111011111¡¡·111 obrcr ( 18-10- 197.)). arce 011.1 . 
1 3 · zard /11tf · 1. ., . 1869 / 9/ ¡ 13arc<' on · 

Ar· , 1 ' ll.<trra 1~<10011 y obrcris1110. L <1.< 'frcs Clases de 1 "P"'· - · '. , p·•-
t~, 1973· A 131 11 - I C 11/111M(l>l//1//I V 

r<Íuc· ( 19 • · ª C<.: s, -lr.1baj" i11<l11s1ri11/ y '"1!1111izatiá11 obrcm en " '1 ' 
1 
• .. 

0 
d<' ª 00- 1936) B . ' . . ·o t' X i.HIStl\ • 11kior 1, . • arcl'lona, L.11a. 197-L U n mti:nro, .wnquc.: poc · D ·/ ,,,¡~ ,

1
/ 

.J ar .1s sc r1.-. el • · · . J s ' rr.illong.1. ' · (/roe B ~" ~ prc.:oos CX ISt~·ntes. en F. Bo n:imusa ) . t ' r. 

' . arcela11a 1868 1v71 Q. . ·¡ · . B 1 L'A.,1•· 199:>. ' E . . - 0 
. 111111c3 r cpu !'1111cs. :irce 011:1. \el" 

/ 
: . ¡ ridc de 

nrlquera C e · · t 11 ·· I· \I'\ "~"" f<1 r111a ·6 1 / ' ainps ur:i, Els 11111clls de bcm~~tar t1I /111.1 t e -'t.I/ < • • • • 
(I ( (' ('~ fi ·1 · - 1 

• • "
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sos extras de la venta de sus productos, en una clara estrategia de las 
familias urbanas para combatir la degradación de las condiciones de 
vida en el nuevo entorno. Los nuevos barceloneses, llegados del cam
po en fechas más o m enos recientes, convivían con gaJJinas, palomas, 
conejos e incluso vacas y burros en unas viviendas poco o nada habi
litadas para ello, práctica que ha llegado hasta fechas recientes pero 
que la historiografia incomprensiblemente ha olvidado. Esta pervi
vencia de ciertas costumbres rurales e ra una manera ele no depender 
exclusivamente del alimento de compra regular, que distorsiona 
cualquier estudio basado únicamente en la evolución de los precios 
del mercado oficial. No podemos seguir pensando en una dieta obre
ra absolutamente pobre en carne si todo el mundo probaba de criar 
ganado en casa obtenerlo con intercambios informales con el vecin
dario. La venta de carne en los mercados oficiales debía de Limitarse a 
las clases medias y altas, mientras que la población obrera se nutría de 
esta. carne doméstica o de la proceden te de los mercados paralelos. Es 
obvio que hay que estudiar estas dos vías alternativas al mercado ofi
cial para complementar el análisis existente, y hay que hacer un es
fu erzo para encontrar fuentes que permitan calcular el alcance de 
estos n;ercados informales. El estudio de una fuente riquísima, el al
motacen, poco o nada conocida para el siofo X IX o el análisis de la 
e~,trada de alimento para ganado en la ciudad, así' como la persecu
c1.º~1 ? e las entradas ilegales de carne procedentes de Jos débiles mu
n_icipios del extrarradio podrían aportarnos pistas en este sentido. Ha
na fa lta conocer me·io 1 d · · · , · · · ·pal d , :.i r a a n11111strac1on y el sum1111stro mumc1 

e carnes, asi como el poderoso gremio de carniceros de Barcelona. 
No puede ser casualidad · 1 , 1 1a-. . ' ' , por ejemp o que en muchas epocas a n 
yor actividad de los · d . '. . a 
1 . , negocia os municipales de samdad se encarast'' 
a persecuc1on de Ja t , · d . d se 
asaban enencia e este ganado doméstico, cuan o 

p , 
1
. por alto muchos otros focos de insalubridad potencialmente 

mas pe 1grosos. 

En cualquier caso est , · ¡ ¡· fa-·¡· ' as practicas encaradas a meiorar a e 1eca ' nu 1ar empeo b , , ' ' :.i ' 

qu , ra an aun mas la calidad de vida urbana en la medida en 
e este ganado se en b . 1 y 

residuos ai1· 1 contra ª en pésimas condiciones. Esrerco eros 
' una es eran de · . . · , , c:n 

las publicaci 'd· nuncia constante en la admimstrac1on ) 
' ones me icas aun 1 b . , , . nos y 

otros Hasta fi11 1 d 
1 

. '' que a po lac1on soha ignorar a u 
1 . ' aes e siglo X 1 . . d b'ac ~' 

ser la que a inen d IX, a imagen de la cmdad no e 1' , 
' u o nos h . · iris bien la de un · acemos de una ciudad industnal, swo 1 ' 

' inmenso puebl 1 , . . pc:ro 
también con casa d . . 0 rura con fabricas y ch1111eneas, 

11
. 

s e seis o s1et . ¡ <T.1 i-nas, vacas y todo t · d e pisos llenas de palomas, e ere os, t>' . 

ipo e ganado. El doctor Antonio Mendoza, en °11'
1 
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. , ¡ de 1866 en E/ Compilador !Vlédico, presentaba una 
sen e de articu os . , 1·d d .d. d 
. · alubre de la ciudad. Descnb1a la rea 1 a cot1 1ana e 
ima()'en muy ms . ·r. . 1 d d 
1 '." d d salta ndo la multitud de "madngueras art1 1cia es, on e a c1u a re ' . . , , . 

11.., 11d o Ja proverbial fecu ndidad del conejo, se cn an a poqms1-aprovec ,, ' r d 
ma costa muchedumbre ele gazapos, de s~gL.1ro consu.mo, expenc 1 .ºs 
en bodegones y hasta e n los mercac~os publicos, por 1.ndustnosas dis
frazadas de campesinas. Los con sumidores conocen bien, aunque tar
de, el tufiJJo de animal casero, y a otros queda desconocido m ediante 
el vinagre, sal, pimie nta y o tros condimentos" 9 . Queda fuera de toda 
duda el uso económico de estos a nima les, más allá de su consumo 
doméstico, y los ingresos extra gue podían obtener de ellos las obre
ras una vez disfrazadas d e campesinas, aunque, según M endoza, " no 
hace falta ser b romatólogo p a ra b arruntar la calidad nutritiva de todas 
estas carnes y lacticin ios, proce d entes de animales en tal atmósfera ce
bados y regalados con desperdicios de basurero". 

Más allá de conejos y aves, quien podía criaba también animales 
de mayor tamaño, cuya presencia cotidiana e n las calles de la ciudad 
proporcionaba a Mendoza y otros hiaienista's llamativas descripcio
nes-denun c · 1 ° Al 1ª que a 1ora no podemos entre tenernos en detallar. 
otro lado d e Ja baJ 1 . . . . 
bl d ' ' anza, a contrapartida y el complemento md1soc1a-
ci; e esta .fauna urbana lo constituían las ratas, que " forman ya ejér-

os que tienen a 1 c. ·1· · 
auye 

1 
, . raya a tam1 ia gatuna, limitada [ ... ] a persegmr y 

ntar a O'Un d1sc 1 . d 
Y clo o::. reto Y nove ratonc1llo, que emi()'ra de las bo egas 

acas en cu yo s . . d o::. 
hallar' e no, s1gu1en o así las cosas dentro de pocos años 

an nuestros p ell · 1 · ' , 
dores subt , eJeros e mismo ambiente que los celebres caza-
M erraneos d e L d B d , endoza s , yon Y e ur eos". Este panorama, segun 

·d e' ena aceptable s · , · - , · b 111 a de est ' 1 como m1mmo la matena orgamca o te-
e ganado pud · d 1 extrarradio _ Iera u sarse como abono de los campos e 

1 , pero e n gene l d , · nente a un 1 ra , ec1a, sus desechos iban a parar mas1va-
as c oacas p d · 

con la insalub · d ' en sa as tan sólo para recooer agua de la l.luvia, 
dad de Prop· .n ~d que ello comportaba. Sólo la ;::,presión de la Socie-
111.e ie tanos para 1 E ·, / lb rcantil co · ª xtraccion de Le trinas importante o 1 Y 
qu 1 11 mte reses ' l · , ' . · . , 
d e a ad111inist . , 1~1u tiples que hana falta estudiar, cons1gu1.º 

os p rac1on cuidas , ~ , · d. 1 ' n-l-{ ara que fuesen . . ' e, anos m as tarde, de ev1car 1c 1os va 
asta entonces " ~l ut~lizados en los campos del delta del LiobregJt. 

cas d , e resid uo · ' 1i 
infi1 espu és de hab . 11'.ªYºr de las expresadas materia~ orga1 -

tra en las do er inficcionado copiosamente la armosfera, ~e 
acas, de donde va por último a la aran piscina um-

,, e e t> 

ri" Anton¡0~~A1:;~;:-~;--:------------~----:-:-: icanie J •v1endoza 1:-1· . .. 
nte consiclc:racla.;,: E1g/1ene pública. Qué es Barcelona qué debería ser hig1e-

• • "11 - Co11 ·¡ f ' ' 66 
'P' ª'º'Médico, 22, 28 de mayo de 18 · 
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versal de Barcelona, que es su encalmado puerto, constantemente 
obstruido por su pésima bahía". 

Hay que remarcar, pues, esta economía paralela de las familias 
barcelonesas, no tan sólo en la evaluación de su economía cotidiana, 
sino también como elemento configurador de un entorno insalubre 
denunciado por unos higienistas que, con este tipo de discursos, so
lían ganarse la antipa tía de sus vecinos. Asimismo, habrá que tener en 
cuenta también otra forma de abaratar los costes alimenticios que es
capa a Jos estudios basados en las cifras oficiales: la venta de productos 
sofisticados (adulterados) y alterados (podridos, caducados o dañados). 
Aun sabiendo que buena parte de los alimentos se vendía en estas 
condiciones, ello raras veces se ha tenido en cuenta al considerar el 
margen económico que este tipo de actuaciones permitía en el aba
ratamiento del precio de los productos y, por consiguiente, en el pre
supuesto de gastos familiares. lo común de dicha práctica lo demues
tra la proliferación de expedientes municipales sobre adulteraciones y 
la recuperación de una institución moderna desaparecida desde el si
glo XVIII, el almotacén, incluida en las conusiones de gobernación de 
los ayuntamientos, con importancia y actividad crecientes a medida 
q_~e 7:an~a~a el siglo, después de unos años de práctica paraliza
cion . ~smusmo, la proliferación de libros, panfletos y manuales que 
pn~tend1an ser una denuncia y una guía para evitar el fraude a la wz 
deja pocas dudas sobre la importancia de la cuestión 11 • 

10 
Sobre la evolución del control sanitario y alimentario en la Barcelona del si

glo XV II I hay que ver A. Zarzoso Orellana, Prc11eucíó epidé111ica i sa/111plÍblica11 /11 B.irrr· 
101111 del seg/e xvw , trabajo de doctorado inédito, Barcelona, Universitat Pompeu Fa
bra, 1994, pp. 85 y SS. 

11 Ene e 1 lº b · r e amp 10 a anico de títulos presentes en las bibliotecas de la epocJ, 
como e•emplo pod · d . 1 · · A edr 
e 

/ 
"· ' n amos estacar e completo traba.io de Francisco Javier gr ·· 

ra sificaao11es de ali111e11tos b b · ¡ D · · . . · · 1s 11/rc· . . . J' e u as, o 1mo11arro de las msta11ci11s 11/r111e1111cu1s co11 si 
rano11es, sofisc1cano11cs mcd · ' · . ' · · s P•"'' 

b ' ios pract1cos y Sl't/Clllos de reco11occrlas ¡1rocedi111ir11tos q111111ico 
«>111pro 11rlas )' reo/as / ·, · ~ · I ' Tº E pas1 1-I S 1 " llgici_11c11s para a buc11a ali111c11tació11, Barcelona, Est. 1p .. 5 • · 

nos. y a vat. 1877· Enrique B , R . . .r.111ci1M· 
d I • ertran y ubio, Ap1111tes sobre alteracw11es )' sq,1. . 

11es e a gu11as s11bsca11cias ali · · . . 1 3 L1br. 
J . e· ."'ellttC/as )' pmw¡1ales medios de rffOllOCCrlas Barce on . 
ose mesta 1865· t; b., M ' b e\"L'5 

not:as en p ' F 
1
. ,Marn ien o nlau se refirió con frecuencia al tema. Hay_ r . 

ere e 1p onlau·H· .. d . . /Cbcrnot11 
fiavor de /a ¡ b · · '.li1e11e "' ustrral. ¿Qué medidas puede dwar e 0 1 

se ases o reras~ M 1 ·d ¡ . . El 11c11tt1S 
de Higie11e Pública, Mad~1d ~c;1 ?' mpr. _l~1vadeneyra, 1856; y sobre to~lo i.:n . ('El ill· 
motacén /wcni'ciºo' 1 ' 6- · Tamb1en destaca José Oriol Ronqu1llo Vida ·

1 
,,. 

• , ' /1 popu ar para / / · ' ¡ · e 11s !'" piedades sa/11brcs d 1 1. ª e emo11 <e las s11sta11cias ali111c11ticias, q11e co11ue11 .
1 111• e os a 1111c111os co11d· b l . . I . , 11cn1 e11 

les que estos pueilc•ii .r. . 1 ' . 1111e11tos )' e >1das, las a/1erano11rs 1111t11rc11'> ) d" d<" s11;rrr as a · . 1c 1iJS 
reco11ocerlas. Nocioiic .Y fi

1 
lsfficano11es " que los sujeta la codici11,j1111/0 a>11los 11 .

1 
. . y 

s s11c111tas 1 e ceo í 1 . . , , 1 ¡ ·fi11111111> 
pro11echosas a /os ¡iéritos 1 1 . 110111 ªe llL(/1e11e do1111•sricas uti/c; a co1as m /•<•>· 

. <e as 11111111ci¡1a/"d / . . . b / w11ra ' 1 
111esc1bles, Barcelona 1 N . 1 <1< es e11cargados de la v1gilm1cra so rt" 111 

. ' mpr. . Ra1n1rez y Cía., 1868. 
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1 t estos tra tados solían prese ntar una relación ex-
Norma m e n e, .d b b ºd 

· ¡ los posibles fraudes e n artículos de com1 a y e 1 a, ya se 

dha1b1~nva cae alte raciones naturales o a inanipulaciones humanas, a fin 
e 1eran ·d N d 

d ·onstituirse e n g u ía práctica para los consu1m ores. o po emos 
d~t~llar ahora sistemáticamente dichas posibilidades de fra_ude. Nos 
limitaremos a com e ntar los puntos más significativos a partir de uno 
de los manuales m ás completos y populares, e l del prestigioso farma
céutico barcelonés josé Oriol Ronquillo. 

