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Alain w· 
111 

-r ( 1923 ·2004) 
• 1 en1oria1n 

Las imborrables huellas de un maestro 

La desaparición de Alain Wisner nos ha sorprendido en este frío ene
ro parisino y madrile1io. La manifestación de duelo que tuvo lugar en 
París, donde los testimonios de científicos, sindicalistas, investigado
res, estudiantes y discípulos suyos -palabra que más nos conviene a 
los directores de esta revista-, fue sobrecogedora. 

Como tales queremos rendirle tributo, y reivindicar sus trazas, 
como él decía, las huellas que, como orientador teórico y con su 
apoyo a lo largo de muchos a1ios, ha dejado en la perspectiva, el abor
daje y la fundamentación teórica de esta revista. 

Él fue uno de los grandes inspiradores de toda una escuela de aná
lisis del trabajo cuyas características principales estaban , en primer lu
gar, desde luego, en la vocación de estudio directo, sobre el terreno, 
de interlocución y participación de los interesados, y muy especial
mente de los trabajadores, en el esmdio de las condiciones de trabajo, 
de la organización del trabajo, del diseño de los sistemas productivos. 
Pero también, y simultáneamente, sobre todo habría que decir que lo 
fue como lo han sido las grandes figuras de las ciencias sociales, enfa
tizando que el objetivo de la inyestigación social debía estar en la vo
luntad decidida de contribuir a reformar el mundo del trabajo en una 
dirección en la que la vida de las personas, su realización personal, 
fuera el objetivo último de la ciencia social . 

Los directores de Sociología del Tt·abajo 

So<iolo.~ía drl "Trabajo. nucv:i época, nÍlm. 50, invi.:rno de 2003/2004. pp. 3-7. 



4 Fran~ois Daniellou 

De la ergonomía a la antropotecnología 

Fran~ois Daniellou ::· 

Al.lin ~isnt:r f:11!eció d J de enero de 2004. Fue el artífice del desa-
rrollo JJHl'rnJt'1011,1l de la .. craonomía de b actividad'' 1 d ¡ ;., · ' y, en a segun a 
p.mt• le su c.1m:ra, de la amropotccnolocia. < 

Su ori¡.:t•n familiar no lo predt•stin.lb~ a dedica s .d 1 
di ·ion ·s d b · 

1 
' ' ' r u v1 a a as con

' ~ , t .. e tr.1 JjO c~1 as f.lbricas. Fueron las circunstancias d e la 
¡;u c rr~ la~ que condujeron d estudiante de med· . . . " d . ,, 
ron jovenes obreros, cuvo deteriorado estad icm,1 a co ea 1~se 
.1tt·nción. En sus ronsul~s . . 0 de salud le llan10 la 
13. • como otorrmolanngólo B 1 11lancoun tambi~n le imp . 

1 
• . go en · ou ogne-

d 1 
res1onaron as k s1ones aud·t· d b 

ros e a muv Ct'rcana planta d 1 R J ivas e o re-
. · ' • e a enault Empe ' d. nonua. entonces una r . l' . . zo a estu 1ar eru·o-

E 
- c. isc1p ma naciente •n 1 , . :::. 

n 19:>4, llegó .1 convencer aJ .d t: os pa1 es anglosa.¡o n es. 
servicio de ;rgonomía 1 pres1 ente de la Renault de fundar un 

, ' en a empresa per . , . 
nt r. par,1 encargarse de las c c1· .· ' o no, Lomo lo deseaba W is-
p. . · on 1c1ones de rrab · ¡ . 
.na mejorar el di~t· i1o de ¡ h ªJº en os talleres sm o 

u r - os coc es AceptóW. 1 i , 
na ionna de acercarse as · isner e e esafio com o 

· , ·u mee.a v estuvo · - · ngono1111a dd producto Al . . . . siete anos desarrollando la 
en el L b . mismo nempo em , . 
. a oratorio de Fisiolocia del 11 b . . pezo a unpartir cursos 

tional desAns et Métiers (e ~A.M) ra a.JO en el Conservatoire N a-
En 196" d · · · . - , c_¡o Renault ~in hab ll 

c1ones de t b · er egado a 0 . . ra ªJº Y se tran formó · cuparse de las condi-
quc desarrollaba investi . en docente en aquel lab .. . foq . . gac1one sob ¡ 1 , 01.ttono, 

ll~ t'Xperunem.tl e . A . . re a sa ud labor:il d d 
en ?()Q?) • . on ntomt' La,·ille . es e un en-
. - - . Jhnnaron que las c1· . • otro joven médico (falJ, . d 

tigarsc olamt'nte en el 1 con .1c1ont's dt' traba· o n , .ec1 o 
l'lllpre~as S . aboratono Y rraslad ~l . o pod1an mves-

- . us primeros trab . . aron a mvest. . , 1 
rimiemos de 

5
. d. 

1
. ·~O . construidos ' 1gac1on a as 

in 1ca 1sras · como resp 
de los obreros t b . . pusieron de manif 1 uestas a reque-
te la repre entacra , Jjadndo en t:adena lo que ~est~ a actividad mental 

ion onJ.in d · · " .. ns1ormó fi d 
entonces cursos específic ante el .. trabajo manual" pro un amen-

En 1966 Alain w· os para los sindicalista b . Se desarrolJaron 
Fisiología del T b . I ner fu t> nombrado d. so re el tema. 

, r:i a.Jo. que iba a transfor111'.rector del Laboratorio de 
------ arse en lab . 
,, Fran\ois Dan· 

11 
oratorio de er-

s •e ou Ca1<"d · · 
y~iemes Compl<'xes C. __ rat1ro de Ergono . :;=~-------S . F . >, 3.le :>:> U m1a Lab a1gna1, 33076 B d · nivers11._: v • oraioire d'E . 

or eaux. E-mail· F •ctur Segalen 13 d rgonom1t• des 
. ranco1s.Danidlou@~rgor eabux 2, 146 rw Leo

o.u- ordeaux2.fr. 

Alain Wisner (1923-2004). In memoriam 5 

gonomí~'. R eclurn inwstigadores poco clásicos, apostando por obre
ros o 1111htantc ·. El !~?oratorio ib~ a dar a luz muchos trabajos ba
sados en la obscrvac1on dd traba_¡o real en varios ámbitos fabriles: 
plantas textiles. electrónicas. imprentas, transportes, luego industrias 
de proceso, si ru:i.c1on es informatizadas; las dem:indas de empresas se 
suman~ las de. s111d1catos. Se construye un marco ele pensamiento y 
de acc1011 arra1g3do en la demostrJción de la discrepancia entre tra
baj o teór ico y t rabajo real y en la afirmación de que existe un des
pliegue de intel igencia por parre de los trabajadores en todas las si
tuaciones. incluso en las más "simples". Wisner desarrolla también 
una posición epistemológica d istinta de Ja que prevalece en Jos paí
ses anglosajones: los modelos científicos desarrollados por los ergó
nomos no sólo tienen que ser exactos, también deben ser "operati
vos". es decir, conllevar vías de trasformación de las situaciones 
descritas. 

El laborato rio de ergonomía del CNAM crea en los años setenta un 
sistema de capacitación de ergónomos que permite, a través de un 
curso de un año de plena dedicación, la fo rmación de sindicalistas y 
de profesionales de muchos paises. D e alli surgieron la mayoría de los 
actuales expertos sindicales franceses en el ámbito de la salud laboral. 
Surgieron también académicos y consulto res franceses, brasileños, 
quebequeses, griegos, españoles, filipinos, argelinos, africanos, argen
tinos, venezolanos, mexicanos y demás. Jesús Villena, originariamente 
un sociólogo madrileño, ahora un ergónomo especializado en proce
sos complejos, es uno de ellos: en 1998 editó con Juan José Castil lo 
«Ergonomía, conceptos y métodos» 1

, que presenta traducciones de 
Wisner y de o tros ergónomos franceses, j unto con artículos origi
nales. 

En los años ochenta, Ja investigación del laboratorio se dedica a 
las consecuencias de la informatización y de la automatización sobre las 
condiciones de trabajo y a la consideración del trabajo humano en la 
gestión de proyectos. Wisner reorienta sus trabajos personales hacia 
las consecuencias de las tecnologías transferidas para las condiciones 
de trabajo en Jos países en vías de desarrollo industrial. Funda así, en 
las lindes de Ja ero-onomía y de la an tropología, un nuevo ámbito -la 
amropotecnologÍa-, cuyo enfoque era favorecer la adecuación de 
los sistemas transferidos no sólo a las propiedades universales del ser 
humano, sino también a las especificidades geográficas y culrurales de 
los países. Con un equipo de doctorandos de varios países, desarrolla 

1 Editorial Complutense. 
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· l · • l. , ...... ·ro< incluwndo bs c,ir,Kterísticas sociales fortll:l' m' ~rmon m ptv~ l L J • 

v l°ultur.ik~ de los paí l'' Je Lk,rino. . . . . . 
· Ll'• rd.icinnl'S tk \\iic;nn con b or~.lmz.10011 cid rrab<lJO siempre 
titl'l'Oll alllbi~u.ic; . Por un l.tdo. esuba conn.~ncido de que la~ fu~rza_s y 
loe; po,kres l:n jm·~o rr.m tak· que lo· crgónomos no dcb1a11 tlus ~ o
n.irsr: no e;(' pl)di,1 cambiar la organiz.1ción como resultado de una m
tern·nción ergonómic1 l'n una cmprl'Sa. Por otro lado, en sus textos 
dl' .111tropott' t:nología. hahl.1 mucho de b trascendencia de .la organi
zación como condicion.mtl' dt• b e; condiciones de traba_¡o, y hace 
hincapit~ sobre d ht•cho de que bs formas org.mizativas occidentales 
110 pueden nwralllcme rransfrrirse. 

Em aparentt' contradicción parece resultar principalmente de 
una d erción estratégica: Wisner siempre anheló proteger la ergono
lllÍa dt• los varios ataques que b amt•nazaban. Por eso. le parecía de
mac;ia<lo arriesgado fragilizarb en la confrontación a la organizacio
ne. t'mpres,1riaks. El inwnro de la amropotecnologfa -una filial
t•r.i una forllla de ··aislar lo riesgos": h ergonomía gesrionaría la con
frontación con las rienciac; del ser humano indi\'idual; la antropotec
nología, con Jac; del ser humano colectivo. 

~a obr.~ ~e Wisntr no se mide por i111paa_/:1r1t>rs -poco t'Scribía en 
rl'v!Stas clas1cas-. Pero son miles. en los cuatro concinentes, sus 
alumnos y los alumnos dt' sus alumnos que han recibido un mensaje 
contundt'ntt':''Respondan a los requerimientos dl' la sociedad. Si sus 
modelos no les permiten hacerlo. hagan cambiar los modelos'' . 

BIULIOGRAFiA EN ESPAr':OL DE AlAIN \\'JSNER 

Wisner.Alain ( 1979) .. Contenido de la- e 
, d 1 • ' ~ art'as y raro-.i de trabaio , S .. I g1r1 e fr.1/iajo, primera ~p . 1 . 1

. ?. '" », t:n ouo o-
(198 ') . , oca, num. .JU 10- epuembre PP 1 ?9 160 

- 8 • fr,~01101111a y nmdicio11es de rmba ·a 13 , A. , . - .- . 
- (1991),•,Comenidodelas ca . ) .durnos. ire .Humannas. 

L . reas\ carga e traba10 > e ·u J J ( 1 ) 
:l.< llllt'l'as /orr11as dr i>warii-a(l· · · d 1 r. . " •,en ast1 o . . . ec . , 

b · · "' - r11 e rmua¡1> Madrid M · · · d ªJº y Seguridad Social. pp. 343_383. · ' · · 1111steno e Tra-
(1993), «De la ergonomfa a la antro oteen 1 . 
empma y del trabaio en las .,.., fc p . 0 ogia. La organización de ]J 
d /Ti b . " " dns erenc1as <le tec 1 . . ' " ra ªlº· nue\-a época. núm. 17 M d .d ~ no ogia». en Som1/ogU1 

- (1998), •El diagnóstico t'n Er'g ª n : pp . .)-72. 
· . onom1a 0 la 1 ·. operativos en situación real d b . t' ecc1011 de modelos 

e tra ªJ0~. en Castillo J. j y v ·11 J , . 1 ena, . 
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(ed .). E1:f!•>11,1111í11. C,111rc¡J1c>s y litérodos, Madrid, Editorial Compluteu
sc. pp. 79- 1 os. 
( 1998) . .. L.1 construcción de problt'mas y su de criprióu por d Análisis 
En~ouómico del TrabJjo>'. L'n C:i,tillo. J.J. yVillena.J. (eds.) . Ergo 110111Ít1 . 
Ct;11ccptM .... op. rir . . l'P· 125- 138. . 
( 1998) . «l.1 metodología en Ergonomía: de ayer :i hoyi>, en Cast1llo,J. J. y 
Villen:i .J. (eds.). Ei:_1!<'T10111ía. Co11rcptus: ... op.á t. , PP·,3~3-352. . . 
( 1999) . «C m1bio dd trab:lJO o c:imb10 ep1sremol~g1:os en ~as Cie_ncias 
Sociaks dd trabajo». en Castillo Alonso. Juan Jose, El trab(IJO del .f1111m>, 
Madrid, Editon al Com pluteuse. 
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n~s 1d~ .revistas que ofrecen sus indices o resúmenes y revistas 
e ec romeas accesibles por suscripción. 

2. Ofrecemos un espacio de d f · · . 
para divulgar todo tipo de c~~t~~~~º7,~nalista rápido, abierto y gratuito 
ferencias donde ubicar leccion s. isponemos de una Sala de Con
visibilidad. Nos interesa en es :~.dictadas P~ra las que se desee más 
lo que publicamos Leccione/m ial el matenal docente. de calidad, por 
no encuentra sitio en la prensa l~r~l~a~s. 

1
que P.or su mdole didáctica 

presenten agrupadas en un co . t · 
1 

on erenc1as o lecciones que se 
cuentr?, .iornada. curso de ver~~~n ~· ruto de un seminario, curso, en
electromcos. La sección Pa!ac· d. ¿c. pueden publicarse como libros 
congresos yirtuales que prolife~~n ~ad~ngreso~ establece enlaces a los 
cas de resumenes o ponencias com 

1 
vez mas.y a sus actas electróni

na Libre Y Becarios Y Precarios s P betas. Por fin, las secciones Tribu
estables o a profesores contratado~ a ~en ª.profesionales y profesores 
dad Y un espacio abierto para sus ry 11 ecanos que deseen más visibili
news/etters, reseñas, documentos d et exb10.nes, notas de investigación, 

1 · e ra aio. borradores t 
nv1tamos a tOdos a part· . • e c. 

vos enlaces, etc. Les ag1rac1pdaecr en este proyecto enviándonos conten·d 
· 'bTd emos que e labo 1 os nue

v1s1 11 ad, la libre accesibilidad Y la com o . ~:n con nosotros a mej~rar la 
umcac1on de los Estudios Sociales. 

JUUA~ MA.NUEL IRANZO (coord.) 
mvers1dad p ·b1· u 1ca de Navarra 

puresoc@unavarra.es 

e la 
a la 

.. AJ< s eh 
de11 ocrac~ a 
de111ocracia 

:ndust··ial 
, o ~· .. 

o tt ca"• 

Juan José Castillo 
y Santiago Castillo ::-•:· 

Sólo cuando los recursos de la nación son deliberadamente o rganiza
dos y tratados no para el beneficio de individuos particulares o clases, 
sino de toda la comunidad; cuando la administración de la industria, 
como la de todos los demás aspectos de los asuntos humanos, está en 
manos de expertos especializados. que trabajan de acuerdo con deli
berac!Js normas generales; y cuando la decisión última de la polírica 
no reposa en o tras manos que en las de los ciudadanos mismos. es 
cuando puede alcanzarse el máximo desarrollo agregado del intelecto 
y del caráccer indiV1duales de la comunidad en su conj unto. 

1. Introducción: la gran pareja 2 

S1dney y Beatrice Webb 
La democracia 111d11s1ri11/ 1 

" Gran Bretaña hoy habría sido muy diferente de lo q,ue es s! no hu
bieran existido Sidney y 13eatrice Webb. Durante mas de cmcuenca 

~· «Estudio introductorio» a la versión castellana de La de111ocmcia 111d11strial, de. Sid
ney y Beatrice Webb, de cuya edición los autores son responsables (Madrid, B1bhore-
ca Nueva y Fundación Frannsco Largo Caballero, 2004) . . . , . 
~·"-· Juan José Castillo. Opto. de Sociología 111. Facultad de C1enc1as ~obticas y Soc1olo
gía, Campus de Somosaguas 28223. Santiago C~stillo! Opto. d~ C. Polmca y de la Adnu
nisrración Ill , Facultad de CC. Políticas y Soc1ologia. E-ma1l:.1Jcastillo@cps.ucm.es Y 

castillo.s@cps.ucm .es. . . . , - 1 ?004 1 
1 Ln dc111oaacia 111d11s1rial, J 897, p. 625 de la ed1c1011 espano a, - • por a que se 

citar:í en adelante. · · · ¡ 
, ''TI 1 "es la d""i1ominación habitual del mam11101110 Sic ney - 1e great parmers 11p • ~ · bb o 

Webb (1859-1947) y Bearrice Porrer, de casada,Webb ( 1 858- 1 943).Vea~e B.We • 
11

' 
• • ' • 1 · 1 J J Castillo «En la Jlmgla de lo so-

par111ership, 1948.Y una presentac10 11 m;;s gener,u, er ·. · · ' . ?OO? 67_93 
cial: Beatrice Webb, nuestra contempor.me:i», en E11 fa 11111.'!,lll de lo sonal, - -. PP· · 

Sorfolo.~ín del Tr,1bn;o. nueva época, nú 111 50. uw icrno de 2003/200-1. PP· 9-3-1 
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,11¡0~ ello~ tiit•ron un ti.:rmemo cn l.1 socidad. tr,1ycndo 11ucvas ideas a 
1.i, lllt' llll'' dl' 1.1 !!Clltt'. d.mdo n.1ó111il'nto .1 lllll'\·,is insri tucioncs' '. Así 
comt·nz.ib.i lord 'Bc\·cri,l~c su prc. t•mación dL' los Di,iriti . .; ck 13catri cc 
\Vt·hh l'll 1 <))~ '.Y. dl'sdl' luego. r.1zó11 no k falrab;i al quL' fuera d irec-
10r dt• l.1 Londnn School of Eronolllics ,md Politic.11 Scicncc. precisa
lllt'lltt' 1111.1 de Lis "cri.1tur.-is" de los esposos \Xkbb, si se a11aliza su cx
tt'll .. 1 ob1~1. t.1nto 1.1~ publicacione' colllo sus intcrwncio11cs en la v ida 
política. cirntífica y sindir.11 dd Reino Unido. 