Una de las mate rias más susceptibles de fraude eran las carnes, 
que, debido a su deni.anda y a su precio, se prestaban a múltiples in
tentos de manipulación fraudulen ta . Posiblemente, la putrefacción 
era el vicio más frecuente, y sólo en parte perseguido, dado que, por 
un lado, buena parte de las autoridades cie ntíficas consideraban in
cluso beneficioso e l consumo de carne con indicios de putrefacción 
y, por otro lado, por las dificultades e n el control d e los mercados en 
este tema, debido a la forta leza del gremio y a la imposibilidad de fre
~a~ la_ entrad~ d e producto procedente d e los municipios más flexibles 
e extrarradio. Pero también e ran frecuentes aunque hiaié rucamen-

te menos tolerad . ' t:> 
seg el _os, otros tipos d e fraude, como la venta de carne de 

un a como SI fi d . 
110 pa . u ese e primera, a ñadie ndo productos, nocivos o 
ne~ vernadmeJorbar el aspecto (de animales vieios como si fueran jóve-

' er ca ra 0 b · . ~ 
abortado e. ca rito como SI fuese te rnera joven, vender fetos 

s, p or ejemplo d h ·' b · etc.). En e , e vaca, ac1endolos pasar como ca nto, 
cerdo por ste cdapnulo d estacaban las sofisticaciones realizadas con el 
d . , ser e ampli . 
om1cilio y 0 consu1no, por prestarse menos a la enanza a 

1 por ser posibl h · · · 1 0 que se refi es mue as n1arupulac1ones en especia en 
d' iere a embutid d b ' 1an disimular . h os que, e idamente condimentados, pe-
plo al mue as forn d d . . • s ar la ca 1as e etenoro. Era frecuente por ejem-
Otro . rne cuando e n b . - . , d 

s anunales . 1peza a a pudnrse y tenirla con sangre e 
con ) para reJuve n . . epra o gu ecer su aspecto o bien la venta de carne 
V1s1bl sanos de lac · ' , 
d.

6 
. es en las vís ena que, e n un primer estadio, solo eran 

I Cil l ceras, que er . E -' · a Venta d . an convementemente apartadas. ramas 
Por no e cerdo con t · · · · ·d d y 
111 ser d e tectabl . nqu111os1s porque, por su pehgros1 a 

ente c e e a s1111ple · , · d' d eaJ-tan °ntrolada . v ista, e ra la unica enferme ,1 r 
vario con cie rto r · · ns-e11 el s casos de in igor por los mspectores, aunque co 

n1e d uerre por · b 1ida cuen rea o extraofi . 
1 

I? este motivo a partir de carne o teI ' te e 1 e 1c1a - M . , c.. _ 
ra a Ve11ta d · enos nociva pero seauro que mas ue 

e e todo . t:> • r 
1, tlpo de embutidos fraudulentos, bien P0 

S .' AMAn (A -M":~~~~~~~~~~~~~~~~~-:-: er1e A 446 rchivo M . . ' 2 A un1c¡ 1 A .. 
' e tas de la Juma ~1 

. ~ministrativo de 13arcd ona) . Gobi.:rn~<1011 • 
' unicipa l de Sanidad ("1 2- 3 - 1879). 
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putrefactos, bien por estar elaborados con carne de todo tipo de ga
nado más barato (cabra o vaca, en especial vientres, intestinos, Úteros 
o placentas) o bien por e11ríqueccrlo con sustancias que no le eran pro
pias a fin de abaratar el coste (pan, harina de maíz, arroz, cte.). 

No entraremos a comentar los fraudes en la carne de elaboración 
doméstica y venta informal, porque el control era prácticamente im
posible, como era reconocido por todos los comentaristas, y cuesta 
creer hasta qué punto los consumidores eran engañados o se autoe11-
ga11aban ante estas "obreras disfrazadas de campesinas" de que hablaba 
Mendoza. En lo que respecta al pescado, en una época sin congelados, 
las sofisticaciones para evitar la putrefacción eran constantes. A menu
do la autoridad instauraba controles a la entrada y a la salida de los 
puertos de pesca y de los mercados, sin demasiado éxi to, por lo que 
parece. Era frecuente la venta de pescado pasado, porque la autoridad 
no insistía demasiado en el control, y ni los pescaderos ni, posiblemen
te, los consumidores estaban muy interesados en ello. Los primeros in
tentaban disimular la fa lta de frescor del producto lavándolo con agua, 
presentándolo sin escamas, sin cabeza o sin ojos y mojando con sangre 
las branquias secas. Aun así, eran frecuentes las retiradas de partidas de 
pescado excesirmmente podrido de los mercados. La solución era la ven
ta de pesca salada, en especial teniendo en cuenta que los restos de sal 
podían ser vendidos, también fraudulentamente como sal común. 

Entre los alímentos vegetales, buena parte del fraude recaía en las 
harinas, hasta tal punto que se aceptaba la venta de harina en mal esta
do siempre que estuviera mezclada con harina buena. Esto solía pasar 
en el caso de producto expuesto a humedades, pero menos en caso de 
calor, porque desarrollaba gusanos y larvas difícilmente disimulables, 
ª no ser que se vendiera directamente horneado en fo rma de pan. 
l~ualmente, para abaratar costes, era frecuente la mezcla de harina de 
tngo con todo tipo de polvo, generalmente procedente de otros ce
reales. o le~~mbres. En este caso, el producto era comestible (sofistím<!0 

per~ !10 danino, afi;rnaba la autoridad) y no era perseguible si la sofisti
cacion no se hacia con otras sustancias, entre las que era frecuente d 
uso de arena (argumentando que procedía de la muela del molino). 
~ntre l~s vegetales frescos y la fruta, las sofisticaciones eran menos foc
ttbles, si bien la autoridad toleraba sin disimulo la venta de piezas en 
~o muy buen estado Y los consumidores acostumbraban a c01nprar 
verduras alteradas ro'idas po. d el · onser-. , 1 gusanos, evora as por msecros, e 

~a das en _remoJ_0 Y lavadas en los mercados". Entre las legu111brc:s, el 
aulde mas ha~ttL~al era la presencia de peque11as piedras o/r1idadas en-

tre a mercanc1a sm que . t e: . • es o ruera perseguido en absoluto. 
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, 1 de bebidas destacaban por su amplio consumo, el En el cap1tu o • ' . 
. 1. ¡ 1 el café. Por ser un producto de consumo masivo pero 

vmo, el ec l e y . ' 1 . 1 e: 3 b 
de procedencia Jejan~ y de elaborac1on co.rnp. ep, ~ ca1e se presta 

3 

~a 
múltiples manipulaciones que alteraban s1g 111ficatlvam ente su prec10 
y sus cualidades. Durante el transporte, por. ejernp!?· e l p~oducto se 
podía dai"'i.ar fácilmente, en esp~c1al por la m?1ers1on accidental. e.n 
agua de mar, cosa que transportistas y comerciantes. tratab~n de d1S1-
IllL1lar gracias a varias estrategias. Por otro lado, las d1ferenc1as entre el 
precio de coste y e l de venta p ermitían también muchos engaños. Era 
frecuente, por ejemplo, la venta de grano de café falso (granos elabo
rados con arcilla en un molde) o la venta de café en polvo mezclado 
con otras sustancias (polvo de cereales, legumbres o bellotas), por no 
ha~lar de la casi inevitable m.ezcla de cafés de baja calidad con los 
mejores a precio de estos últimos. 

Los vinos, en su gran variedad, e ran sujetos también de múltiples 
transformaciones poco honestas que llegaban a ser tan comunes que a 
veces se explicitaban los vinos viciados como una cateo-cría más al lado 
de blancos tinto d 0 

el 1 • s, rosa os y espumosos, aceptando su naturaleza frau-
u enta con el ara d ·b · · · 1 

< aumento e que 1 an dir10-1dos al consumo popu ar, 
como producto d · 0 

casi d · b. e .primera necesidad, y que, por lo tanto, se trataba 
vend'e un ten social. Se solía decir que e n materia de vinos todo se 1ª porque en realidad se d ' · ' · al · ' 1 bueno . ' e , ec1a que no existia vmo m o smo so o 
procesoº d~efcor. Por d~~contado, es falso, y múltiples accidentes en el 
bres aunqL e1rmentacion podían conducir a malformaciones insalu-

, te a mezcla d · 
disimularan . . • e estos productos con otros de mejor calidad 

e casi sietnpre . e . 
merecen los . b . sanstactonamente el fraude. Capítulo aparte 

d vi.nos onifjcad ll 
ra o a.lo-una · . !1' os, aque os en que se admite haber incorpo-A , º sustancia no . . , 

s1, por ejempl ]' . nociva antes o después de la fermencac10n . 
tu 1 o, era 1cito añ d. . , ra es. El pel" ª ir mostos de otros vmos o azucares na-
po . igro e ra que e . 

co 111ocentes· al ·h s.~~s vmos hechos solían incluir productos 
en . e co ol ao-u ' . 

cuyos casos 
11 

' 0 a, azucar, yeso, potasa o colorantes vanos, 
n1e ¡ 0 se tratab· · ¡ fc nte egaI sino d . ª s1111p emente de vil/.o bonificado, per ecra-
o co . . ' e v111osfa/s;r. d h d nterc1ante El , !JICa os, echo ocultado por el pro uctor 
eran 1 ll . summun1 d 1 . . .d 

h 
os amados · e os vinos hechos aunque permttl os, 

co 1 < vinos artifi · ¡ ' J 
º"d 0 'zun10 de uva . · tcia es, una n1ezcla de productos (agua, a -
::,1 a al " Y tmtes v · ) . · d" · ob . uso de los p b , anos encammada a parecer v1110 y m-

Vtas S. o res ' in b 
er . 1 estas n1ezcl , uy arata y muy aceptada, por razones 

an Pers · as eran leoa} te11- egu1das mttlr· ..... d o < es, no hace fu lta decir que tampoco 
tan el · 1,d de ·bl ·' 

fraud 
1 

vino en su b posi es alteraciones en productos que 51 

u ent· l · ase real S , ·d ba 
el a 111cor . ' . e perseo-u¡a poco pero se const era 

Porac10 d 0 
' fc 11 e agua o alcohol, porque esca era la or-
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ma más frecuente de aumentar el volumen del producto. Además, esto 
convertía el vino en un negocio muy lucrativo, porque "el líquido so
brealcoho)jzaclo, en su introducción en las poblaciones, no pagaba por 
lo que era, y porque, rico en materias colorantes y con alcohol en ex
ceso, pucliendo admitir cantidades considerables ele agua, de un hectó
litro de la mezcla alcohólica se hacían dos, tres, cuatro, a veces más, de 
modo que los consum.iclores de las ciudades populosas, en general, no 
bebían más que agua alcoholizada que se llamaba vino, y los mercade
res se enriquecían a expensas de la salud púbJjca" 13

. De basta qué pun
to eran cotidianamente admitidas estas prácticas y del grado de impu
n.idacl del gremjo de taberneros y fabricantes de vinos nos da una 
tTtuestra la solicitud que este gremio presentó a la Junta Municipal de 
Sanidad de Barcelona en 1858. Pretendían pedir autorización legal 
para las sofisticaciones, alegando que "ni el yeso n.i el alcohol mezcla
dos en los vinos en calidad proporcionada son nocivos a la salud y que 
es un uso indispensable en determinadas localidades para la conserva
ción y aprovechamiento de los que se producen" 14 . 

La o tra bebida de consumo masivo, la leche, como alimento de uso 
casi inevitable, era susceptible, si cabe, de más engaños que ningún otro 
producto. La gran cantidad de vaquerías en el interior de la ciudad, con 
el ganado en mal estado y en pésimas condiciones h.igién.icas, daba de 
por sí una leche de una calidad 1nuy baja, incluso al margen del carácter 
pere~~dero del producto. Lógicamente, la principal alteración guardaba 
relac1on con la venta en mal estado debido bien a la caducidad de la 
1~1isma, bien a la procedencia de animales enfermos, aunque en este úl
tim~ caso no había consenso científico sobre las consecuencias que ello 
pudiera te~er en humanos. Al margen de este problema, lo más fre
cuente era mtentar aumentar el volumen de la leche bautizá11dola con 
a_gua Y espesándola posteriormente con cal o yeso, aunque, en este sen
ri_do, hay que remarcar que, a menudo, este último paso no era necesa
r~o, porque la venta de leche aguada podía ser presentada por el comer
ciante c~mo leche procedente del campo (a la que se le había quitado 
la nata), mdudablemente mejor que la de las insalubres vaquerías urba
nas, y por tanto se cobraba a precios superiores. 

~o~ fra~des en ~1ateria láctea eran innumerables y la flexibilidad 
ad_mrn1strat1va en la instalación de vaquerías y en la persecución de Jos 
~usmo~ no_ parece fruto de una simple presión de los comerciantes, 
smo mas bien a una falta ele presión por parte de los consumidores. 

u J. O. Ronquillo, El al111otacé11 .. . op cit 164 
1-1 AMAil, Gobernación Se · A '34) 0 ·'p. · . . . . ? 1 SSS. 

' ne ' - , Junta Mu111c1pal ele Samdad, 11 ---
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l. · b las malas condicion es de multitud de establos 
Aunque nac ie ignora a d. . , 1 1 

, b s las ventas en estos locales no 1smmman. gua -
Y vaquenas ur ana , ¡ fi d 

' · · existieran fo r mas sencillas de detectar os rau es, no mente, aunque , · d 
e Jos múltiples instrumen tos de uso casero mventa os por 

parece qu . · d · d ' · 
los higienistas o importados del extranj ero tuviera~ emas1a ? 

1

ex1to. 
Ni el lactómetro francés ni e l inglés, ni eJ galactoscop, m el lacto-buhrometro, 
el lacto-de11sfi.netro o el galactómetro centesimal h an pasado a la fama, lo cual 
hace dudar del éxito comercial ele dichos inventos e invita a pensar en 
un consumidor conocedor del fraude p ero resignado aJ mismo. 

El consumidor, fo rzado a estirar los limitados ing resos familiares, 
compraba es tas lech es y o tros productos alte rados si n hacer mu
cho_ caso de las advertencias d e los expertos. Cuesta imaginarlo ex
penm~ntando con los alimentos recién comprados mediante los 
complicados procedimientos químicos populares que estos manuales 
presentaban para detectar e l fraude en casa. No les hacía f.:t.lta com
probar si los hab ían engañado, porque eran plenamente conscientes 
~~ ~11~ Y lo aceptaban. En la lucha por la salud del pueblo pues los 

1~1~mst~s, tenían que luchar solos contra muchas adversidades:,ad-
111rn1strac1on poco . . . 
dop d operativa, g remios industriales y comerciantes to-

o erosos y consum·d b . 
tamos espe · 1 

1 ores empo rec1dos y hambrientos. Lo no-
c1a mente cuando h. . . 

formación e < estos . 1giemstas y c ientíficos de nueva 
ntraron en los ó d b. . plo, cuando el rgan os e go 1erno. En 1870, por ejem-

trada a una 
11 

nuevo ayuntamiento revolucionario había dado en-
bl . ueva genera ció , d . 

1caciones se e n me ica, estos higienistas desde sus pu-
reflejaban s~ ilu~ostraban e ufóricos. En La Indepe~dencía J\llédica 
los b ion porque p · , ª usos en los or pr11nera vez la autoridad persegwa 
const mercados p e r , . . al . atar que "e ' o su sorpresa lleo-o de mmed1ato , 
digna · , n nuestro país fi 0 

1 cion popular e 1 no son recu entes las escenas de in-
a auto ·d d n os mercad [ ¡ N. , · 
e 1 ~1 ª a la hora d 1 os. · · ·. ingun respeto se tiene por 
p~ ª~ tiendas d e come e-~~ ar por la salud pública en los mercados Y 
111er eJemplo, la mayor'i stdi es. [ · · ·] En cuanto se manda retirar fruta, 

s en qu 1 a e comp d c. 
Pur d. e a autorid d ra ores y vendedores están conior-

a istra · · a no sab l h lo 01 1 < cc1on y en q < e o que ace en que lo hace por 
que ª 0 Y lo bue no si ue vendrá e l día tan des:ado de poder vender 

•en fec h n que nad· · -
gioso , . as tan ava n d te intervenga" 1s. No debe extranar 

n1ed1c b < za as co 189 · 
a/fnotacén h.º. arcelonés h mo 3, Carlos Ron guillo, presn-
sensac·, ' iciese púbU ' ay que supon er que hi io del autor de El 

ton de . . cos co1n . CJ • 
tnuttlidad entanos que denotaban cansancio Y 

en una e 
La 1 mpresa que veía como divulgadora Y 

11dep d 
· C'/I e11cia A" ' ¡· -;-----------------•vtel rea, 23 1 , . 