Una ohr.1 ~i~.tntesc.1. sin hipl-rbok, qut' comprt'nde decc11as de li
bros. mformes. p.mtletos. revist:i\ editad:is por ellos ... U11a obra no 
lbronocid:i en E~p:iñ:i. puesto que Hi_.;1oria del si11dicali.,1110, una m o
nullll'nt:tl rt·ronstrucción dt' las organizaciones sindicales británicas, 
Sl' publicó en llUt''\ITO país en 199() 4 • 

L1 dc11111,·wi11 i11d11s1ri,1/. la segunda et:ipa del periplo imdectual de 
los Webb en l'l t·srudio dd sindicalismo, es má que un complemento 
de b His1tiri11: es su colofón y cierre interpretatiYo y político. 

Ahora b1~11 . qu~' La dc11i.>m1ria i11dusrrial de Sidney y 13eatrice 
W~~b l:s un hbro 111a~ citado que leído l'll nuestros días es una consta
r:mon mt·v1t.1blc. Eqamos ante un libro demasiado bueno (y dema
siado largo) pa~t una lectura detenida. que ha propiciado más la ala-
banza dl· med1d;i con op· · l <l .. · · 1mones ac,lL as e lecturas de sc~unda 
mano, o b cm1ca F1umillosa t ] 1 · · - ::> , 
1 . a :i o cua mtt'rprt't:inon que convcnia 

a autor de turno '. 

Con l'~ta edición tl'nemos. por fin la po~ibil1.dad _1, 1, 1 t'lla y b. · d · · , ul cero en cas-
c: no. t.1111 lt'n l' ·1pPria 1 1 - d 

e ta ob . ¡ ' . t _ ' r e pape !un amcmal que ha supuesto 
· ra rn e rt•conoc11111emo d l · d. . 

11lcntales dt• los E~tad . d , : os sm icatos como pilares funda-
. . . . , o~ emocrancos lllodernos. 

La pnmer.1 l'thc1011 inc•ksa \' nor ' . 
enero de 1898 l)' :::- ·· · tt.llllt'ncana salía a las librerías en 

' . ia ames ~e public b 1 , 
Ecluard Bernstt•in L·i ob . . ª. ª en a t'lllan, traducido p o r 

· ' ra ~ena rec1b d 1 · ' 1 ª con o máximos elogios, 

' Lord l3t'Wr1tlgt>: •lntroduct1011- B"tr . . 
Longman · Gr~,·n and Co 19' ? . ' ·.•· ice 11 clib; di.irir;. 1912- 19 ?.¡ Lo 1·1clr · s 

' S · 13 . .. J- .pp. \ -:-_·,.111·L1 · • - • e: • 
1990 ..: } . \Vebb, /·fo1_''!l•l dd si11diCJ/im1<>. 16.66-' ;~; rn p. \'. . . 

, • 175 PP- ltrJduccion de Amonio ¡¡111 I - O. Madnd, Mmisterio de:- Trabajo. 
. l~oyden H.1rri.<011. 'nrc /i/r .mJ ti;11es ~~o: 

.b/1>r111~111•r yc.11,, Londn:s. Mc~1illan. 2\Jfu? S1d11t!' '.1.11.! Bcatrrcc 1 Vi·bb, 1858-1905. T/u• 
ook, too Qreat a book ¡ · · · P· 2-li:>. lnd11s1 · / ¡ bo k to l J\'C JU<tire done - b. rra 1 r 111orT<1cy was a ore:it 

~;t>datt~ndº s H w.is long and demand1n<>. In ~º011ist } a ~um111ary cfücussion. Like ~rher 
' encv to genufl b f ~ equence th h b 

mended and con~demn~~t e ore- n rather than to reílen a:re ~s een a prono un-
upon the bas1s offu~t-h on the strengch of second -h out It. lt has been com -

and acquaintance··. and accounts rather than 
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tanto de la prensa de dinilgación como ck las revistas científicas de 
.:conon1ía o sociología, e11 Europa, en E tados Unidos o en Canadá. 

La futur,1s n.~cdiciones. en 1902 y 1920, a b s que se incorporan 
prólogos nuc\·os. pero que dej an el texto exactamente en el 111is1110 cs
t,ido en que fii e entregado a la imprenta a finales de 1897, recogen la 
con. tdt<Kión de b reimpresión frecue11te, que hace de esta investiga
ción. que el lt'ctor se apresta :i conocer, uno de los libros ele los esposos 
Webb rn,Í" difundidos y conocidos en todo el mundo, tanto en los am
biente académicos como e11 lo institucionales, especialmente los vin
culados a la re forma social, pero rambién, sobre todo, como recordare
mos luego, a los proyectos globales de reforma política de la sociedad. 
E decir. aqu ellos cuyo abordaj e no es simplemente el del man
tenimiento del sra111 q11v, sino el de la transformación de la sociedad 1'. 

Ln de111ocracin i11d11strinl no enfoca, como podría suponerse sin con
sultarlo, las pro puestas de "democracia industrial" en el sentido de 
participación de los trabajadores en la empresa, de ref?rma de las re
laciones laborales, tan en boga en los años setenta del siglo xx. , 

No: hay que decir, en primer lugar, que este libro, una magmfica 
invt'StiO"ación socioló<)'ica que consagrará a sus autores como una de 
las cui~bres fundaci;nales de la sociología británica, no es sino un 
paso más en su camino, dentro ele un plan más va~to que, arranca.n?o 
de la "democracia de los consumidores", del estud10 del cooperat1v1s
mo, llega aquí a Ja segunda etapa de su an~lisis d~ la realid_ad s_ocial i~
glesa, el estudio de la organización , func1onam1~nto, asp1rac~ones, li
mites y posibilidades del sindicalismo, para cont111uar despues con el 

esrudio de los gobiernos locales. 
1 

W bb L 
La de111ocracia i11d11strial es la segunda magna obra de os e · a 

primera, publicada en 1894, fu e Historia del si11dicn~is1110. En este pun-
, fl · ' ue ha temdo ocupados a sus to en 1898 estamos ante una 1 e ex1on q ' - , . . 

' ' . - l fi d l borar una " teona del s111d1-aurores durante seis anos, con e n e e a ' . . , . 
l. " , 1 d en los hechos en el estudio s1stemat1Co de ca 1S1no que este anc a a ' . d " 1 b 

la documentación, en ver las " instituciones funcionan ° •_en ª .º -
. , . . 1 · Es decir en una 111vest1ga-servac1on part1C1pante, en as entrevistas... . , 

ción sociológica de hondo calado que r_ermita e_ I pbr?P01
1
1ebr Y

1 
cdons

1
-

d . l a un cam io ()' o a e a truir posibles líneas de ten enc1a 1ac1 • "' 

d-fu . . ¡ alc:ince de las innumerables publi 
•· Un buen balance de:- la obra, la 1 sion Y ~ ' ·1 d Beveridge con ocasión dd 

caciones de los Webb,juntos o p_or ~eparad~, Job iacel ~;7. ,,Sidnev Webb (Lord Pass
"obiruario'' que publica, al morir Sidney Web¡ '~e~i , · ? 3 1 s;ptiembre de 1948, 
fidd) (1859-1947)», T lr t> Ecm10111ic Jo11nwl, vo · ::> • num. - ' 
pp. -128-438. 
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sol·icd.1d. la lkniocraci.1 polícica. l'll la cu.11 cm para del nipod~, la dc
nwcr.1ci.1 indumi.il. sil'lllprt' l'll d horizonre_ ~k lo _Web~); se 1me~re 
l·omn p.inc mny import.1Jlll' lk la "consnruc1on soCJahsta del R e m o 

Unido. 
Uiu inwscig.1ción. como st'l'ialar.í ml·dio siglo después lo rd Bcvc-

ri.l~t·. qul' .k~t.;r.1 por ~t'r ·'un cjl'mplo de c_i~·ncia p~l!t!ca y soc_io l~
LtÍa has.ido no en rcnrí.1s. sino en la dl·scnpnon y anahs1s de las m st1-
;uciont'~". " La dc111Nrari,1 i11d11nri11/ -escribe más :idelante- es 
ronscientemcntt' un m1e\·o tipo de esrudio sociológico. Y es, e n v:i
rio~ aspl'cros, d c~tudio Jll:1s objccivo y cicnrífico de codos sus trabajos 
[los ele los Wl'bb] que tm.in de los tiempos modernos'' 7 . Un estudio 
l'n profundidad de cómo funciona (y como debe funcionar). dentro 
de b democr.Kia polític.1. la democracia dd trabajo, la democracia in
dustri:il. 

El lector que se adentre en !J imroducción :i la edició n de l 920, 
con 1.1 quc se abre este libro. tendr.í ame sí. descriros con claridad. los 
objeri\"Os de gran alcance que Li dc111oa.1ri11 i1ul11::rrial se propone. Pero 
~ún será más consciente si comienz.1 su lectura por la parre tercera del 
libro, la «~eo_ría dd si1~dicali smo» , y nüs prccisame11tt• por el capítulo 
cuano. y ulnmo del. hb~. "El sindicalismo y la democracia», que se 
presenta como una smtes1s o recapimlación final ~. 

-~orno indica1'. lo~ autore . al final de su largo pL'riplo de: investi
~~non sob~; lo smd1caros. comenzado en 1892, son em onces cons-
uemes de la Y,medad v l" co111p¡ ... ;1·d d d 1 d . . ,, 

. • " '"J a e a emocrana mism a ·, 
p;:ra tcrnun~r con u.nas '·conclusiones tentativas, derivadas del estudio 
de una mamfos~ac1on del espír im democrático. [que] pueden así lo 
esperamos, 110 solo SUllerir hipót . . r · · , ' · 

b. . . ::> es1s para una tutura venficac1on, smo 
tam 1en esnmular a que otro ~ d. d · · al . 5 e.tu iosos esarrollen investi!!aciones 
ongm es sobre mas amphos \" · · · . . . . ::::> 

· .· · d . . .. · qmza mas s1gmficanvos npos de oraa-111zac1on emocranca . :::> 

7 
Lord füvendge. arúculo citJdo . . 

' Ante una obra de esta nugru·ruden nota antenor.pp. 431y432. 
• b da" creemos que vale 1 . mu a o~ ~e --s1 ellector 110 tiene or fi . a pena recomendar un pn-

tenido de los argumemos en este ord r:is prt' erenc1as- que se hag:i car<>o del con
de! •Prefacio• de 1897.A rnmi11u . . en.lprlu11ero. la •Introducción• de 19'20· seguida 

· · _.._ anon. a ectura d ¡ · 1 ' 
num-a• Ud una pauta muv clara del esa·! d 

1 
e capnu o 1, •La democracia pri-

a . · · · o e os auto F al proximac1on, recomendamos leer d últim . res. m mente, en esta primera 
democracia•. ya que desde él se remite a c o c;idpnulo del libro, •El sindicalismo y la 
memos v conclus . a.si to os o al meno 1 · . 
1 · iones, Y pernme. tras su lec ' . s,a os principales argu-
ector le pu~da convenir mis. El índice analítitura, organizar la que a cada lectora o 
gme a cuesnones específicas, oficios o temas. co es un buen insrrumenro para diri-
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2. La recepción de una obra 1naestra 

El 11 de t'ncro de 1898 13l':mice Webb anotaba en su diario: "Nues
tro libro grande ha ten ido un:t b rillante recepción. El Ti111es nos dio 
dos colulllna d día de u publicación; el Standard, un titubr abusivo; 
el Daily Chro11irlc. el Oaily N e1/ls y m edia docena de grandes periódi
cos pro,·inciaks estuvieron todos propialllente entusiastas. Otros pe
riódicos les siguieron y publicaron sus crónicas al día siguiente: los se
manar ios nos t ra ta ron muy am ablemente. Con todo, un pequeño 
triunfo en este sentido . El carácter científico del trabajo se reconoce 
pt>se. por supuesto, a que los críticos nos reprochan nuestra 'fraseolo
gía pomposa' . Es una gran pbnta entre el público: ¡un nuevo m étodo 
y una nueva teoría!'' 9

. 

Las revistas académicas, tanto de sociología como de economía, 
recibieron la publicació n de la obra con g ran despliegue de m edios y 
amplias reseñas e incluso artículos dedicados a destacar sus méritos y, 
también , a señalar crí ticas. Atención que continuará con posteriori
d:id , con cada reedició n de Industrial De111ocmcy, m uchas veces, junto a 
las reediciones punmales de Historia del sindicalis1110. 

The Jo1mwl of Political Eco110111y dedicó un artículo de veinte pági
nas, bajo el título «Industrial democracy», debido a C harles Zueblin, 
de la Universidad de Chicago, a comparar el enfoque de los Webb 
con las interpretaciones m ás indiv idualistas 10

• Tlie Ec_o1 10111~c ..[011rnal, 
por la pluma d e L. L. Price Je otorga, igualmente, diez pagm as en 
marzo de 1898 . Estamos ante una obra maestra: "Ellos [los autores] 
pueden ciertamente reclamar con justicia el crédito ele haber s~pera
do todas las investigaciones previas en el asunto que tra~an; e 1w1al
menre -añadía Price- pueden reclamar e l habe r escnto ~~ libro 

que nino-ún estudioso de la economía indusrrial puede permmrse no 
::::> fi . 

tener en sus anaqueles, 0 que pueda evitar consultar con recue~c1a Y 
mimo, siempre que quiera estar al día de los hechos contempo raneos, 
los propósitos conscientes e inconscientes, el pasado, el presente o la 

política futura del mundo del sindicato". . 
Tras cuatro páginas de " m éritos", entre Jos cuales mcluye el autor 

la claridad destacable con que los autores muestran el gradual avance, 

0 Beatrice Webb, Our par/llership, 1947. p. 56. V ~anse las referencias completas al 

final de este esruclio preliminar. . · ¡ E 
1" C harles Zueblin , .. Industrial democracy•, The J oumal of Politwr <0 110111Y· 

vol. 7, núm. 2, marzo de 1899, pp. 182-203. 
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d rJr.ÍltlT tcnt.1rivo y l':-..11rrill1L'll!.1l dd dL·sarrollo de las instituciones 
simliob. tl'flllin,1 con e. tJS pal.1bra.;, que rt'COgl'll u visión de que el 
t•srnJio Ul' b lkmocr.Kia sindical 110 es e ino un paso del estudio de la 
dl'mon.Ki:i .1 scc,1~: "Que han hcch0 un,\ contribución J la investiga
ción cl°onómic.1 ¡ ... ] c5 c\•idrnte par.1 cualquier lector.Y (adenüs, los 
. mtOrl·,]. por su e fuerzo. su energía y su habilidad. han edificado un 
l:kmplo que ser.í seguido con provecho par,1 b investigación socia 1 
siqcm.irir.1 .. 11 . 

El .~111rrirr111Jmm111/ C!f s¡)(Í¡li<~R)' dedica rambi¿n a l11rf11srrial D c1110rmcy 
una .1mpli.i rrónica de C. R. Hendt'rson en mayo de 1898, en la que se 
destaca muy especialmente. de dt~ el principio, su c1rácter netamem e 
soci~lógic_o._ en el sentido de ser una im·csrigación que combin:i b re
fkx1on teonca con la inrcrprctación de los datos v hechos sociales. "La 
orientación IT;tIJC,llllCllll' 'socialísrica' de Jos JUtO~es 110 es C::lmuflada V 

l 
, , 

.1. Vl'CL' ·parece rn OrL'ar su razonamic-nto. Pero el libro como un todo 
nene l'.15 m:ís ak~~ calificaciones de una honest.i. profunda y muv inteli-
<>ente mve ngranon · ·e ¡ J l · · · · ~ . . ' . ) e~ _ato e a rnesnon. Es sm1plemente indispens:1-
ble p.1ra cualq~1er t'Stu_d1oso del moYimienro obrero en este siglo., i2 . 