' de septiembre de l 870. 
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moralizadora a un tiempo. Los esfuerzos científicos, decía, han sido 
mal encaminados. Después de un siglo de lucha, a finales del XIX, el 
sial o del progreso, la superstición sigue presente. El error ha sido que 
";l fracaso de la propaganda [ .. . ] tal vez sea debido a los errores de la 
siembra.[ ... ¡ Los que nos hemos dedicado a la propaganda de la Hi
giene, las más de las veces, nos hemos preocupado más del lector 
erudito que del lector vulgo", de lo cual resultaba que "un opúsculo 
ele higiene infantil no se compra, y si se compra no se l.ee, y si se lee 
no se entiende, y si se entiende es olvidado y no cumphdo. En cam
bio, un prospecto de 'denticina' es minuciosamente leído, como pan 
bendito conservado y filantrópicamente cedido a parientes, amigos 
y conocidos". A pesar de todo, mostraba esperanzas, porque última
mente la autoridad se había puesto de su lado, por lo que, a partir de 
entonces, "la propaganda de la Higiene bromatológica tiene la ven
taja de contar con dos poderosos auxiliares. Uno de ellos es la colec
ción de refranes y proverbios.[ .. . ] El otro auxiliar es el Código Penal 
y sus lugartenientes, las Ordenanzas municipales, que consideran 
como delito o como falta grave la falsificación de las sustancias y la 
defraudación en el peso. Pero estos dos auxiliares deben luchar con 
desventaja contra dos enemigos terribles: los autores de los refranes 
los escribieron en estado de inocencia paradisíaca: se ocuparon de las 
propiedades nocivas naturales de los alimentos y consideraron el 
pan, el vino, las carnes, los quesos, las frutas y las verduras completa
mente puros y no sospecharon de la posibilidad de la adulteración Y 
la sofisticación . Además, el Código Penal y las Ordenanzas munici
pales son enanos ante las alima11as que deben cazar: nada menos que 
el gremio poderoso de los taberneros, árbitro en otros tiempos de las 
elecciones concejiles; el no menos potente gremio de los abastece
dores de carnes, se11ores de horca y cuchillo en mataderos y plazas; Y 
el hoy naciente Y con no menos empuje gremio de ultramarinos; 0 

lo que fuere, compendio perpetuo de todo lo que se merma, adulte
ra Y corro.mpe. [ ... ]Y para colmo y como hipnótico ele los ciudada
n,os se ha m~~nta~o una fórmula que tranquiliza, pero no convenc~, 
formula ant1c1en~1fica y antihigiénica, por fortuna no debida a mé·d1~ 
co alguno: so_fisticado pero no dañino. Sírvanos de ejemplo el cafe 
que no es cafe, pero que no es dañino" 1<>. 

11
' Carlos Ronquillo M p .. , . . . ¡,,,_ 
1 , orer, ro¡}(wm1da l11,~1c111ca. S11sfmwsos c11 ¡ml1111rl11 Y ''1 1 . 1111110 
bo,11w.

1
en Lti llldcpcurlcucia Médica (citado en Caceta S1111itaria de B11rcc/cm11. 12. di

c1em re e e 1893 aunque d ,b· ó d · I dr11-
. "f' 1. d .. d ' e 1 ·e ser escnro anteriormcmc porque La bu cpc11 

na iv. C< im eJo e publicarse en 1889). · 
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R .11 .. ra buen conocedor de la actuación de la auro-C los o nqu1 o e < , • • • 
ar . b ·oniatolo' a ica porque babia sido inspector provm-.d den n1atena 1 < ~ '' ' 

r~. ª .d ¡ _ . 1876 y 1884. Lo que parece que no conoc1a c1al de sam ac en t1 e d h . . . 
' b"en era11 los motivos del fracaso ele la propagan a 1g1emsta, 

rnuy 1 
• ·d ¡ j ' · fu d 1 incluso en fechas tan avanzadas que la ~uton ac po 1t1ca, ese e 

1 fi ese Y .... Ja corr1p-1rtía Entenclia que el error era no haber co or que u -. -, " < : • • • , • • • • . 

sabido encontrar un Iengrntje h1g 1e111co propio de una Ciencia popular, 
dirigida a gente de 111enguada i11.teligwcía. Creía que, caso de haber ha
llado las pabbras precisas, habría podido "dominar unos resortes que 
hiciesen funcionar unos hilos que más se asemejan a los de un mu
ñeco de feria que ne rvios y cerebro de personalidad viva e inteli
gente" . La gente, inteligente o no, continuaba comprando aquellos 
productos igual que continuaba trabajando en oficios y en fábricas 
insalubres y peligrosas. Se equivocaban al pensar que todo era una 
cuestión de educación e inteligencia, porque la poblac ión siguió 
comprando productos adulterados a sabiendas del engaño y siguió tra
bajando en malas condiciones a sab iendas de la explotación. Las ra
zones h_abía que buscarlas, es evidente, no e n su inteligencia, sino en 
su bols11lo y en la imposibi lidad cle,salirse del círculo vicioso del 
nuevo modelo económico y social d el siglo del progreso. No todos en 
~uella generación hacían un análisis tan simple como Ronquillo. 

0

1 nlau, por ejemplo, en sus conocidos trabajos de las décadas cen-
tra es del siglo d b · · ·, 1 1· 
el d d . ' ª ª una mi.portanc1a central a la cuest10n de a ca 1-

s.ªt le los ahrnenros, pero asumía que el centro del debate había que 
J uar o en la 1 . , . . 

tal . r~ acion mgresos-gastos, y aceptaba que " para remediar 
es mconvement ¡ , 1 

cio del · es no 1aY mas que dos medios: o aumentar e pre-
bles A Jornal del obrero o hacer disminuir e l precio de los comesti-

. umentar el · d ¡ · ¡ J Gobie . 1 . precio e traba_¡ o no puede ni debe hacer o e 
rno. a cuest1ó d l ¡ · · 

el bue11 _ .d n e sa ano debe resolverse ex aeq110 et bo110 por sent1 o del e . 
rio. [ ] L mpresano o fabricante y del bracero u opera-... o que p d . 
abunda.ne· d u~ e Y debe hacer e l Gobierno es proporcionar 1ª e subs t · · · f n1~nte con toda de 

1 ~ ~~cias, y, ~ons1gu1entemente, su baratura. o-
Phcado y :ision la agric ultura ( ... ), reforme nuestro com-

gravoso s1sten ·b · d ' 1 cornestibl ~ la tn uta no y de seo-uro que abun aran os 
es Y que el - · , .º. , . I-n1ente al al precio de los mas nutritivos se pendra natura • • canee d ¡ e . . < 

No sab e as ian11has J. ornaleras" 17 emos , l - • . e • 

tar que incluso loque 1~1biera escrito Monlau más adelante, al consr~t-
cada de 1870 s gobiernos progresistas, cuando mandaron en la de-

' aceptaban ¡ · 1 se as nuevas normas del juego libera Y no 
17 p ' 

. E Monlau, I-l(~ir11c ;, i - . 
u ll>trra/. ···<>p. cit. , 1856, c:ip. lll-5. 
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enfrentaban a la cuest1011 bromatológica a partir de un replantea
miento del sistema fiscal, como él proponía, y aún menos intervenía11 
en el fu ncionamiento y en las condiciones del trabajo fabril. Lo que 
sí queda claro es que el desencanto de una generación de higienistas 
al ver que esto no pasaba evidenció la perpetuación de las graves li
mitaciones hig iénicas y bromatológicas en la nueva sociedad indus
trial. Algunos, como Giné y Partagás, habían acabado obviando la 
centralidad de la cuestión en sus tratados, aun no negándola, y bus
cando o tras vías para superar los inconvenientes. Otros, como Valentí 
Vivó, reaccionaron radicalizándose y abandonando su postura libe
ral-progresista del Sexen io en favor de o pciones socializantes desde la 
potenciación de lo que, a finales de siglo, conoceremos como medici-
1w social y 111edici11a legal 18

• Otros, com o Carlos Ronquillo, siguieron 
insistiendo. Con el tiempo, la actiwd insistente de esta gente debió 
combinarse con otros factores que ocurrieron años m ás tarde.A pesar 
de ello, en artículos como el de 1893 demostraban que, a finales de si
glo, su percepción higiénica de las cosas había quedado superada, tan
to desde el punto de vista científico como del social. 

1
" Ignacio ValentíVivó fu e uno de los médicos que, durante el Sexenio. había en-

trado a formar parte del r-··'"or111"do c d · ¡· 1 · · · d l · , 1to • ~ 14 " uerpo e mee 1cos 11g1e111sras e Ayunranuu 
<le l3arcd ona. Postenormente se · ,. l · · · d' ·-. · n a pro1esor et' Med1c111a Legal y Tox1colog1a, isci 
plma que, desde su punto de v· ta • · · • bl . d ·I 

b 
. ·¡¡ is , tema que combmar las verdades 1rn:fuca LS ·' 

sa er c1enu 1co con la pot · l'd <l el 1 · I· . . . ' encia 1 a e de recho y la lc<>islac1ón para lllt'JOr:1r 35 

cond1c1ones de vida )' de trab· · f: b il A "' ¡ · r 
1 " 1 ·v· · . . . ' ·lJ0 ª r · utor de numerosas obras hay que e esca<-1 

. va entt JVO, L1 11110\'l(ll(IÓIJ eil I . 1 . d ' . e· 
1900 

. '. " 11u 11s rrlll 1110 crn11, Barcdona, Jmpr. J-knrich Y 13•• 
, Y L 1 s11111d11d sonnl )' los ollfe E · . · · h )' Cía .. ¡ 90S. ros. 11s11yo m11ro¡;ofo}!1co, Barcelona, lmpr. I-knnc 
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Resumen. «Patologías industriales. Una nueva aproximación al 
d e bate sobre las condiciones de vida en un entorno 
urbano (Barcelona, 1820-1920)» . 

Este artículo t rata d e participar e n e l la rgo debate sobre e l impacto de la in

dustrializació n e n las condic iones d e vida de la población urbana en la Euro
pa ochocentista. Se pa rte de una valoración claram e nte negativa de las conse
cuencias sociales del proceso a corto plazo basándose en la omnipresencia de 
dicha posición entre los tratadistas de la época d e muy distinto signo político. 
Ello se cor robora con una aproximac ión a la evolución demográfica de la 
13arcelona de la época. la prime ra y principal ciudad española e n vivir un pro
ceso industrializador e n aqu e llas fechas, y, sobre codo, con un a nálisis cualitati
vo de dos aspectos que afectaron directa m ente a la v id1 cotidiana de las clases 
obreras u rbanas. Por u n lado, se analiza n los problemas d e saJud asociados al 
nu~vo entorno d e trabajo, bien sea a m vel ambienral o urbanístico, bien en el 
propco espacio fabril. donde proli fera ron múltiples e nfe rmedades profesiona-
les Po · . · r otra parte, se tienen e n c u enta los cambios que el nuevo enromo 
compo rtó a nivel alimentic io y se inte ntan cuestionar los baJances que a me
n~do se han hecho a partir d e precios oficiales y suposiciones sobre la dic:ca 
~ rra,_a fin de reflexiona r sobre la acritu d d e los consumidores que a menu-

0 1ª sido presupuesta aprio rísticame nte . 

Abstract_ 
«Industrial patlzologies. A 11erv approacl1 to t/ie debate 0 11 tlie 
s ta ndard of lfoing i11 a11 11 rba11 e11uiro1w1e11t (Barcelona, 

TI. . . 1820-1920)» 
11' lll'flc/c tries ro 1 k · ¡ . . . .. · · Xi Xi/ ª e parr 111 11c /o11,1?_ debmc alu1111rhc1111paC1 <1{1111l11srrwfi,,mo11111 
' 1. ce11r11ry E11rop , 1. • ¡ . · · ¡ ¡ ~nriiic 

1 
" · . lllll lll<lr1>t111,1?_ e ass stm1dards o1 livi11n. Ir srnrts 1r1>111 a e rnr )'ne-

. '1>1011 oJ <oc1 I . . . " . . f ·¡ 
s1mc111c 1 - ª coi1>cq11e11ccs ef tl11s process bascd 011 r/11: pcn1as111e11css <! r uu 

111 1 1ro11~/¡ COllTl!lll . . . . · F ¡ . 
re, ir tnk . • pom11eo11s essay1srs {rom c11ery polwml o¡m11011. 11r1 nn/ll>-

cs i1110 <lffo11nt I f - . I ¡· ·1 m1d 111a;11 . . I . ª1' approac 1 o Barcelona s dc111o'<mphiml Cl'ol11111m, 11c _ " ' 
l . ' fJ<llllS 1 flf)I i11 · · · • ' ' ff ' 1..~es fJIJo . • . e.\pen c11c111g t/.icese i111l11srrial c/1m1-¿cs, m11I, espew• y. IT mw-
. ª·'fJCCb that ha/ d' t'r, ' ¡·r. e , / r 
11 CO//siclcr- 1¡ ¡ 1 ª irecr <: 1CCT 011 11rbm1 11r,>rki11n dc1ss cvcryclny l¡C. r on11cr ), 
l . > 1c 1ca/r/¡ bl ·' · .1 1a111sricaf¡, . 

1 
JJn> c111s rclated 111i th thc 11e111 111or/.:crs' c11 Pir1111111c111, elT 1l!r ur-

l ;r. or 111 
1 ic thcir1'ol fi · fi. · / ·11 ' ""' pro !Jemred O 
/ 

J m aaory 11sc!f. 111/ierc 111a11y 11cw pr.> css1.1m1 1 11c.•.<-
b ¡· · 11 T 1c orhcr l1a d · ¡ ¡ · · ¡ { ' ur-all 1fc alld · ¡ ll ' 1T < c.-1 s J1J1T/i rhc 11111ritii>11al clu11¡¡zcs re nrc< ro ueu 

1 · • 111 1 lat rcsnc r · · · ' { b l .,. 
'llnc cfro111 >m · ¡ . r e' IT lncs to ar'<llC aboll/ rhc m11hj11/11c.<s o 1/11111)' "•111"' , . ' . <.u inc1 pna.. d . , . . . . I . . -
lile is a1ru11d. ' mi ' 11PPVsed workers' clie1 i11 ord1•r /1> r/1111k 1>1Wf T 1c C<>Wll 

t , too o'ie11 a · · 1. • 
:; • pnon Ta1>te11 Jor g rm11ed. 
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Juan Manuel Iranzo ::· 

. Las definiciones conve ncionales de cultura se centran en ciertos 
0
( bJ~. t~s cognitivos (creencias, valores, reo-las normas) o conductuales 
practic h · b · . t> ' . , 
. as, ª Hos, costum bres ntos sanciones) aunque tambien en c1ert · ' ' ' 

. as m_aten alidades (tecn o loo-ías distribució n de recursos). En la intersecció d t> ' 

d n e estos campos se sitúa un o bieto crucial pero poco estacado· ¡ · . . J . . 

para ¡ . · as ~:cnicas, la especificación del trabaj o y sus herrarn1emas 
' a ej ecuc1on d · · · 1 al social. e un cierto proceso de (re)produccion cu tur Y 

l a asociación d b . . 
total identifi . . e tra ªJº Y cultura resulta exótica a causa de la casi 
do (o en cacio n de aquel, en Ja actualidad con el empleo asalaria-

, meno r m d"d . , . 
el resultad d ·e i a, auto nomo) y a que esta no se concibe como 
·d 0 e un esfi · · ·, 1 t1 os que . u erzo intencional: Ja (re)produccion de os sen-. articulan ¡ · 

cial puede as accio nes que encarnan o mudan el orden so-
q entenderse , . 

ue se rear como resultado de labores cognitivas o pracncas izan como . . . 
automatismos o po r motivos expresivos aurosa-

::- Univers'id -~d~~=-=::-------------------. . ' Este ic ª. Pública de Nav. . . . 
1n1cia<la t~xto reflexio arra. E-ma1l:Juanma.1ranzo@unavarra.es. 
no N · rectentemenr na sobre los primeros volúmenes de la colección Culturcis, 

estor G · e Por la edit · ¡ G · . · ¡ exicJ-ras e11 'ªtc1a CancJ" . S ona. ed1sa y diriaida por el antropo ogo m · · 
un mundo glob ¡ uu. u objetivo es conrribui;a d ilucidar el papt'I de las culm-

SoCJo/ • a izad o 
º·~'ª del 11-nb . . 