Y las resenas elo"JO a coiir· · ¿· · . , . . . :" · 11mara11 con e 1c1ones posteriores de 
La de morracw md11srrwl que se harán t'Xtensi\'a' ~ las t b' , . 
reedici d , · - . . _ · · · ·• ' · am lt'n suces1vJs 

d 
. . , ondes19t H15toria del s111d1ca/1s1110 D _ especialmente a p;mir de la 

e tcion e '>(\ en la qu , 1 \Yj, bb b . 
1 H·. · - · ' e os e rra ªJªn en una nuesta al día de ª 1~1t>r1e1 que. sobre todo col ¡ · · t ' 
con el Estado 1"11c d. . ,oque a os smdJCatos en su relJción 

· · orporan o as1 la l u · · mocracia iudumia/ 1; h . d 1 erpretanon avanzada en La de-
. , v anen o por d . 1 , d . sola obra. · ' enr 0 asi. e ambos libros una 

L " L l. Prire.-lndustnJI DemorraC"\··· rt"";eña de . l 
ondres.Lon¡.,'111Jris.Green .md Co 1897· 71 

S.) B.\Xebb, l11tl11srria/ dn11iirracy. 
zo ~~ 1898, pp. 64-73. ., . ic Eúmo1111rji>11mal, voL 8. núm. 29, mar-

- e R. Hendt'l""'On. , fndustr'"l o \"OI 3 · 6 ~ emocraC"\·• res .. - A . 
. . num. . mayo de 1898. pp. 850-855 Se . . t na. merrrn11 Jo11ma/ of Sociolo,1!}'' 

tores !Jn tmportJrues como Albion H S. llencuemran comentarios sueltos ell au
n_1~mod de Sociología de Chicago.qut da mal . uno de los fundadores del Deparra-
non <' esta ob A H S 11 e rono de la a ¡· d'fi .. So<i ¡ . 

1 
ra_. · · mall. •Saniiv in so ·ai . . mp 1ª 1 usron y considera-

1~ '~irv '~ . 4, num. 3. noviembre d'° Í898 ci .~1~1~a_non •. Tire A111erica11 ]011mal üf 
. . dege\\"Orrh. • The Hisrorv of . pp. -'~::> -.)::> l. La cita. en p. 342. . 

111e Eco1101111i)o11m,1/ vol 1? . · . trade umonisnh e •lnd - 1 D 
" Desde d. . -.num.46.3uníode 190? ?- usrna emocracy», 

mayo e 1919esráa lo Wb - ·PP--::>7-?59 
del si11dicalis111o. El 18 d . s e b trabajando en la - · , _ . 
seis semanas h~ d e no\lembre Bearrice anota ~ d. puesta al dia de Hrstona 

' esta o avudand S"d 'n su tarro· .. D 1 • . del si11dicalis1110 , ;; di a' 0 3 1 nev con ¡0 , ~ • 1 . · ur.ime as u lomas . ~·a en o sec . . , "es u amos , 1 . 
el ~tarus del \ind· d ciont.>s a cada uno más . capiru os de la Historuz 

r . K'ato <.>nrro del Es d " . espec1alm<.>111e al d b , rererencras en pp. 160 . 163 ra o : Beairice Hrbb' /" . _segun o, so ro 
) · 1 ianes. 19::>2. p. 169. Ütr3S 
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Pero. adem:ís. ese mismo aiio de 1898 los Wcbb publicar:ín un vo
lumen con un conjunto dl' artículos. de auroría independiente de 
c1Ja uno J e ello . bajo el título Proble111.' cf11/()der11 i11d11::1ry [Los problc-
11111s de la i11 d11.,1ri11 111orfcr1111] . En L'Stc libro se recogen trabajos primeros 
<le 13eatricc Po trer. a1m,·s Je cambiar su apellido, al casarse con Sydney 
c11 1892, por el de Webb, por el que la conocemos sobre todo hoy . 

Y L'. te libro acompañará la publicación y las reediciones de J11 rf11s-
1ri11f Dc111Nrary. como un úJ111pa11 io11 book, reedi tándose sucesivamente 
ha ta. por lo meno , 1920 15

• Así desracadn b s noticias en la prensa 
acad¿·mica qut: poco hallarán de nuevo respecto a La rfe111ocracia it1rf11s-
1ri,i/. pero que en él están contenidos en germen algunos de sus argu
mentos principales. tanto en los textos de Beatrice como en los de 
Sidney. E incluso. de forma específica, se encuentran tratamientos 
más en profundidad de la metodología de investigación, o de aspectos 
pumuaks como los minuciosos estudios del East End o del s111ea1i11g 
S)'.'lClll !<'. 

3. La valoración histórica de la obra 

La rfe111orracia i11d11strial tuvo una altísima difusión en el momento de 
su publicación. Ya hemos indicado que se editó, igualmente, en Esta
dos Unidos en inglés y, simultáneamente, en alemán.V: poco d~spu_és 
sería traducido al ruso por Lenin y Krukskaia en su exilio de S1ber1a. 
Lenin cita el capítulo primero de este libro_ para_ m?~tra.~· lo poc~ ade
cuado al momento ruso de la "democracia pnmmva , en su mflu-
yente obra ¿Q11é hacer?, publicada en 1902 

17
• . . . . 

En 1912 se publicó en italiano en la presng1osa Biblioteca del 
Economjsta que había editado en Turín a clásicos de la talla de Char-

15 De esre volumen hemos publicado en casrellano el rexro pionero de Bearri_ce 

IJ · · · 1888 · 1 · 1 , JJrob/n111• O'r 111odem i11d11stn1 <i D1a-orrer, escrrro orrrrmalmenre en , e 111c ut< o t'.ll · ' , !J _ . . · ' ' 
· d · ·" • J • C ·¡¡ p s· ón y ofic10· Beamce Webb en no e una mvesngadora».Vease Juan ose asn ?· ". a 1 • ·, ·_ , _ 

la fundación de la sociología», Reri islll de ¡,,11cs11.l!aoo11cs Sünolo._1!1r11>. num. 93, enero 

marzode2001 , pp 183-187y189-201. 1 E · ¡ 
·~ Ernesr Aves. «Problems of modan indusrry•>, reseña, Tic -ro1101111c jo11m11 . 

\ "Ol. 8, núm. 32, dicÍembre de 1898, pp. 512-516. Karharine. Felron.:·Problems of mo-
d . f p ¡· . I E vol 7 num 1 d1c1embre de 1898. ern mdusrry», rese1ia,J<>11ma/ '! o 1t1m ro110111¡1, • • • • 

pp. l 18- 1 2 L - Q · ¡ ' e 1 Obra< 
17 R oyden 1-larrison Tlic ¡;re m11/ times ... . p. 259. V. L Lenm. ¿ 0

11':. 3
1~re¡r., ~ : 

• !J' · ¡ Ak ¡ 1976 p 35 - ::> y a re1erenc1a 
ro111ple1as, vol. 5, enero-agosro de 1902. Madnc . a · • P· ' 
a la "democracia primiriva", en pp. 487-488. 
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k~ U.tbb,tgc 0 AnJn·\\. Un:. Y ,11 aüo sig11ic-11tc \·da t.1111b~~n la luz la 
S11•rit1 .Id/~ t º11ic111r O¡>cr.1ir i11 l11.~hillmí1 en la misma colccc1on i:-- _ 

y J.1s cnnrinu.b rci111prcsio11cs de la obr,1 cnm' ccJd,1 nueva edición 
h.tet'll. rt'.lllllt'lltl', <lt' L1 rlr111acr,1ác1 i11d11.•1ri,¡/ un brn-scllcr conte111porá
n,·o que concit.l la di~rnsión públicJ y ac1dt-mic.1, PL'rü también las 
,·0n~l'Cllt'nri.1s que . e tkri\·,111 Je su intcrprcr,1ción para las políticas 
soci.1lc:~ y, m.is .1111plianwnte, Lis políticas públicas. incluida la tr:111sfor
n1.Kil111 dd Est.1do y una mtt'\"J organización dt' la democracia I'>_ 

Lo~ Wcbb continuar.ín publicando. desdt' d comienzo de siglo, muy 
distintos libn1~ que vendrán a mantener t'n la .:sccna académica y públi
c.:i el debatL' su~citad0 con profündidad por Ln d1•111om1ria i11rl11strial. 

su~ ~iguit'tltl' rrahajos. tras un largo viajt' de estudio durante 1899 
por Au~rrali.1, Nucv.1 Zelanda y Estados Unidos, se centrarán en el ~s
tudio Je los gobiernos locales en Gran Brc>raña, dando lugar a u na 
la~~.1 erie de publicacionc>s que fundamentarán otr,1 de bs patas del 
tnpodc- _qul' s_os~1enl' . t'n . u argumt'ntación a largo plazo. la nueva de
mocr:1na sonahsta que e. su horizonte progr:m1;ítico ~". 

Y el deb~te p_úblico sobre l.1 obra de inYcstigación de los Webb en 
romo a b ht$tOna y la in ritucion.11ización demomírica de los sindi
c.aos co1~10 uno de los pilarc-s de la democr,1cia política llec:rará a su 
Puma mas alto rn torno ~ J 91() d · bl. · · '=' . " - , cuan o ~r pu 1ca11 las cd1c1ones que 
podemos cons1dl'rar defin1· ti\·" t d 1-1 · · d ¡ . . . d. . . . "" .meo t' 15ft>na e s111d1ralrs11w co1110 

t L1 dr111<1nw1r1 1111l11s rr1i1/. las c-diciont' de 1920 21 . 