'!Jo, i1u cv·1 -. 
• epoca, n\11 49 

n. • ver:ino de 2003, pp. 141-163. 
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· f: torios no como trabajos finalistas y utilitarios. Esta distinción cn-
t1s ac , 1 . ¡· d d. . . , 
tre labor y trabajo, que recuerda tanto a a p~n.c ita a 1stmc1011 emr~ 
trabajo asalariado masculino y labores domest1~a~ n~ _remrn;~radas f~
meninas, trata, sin embargo, de expresar una dist111c1on leg1t1111a: que, 
tradicionalmente, el trabajo dedicado a la acción cultural no ha sido 
vendido como mercancía (sin negar excepciones margiuales como el 
circunscrito mercado de las artes a partir del Renacimiento o la con
tratación puntual por un pueblo de músicos de otros para sus fiestas, 

por ejemplo). 
Esa situación ha cambiado y hoy la "cultura", sus productos y 

procesos, toman cada vez m ás la condición de mercancías. Mostrar 
esto requiere que se comience por precisar el objeto, la cosa, de que 
hablamos. La palabra w/111m ha adquirido tantos y tan diversos signifi
cados que se ha vuelto necesario explicitar qué definición se adopw 
de ella en cada nuevo uso. Esto es inevitable desde que por c11/rurc1 se 
ha llegado a entender walq11íer acto u objeto significativo, del J11ás 

simple y personal al más omnicomprensivo y colectivo, que sinie ptiri1 

clasificar y distinguir grupos y adscribir individuos a ellos. Esto ha 
sido posible porgue la cultura -cada cultura- es un conjunto d~ 
repertorios de cognición y acción que rnmcteríz a11 a un grupo soC1al 
en tanto en cuanto contribuyen a la reproducción de su estructura. a 
su adaptación al entorno natural y humano y a su diferenciación res
pecto a otros grupos. Cada acción individual que constituye una cul~ 
tura es esa camcterízación.: cuando la realizan quienes por ese act~ s~ 
definen c?mo miembros de ella, crean una ídwtídad colecriva; :

110 

h.ace~ foraneos, que la construyen como su alteridad, crean una idl'I~· 
rificactÓll, ya produzcan un estereotipo caro-ado de prejuicios 0 una_n
gur~sa descripción etnográfica. Como p1':'oducto de acciones perlo~~ 
mat1vas todas la 1 d · . ·oc1ab 

• ' < s cu turas son construcciones pro 11cc1011e~ s 
Y 111no-una prod · , . , ' 1 e ha co-

. :::> ucc1011 es gratis. La m ayona de las cu turas qu · 
noc1do el mundo s . , 1 c. ª nencano 
(d 

,b· e caracterizan por su caracter loca y 1ra~1 
.. _ 

e ido a los hast 1 . ntnllla · , ' ª iace poco altos costes de transporte Y coi . 
c1on) y por su as . . , 1 ( 1 tlll ei
f¡ d . . _P1rac1on a parecer eternas tradiciona es ci ·-uerzo e m

11111 
• ' . , , 1c1110 

. , nizai sus costes de innovac1º0' n reproduccion) :> 
mac1on). · ' ' 

La progresiva r>d · , d . 111unic,i-
ciones desd . 

1 
. e u~~ion e los costes de transporte Y co l· ,,.0• 

lución'd .¡ e a mvenc1on del ferro carril v el teléo-rafo hasta ,1 ~e ul· 
e nternet la d , ' :::> ero~ e 

turales dand 
1 

pasa a decada, ha favorecido los con~a ."011d. 
' o u gar d ¡ 1 ·b· d·1c1 

innovaciones <. a esp azamicntos, mezclas, 11 
11 

' .. s un 
r , ' encastillan · . ¡· á1111cJ · 1enomeno d ' 11entos y otras 111numerables e 11

1
• • ¡,1 

estacado e ¡ - . nt:ntc. 11 os anos recientes ha sido, presuncai 
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1111
mdialízaciÓll de la c11ltum (Warnier, 2002). El antropólogo Jean-Pie

rre Warnie r señala que a lg unas culturas "tradicionales" usan la indus
trialización co1110 un 111 eclio d e difundirse globa lmente: así, el zen ja
ponés, la pizza ita liana, la salsa caribe1ia, los p antalones tejanos, e tc. 
Pero también c h ocan con una industria inte n siva en capital y muy 
o ligopolizada que produ ce en masa y comercializa globalmente nu
merosos objetos estandarizados que suplantan a los tradiciona les en 
todos los aspectos de lo que solía llamarse folklore (" sabe r popular"): 
música, canciones, relatos, escenificaciones, danza, vestimenta, adorno 
per~ona.I , decoración, mue bles, gastronomía, deportes,ju guetes, etc., y 
en amb1tos " nuevos" como la publicidad, los viajes, la salud e incluso 
la educación. 

D~ la ~evolucí~n dig.it~,I de los años noventa surgie ron grandes "cor
poraciones mult1med1a , que producen soportes y contenidos (v un 
111 erclia dº · · d. ' 11 1s111g 111gen te me 1an te subcontra tas) y que dominan los 
mercados m asivos do11d , ·bl ·' 
d 

. e es pos1 e una mayor reducc1on de costes 
e producción y dist ··b · ' ( · , · . . , . . . 11 uc1on eme mus1ca t e lev1s1on agenCias de 

not1c1as) fre t l l . . ' ' ' < 

d 
n e a a eve res1stenc1a de sectores "artísticos" locales 

apoya os por los E d ¡ · vitalidad 
1 1 

· sta os - os neos, que pueden permitírselo-. (La 
• • oca es n1ayor do d ¡ ·d . mercado , . . . n e os conte 111 os relevantes tienen un 

mas c ircunscrito· d . · , . 
" cultura indust .· 

1
,, . · e i c~on, prensa, radio.) El grueso de esta 

jón y, aún nl'. 1E1ª dtiene u'.1 origen local preciso: e l ámbito anglosa-

h 
as , sta o s Umdo l · ¡ 0111oge n eiza ·, l . . , s, 0 que suscita 1ondos temores a una 

timos a la ad• cion, ~? omzacion Y degradación cultural o-lobal. ¿Asis-

d 
aptac1on la ac lt , . ' . º 

ad/ m ercado o-] b 
1 

d ' . u 11.mcion umversal a la primera socie-
d o o a e la historia o d lºb d ·d· e empresas sup. . - a un e 1 era o etrwc1 10 a manos 
b e: . ranac1onales dis eneuc1os sin re puesta a aumentar su mercado y sus 

AJ fi spetar nada? 
n , lo que , . ne e: . esta en Jueo-o e 1 .d r sut1c1ente p . o s a capac1 ad ele cada cultura para te-

mie b resenc1a en e l . m ros como . . . creciente consumo m ediático de sus 
o si . para res1st1r la ·, d . Prevalecerá una · d . < presion e productos de otras culturas 
1una11 . 

1 
' in u stna que . . 

l 
ó 11ª c11 t11m focal . crea su propia demanda si11 expresar 

a bond d con se11t1do pro · , ali ' a del acto d pto m as a del prestio-io del emisor y 
entra en l < e consumir p º . , 
P

oi' . a arena públic-. , 
1 

· or esta causa, la producc1on cttlturctl 
1t1carn .. Y en a ao-en..1- l' · L · · ti ere '. ente c rucial p e o ua po mea. a acav1dad cultur: es 
enc1a • orque prod , tod es Y valores y s . uce recursos economicos, elabora 
os req . . u scna un s . . . . nit u1s1tos de la . . , emmnento de 1denadad que son 

leva p l' · · acc1on p }' · ' e111b < 0 1t1cas patrimo . 
1 

° itica. De aquí que todo Estado pro-
aro-0 , ma es edL · . , · Estad ;:,U, en e l á1nbi.to · ' icativas Y sectonales especificas. Sm 

< os · 1ntcr · nidos y Gran B . _nacional, la Unesco, abandonada por 
re tana en 1984, ha perdido influencia frente a 
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. . , M dial del Comercio, donde la presión ele esos mis-
¡ Orgamzacion un · , · d 1 l'b 1· " ª -ac·iones m ed1at1cas en pro e a 1 era 1zacion y 

Países y sus corpoi' . , l" 
rnos ' . , c. dada en Ja "excepc1on cultura crece en cada 
ontra Ja proteCC!011 tUn . < d' 

c . ·, Los Estados en suma, parecen estar per 1endo ronda de negoc1ac1on. · ' 
1 ' ¡ I d. lización de Ja cultura frente a los Mercac os. 

la batalla e e a mun 1ª .. 
· , 1 E d s sí pero acaso las Soc1eclacles no, apunta sor-

Qu1za os sta o · ' ·c. d ¡ d 
d 'v'ar-11iet .. si en lugar de las grandes curas e a pro 11c-pren en temen te _w; · . . . 'r. 

·, d 1 · d · . · cLiltural se consideran las observaciones e.tnogra11-c1011 e a tn llSIWI < • d . . d 
cas del cons111110 cultural local, el panoran~a camb.1a. Debe a m1t1rsel e 

1 d que Se da una erosión rápida e 1rrevers1ble ele muchas cu tu-
u n a o, · - ¡ · 
ras tradicionales por el efecto acumulado de la sangner~ta co omza-
'., 1 · t' · Ja tentadora neocolonización mercantil actual que CIOn 11S onca y e • • 'd 

ofrece promesas de bienestar a cambio de bienes pnmanos (u~ll .ª ª 
, d 1 d h · taria o de la 11111ta-otros lazos culturales a traves e a ayu a umam ' 

ción de modelos educativos de los países colonizadores). Es~as cultn-
1 · . · · · Los estudios emo-ras desean prosperar, pero no a cua qmer prec10. . 

'd · · 0 selecnvos Y gráficos muestran que no so11. co11s111111 ores JH1s1vos, sm 
Y 1 · que sucede en creativos y en tanto pueden, productores. o 1rusmo · 

1 
.• 

, c. · ',. . A. M .d. 1 t lacultura mec 1a-ALnca Amenca Latina o s1a en 1ona respec o a ' d 
· ' · A · O · 1 · ecto a Esta os tica occidental ocurre en Europa y s1a n enta resp ' . 

Un.idos. La hegemonía estadounidense en los mercados le proporcio
na gran visibilidad, pero no mayor aceptación de sus rasgos_masldcodns~ 

· · d. ·d 1· · · 'd i · o clesiaua a ) p1cuos: m 1v1 ua 1smo, compet1t1v1 ao, consunusm , · ::i . .. . 

· 1 · · · · d U duahzac1on. vio encia. El crecnmento mismo del merca o eva a su · y 
hay un consumo conveniente y circunstancial de producto~ bar~to~e 
banales y un segundo m ercado mucho más rico y diversifica ? , 
productos de calidad de vida identificación y autenticidad colec~va) 

' fi ies JTen-personal. Es el contraste que ejemplifican las grandes super e las 
te ª las herboristerías, colmados naturistas y boutiq11es del goiimier ºd·
c. · · el " · J cales rrJ 1 
iranqu1c1as e comida basura" frente a los restaurantes 0 ' 

cionales, los de gastronomías étnicas y los de 11.ueva coci11a. 
1 1° E · ·' 1 ce qtt 

s importante, sin embargo, observar que la constatacioi uidit1· 
el consumo puede ser "creativo" hace fútil el debate sobre 1ª 1111 

'· 
/' " d l lo> ¡lit 1~,ª~1011 e ª_cultura. La cuestión de la hegemonía en los 11_1ercat ~orno 
diancos es Vital para el 10% de la humanidad cuya vida glfa en 

0 
arJ 

ª las pantallas (de ordenador, de televisión de cine), pero cant ~¡(I) 
estos como para l d l ' . , 1 . ide en 
1 e resto e mundo la cuest1on e ave ies . 'dJd 
ugar. Reducir la ¡ 1 , . , . (d Ja inn1n1 
d 1 b 

.d ' cu tura a os espectawlos 1ned1<1t1cos e ' 
11
ec<· 

e ce e n ad es bu f; 1 rruosa 
d d L . as a a guerra en directo) es una mons . . a los 

a . a cultura es el . . . ·1enr,1r' 
· ' imagmano colectivo que sirve para 01 , ·111,1· 

sujetos en el mund d . .· 5 .Est 1 0 Y ayu arles a interpretar sus v1vcncta · 
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. · ~ ·b lteriormente se contribuye a reelaborarlo, en el 
ginano se re c1 e, y u . e ·1· 1 . d 

d · · · n es c iviles intermedias como la 1am11a, e vecm a-
seno e 111st1tuc10 . . 1 .d 1 
· · l. nidad local las fra ternidades, las 1gles1as, os partl os, as n o, a comu ' ' . . , . . . . 

· d ·les d e poi·ti·vas huma111tanas art1sncas. Estas mst1tuc1ones son soc1e ac . '· ' ' . · b 
1 d . 1bre fina mediante la que una cultura onenta a sus 1111em ros 
a ur m 1 1 · d 

en Ja vida , algo fuera del alca nce ele los productos cu tura es m. us-
triales , dise11ados para un consumo intenso, efím ero y ~entable, 1rre-
111ecliablemen te incapaz de asumir los costes ~e producir los compo
nentes de una c ultura universal e integrada. Unicamente una sociedad 
crlobal, no un m ercado 1nundial, podría intentar algo así, pero la cen-
t> . . 
ciencia parece la inversa: e l debilitamiento de esas instituciones mter-
medias, la hipe rfragme ntac ión individual y colectiva de las culturas, 
que causa ide ntidades personales y sociales tan fragmentadas gue ne
cesitan nuevos m edios d e cohesión y a veces los hallan e n fundamen
talismos étnicos o religiosos tan exacerbados que exceden la capaci
dad de regulación y arbitraje del Estado. 

El conflicto político d e raíz cultural h a recibido últimamente 
gran atención (acaso como cortina de humo ante problemas ecológi
cos, económicos e incluso puramente políticos igual de importantes), 
PC:s~ a que la coexisten c ia pacífica es la norma, bien que una norma 
frag~I cuando fallan las instituciones m ediadoras. Las sociedades de la 
t~~dici_ón, subraya Warnier, dedican muchos más recursos a la produc
c!on ntual de sujetos y organización social que a la de bienes mate-
riales· Ja e· ·¡· · , · ¡ 
b . ' iv! 1zac1on occ1dentaJ hace lo opuesto: con fia en que e tra-

a_¡o asalariado Y el consumo mercantil socialicen a los sujetos, 
aunque ace · . . . . · · (l· c. 
1 ·1· 

1 
' pte siempre la necesidad de m st1tuc1ones auxiliares a ia-

111 'ª a ese l 1 . l . 
e· ' ' ue a, a ig es1a, la comunidad locaJ). Pocas veces semen-
1ona, unas por s· b ' d . , 1 de-moc . el 1 o y otras por apenas velada ant1pat1a, que a . 

rac1a y [ · · · J 
col _. ª partic1pac1ón civil y política plenas son e mejor 

1es1vo el 111 ~ · 'd . · 
cio' 1 • ejor anti oto contra los riesaos de una homogemza-

n cu tural · . :::> • • 
en el . que, coi-no evidencia la etnof!_raffa consiste em111enternenre 

universal d · e V' ' ·, J j ras 
re·tles b · esn1enuzam1ento y reconstrucc1on de as cu ru 

' a_ioelfitl d ¡ 
L gor e os oropeles triviales del m ercado. 

i:· 
RJelllplo d e e U0 1 . rr Luis 

eygadas (2002 son os estudios de caso etnográficos que o ~ceb . 
global" qt ) en E11sambla1Ldo culturas un análisis de la fa n~~ 

ie supuesta ' 1· demanu..i ' m ente responde con sus productos a '1 . 
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de una cultu ra global. ¿Qué ocurre cuando se globaliza la industria: 
Senún el dogma del pensamiento único, se impone mundialmente la 
pr:d

11
cciÓll ligera de origen nipó n y la. ~u cha de clas~s, desaparece en un 

clima de comunicación y coopcrac1on. Para su choscuro antagómco 
posmoderno, las culturas y hasta los sujetos se fi~agment~n ~n .ílcxib1-
lidades idiosincrásicas, ]ocales, efímeras y una busgueda 111d1v1dual de 
orden y sentido. Reygadas ha pasado una dé~ada observa~1do la ma
guiladora textil guatemalteca y a.lgunas magu1ladoras 1.nex1canas filia
les de multinacionales estadoumdenses y sus conclus1ones desn11en-

ten por completo ambos tópicos. 
Cuando Jos gestores, ingenieros y cuadros extranjeros, que encar-

nan el poder del comprador foráneo de fuerza de trabajo local, inten
tan imponer su fi\osofia organizativa, su cultura nacional del trabajo y 
su dominio de clase topan con la cultura laboral tradicional, nacional 
y popular de los empleados autóctonos. Este choque (un a111émico 
"choque de culturas") se traduce en complejos y varios procesos d~ 
conflicto, negociación y cooperación de los que, con el tiempo, sur
gen nuevas "culturas del trabajo" locales, no exentas de rasgos comu
nes, que suponen equilibrios temporales y acomodaciones situadasª 
las demandas del mercado internacional, de las culturas laborales na
cionales, de la sociedad civil local y global, y de las relaciones de po
der entre los agentes sociales. 

El contexto económico común a todas ellas es la exacerbad~ 
c?mpetencia en los rnercados globalizados, que exige mayor prodrtcti· 
vi dad para reducir costes,flexibilidad para crear/ captar segment~S me_
nu~os .d~l mercado y calidad para atraer/fidelizar a los consunndoró· 
La 1~cipiente sociedad civil mundial también demanda calidad, en 

1111 

sentido algo d. t. . 1 . , , . ¿·c·1·on~sde . is mto. que a producc1on se efectue en con · 1 . . · 
traba10 dignas ¡ b . . , . osten1b1h-~ . Y sa u res, por una retnbuc1on JUSta y con. s J. 
dad medio b. ¡ ¡ est\l 

13 
R am 1ema . E contexto político de las empresas qu~ ks 
. eygadas es el de Estados cuya inestabilidad y endeudanuenco ¡· 
impelen cas· · . . . , · · 1conc 1

-. 
1 

' 1 siempre, a la mh1bición y a la cooperac1on casi 11 
1. · 11 

c10na con lo . . 1 ' po inC· 

1 h 
e . . s mversores. Donde las condiciones socia es ) 1-

o an 1ac1litado ¡ · d · aos con11 

nes s· ' ª 111 ustna maquiladora tiene muchos ras::i. 0, 
· m coste fJs 1 1 . 11su111 · 

exporta 
1 

. .1 ca.ª guno, importa la casi totalidad de sus 
1
1.d.,¿tk 

a casi totahd d d , 1 · wta 1 º sus benefi . ª e su productos y repatria a casi 1 d, ¡01 

c1os no aport 1 l , . , , 1 que t: e 
baJ·os salar· d anc o a pa1s anfitnon mas va or roM· 

1os e obre · la P ción med· ros Y cuadros autóctonos. Organizan ' . 1 ,¡o 
1an te se cu . · d · naflª·' · 

ofrecer opo t .d encias e tareas fragmentadas Y rutl . do co11 
fi 

r u111 acles de e . , . , gr'aan 1 1rineza c
0 11 

. . , 1orn1ac1011 o pron1oc1on, se l;p , .1 ¡OlJ 
cepc1on y e· . , 1 cntt , Jecuc1on y oponiéndose fron ta ni 
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representación colectiva d e la fuerza de trabajo. Esta forma social se 
presenta, no obstante, con diferen tes estilos locales (que también están 
presentes en los m árgen es de las economías del primer mundo; hasta 
cierto punto, e l estilo parece responder al volumen de capital y la 
conipJej idad orga nizat iva y tecnológica que exige el producto, o más 
bien sus cl iernes). 

La m aquilado ra textil g ua temalteca. presenta las relaciones más 
ríspidas entre gestión y trabajo. Esta. industria se creó en apenas un 
lustro con gran presenc ia de capital, gerencia y supervisión coreana. 
~n barracones c?n pésim~s condiciones los coreanos impusieron un 
SJS~ema de trabajo taylonsta y su tradición de autoridad basada en 
grnos, golpe: y acoso sexual, pero "sin llegar a la sangre", y esperaban 
que los traba_pdores aceptasen la rgas jornadas continuas y horas extras 
no paga?,as. La fuerza de trabajo local, con una amplia experiencia en 
con fecc1on tradic · al b 
fi 

. e ion , aporta a una cultura que valora evitar el en-
renta1n1ento suaeri. , i h • :::. . r mas que ore enar, hablar quedo y aguantar ... 
asta estallar La miseri ¡ b d . , 

P
uest ;

1 
. , ~ popu ar, so re to o md1ge11a, hace que la res-

ª sea so o s1mbolica ( 1 . / ción y el b . · ' motes, e 1.1stes, eye1ula negra), pero la rota-ª senn s1no son ta al ducción se h· .d 11 ' tos que para alcanzar las cuotas de pro-
,1 te 111 o que ac · a la trabcy· ¡ , ¡ . e eptar un sistema de pago a destaio, que da 

ac om a sensac ' d :i control de SL t. ' ion . e ser una contratista autónoma y mayor 

d 
1 iempo Paulat h · e intermedia · · ' . m amente a surg ido una compleja trama 

lleres indígen, nos Y ma~uiladoras de varios tamaños, incluyendo ca-

l
. . as con me10 1 . . .. 10, g racias a la . J res re ac10nes humanas y traba10 a dom1c1-

l . pro{!res1va a · ., l . ~ . a realización e . P.'?Ptac10n ocal de las compete11c1<1s preasas para 
oro- · Y orga111zac1on del b · ·1 · ' d oan1zaciones · . tra ªJº maqui ador. La pres1on e 
b · d mternac1onal d d e ªJª ores tambié 1 1 

' es e e 1ensa de los derechos de los rra-
tas . n ia oarado 1 E mejoras, y alg 0 ' que e stado presione y obtenga cier-
sup . e unos aerent erv1sores loe ¡ 0 es coreanos han empezado a concracar 

U a es y -1 ap d . na maquilad ' ren er algo de español. 
l111en e ora estad . :i bl za ensa111bland . .. ' ou111c e n se en la frontera mexicana co-

ando t ¡ . O Caj,lS de mad . 
g 

. e ev1sores e ' era para televisores y acaba ensam-
rac1as a l nteros con . , d. 

n 
' e a progres¡· ' llll SlStem a de onranizacion for ¡5[,I, 

Ortean . va a111ocu L'fi ·, ::::> · 

Y S 
e 1ericana esta' c1· . ª ! tcac10 11 de sus trabaiadores. La gerencia 

lis re! . e ra 1caln ~ . 
P

ro . aciones son 
11 

d. 1ente separada de los obreros mexicanos 
1111so d 1 1e 1adas p · . b¡¡

1
·
11 

.. e ealtad a ¡ d. ' . or un s111d1cato tolerado por su com-
gues . e a 1rec , p

011 
~ . situados en ~ion Y unos cuadros medios aucócconos 
er ex1g · una pos1 ·' · · ' · cond· . e nc1as de cal·d cion ambivalente. La firma 111rento 1111-
1e¡on 1 e 1 ad y l b . de trab . es aborales . os o reros esperaron a cambio mejores 

a.Jo y L Y salariales t , h · d'os lna supe. . . , ' , rato mas umano mejores me 1 
tV1s1on , ' mas responsable. La gerencia impuso un 
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trato impersonal, exigiendo puntualidad, compet~ncia y productivi
dad a cambio del salario, nuentras que los trabajadores consideran 
esas exigencias menos importan tes que su oferta de dedicación y leal
tad a cambio de un trato amable, respetuoso, protección, interés por 
el bienestar personal_ y fami liar. La respuesta autoritaria de la direc
ción logró gue se alcanzasen las cuotas de producción y un aceptable 
nivel de calidad pero en medio de roda la panoplia de acciones infor
males de resistencia obrera: costes altos, trabajo lento, inactividad in
tersticial , daños al producto, sabotaje de maquinaria, sustracción de 
material y her ramientas, farras de desahogo el fin de semana y algu
nos más creativos como la factura de artesanías (adornos, llaveros, pe
queños muebles) con medios de la empresa y en tiempo de trabajo. 

Una filial de la división de electró nica de una multinacional esta
dounidense del automóvil intenta añadir un sistema japonés de cali
dad total a su sistema fordista de montaje mediante grupos semiautó
nomos controlados por un " facilitador" (supervisor) . Las jerarquías se 
aplanan -formalmente-, las condiciones de trabajo son buenas (el 
sueldo no) , la actitud de la dirección extranjera es abierta y dialogante 
-:-excepto en temas salariales y sindicales- ; se fomenta la conviven
cia. Y se e~alúa constantemente el clima laboral - pero no se ce<le,b 
umlaterahdad de las decisiones-; hay oportunidades de promo~wn 
~pero no a los puestos de decisión clave-; los puestos de fabnca
cio~ , alternables, se enriquecen y los obreros se vuelven versátil.es Y 
polivalentes - pero cuanto hacen es rutinario-; se demanda calidad 
Y s~ logran reconocimientos nacionales e internacionales, pero las 
mej~ras de productividad , fl exibilidad y calidad no repercuten en Jos 
salan os que baian ' · 1 ·, d provee-
d 

' J en termmos rea es, en la prornoc1on e 
ores locales · ·d d · a de . 0 en act1v1 a es comunitarias. Se intenta un s1sren1< 

sugerencias para alenta 1 . . . , . . , d 1 s ernplea-
d 

. r a part1c1pac1on e 111tearac10n e o 
os (apropiarse de b :::> , 1 ?5% d~ 

1 
sus sa eres) que fracasa porque so o un - . 

o ahorrado se red· t ·b 1 . . · 1an lo) 
1 

is n uye, o acaparan los m<:remeros y se pnn 
a 1orros de coste 1 . ºfi . , :::> • , 1 osso-
b 1 

. s, ª mtens1 1cac1on y la amortizac1on de emp e 
re a mejora de la d. · d · de par. . . ' 's con 1c1ones de trabaJ· o· los obreros epn . 1 

t1c1par. Sm embarg f . , . I I ca/11/1111 d 1 o, tan aprerul1do a a¡~ro¡~iarse el /eug11a;e 1 e 11 

e a empresa para . . . l 
A 

exigir a en el trato que reciben. . ·'n 
nte estos tres c ¡ b J¡zac10 

de un 
50

¡
0 

d d asos, ¿puede seguir hablándose de la g 0 a lia)· 
mo o e or . . , d· s no 

tal homogene· . , gamzac1on productiva? Para R eyga '
1 
1 isuio 

manual feme t~ac10~1 de las culturas del trabajo: ni es puro ray orAnl( 
. 111110 111 hay u d . . . ·ror111e. 

similares reto el . na ten enc1a rupomzadora unt 1 ril6· 
s pro UCtlVO '. . . Cll (ti . Cada país 

0 
. , s existen diferentes soluciones _, (11 

e reg1on rec • rraf5L onstruye las culturas locales para inse 
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las corrientes de mundialización económjca: desd e e l trabajo a domi
cilio a los siste mas nipones d e calidad tota l, desde la segregación rotal 
en tre gerentes y ma no de obra a las más sutiles ingenierías comunica
tivas, desde la explo tac ión inte n siva y coactiva d e la fue rza (y la des
treza) labora l hasta la difuminación de clases y j e rarquías den.tro de la 
planta, la fübr ica global comprende todo e l abanico de posibles solu
ciones de compromiso al c ruce de culturas o rganiza t ivas, laborales, 
nacionales y de clase difere ntes. E sto es una clara muestra de la efica
cia laboral de la cultura y, re cíprocamente, de la eficacia cultural del 

trabajo. 
E~ l~~ casos ~11inu c iosamente d escritos por Reygadas destaca la 

a~rop1~c1on. de c ie rtos rasgos d e la cultura local por los empresarios 
e:xtranjeros, mteresados en su e ficacia laboral: la v iolencia el autorita-
n smo Y el m achismo s b d b º, ' . . _ , , o re to o; pero tam 1e n comp ete ncias de una 
antigua trad1c1on arte l dºd 
1 

. san a , tan exten 1 as y baratas de comprar que se 
as e tique ta como d r fi . , ( mes,..; . d. escua 1 icac1on su paradigma son las costureras 

.. zas e m ias guatem lt ) Al . ración lab 
1 

h b ª ~cas · tiempo, una mínima paz y coope-
, ora se a o te n d b . d demandas de 

1 
b . d 1 0 ª cam 1º e resp e tar parc ialmente las 

os tra a1a ores en , relaciones 
1
· t . J cuanto a autonom1a y autocontrol 

11 e r personales res áli. ' rismo y difun1.I. ·, 'd l p e tt.l?Sas Y Ce das en e l trabajo e igualita-

b
. nac1on e a auto d d 1 . , 
ido a la debilidad d e los És' n ª Y. a j e rarqu1a. De o tro lacio, de-

no es n ecesario pa 
1 

al ~d~s, anfitriones y a que el m ercado local 
. ' ra a Ve 0nzac10 d 1 . . mejoras salariale 11 e as m vers1ones, las demandas de 

d ¡ s, mayores ben fi · · l e personal oport .d d e cios soCJa es, capacitación sistemática 
d · ' um a es de · , · · e un smdicalismo efc . pr?moc1on equ1tat1vas, autorización 
productivo auxili 