1' L f • · , 1 'fllh>m1~1a m.111,rriafc Turín U . T. . 
Vd<e S1dnn· v IJcJtrrc' \'1." lb. D· ' . 111?11e 1rogr.ifico-Edmicc Torinese. 19 12. 

¡¡ · · < t'> · <llh\T,1 · 11111cl1n · ¡. rl ¡ · d ¡· .. Ec e,<' 1994 se~nda d · , '· >na L · 11!1> 1>~1,1 ci¿ 1 srrr111 Ro111a, 
,. . . . . '.' ', ion. J cargo de Gm e e 13tTta . , . 

. · Tan mio de b ed1non Je 190~ se- hiciero1 pp : . 
l meo nul l'Jeinplare l'tlrtddo< ,11 ~I R . U 1 

CUJtro n:'unpr~1ont's. al menos. con 
~· L • ' ' emo mdo .1< re,en,I\ de su< trJbljo< seni · . . 

Joum.1/ o( P,1/uir.1/ EN11~111¡• o n - r' .g lr:tll temendo eco l'l1 IJ prensa cie11tífica: d 
. . . • 1· IC cw111>1111( J'um 1¡ p · I , . 
cauon e e T/1r prc·1·t111it>u tl( rlwiiuri l/I • 19 !?·Ti · or <'J<'mp o, recogeran la publr-
roger.ín ll ex(epcronal r~ · · d ' ·' 11 

-. he srarr mu/ rlic doctor en 19 1 O· o rt'-
. 19 . 'en.1 <' llUt'\d$ eJicion<' d TI . ~ . ' 
' 11 11. como e~ d CJSo dd e'·p . s e 1e lrrsrc>ry ,,, rmdc 111ri1mis11r. 
R b, ¡:: 1-1 " rrto en or<>Jn1za .. , d l . :; 0 crt ~ ox1e (Tiir J1>ur1111/ of p,,¡¡1¡. 1 E " cion e trabajo \"del taylorismo 
PP· ~95-896~. · <J ,.,,,,om¡-. vol. 19, núm. 10. diciembre 19 1 l. 

. H1sr111111 del si11dicr1/is11111 en <u ed1r. . d 
tnce anot d' · · .ion e 19?0 ru . d c. • .-
lib . ., J . t'll su 1a.no d 25 dt> diciembre de - ... \O una hu$1Ó11 inusitada: 13ea-
I ro<.:1cc1nue\·e nnl cop1Js de la nueva edi .. 19J9. Un.1 gr:in av<'mura de \·emJ de 
ex sm icaws Jnt...-; dt' l.i publicación al abs c~on e Hrsr,iria del >i11dirnlis1110 vendidas a 
mo~ colnseguir sufiente dmero par:i Pª"ªr ur o precio de cinco chelint's. [ ... j Espera-
tres 1111 copias d. 1 d. ·, , "' a nuestro 1mp ¡ 
del• ·d· ., b < a e K1on publtca a 1 libra\" 1 h·!í resor a cuenta toral por las 

• < 1c1on arau Pe · 1 . , e e n así 1 · . · 
con s~r l"d · ro. me uso SI no nos arr~<>J • como as d1ecmueve 11111 

' <1 os por la gent d .. '<>amos nos s . · e a ecuada : &·airice 11 ;bb . d.' . <ntnnos recompensados 
' s ianes, 1952. p. 172. 
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Por lo qut: respécta a esta últirna. como ya hemos adel:mrado, el 
cuerpo cid libro se m antiene.:; sin alteraciones pudiéndose afirmar que 
los \Vcbb consideran e·ra una obra acabada, fechada en 1897, en que 
caminó de redactar. e, pero cornpkra y c~rrada. 

Desde luego lo es en cuanro a recursos metodológicos utilizados, 
a lo que nos referiremos más abajo al mostrar la gestación ele la obra. 
E igualincnre en cu amo a la tensión teórica ele interpretar la in mensa 
masa de datos e informaciones '·procesados" en su elaboración. 

Para ellos, La rle111orracia i11d11strial "clebe permanecer - dicen en el 
prólogo de 1920- como una descripción analítica del sindicalismo 
británico tal y como era en la última década del siglo XIX. [Pues] aun
que los detalles de la organización social están cambiando constante
mente, los problemas presentados al estudioso siguen permanecien
do. por largos periodos, esencialmente los mismos". 

Y entregan así su obra , como nosotros la podemos recibir hoy, 
como un clásico al que conviene recurrir para encontrar, aún hoy en 
día, como ha escrita Royden Harrison, ideas y fuentes de inspiración 
l'n la investiaación sobre relaciones laborales. Y, con modestia y buen o . . 
fa ir play científico, sugieren que ahora es tiempo de que otros 111vest1-
gadores discutan sus hallazgos, su libro, tomando "otra fotografí~: ~'ser 
posible con un ángulo diferente, con la cual contrastar la nues:ra . -. 

Harrison resume su valor actual afirmando que tanto H1stona riel 
si11dica/is111o como La dc111ocracia i11rl11strial "se mantienen aún como los 
más arandes Joaros en los campos de estudio que ellos Qos Webb] 

o '=' . . d " 1 1 inauguraron" D _ y Lisanne Radice pone como test1mo1110 e e a -
canee de la influencia que la teoría del sindicalismo formulada en La 
democracia i11rl11strial ha tenido en las generaciones sucesivas (par.ticu
larmeme entre los académicos británicos especializados en relaciones 
laborales) el hecho de que controversias académicas recientes -es-

.b 1984 Ali Fla1·1der·s y Alan Fox sobre la naturaleza en e en - entre . an . ., el 
de la negociación colectiva toman la forma de una d1scusion ac~;~: e 
las posiciones de los Webb, las mismas que formularon en 1897 · 

" . , · ¡ y de mayor alcance que se:: haya -- "Lr dc111oancin i11d11s1rinl es el lrbro mas ong111a ' . . 1 1 . . . . , . S ·q iaas son tales que me uso 1oy, 
escrito nunca sobre los s111d1cacos brrta111cos. us rr L , . 1. . firescas de 111 _ 

, . , bl · · puede aun sugair meas mas de c1t'n acios despues de su pu 1cacion, ' , . ¡ ' 1 6 
. . , . . . ?000 ?36 nas ampliamente::. e capnu o ' wsngac1on' . R. Harnson, Tlic lifc .. ., - • P· - 'Y '9

8 que describe los trabajos de los Webb entre 1890 Y 18 · 
1
' Royden l·farrison, obra citJda. P· 2 18: . . y, k 1984 pp. 103-108. 

N L. R.adice, Bmtricc n11d Sid11c¡1 l#bb. Fnbuiu St)(Jt1/isrs, Nuelva º·:u,lo sobre:: " negocia
La cita, en p. 104. Conviene recordar que, pre~i~amc:i~te. e dcapi -

05 
antes que La de

ción colectiva" de Iud11strit1/ De111t1fmcy se publico, 111c uso, osan 
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v · 11 •• ,1 t<P\l cOllll'tH,llldo l.1 nublic.1ción dt: l-Jis-
1 l.''1. pren,,uncr e l - · . r 

· ¡ ¡ · ¡·. 1·· , , ·t1111liL1 un ricncíilco o;oc1,1l de la r,11la dt: John R. 
f¡lfltl 1 ,. ·""' 11.1 ,_,,, ¡. l • . 

( ·onlllH'll' 1w, d.i ].1 medi,l,1 ,k b e\'olución dd pl'ns.11~11e~1ro ?e. los 
\Vd,b. l'll rl'l.ici\in con L1 dt'111i•ai1á,1 i11d11.'rri.il. De las ca 1 2;)0 p:ig~nas 
ma·u1. 1k Li l·dil·ió11 de 1920 di.' 1-/i.-rMia del .'i11dirali.\/110, que revisan 
~u' pn)pi.1\ po,ici<'lll'' des,k 1 H<)() -,itlrrn:i Commons- , poco es 
}'lll''W t'n l'lllrl'clicho l'n relación con lo :irgumcnr.!d~ t'n u1 dc111orrr1 -
ri.1 i11d11srri.il: "Su posición timdarnt•nral L'S b mism:i ' 2~. 

E'a po,ición timd;imcmal. según Commons. e que "el supremo 
~obiL·rno de la indusrria. l·omo de la nación. debe estar en las m:mos 
de los consumidorl'S, ya sea d p:.irlamcmo. los cuerpos municipales o 
1.1~ soric,t1dl'' dl' consumidores. [Que) d bt:ndicio priv;¡do debe s<:>r 
elimin:ido y la propil'd.1d pri\-ada. en su mayor parte, abolicb, p ero el 
~ohiL·rno de l:i industria no debe ser abandonado a los producrores. 
sino mantl'nido l'n las manos de los consumidore . [ ... ] Los consumi
dores y no lo productores son quienes ddxn controlar la ro111111011-
11•c,1ltl1 socialim ''. 