1 
ecnvo, contribución al desarrollo de un teiido 

va ar ocal y apo · ·d J s y medioambiental d e yo ~ act1v1 acles humanitarias educati-
ente e es e colect ' , . _ rarnem e desoíd . ivos autoctonos han podido ser casi 
c1on 1 as sm que la fr · , cu tura] h aya ·d u strac10n de estas ansias ele supera-

L 1 o en det · ' ~s formas de . · .r!mento de la eficacia laboral. 
tamb1é h organ1zac1on y l . . la . d ~ an tenido una · os procesos d e traba.io unporcados 

Y 
vi a industrial y u b Hndp.ortante eficacia cultural. Es un tópico que 
cornpe t · . r ana ifund l . . . d it1vos· p ero . e va ores md1v1dualistas consumistas 

ros ad . ' es c ien o T: -b., . ' du . . quieren 0 re fi · am 1en lo es que trabajadores y cua-
ct1v1dad a] ' nan sus valo d 1 b · · · · ción (fr ' ·' c, idad, cualifi · . , res ~ a onos1dad, efic1enc1a, pro-

respo e~~~ al hábito im icac~on, versanlidad, flexibilidad, premedita
coopensa . ~hdad ante al P1~ovisador) , sistematicidad, disciplina laboral, 

rac10 e ie nte c . , d . d a nue n, e tc.; y ado •. reac1on e nuevas redes soCiales e 
vas tec l ptan actitud d d n1ayor . no ogías pra' . · es e apertura a nuevos merca os, 

an1b1c·, ' Ct1cas lab ·al e · ·, d ion c reativa . e 01 es y 1onTias de orga111zac1on, e 
e mnovadora. Pese a ello, los gerentes extran-
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jeras suelen tildar de ineficientes Y, ~e baja calidad. a las culturas labor:t
les autóctonas, afirmación que la e!Jre local suscribe para reafirmar su 
dominación sobre las denostadas clases y etnias populares; pero esto ha 
suscitado un nacionalismo reactivo que imagina una progresiva nacio
nalización del sector por medio del crecimiento de las maquilas loca
les, a cuyos gestores y trabajadores ven como laboriosos, creativos y 
capaces de realizar proezas productivas con los medios más rudimen
tarios. Es importante notar que, en efecto, hay un proceso de apropia
ción autónoma de saberes, de aprendizaje tecnológico y organizativo, 
muy lento pero constante, que permite a estas maquiladoras llegar a 
dominar los procesos productivos y asumjr una producción creciente, 
más diversa, más compleja y de mayor calidad. 

Por desgracia, la eficacia cultural del trabajo ha sido insuficiente 
para superar las asimetrías del mercado global que perm.iten a las em
presas eludir gran parte de las demandas locales de integración, digni
ficación de las condiciones de trabajo, reducir las diferencias materia
les y de poder entre los colectivos de las diversas nacionalidades y 
establecer relaciones de reciprocidad más cabales. Pero esto mismo ha 
permitido que una clase obrera desunida y desestructurada mantenga 
una i.clentidad de oposición, por difusa que sea, cornience a establecer 
relaciones con grupos ele apoyo internacionales y plantee sus nuevas 
demandas en nuevos escenarios y mediante nuevos actores en un es
fuerzo por ganar peso político y económico para sus culturas renova
das en estos sectores de actividad. 

Junto con el trabaio t b.' 1 · 1 10 . , . ~ ' am ien e consumo, y en particular e consun 
s1111bohco -por eJ·e 1 d · e . , · · 1n • . , 111P o, e 1ntormac10n-, puede consntutr l 
medio de acc1on cult 1 e · . · d ' El b . ura 'una tOrma de ejercicio de la c1uda an13. 

tra ªJº etnográfico de Rosalía Winocur (2002) Ciudada11os 111ediáti
cos, nos hace transir d 1 ·, ' 1 lo opuest d 

1 
ar e ª producc1on material globalizada a Pº 

o e consumo local d · ·b . 1 la ·d ·d· . . · ·e mtang1 les: la radio como agc11te et 
v1 a cot1 1ana familta " · d d de 
México M d. r Y pe.r~onal de la megalópolis de C1u a 

· e iante observac · · , de fa-núlias y ion part1c1pante de gran numero ' 
numerosas entrevist . . w· . cur 

P
resenta sino' pt· as con profesionales del medio, 111° 

' 1camente el p d l · r~curso del que los asa o Y e presente de la radio corno , 
agentes extrae .d .b l n1as que individual ' n sent1 os y al que los atn uye1 ' 

menee, en el cur d 1 . . . so e as interacciones farnibares. 
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H asta la década de 1950 la radio fu e un transmisor de sucesos y 
espect..ícul os, un dramatizador de realidades humanas y el emisor pri
vilegiado de los m ensajes d e Estados y m ercados hacia las poblacio
nes. Luego fue d esplazada por la televisión y se vio reducida a soporte 
publicitario de la música comercial hasta los años ochenta, cuando 
una tecnología más barata y portátil posibilitó un uso más versátil de 
Jos aparatos. Pero e l estím ul o para los oyentes fue una nueva progra
mación, accesible y a trayente, de la que e lJos mismos eran protagonis
tas. Dos objetos hasta e ntonces no usados se empezaron a valorizar 
como bienes mercantiles: la intimidad y la opinión pública. 

Casi todos los usuarios oyen la radio como fondo musical de sus 
rutinas di~rias, un te rcio oye comentarios deportivos y casi la mitad 
escuchan 111formativos y espacios de entrevistas y opinión en su casa. 
Escuchan Y llaman, muchos para pedir o dedicar canciones, concursar 
0 saludar; otros para hacer confidencias y pedir información, consejo. 
H erederos del serial y de l consultorio sentimental nuevos informati-
vos dan voz divulgan · · · ·d d ' ' y aconsejan a mt11111 a es con problemas sobre 
temas corporales (e ' · · · , · . -.

1
. .. osmettca, nutnc1on, salud), relacionales (pareja, ta-

1n1 ta, hijos) y sexu 1 A 1 bl . . em . a es. os pro emas eternos de la mfidehdad, los 
barazos indeseados las t 1 . 1 . d , . -d . ' ' · < rup u ras y a vio encta omesttca, se ana-

en nuevas 1demid d , · , . . sexual·d d ª .es Y pract1.cas proble mat1cas (horno-, b1- y tran-
. ' 1 a ) casos de · , • ' < 111terrupc1on del embarazo de separación divor-

cio y recom osi . , f: . . ' ' ' de d P c ton anultar, de abuso de drogas v otras adicciones. 
esempleo an . l , . 

mal1d 
• < ommato, so edad, abandono depresión etc. que de-

, an apoyo cord· 1 , . ' ' 
de a u toa d . 1ª Y_ encuentran respuesta, en ocasiones, en redes 

Q 
· yu ª que la radio contribuye a crear. 

u1enes acuden . . . 
que necesita . con su mt1m1dad a la radio suelen ser personas 
zo, castio-o n .expresarse o expon e r su condición sin riesgo de recha-

º ' estigma o exci . . L d. fr como set1a1 w· usion. a ra 10 es su recurso porque o ece, 
' a inocur " t · , , · tuna, ayuda 'd 

3 
• ' a enc1on rap1da y gratuita, información opor-

< esmteresada' · , , · mato ilus1·0
- d ' • contenc10n emocional aarant1a de anom-

, ' n e excl · · d ' ::::> , 
publico que b .· d usivi ad. No existe otra institución de caracter 
motivado e l 1111 ~ todos esos beneficios". De hecho lo que habría 

· repudio loe 1 . . . ' · Y solidaridad ª se transforma en cond1c1on de pertenencia 
democráti~o e~1 grupos de autoapoyo con un importante potencial 
ro El , pero que no e -· · · 1 d d · publico xigen un comprom1so emociona ura e-
con identific~ ~~r su parte, escucha los casos como un serial. menos 
de! · c ion que co · · · · ºbl · d ro 
b 

1n1smo im . · . mo ex.penenc1as v1canas pos1 e~ enr 
le s · . aginano cultL · 1 · · ' do-erv1c10 d . ¡·e: . , na comparttdo. La radio presta as1 un 

n1ec1· e e 1tus1on d . d·c ·a 1ante la fi e expenencias e inclusión de la Herenct orn1a parad, . . . . , 
· < < Ojtca de la p11blicidad a11ó11i11u1: la exposicwn 
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(:mónima) de la inrim-idad instruye, sa tisface la curiosidad, crea nuevas 
actitudes y legi1i11ia a la radio como testigo veraz de la realidad e insti
tución social de solidaridad. 

También dan voz a una ci11darla11ía proble111ática como opinante, no
ticia, estadística u objeto de reflexión. En respuesta surge una ciudada
nía que usa menos la radio como arena de argumentación y debate 
que como espacio para reclamar atención, visibilidad, reconocimien
to y respuesta. La radio ha contribuido así a la construcción do111 és1ica 
de una "ciudadanía mediática" más centrada en la defensa de espacios de 
vindicación de intereses particulares, en la gestión de los servicios y 
espacios públicos, y del medio ambiente, en la defensa del derecho a la 
diferenci::i y en la definición de reglas locales de convivencia que en 
formas tradicionales de competencia y adscripción política a partidos 
y dirección de reivindicaciones al Estado. Lo más importante para el 
radioyente parece ser el reconocimiento, la sensación de que uno 
cuenta entre la masa y obtener un cierto sentido de pertenencia, aun
que sea a un colectivo tan vago corno la audiencia de un programa. 
Así parece existir un contrato por el que el medio ofrece 11isibilidad a 
nuevas nece idades, problemas y agentes sociales, y les cede un espa
cio, rlc111ro de los límites de las co11rlicio11es de prod11ccióu, para solidarizarse, 
apoyar, opinar, criticar, denunciar, quejarse, pedir ayuda o desahogarse; 
y a cambio el público le otorga buena publicidad y credibilidad como 
~efe11s?r riel pueblo y canal directo ("ventanilla" siempre abierta), por 
ilusorio que sea, con responsables y autoridades. 

Cabe mencionar, sin embargo, que los medios comerciales linli
ta1: las posibilidades de expresión, que raramente hacen algún segui
miento de las. personas y cuestiones que divulgan, que se deslizan cl::i
ramente ~1,ac1a el .escándalo y el espectáculo y no a una acción de 
contestac1011 consistente. Por esto, muchos grupos de interés particu
lares buscan formas de preservar la integridad de su mensaje, que pa
san P?r el c~ntrol de una frecuencia (aunque sea " pirata"/"libre") o 
esp~cios a uto~omos en uno u otro tipo de emisoras. Ambos tipos de 
~mi~ores suscitan c~m~rnidades imaginarias, audiencias cautivas, clu
d~; . e oyentes, as~c1a~1ones de autoayuda ligadas a interacciones 111e-

1at1cas 9ue han sido_ 111stru111entadas para procesar nuevas experien
c~as s?ciales de la iden tidad y la alteridad, de la novedad Y la 
d1vers1dad urbanas As'1 fi 1 ¡· s . . ' · • con orrne e e 1al se expande y segmenta su 
aud1enc1as -con el c · · . . . recumento urbano y la aparición de nuevas 
1dent1dades sociales polít. ~ · , . . . . . ' icas, etmcas, sexuales, culturales y geneia-
c1onales-, 111d1v1duos f: ·1· d . . ' ¿·-, . Y ª1111 ias escubren y chscuten nuevos co 1 
gos culturales y encos. 
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La radio imbrica numerosas voces diversas - es ta es su ventaja 
competitiva- y las introdu~e en e l ho?a.r. ~a s_eñal horar_ia, el parte 
meteorológico, el informe vial y el not1c1ano sirven de hitos para la 
oro-anización del tiempo cotidiano. Como proponente de diversas 
opiniones constitutivas de nuevas identidades y sociabilidades, la ra
dio ha h echo d e la notic ia continua no e l medio de estar bien infor
mado, sino una necesidad vital para orientarse en la complejidad de 
los límites espaciales y sim bólicos d e la ciudad (el informe sobre el 
trafico rociado, sin ir más lejos). Y, más durable que la fugaz noticia, 
la radio sigue siendo e l fulcro d e las moralidades que convergen en la 
urbe: ricos y pobres, famosos y gente corriente, familias tradicionalis
tas que predican lástima y resignación y modernistas que propugnan 
el ascenso social y el consumo como metas vitales. En suma, la radio 
e_s un m_edio ele reducir la ansiedad que genera la complejidad y con
tmgenc1a de l mundo exterior a lo doméstico. 

La radio, empero, corno todos los demás medios no es un emisor 
aséptico: responde al sentir percibido de la audienci~ y al interés ins
trumental ,en c~nservarla; reproduce mitos y estereotipos de la vida 
urbana (trafico, inseguridad, autoridades/ corrupción, convivencia) y 
~ropoi~~ o c rea modelos de presentación pública de la persona y de 
~ciabihdad . Los programas señeros d el dial de Ciudad de México 

tratan de const - . l . . f 
d 1 uir a mexJCalllc ad como clave de Jo que sucede y tien-

e a construirla - · 1 _ . . . . 
les ~ · . sm 1ace1 cuenta de sus d1v1sonas sociales. culrura-

, generacionales o , t . . . . 
afue e meas- como escmd1da e nrre un adentro y un 

ra, entre una const 1 . , d c. . . , 
de su¡. e ac1on e tarni11as que luchan por la armorna 

zogar pero qu d b ¡-
11\undo e t ' e e e en sa ir cada día a la ralle a ganarse la vida. Ese 

s a iormado po · d d · (oyentes . .. e r estereotipos e ciudadanos e pr1111era 
festantes yhpai ticipantes), de segunda (vendedores ambulantes, manj-

' 0111osexuales) · d d , · e · · corruptos - ' Y no cn1 a anos (polmcos y 1Lrnc1onanos 
público) Ey otro~ delincuentes o criminales sin empleo en el sector 

· n esta JL111ofa 1 · b · · · · d - · al n1ente ofi _, - be' as e misoras o tienen crechb1lida ,pnnc1p -
' rec1e ndo un ·¡ . , d . . . , , . 

que result . ª 1 us1on e part1c1pac10n y recetas prawcas 
1 en se1 (o al rn 1 ai· · e clesa111p enos o parezcan al oyente) eficaces en 1viar 

aro en que la · ¡· 'd exentos de d . . . 's personas -a las que se trata como 111( "" 1105 
fi- a scnpc1011es . . I . ~ 

ente a sus bl ~ocia es, co1110 p11ros entes e111ocionales- se sienten 
L . ·. pro ernas. 

a audiencia 
Prograrnac1·, 'aunque no tenga ninoún poder estrucrural sobre la 
i , on tam 1 º -l1ente a lo ' e poco a recibe pasivamente: atiende selecnva-
n1e . que oye y l . ·o-ntanos e f: . . 0 acepta, rechaza o rt'interprera con sus e 
exp, · 11 a111tl1a o e 1 . . · 1 1 y las eriencias f; . . on os conocidos: el 111vel socwcu tura 

a1111Iiares · · s en ' vecrnales y laborales son los repercono 
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1 S cuales se decide si un contenido es más o menos vc-
contraste con o e • • ' ¿· ' 

, -1 estilo de dar las noticias es mas o menos 1gno de cre-
ros11111 o s1 un . . , . J' . 1 . 

. ( t ·aclición de comu111cac1on po 1t1ca como a mexicana, dito en una 1, . . . . e . , c. . 