Y esta conclusión. de carácter m.ís genenl. nos obliga a recordar 
CJUL' •. tambic'.·n en 1920. los Webb publican un libro que ;nmarca y da 
senndo a ~m trabajo~ anteriores. \' de de luego a La dc111(l(mrin i11d11 . .;

tri~I. ?e tr.l,ta tk A '.·<1m_r~111ric'11.fii1: Illl' .'tirialisr~ Cc111111H>11111ea/t/¡ cif Grc<lf 
Brrtc1111 /L11,1 w11st1111m111 par11 /,1 r1•11111hm11·c,i/rh .'orialisf(l de G r.111 
Brcr.ulaj. a la que dedicará. igualmente. Common un la ro-o artículo, 
Pocos llll'~l'S d "pu ~s 1 1 . · · . 0 . . 

. ,. . , n . t le con~L nt:mo anrenor, en la 1111 ma prestigiosa 
rn JSr.'\ nortt ,1Jllt'rrcana :-l111C'nca11 Er1111l1111ic Rt11icw20 

L 1111 r1111,;1i111ciá11 •11ri ,¡¡,,11 1 1.b d ., r. , • : · i 
. . · • · · · .. m 1 ro e .)O-t p:wmas term mado e e redactar en Jllho de t 9')ll ri • · 0 ' 

.· 1 S . . - · erit .u origen en un l'llcar•"to de la lnterna-
uona · onalm.1 hL·rho a tod -1 • · 0 

d• ,1 b · . _ · os os paises miembros por Camille Huys-
mans, ~ l a orar mtormes ~ob e ··1 · · 1. . . , . . 
. · · . . . b . · · r 3 sona 1zac1on de las mdustnas v s~ rv1nos ) so re la commuci, d b. , 

. · · d ' · 011 que e 1era er adoprada por toda na-uon quL' L'seara or ,_ · ·d b . ' ' 
· ' g.imzar su n ª ªJº principios socialisras" 27. 

m••m1ri11 i11d11>1ri.rl.Vr.>j t' S.\. B W bh TI 
&m11>111i1j.•11m11/.111arzo de.1896 ; .. •' 1e m~thod of collt·cti\'.; barga min<»>. en T/ll' 

:; •TI 1 · . f . \\eJn<e la.\ reterearias). "' 
. . i_._. mtor: o tr:idr.> umonism •. rest-ñJ . 

111>1111, R1•1·11w, vol. 1 O. núni .¡ d b ·por John R . Commons. rlmmra11 Ero-
: · • lCJtm re de 19 Ju 83 , . · 

. S. Y ~~\Vebb .. -! Cmm;1111;,,11 ft,, rhr, . :-- · pp. 4-837. La rna. en p. 837. 
bnclg..-. 19 t :i (re ... dición· prim_,~· d . :00111151 Commi>11wca/rlr o( Crear Brirai11 C3111-

. · - · "• e K1on 19'0) J ¡ R - · . consurunon ror the sona11.1· 1 e · - · 0 111 Comn1ons • The \X/ebb s · ' ommonwe.ilth .¡ · ' nm~. l. marzo de 1921, pp. 82-90. •. · mericc111 Ec,111t!111ic Review. \·ol. 1 1 . 
S.y B. \Vebb. •Prefacio• a la p . . .• 

p. xxxv. rnner:i tdinon d~ A co11; 1i1111i"11 . .. • j ulio de 1920. 
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Un e quema de lo que será luego el libro se sometió a discusión 
L'll la Fabian Socier;· y se publica como opiniones de los autores tan 
sólo, remiriendo ::il programa dl·l Partido L::iborista para conocer las 
propuesta del mi mo. Ahora bien, lo que el libro se propone, y hace, 
es "formular, con precisión suficiente como para que sea comprendi
do. los c:imbios en la Const:irución Británica y en la estructura social 
y económica de la nación que nos parecen" -afirman los Webb
que pudiaa proponer una mayoría parlamentaria con un objetivo 
socialisra. 

Para lo que nos concierne, en relación con La de111ocmcia i11d11strial, y 
ya en la «lnrroducción)), los Webb señalan su objetivo c_on enorme. ~la
ridad: no se rrara1ía tan sólo de proponer la democracia en la palmea, 
como arras propuest::is anteriores socialistas se habían visto, e.n la práct~
ca, obligad.1 a hacer, sino de " la gestión de todos los ~e~ocios _colecn
,·os de la comunidad". "Por tanto, el propósito del socialismo trene dos 
aspectos: la aplicación de la democracia a la in~us~ria y 1~ adopción P?r 
t' ta Social Democracia del principio de max.im1zar la igualdad en la 

' d d 1 e 1" · 1 d'" ?S vida. la libertad y la busque a e a 1e 1c1c a : : . . 
Para hacer sus propuestas de reformas polit1cas, el libro ~e remite a 

una primer::i parte en la que se da cuenta, de forma sustanoada, de los 
· 'd d ·E d tes ele estudios hechos por los autores con antenon a . s e_cir, an 

hacer propuestas de cambios, se analiza en detalle lo existente. Toda 
esa parte primera lleva un expresivo títul~ que muestra el talante Y_ el 
abordaje ele los Webb, tanto como investigadores como en sus pro-

. b b li ·edad'" A s11r11ey or tlie puestas de "aplicar lo que se sa e so re a soc ' · '.J 

gro1111d, " una investigación del terreno" · l' . d 
1 . . ·' ca Tibién un e as1co e a Y que este libro, Una co11st1t11c1011. . ., es 1 

. . , . d. ·, 1 London School of Econo-c1enc1a poht1ca lo avala su ree 1c1on por a . , . 
mies ancl Political Science en 1975, con una introducci?~ de un ex-

d '1 d . B 'tis/1 Po/1t1cs en la que perro como Samuel H . Beer, autor e b o e111 n · ' 
·, d t obra y la recep-nos presenta con o-ran agudeza la gestac1on e es ª _ . d 

. , . . , 
0 

. 1 oráneos anad1en o una c1on y d1scus1on que produjo en os contemp ' : . 
1 

_ 
· ·e ¡ la palmea de os anos apreciación muy precisa de su s1gnll!cac 0 en . ~ 

1
.d d 29 

. , . . d d 1 . a 1ális1s en la accua J a . vemte, as1 como la unhda e su ectura Y 1 
1920

. "E te es el 
Beatrice recoo-e en su diario, el 11 de mayo de . · s 

º . A nadie le va a gustar más unido de nuestros esfuerzos conjuntos. 

. . :-..-xxix. "We proposc no 2
s S. y B. Webb, •lntroducc1Ón• :1 Tire rollSllllllto'.1¡" · (!·~s-rÍtl;tion most urgently 

more than a sketch of the developments of the Brms 1 . 0 

. d " xliv. needed morder to extend Democracy ro 111 usrry · P· 
9
_, · . ,._~1· 1· 1· . . 1 t-:> PP lx-.~~- . . 

N Samuel L. Beer, «lntroducnon», il ro11;1t11t11oi1. . ., ' · • • 
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m1t·m.1 ron~titut·ión: ofon,krenw a codos . los ect0rcs y secc iones 
w n .ikun.i tk nut·st r.1~ propill'St.1·. Pero ,1 lgm~11 debe empezar a pen
s.ir ~.ili:l.i ~ y pro¡'ut·~t,1,. y nucstr,1 r.m'.1 en la vida e· el ser pioneros en 
b in~cnierí.1 ~oci.il". _ . . 

y d ¡ dt• enero dl' 192 1, bacit·ndo balance del ano ,1nrenor, cscn-
he: "L.1 publir.Kión dt' 1.1 C.l/l.'tir11ri.Í11.'c>ri.1li.-ra fue un acontc.c,imicnto 
t'n mlt'm.\S \· id.1~: t'l n.'Slllllt'll y balance de nuesrr.1 observac1on sobre 
l.i or!.;.rniz.Kión polític,1 e indumial, y en su conjunto el libro ha sido 
bien ,recibido. :mnqut' con poco cncusia~mo. Está demasiado lleno de 
11uc\·.1~ idc.1s y .1plic.1ció11 dct,tllada p.m cr un trabajo popular" ·'11

• 

L1 dc111 ,1.-rr1á11 i11rl11.<rri11/ se put'de leer así como un primer jalón, un:i 
obr.1 marnra y pionera. en un ca111ino que quiere conrribuir a b trans
for111arió11 glob.11 de b ociedad. a la imem'!nción política. Eric Hobs
b.1w111. en su 11Rt•considaación de los fabi:rnos» destac:i el olvido al 
q11t· se han sometido en nuesrros tiempos la propuest:is de "escritorc 
serios" romo los \Vebb.Y lo iJusrr:i con e te comentario:"Tal es el caso 
dt• lnd11s1ri11/ De111ocr.1r¡1

, que no sólo es el mejor libro que se haya escri
to sobre los sindicatos británicos ¡ ... ] sino que contiene también toda 
una teoría de la democracia.el Esr,1do y la transición <ti soci:ilismo" ·'1• 