1 1 
hondo escepticismo hacia la 111Lormac1011 oucial). marcac a por m . . 

e d So la radio como referente, proporciona una 11111dad on to o y e , e , 

imaginaria a Ja multiplicidad ur~ana. . . 

E Ja radio ha mantemdo desde hace un cuarto de siglo un 
n smna, ' · · ·b·¡·¿ ¡ ( 

1 t . to soc·i·al con su público: ella proporciona v1s1 1 1 ac o caro con 1a ' . . . 
eswc!Mbilida<0 a cambio de que este pa.rt1.c1pe y c~ntnbuya a la co11s-
tnicció11 dra111árica pero a11té11tica de aco11tew111e11to_s. BaJ_º ta~ acue'.do m.~r
co la narrativa radial ha evolucionado de un 1magmano de mc!us1o_n 
de Ja diferencia social en un horizonte de progreso a otro de d1vers1-
ficación de la experiencia vital donde los que son diferentes n~ rei
vindican ser incluidos, sino reconocidos y respetados, en un .honzon
te de pugna por el espacio y los servicios públicos. La rad~o ab'.e la 
oportunidad a la difusión y aceptación de nu~vas formas de 1denndad 
y sociabilidad pero puede también cerrarla s1 las presenta como pro· 
ble11ws especiales y los "trata" con recetas basadas en prejuicios Y estereo
tipos convencionales. La radio contribuye a generar sentido de .per
tenencia en co1111midades imaginarias que se conforma1~ a partir de 
establecer vínculos con los locutores y por su intermedio con ~eros 
en la misma situación existencial. El desafío para estos colectivos, 
grupos de ayuda mutua y asociaciones civiles está hoy menos en 

' · · d , · · ) 1 segmento como apropiarse e un momento (como ser not1c1a o ui 
( , . . . , 1 arar que su como tener su propia emisora) del dial que en como º::i ' . 
d. · ' . ·nos sin 

1scurso sea respetado y reproducido en sus propios tenni 
romper el requisito comercial indispensable de interesar al oyente, ca
sual o cautivo. 

L f: 1 :iquila-
as manu acturas baratas que Estados Unidos importa de as n1, ·do 

doras meiicana al . · 5 de son1 
:i s Y guatem, tecas (ropa televisores, equipo 0. 

para automóviles) . ' . l ra y son ' . son esenciales para reproducir su cu cu ' b'b1 
prod11C1dos po fi d . , 1e rc1111 1 r uerza e trabajo local y o-erentes foraneos qr bi¡«1. 
coopera11 co1iflici. º . del trd '· 
L . 111a111e11te en. la co-producción de n11evas wl111ras · el 

os conte111dos d l ¿· ·onscru1r 
sentido de v . e a ra_ io actual son fundam entales pa1~ e . urbl·s y 
son 

1 
~cmdad/ ciudadanía en las grandes o medianas c., jo· 

co-pror 11c1dos po . d. . ·Jos proit-
1 sus au 1cnc1as casi tanto como poi 
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nales que diseñan y conduce n los programas y tmn~i~n cooperm'. en ~a 
co-producció11 de nuevas_ ~ulwms d~I consumo, el ~~te de JJ/lltr y la co11v111eneta 
cívica. Esta coproducc1011, o, m ejor, colaborac1on , como la llama el an
tropólogo G eorge Yúdice (2002) en El recurso de la c~tlt11ra, es amen~
do tan invisible como el trabajo e n los sectores margmales o sumergi
dos de la economía. Y como su paradigma, e l trabajo doméstico 
familiar femenino, suma a la invisibilidad e l asumirse comúnmente 
que constituye su propia compensación, haciendo innecesaria otra. 

El caso m ás notorio que Yúdice analiza de expropiación casi gra
tuita de una cultura local es e l de la bie nal inSITE de San Diego-Ti
juana. Este evento reúne a artistas de a mbos lados de la frontera 
EE uu-México e invita a artistas internacionales a vivir una tempora
da larga en la zona y producir una obra según su experiencia. El con
junto funciona como una maquiladora donde los ejecutivos (directo
r~s)_ que consiguen la financiación dan las directrices generales, 
vi~1lan que se mante nga la estricta separación entre los proyectos 
orientados a un proceso d e participación comunitaria (importantes 
en este 1i:~~1ento para obtener financiación pública) y los proyectos 
d~ ~xpos1c1on (imprescindibles para obtener eco en los medios espe
c_iabzados Y generalistas) y controlan que los resultados no sean polí
(icamente incorrectos más a llá de lo comercializable; los gerentes 

1 
c~radore_s~ coordinan y supervisan el proceso de trabajo y atienden a 
ª resolucion de los problemas que los artistas encuentran en ese pro-
ceso· los t b · el . , · 

(
, . ra ªJª ores flexibles son de dos tipos: de un lado Jos recm-

cos artistas) ba t b . ·, . . . , s ante 1en pagados, que capitalizan su formac10n, su 
expenenc1a p · ¡ 1 ·' e 

1 
revia Y a que obtienen a partir de su estadía v re ac10n 

d 
00

. ª comunidad local; de otro lado los operarios (becario~ de cura-
ona Y los ob ' 

nerado . _re:os Y empleados de los montajes) pobremente remu-
tu s, por ultimo (sin categoría) están las comunidades, cuya cul-

ra, cuyos lrab · d ( '., . · · bT son a . · ªJOS e re)producc1on de su vida social y s1111 o 101 
e prop1ados com . . . ' , . . y el 

público , , o m ateria pruna de la elaborac1on arnsoca, 
que 

110
' qu~bactua como caja de resonancia y legitimador del evenco, 
rec1 en por ll · · l deben conside , . e o nmguna compensación materia Y 

. rarse bien p d expe-riencias · . aga o s con el bien superior del acceso ª · 
111us1 ta das · /los En esta ind . ' ª 11nque carezcall de sentido o relcva11oa pr1m e · 

b ustna e l prod fi esc;!S" la o ta rea\ j ucto o m aparente son las obras expu. ' 
Producir] so~ ?5 dos años de trabajo institucional y cornunirario para 
real es ¡ as a_¡o la titularidad formal del artista individual; el proceso 

. a acuin11fac· , d . . ·011t''<1r-
ganizadot 

1 
ton e valor monetario c11 fa ní,pide de fas 111stiwa · 

1 · as mediadot d . - · ·}' las orgc1-
11zacione . as Y e cap1tal simbólico en Jos artistas 

s patroc1n d · · anees ª oras a d especho de los demás parncip· · 
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¿Genera algún valor social esta valorizaci~n o me~cantilización de 
la vida popular de una localidad como arte mternac1onal? Nunca se 
hacen auditorías pasado un tiempo al público que asistió a una expo
sición o a la gente que participó en un proceso de creación colectivo. 
La incidencia debe de ser ínfima cuando se trata de una oportunidad 
accidental y exógena. (Bien distinta de la del mural pintado por la 
población de Poppotla sobre el gran zócalo de cemento del set aban
donado sobre el que se construyó, para aprovechar sus míseros costes 
laborales y achatarrarlo luego, el modelo a escala real del Tita11ic para 
la superproducción cinematográfica de ese título.) El arte ha perdido 
su poder socializador, pero pocos lo echan de menos: ya no es el me
diador entre la sociedad y el Estado que genera ciudadanos éticos, 
sino otra mercancía más porque la disciplina (y la diferenciación so
cial) se opera dü·ectamente por un mercado sin alternativa ni paliati
vos. Y así, no importa, porque nada cambia, si un artista crea produc
tos para una empresa de seft.warc y otro trata de alejar de la droga a la 
juventud mcializada de un barrio marginal. Ni siquiera tiene ya po
tencial reivindicativo: toda vanguardia, incluso toda disensión, es ins
titucionalizable porque el valor añadido no está en el contenido, sino 
en la producción de una diferencia novedosa.Y, por cierto, la crítica al 
sistema, no siéndolo ya en absoluto, tiene un valor de cambio cero, 
por más valor de uso de to111a (o ratificación) de conde11cia que pueda 
conferirle el espectador por su denuncia del racismo, el sexismo, el 
clasismo, el chovinismo y la violencia que todos estos alientan Y en 
que se sustentan. 

La activ~dad Y el consumo artísticos se proponen hoy a sí mismos 
como medios de sanación para espacios sociales desfavorecidos con 
c?stes c~mpetitiv~mente bajos frente a la prestación de servicios so
c~al~s mas sustantivos. Ofrece a una condición desfavorecida recono
cmuenro ~n ~o,rma de visibilidad aceptable (en lugar de medios de 
autoorganizacion) Y así recibe legitimidad de sus patrocinadores. Por 
?tro lado, cada vez es una fuente mayor de ingresos municipales: los 
impu.est~s pagados por el pequeño comercio se han ido al garete con 
su ruma impulsada · 1 d . · lt 1ral 
b . ' < P01 as gran es superficies, pero el tunsta cu L ' 

usca a111b1entes dífi' ere , t . . · 1 os )' 
• · 11 es, gasta en objetos smaulares y capnc ios 

no se siente at 'd ::::> ·e-rai 0 por centros comerciales clónicos de los que n. 
nen en su lugar de p . d · . . fr1111 
1 1 roce enc1a, smo por establecimientos con e~p oca. 

c1· Hayd alternativ~s, no obstante. Entre ellas Yúdice menciona dos 
ignas e ser cons1gn d 1 . . . . . ' b I que 

d b c1· ª as: ª m1c1at1va Art Rebate! Arte Ree111 o so, 
a a mero en la calle 1 . . oin-, ª os mm1grantes indocumentados en e 
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l
·o' n por e l h echo de que crean más empleo indirecto del que 

pensac . . al 1 
ocupan y pagan n:ás ~n i_mpuest,os (m_direc~os, e con:~rar) de o que re-
ciben en asistencia publica. (As1, Cal1forn1a ha prol11b1do el acceso a los 
servicios públicos de educación y salud a los hijos de los indocumen
tados, razón probable de que EE ~u sea, con Somalia, el único país del 
mundo que no ha firmado la carta de Derechos de la Infancia de la 
ONU.) Otro ejemplo es la ONG brasileña Arte Sem Fronteiras, que, 
casi sin recursos propios, se ha convertido en un foro de debate sobre 
cómo cada sector a rtístico entiende la situación y un organizador de 
eventos donde las obras se agrupan por afinidades sustantivas y no 
por el origen étnico o geográfico de los artistas. 

Un caso, que pide algo m ás de espacio, de recepción creativa y re
novadora de la cultura mediática o-Jobal es el desarrollo de la cultura 
d 1 , . fi . . o 

e a mus1c~ unke1ra de los barrios marginales de Río de Janeiro. El 
fimk -vers1onados de toda música negra estadounidense bailable 
des~e l?s años setenta al presente- ha permitido a la juventud ma
Yd?rttar~a_m_e~te negra y mulata de muchos barrios marainales reivin-

1car VIS!bihdad h t> 
, Y rec azar en parte la cultura dominante sa111bcra no 

a traves de una .d .d d ' 
sino d 1 . d. 1 :?t1 ª grupal o étnica al modo estadounidense, 
compee ª vm ic~c~on de una celebración hedonista y orgiástica que 

nse su cottd ·d . d . 
mocratiz · , 1ª111 ª margmada en un proceso reciente de de-
por las agaecio~ c.oartado por las restricciones neoliberales impuestas 

< • e n c1as 111 te . l 
ña delincue . d rnaciona es. Asociado inicialmente con la peque-

b nc1a e esos ba . . lfi k .b . , ta le) protao- . , r nos, e un ( a.JO otro nombre mas acep-
reunificació~on~z~ una de las más relevantes iniciativas culturales de 
ntiJitar en las e civil tras los episodios de terrible violencia policial Y 

< tave as d e R ' 
nacida de un e • 1º en 1993-1994: Afro-Reagae es una ONG, 
ac d grupo mus1calfi k ::::> 1 ' u e tanto la · un ", que promueve espectáculos (a os que 
tas) juventud 111 · al . · 

Y sufraga co b argm como la de clase med1a y los runs-
n1a n sus enefic · · ·, · .. Y servicios s . l ios acciones de autoafirmac1on, autoesa-
1n1ciad ocia es en la c. l ·viJ d o coni0 s lave as. Viva Río es otro proyecto ci 
ti C: las_ favelas. Suu~ab~~grama de capacitación artística de los jóven~s 

0 
tejer lazos d ilidad para la poliglosia de la sociabilidad le perrm-

nales · e apoyo co · 
se .e internacional n agentes de clases, empresas y ONG nac10-
caguridad pública/d es Y llegar a financiar cientos de proyectos ~n 
·, nu < erech h · ' -

auto evas profesio os umanos, educación (oficios, mfo;~aa 
n1ect~Yt1da, tnicrocr'ndi~s), desarrollo comunitario (servicios basicos, 

io an b. e tos cap · · , ·a1) d orces Y tifica 1 
1 lente. lnic · 1 ' ac1tac1on microempresan , ep . 

Ua y. r ª diferencia cult 
1ª ni lente, en ambos casos el proyecto era iden-

estas l lira de la b . ' · de ac1ue-a a ciud d s arriadas con la pertenencia '. ª , Y desde h' , · d 11b1ar las a I, aunque esten lejOS e cai 
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relaciones de producción y acumulación, han sido mucho más efica
ces que el .Estado, los narcos o las ONG in,te.rnacionales e.n. mcjorar la 
confianza, la capacitación, la estructura c1v1ca y los serv1c1os sociales 
de los más pobres. 

Paradójicamente, la principal crítica que reciben estas organiza
ciones obedece a su relativo éxito en cerrar la fractura urbana y crear 
un puente entre barrios bajos (l/lorro) y de clases medias (asfalto) en el 
nivel vecinal, y en conectar las cuestiones de derechos humanos con 
la seguridad pública y fortalecer el desarrollo de la comunidad dando 
derechos y medios a la población pobre y racial izada (v. gr.,pr~fesio11a
liz a11do a sus residentes para que sean agentes ele sus propios proyectos 
cada vez más cualificados y profesionales). Se les reprocha que, al lo
grar sustituir el prejuicio del pobre delincuente y peligroso por el del 
pobre pero honrado que sabe producir wltum, han legitimado la coarta
da neoliberal de que a los pobres les basta con el enriquecimienro 
cultural y que puede excusarse el prestarles servicios sociales dignos. 
Al proporcionar las mismas ONG tales servicios, en muchos casos sin 
colaboración del gobierno, se les acusa de sustituir al Estado (y más 
eficazmente gue este con sus magros programas asistenciales basados 
en presupuestos de exclusión) en lugar de oponerse a él y exigirle 
mayor responsabilidad. En su descargo asumen que, si el neoliberalis-
1110 ve en la sociedad tan sólo una fuente de cohesión, legitimidad y 
complementos de trabajo voluntario para el Estado y el Mercado, las 
ONG, por su parte, son los únicos agentes que tratan a la gente como 
11erdadems perso11as y suscitan cooperación entre empresarios y chava
les desem~leados, amas de casa de cualquier clase social y músicos 
funke1ros, mtelectuales, periodistas, diversos cleros, etnias, razas, géne
ros,, a~entes t_uristicos, bancos de desarrollo regional y un largo y he
terochto etcetera, en los proyectos de desarrollo comunitario de las 
f~ve_l~s. Es~e es el desarrollo de la competencia en la poliglosia de la so· 
Clabilulad siempre diversa. 

. . E~t~s casos adquieren, por otro lacio, un matiz de focos dispersos de 
iesrst~'. 1~1ª cuando se los compara con la articulación de nuevas wlt111•11s 
mecl1at1cas cuyo caso pa · d" ' · b , · · · E ra 

• ' e ra igmanco en 1 eroamenca es M1anu. s ' 
cm?a~ se ha c~nvertido en la capital global de la industria del encre
te1111111ento latmo (no t . .· . ) . . . ·-
d . . r eame11cano y latmoamen cano. La co111un1 

ad de exiliados cubano · · ·ce . s, cuya prospendacl fue convementemen 
promovida por el Estad _ 

, . . 0 como escaparate frente a los islenos, cons-
truyo la pnmer~ mclustria local y exportadora del espectáculo. Sobre 
esa base ha crecido u a · c. , , ¡ 1 

r d . ' ne 1.ni~aestructura que abarca todas las areas (e a 
p o ucc1on ele entretenmuento mediático a escala global. La ciudad 
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esas a uxiliares de o-estión, contabilidad, finan-. numerosas e n1pr < e , e ;::> , • 

ti.en~, . ·d·ación y abogacía y las empresas tecnolog1cas espe-
c1ac10n, mterme 1 · · · d d d 1 
. 1. d e estas compañías precisan. M1am1 es se e e to as as cia iza as qu . aJ . 

des compañías m ediáticas globales o reg1on es q~e qu1er~n ex-
gran . d. , . 1 . 1 
plotar los creciemes mercados me 1at1c?s atmos y ~tmoamencanos 
y vender sus productos a los n?rteamer~canos no lat111os, a los eu~o
peos y a otros. Miami ha devemdo una ciudad global, en gr:n med~da 
de habla espa11ola, con hispanohablantes procedentes de mas de vem
te países -donde el papel de los cubanos está disminuyendo-y que 
ni pretenden asimilarse a Ja mayoría anglo ni hacer política de la iden
tidad a la estadounide nse, pero que se sienten plenamente avecinda
dos en Miami y que desde alli hibridan y crean e ntretenimiento au
dio/ visual para público hispanoparlante en todo el mundo, cada vez 
más buscando incrementar su pertinencia para cada audiencia local a 
tr~vés de filiales distribuidas por todo el continente -mientras Mia
mi conserva la gestión y e l control-. La cara oscura de este proceso 
es qL!e p~se al mito latino d e clase media del mestizaje, se observa que 
la mmona neg 1 · · · ' b · ra a tma sigue ocupando los puestos sociales mas a1os 
Y qu.e, los negros no hispanoparlantes, como los haitianos, están en si-
tuac1011 de excl · , 1 . d , 

. . , us1on e n a cm ad, como en el resto del pa1s. 
ella Mil anu es ~ólo _una muestra de que, finalizada la guerra fría, y con ª conven1enc1a de · · ' ·dad cuyo fi e un patrocm10 publico de artes y humam es 

in era ostenr J i·b d . , . 
del °" ar ª 1 erta de creac1on en Occ1dente, al recorte ;:,e.Sto cultural d ] b. 
pondid b e o s go te rnos neoliberales estos sectores han res-

. 0 uscando alían . . . · 
tu1rse e e zas con patrocinadores y gestores para con~tt-

n un rewrso y l h· l · d como u · 0 an ogrado. Ho)' la cultura se ha aprecia 0 
n recurso de · ·, . · d 

de disenso d 1 1 
. mtegrac1on social frente al potencial genera or 

e mu t c u ¡· ·' econó111ic 1 L tura 1sni.o y como un medio de acumulacion ª que va desd . l , . , · -
nes •nediát. L e as artesarnas mdio-enas a las superproduccJO 

e teas. a cult o . . ' 
conservació e.. ura es una mercancía susceptible de mvc·rsJOll, 
re n, gest1on dist ·b ·, · fie-

tanto a 1 al ' n uc1on y control de acceso.Y esto se re 
P · · ª < ta cultur ( , . ·-

osic1ones) con 
1 

ª super-n1useos me~-conc1ercos, macro-e~ co) 10 a a e 1 ' o . , _ 

d Y a la cultur d u tura popular (convertida en atracnvo runsa 
el ª e masa ( · gJ bales . entretenimi . s en ni.anos de grandes consorc1os ª 0 

ctne 'd enco tnteo-r d · , J' las en bI '\ 1 eo y DVD , . ::> ª os ven1calmence que reunen pe 1cu, 
eosat' l· ,mus1ca pro . ., .. , b. porca-

ta . e e Ite y e . ' gt amac1on de te )eVISIOO él 1erra, 
nc1a b ntre te n1mie ·mpor-

d ·l asta m e11 · ntos en Internet) . Para subrayar su 1 
e PL13 d c1011ar qu l · . d rubro 

e EE uu -1 e ª mdustna mediática es el segun ° 
Esta ,soopord·, d ·-• na . e nueva are e tras e la industria aeroespacJ<U. 1 . 

c1ona) na cultur 1 ¡ b d 5 11111 a-
es que llle·d· ª g o al está dominada por gran e b"' 

' 1ante L l · . , . 1 · · ~raso 1 " ina eg1slac1on inccrnac10na 1nJU· 
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protección del derecho ~le propiedad intelectual - criminal en el 
caso de los medicamentos-, concentran esos derechos en manos de 
productores y distribuidores y dejan al resto de la cadena como me
ros proveedores de contenidos. Pero también es allí donde se desplie
gan los esfuerzos de numerosas redes de ONG para defender el dere
cho a la ciudadanía cultural: a participar y transrnitir una cultura no 
amenazada, a conocer otras culturas y los derechos humanos, a no ser 
representado sin consentimiento, empleado como publicidad o ex
plotado en forma degradante. Si las grandes empresas venden expc
rie11cias, las organizaciones civiles las a11toprod11ce11 -sin que aún esté 
claro cuándo subvierten y cuándo complementan el sistema-, 
mientras que las redes mafiosas que se dedican a la piratería constitu
yen, por su parte, la amenaza más directa al procedimiento de acumu
lación de las multinacionales, a cuya defensa han !Jamado estas a las 
estructuras policiales, de inteligencia y mi li tares de todos los Estados. 

El banderín de enganche de este toque a rebato es la defensa de la 
libertad, de hecho, del "libre" m ercado. Pero este sirve a la hegemonía 
ec?nómico:-pol_ític~ de EE uu y de sus élites corresponsales en otros 
paises. El a1slac10111smo, convertido en unilateralismo, inquiere con 
franqueza: periclitado el sue1io socialista con el fin de la URSS, ¿en 
q_ue b: neficia al interés de EE uu participar en movimientos interna
cio~_alistas como la cruzada por los derechos humanos, la democrati
zacion ?e otros países, la obra culturalista de la Unesco, etc.? Ello no 
obst~, m~ embargo, para situar la " diferencia local" como un valor en 
los circuitos artísticos globales como un medio de dominación más 
aceptable, eficaz Y rentable que el viejo imperialismo unilateral. A 13 
pos,tre, la retórica de la diversidad es una cortina de humo sobre el in-
teres de una n · ' L · . 1111ona. os EE uu se creen (o se hacen pasar por) la pn-
mera sociedad a t · · · / 

< u ent1camente mult1cultural del alobo ( We are r ir 
World). Por ende no , · · ::> d 
e: • necesitan escuchar nmauna voz fu era e sus 
1ronteras· y dentro de 11 "' ·d d J . . ' e as un vago compromiso con la divers1 a 1ª 
sust1tu1do al compro · 1 . , · 

· L miso con a acc1on afirmativa en pro de las mi-
nonas; as :lternativas reales escasean. 

Aun mas después del 11 d S . . . t' e ept1ernbre: la sana reacc1on espon-
anea popular de duel d b . f¡ , 

barrida 1 ° ~ e ate abierto duró pocas semanas Y ui.; 
' por a respuesta s1 b' l" fi · · · l '-

present · · 111 0 ica o 1c1al, gue 11a consistido en a re: 
ac1011 por parte d bº , 

mente ult < e un ga mete multirracia] pero homogenea
raconservador d ¡ . ' " ·o-

nal ismo pr fi d ' e espectaculo delirante de un excepci 
o un amente . d ·¡ 

comunidad d 
1 

. arraiga o ... [que EE uu] es realmente un, 
e cu turas d1 ·d · no de la libe t d 1 . '. . versas un1 as por el Credo Norteamenca 

ra Y ª JUSt1c1 "E. . · ·· 1 ª · ~emplo de esto era que la ad1111msrrac101 
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. _ 0- as militares en países mmulmanes 
, . · · mediante campa . . , 

ofrecia JUsti~ia, k . d · r de pedir respeto e mtegrac10n para 
como Afganistan o Ira sm eJa . , b 

d unidenses m usulmanes o de ongen ara e. 
los esta o . l aladín del derecho y la justicia hable la de-

Sobre que EE uu es e p . . . , b 
e: · 'd. a fi 11ancie ra y militar que su adnumstra c 1on lleva a ca o a 
1ensa JLlíl IC c , . , 1. , · 
favor de las corruptas empresas de las industnas ?e 1ca, en~rget1ca, 
farmacéutica y del infoentreteninuento contra los intereses vitales de 
los países pobres y su derecho a la salud, la pros~:ridad y la cultura; 
sobre su respeto a la libertad c u ente la vulnerac10n de los derechos 
constitucionales en la campaña policial-militar interna y exterior de la 
"guerra contra el terrorismo", o las presiones sobre las corporaciones 
mediáticas, seguidas en unos casos con entusiasmo y en otros con es
casa reticencia, para au tocensurar la información sobre actuaciones 
injustas, daños colaterales, actos de la oposición, debates disconformes, 
etc:, 9ue pudieran su scitar dudas en la población o ntinar su apoyo al 
belicismo gubernamental. 

Ante esta · t · ' y ' d. l 
• < si uac1on, u i ce se preo-unta qué puede hacer Ja cu -

tura. S1 la cue t" , , t:> 
. . s ion es como loo-rar eficacia política frente a un na-

c1onalis1110 patriot 1 d t:> • • • , • • · 
hib 1 . e ro Paga o de preJrncios, como 1mped1r que m-

a ª comprensión l d 11 · · · 1 organiz . , d Y e esarro o de los mov11n1entos sociales y a 
ac1on e la so . d d . il 

general y 1 < ci e ª c1v , la respuesta es que la cultura en 
< e arte en pa e· 1 la mortandad 1 .. < r icu ar pueden explorar el miedo, el horror, 

tinto de la ' ª c_r,lsls , el estupor, la reflexión critica ... a lao muy dis-
A reacc1on a t , . º 1 

mérica con d u omat1ca del inconsciente co lectivo de a 
se rva ora. d . . 

caza de bruJ·a . · . ernon1zar al e n en110-o, desencadenar una 
en J s.· · e invertir 1 I · 0 

· 
a Universi·d d d . en e nst1tuto para Tecnoloo-ías Creanvas 

de · ª e Cal fc · 0 

situaciones b , ¡· , . 1 or111a del Sur, que trabaja en simuladores 
se ap¡· e leas utiles p ¡ 

< . lean a pe l' l ara e entretenimiento militar pero que 
de n1 d ic u as de acció ·d · · 0 o que la n, VI eojueo-os y parques de atraccwnes 
una e · < 111ayor ca1 t" d d d 0 d d ·p Xperiencia lúd· 1 i a e gente posible comparta, es e 
< Uede ica Y o-rat · , ¡· · e . competirs ~ < a, escen arios y parametros be 1c1stas. 
Sto 1111 l" e con as10- . 

El P lea? < 0 nac1ones presupuestarias como las que 
. caso de S , . 

cont1ne udamenca y , . . b 
dos d 

1
nte que ya no · ' que u d1ce conoce bien es el de un su -

1 • e as interesa a E ' ca-
a Pira , einpresas de . < E uu exce pto para apoyar Jos mer 
l tena 111 d. , . segundad · ¡ fias de a as na e iat1ca q Y control y perseau1r a as ma 1 

crcog . ue e nto . o 1 · ' n y te del b uernlJas q , . rpece n su dinámica de acumu acio 
fi · enefi · u e cons10- par-1c10 tot 1 c10 en e l p c.Uen re te n e r y blanquear la mayor 
ll a con l rocesado · · , · I bene-sen 0 os distr·b . comp1t1endo con ex1to por e 

no co 1 u1dores l l · 1 ·neos, ªrtadas poi' · oca es. Todos estos on1pos vio e · 
lt1cas te . . 0 d , índole, ' ngan o no aspirac10nes . e esa 
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van en el saco de terroristas.¿ Y los Estados de la región? 13astame tie
nen con sobrevivir a la crisis financiera crónica y con contener a ~us 
militares de alistar a sus países en una cruzada antiterrorista que em
pezaría en Colo mbia pero nadi e sabe dónde acabaría. Ni siquiera 
13rasil , la novena economía del mundo po r volumen de Pll3, es capaz 
ele capitalizar com o propiedad su propia producción intelectual. Las 
universidades latinoamericanas, como las del resto del mundo, están 
siendo des-financiadas y animadas a cooperar con el sector empresa
rial en proyectos ele I+D de cuyas patentes suelen apropiarse en exclu
siva la empresas co-financiadoras. 

En conclusión, toda la cultura, y no sólo el conocimiento, se ha 
convertido en el recurso económico estratégico del momento, y está 
siendo explotado de modo que increm enta las desigualdades tanto 
globales como locales. El problema, sin embargo, no es tanto la co
mercialización, incluso de la experiencia cotidiana, sino el régilllen 
de propiedad y acumulación que lo susten ta , y que se basa en la ex
propiación casi g ratuita del trabajo cultural en general e intelectual en 
particular; apoyado cuando es necesario, no hay que olvidarlo, por 
acciones ej ecutivas de los servicios de policía, espionaje y fuerzas ar
madas de "el eje del bien". Frente a esto, si se d esea no ya un happy 
e11rf al estilo l-Jollywood sino evitar una conclusión del todo pesimista, 
sólo puede responderse que deben existir, o deben poder ser pensa
das, form as de estorbar ese modo de acumulación y desplegar, en 
comp~tencia, con él otro cuyas m etas estén dirigidas a lo que, con 
consciente vaguedad, podría llamarse desarrollos co1111111itarios soste11i· 
bl_es.Aquí dejo al lector/a que, com o ciudadano, es dueño de sus pro
pios pasos, de su tiempo, de su voto y de su bille tera. 
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Resumen. «La " especialización flexible" en la prod~cción de la 
cultura: trabajo, consumo y desorden social (una nota 
de investigación)» 

En la era de la cspcrinlíznrió11Jlexíblc "cultura" y " trab;tjo" apenas son ya actos 
expresivos, realizados por el bienestar y la utilidad que deparan a su agente, 
sino meras mercancías. El trabajo asalariado es la m ercancía central de la mo
dernización; la cultura puede ser la m ercancía clave de la posmodernización. 
P.1rtie11do de la hegemonía anglosajona en la industria del entretenimiento, 
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prediseñado cuyos componentes se producen, como muestra el estudio de 
diversas culturas del trabajo globalizado, mediante una gran versatilidad en la 
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bles en cada contexto social. El anál isis ele los sectores de la radio o el arre 
conte1~por:íneo muesrra que participan del a/Í,{!,em111íe11 to general y cómo las 
co111u 1~1dades locales y hasta los mismos consumidores son parte de los recur
sos de mfonnación y de la fuerza de trabajo social no remunerada que produ
ce la mercancía mediática q ue luego ellos mismos o mercados más pudientes 
consumen. 
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