4· La gestación de LA democracia i11d11strial· 
el método · 

Pt>ro el \·alor de clásico no s , d d 1 . ,. . e agota. es e uego. en las aportaciones 
sustanm as que con nene \' q d' est·i . , . · ue. como iremos como conclusión de 

, presenrac1011. sm·en de b , . d . . urn marco e referencia para reflexionar 

' ' B. Webb. Tiir diary of fü11rice 11'-I b l . 1 
anterior. \l(anse las referenci"' _, fi '1' ·d '' 11111

1' Tiir('e. 198.J. pp. 373 y 357 para la cita 
19?0 b ~'" na e t'Ste esrud· ¡· · ' - · mm re plra los esposo· Webb 10 pre munar. Es un 1110111ent0. 
nev ,. " h · tanto en lo perso 1 1 ("E · s ·d .. ,o nunca e111os sido tJll e ¡· - 1 ª n vanos sentidos 1 -

fc 1 . ie tces en nue . 'd pro esiona: Beatnce recoge en •u di . 
1 

'\tr.is n as per onales"). com o en lo 
1fü ' ano e 16 d · r " N ~or que nunca ames: la London S h 1 r e JU 10: ue tros libros se vt"nden 
e'\t.~ desan:oll:índo<e brillantemente ~a ~01 or Ernnomic~ (el niño fa\'ori ro de Sidney) 
sek e nono S1dney: Tlic .\'c1p S1a1e<111~ a capacnada dirección dt' Bewridoe al que 
nuestro d (') · - 1111

• aunque s d' " ' . mero · Y <'Sta g;tnando crédit iga per 1endo dinero no pierde 
CllP1ffordd Sharp, y ahora es independient~ cdada día ba¡o la responsabilidad ~dicoria l de 
e arn o Labor · u 1 da e nuestra avucla y ¡ . . 

·" 
15 es ca vez más res eud .. 1 • e trabajo de S1dney en 

e .. E. Hobsbawm. Trabaiadorl" r::.111d~ do/] ; Bearricell ébb '.< Diaric< 195? P ? 14. 
nnca 1979 1 d' · · ' '·" Q 1os e ¡ · · ., -· · -

' e 1c1on original, 1964] p ?-0 ª 1151º"ª de la clase obrera Barcelona , 
• · -::> Y nota. ' 
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sobre b acrual deriva "ncoliberal'' de intl.'ntar hacer desaparecer a los 
sindicaros de la e cena de la democracia política como institución. 

Es ta111b i ~11 esta una obra mac tra. un jalón histórico, desde el 
punto de visra de la propia ciencia social que está en su base, de b 
sociología en parricular, pero, igualmemc de las ciencias sociales que, 
en ese momento "in titucionalizador" para muchas de ellas, tenían 
fronreras mucho más lábiles que las qu e la corporativización de las 
proft:'siones y los prejuicios académicos han construido en el último 
. l 10 sigo--. 

Podemos juzgar estas afi rmaciones por su contexto contemporá
neo. Pero también sustantivamente, en sí mismas, y en la propia con
sideración de la evolución intelectual de ambos all[ores, Beatrice 
Potter, luego Webb. y Sidney Webb. 

El final del «Prefacio» de los autores nos da una condensada ilus
tración del "método" utilizado. Una reflexión que, en unas pocas pá
ginas, presenta, como una ayuda que puede ser útil a "los que con
templan el estudio científi co en cualquier área de la sociología", 
todo un enfoque de la investigación sociológica, cuyos fundamentos 
son perfectamente aplicables a las investigaciones actuales en este 
campo 33

. 

Por su contexto contemporáneo ha de encuadrarse la producción 
de l11d11strial De111ocracy en el auge de las investigaciones sociales de fi
nes de siglo en el R eino Unido, incluyendo algunos precedentes ilus
tres algo anteriores, como la obra de Mayhew 34

. 

Sobre todo, el monumental proyecto de investigación de Charles 
Booth, Vida y trabajo de los obreros de Lo11dres, que se i~ició en 1~88 Y 
se prolongó durante diecisiete años, dando lugar a otros 17 volume
nes que suponen una verdadera s 1111111 ia investigadora, como pocas ve
ces en la historia de la socioloofa se ha publicado 35

-

Pues bien como es sabid~ Beatrice Potter participó de manera 
destacada en ~sta investigación: llegando a tener gran influencia en el 

J! Véase el debate conrenido en el libro editado por S. Cascillo Y R . Fernández, 
Hisroria sona/ y cie11cias sociales Lérida Echconal Milenio, 2001. 

·" Véase La dc111ocmcia i11d;1stria/, Z004, pp. 16 Y ss. . 
1 J' Véanse las referencias ciradas al final de este esrud10 preliminar, especia menee 

Abr:ims y Simey. 
1; . . · ' b el papd · Sobre la obra de Booch , demro de esca nusrna argumencacion so r~ 

J·u d 1 · , ¡ , 1 d J anjosé Camilo •En la ga o en e Ja por Beamce Potcer consulrese e amcu o e u . 
1
. . 

· l ' · d · r dio pre 11111-JUng a de lo social.. .». Por orro lado, véanse en las referencias e es ce es u 
na ¡ l'b . . 1 13 · lJ ccer Pueden consulrarse r os 1 ros de los S1111ey y del propio Boot 1 y eacnce 0 · . , 
en la 13iblioceca del Ministerio de Trabajo (calle Huerr~s, 73, Madnd). donde ~s~an 
depomados los fondos de la antigua biblioreca del lnsotuco de Reformas Socia es. 
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di~l· tiL' v b cmunur.1 de IJ mi;;111.1. Rl·sultJJo de t'Sa participación son 
.1bmo~ dl· los prilllt'fll' estudios publicJdos por b. entonces, jo\·en 
in~·t·qig.1dor,1. y que marcJn con much.1 cl,1ridad d e tilo de trabajo 
impttt' to .11 ronjumo lk L1 drn1Nn1á11 ind11~1rial. 

Algunos dl' eso' tl'Xtos. como decíamos más arriba, se incluyeron 
luego L'll p,.,,/J/c111.- tf 111,idcm i111i11m)'. pL'ro no todos. 

En t' os trah.~io' pionl'ros Bt·arrice aprend1.: y pone en prk tica la 
i11vl'~tig.1c ió11 dircn.i sobre l'I ccrrc·no. la observación participante. d 
t•q udio de l.ls insrirnciones ''di:-sdc' dentro" ... Ensayos que :icab:irán 
r_onsolidan,lo en l.i pareja una rncación por el estudio de conjunto, 
qcmprc .1poy.1do por d :uü lisi en profundidad de la unidades que lo 
componcn. Como una fórmula rc\·ersible: no ha\· ceorí;i sin investi
~arió1_1 . no _hay dato;; que no sean construidos por' el investig-.tdor. Sin 
1m·l·mg,1non concreta. minuciosa. de detalle. desde dentro de las o r
g,1111zario11t'S o mstiruciont'S. poca teoría ''útil" puede construirse. 

Ha~ta t'.il pumo L1 dc111om1cia i11d11mia/ con riruyó una put'Sta a 
prut•ba rad1Cal_ de lo que eran los pilares de su c·nfoque epistémico de 
1:1 realidad social que. mando los esposos Wt·bb publiquen c·n 1932 su 
hbro :\fc1/l(lr/1 ti( Soci 1/ S111d , /' - ' ¡ d ¡ . . 
1 .. , : . ' } L l'S 111c10c M e es111dw .'·oc1alj. pasando ya 
os s~ tt nta anos de edad ,. qu , •d .d d ,, . ' ·. t: put e com1 erarse como el bab11cc: 
e sus reuex1ones metodoló('i -.r ( . d , . d . . . , 

fi · · , L d . . "e ~ ) e tecmcas e mvesno-ac1011) de-
lllltl\ O, 11 ClllOCTtlC/(/ 111d11 ·1 . f ] . ~ 

percepción dd .
1 1

·'t1 es, e t'J_ei~tplo paradigmático, en su 
ros" n ' pdaso y a e a oracton teonca de un conjunto d e " da-

\•OS comt'm os en Hiqt•ri11 f / · d. ¡· 
<le la r 'al.d d ·-1 ¡ .. · , · e e -'111 ica 1rn10) a una intt'rpre tación 

~. 1 a SOCl,u. a teona <ld ".' d .. f .. •· . 
los datos consigruiól q . ,-m JCJ 1.smo : [El tratamiento de 

lle una teona ciar. l. . 1 trabajos y resultados d 1 . d. ai· • ª· amp ta y \·enficable de os e sm 1c 1,1110 e · 
para ser incorporada ,..,.,,, . . - . n~erg1era en nuestras m entes, 

.fi . , ... ..., Otras 111\'e~ll~CIO . d 
ven 1Cac1on. en nue~tro La i : ~ nes posrenores a modo e 

En 1957 T S : 1 emClcr,ma md11srriaf' 3<1• 

. . . Sunev. que comrib . , 
etones a "recuperar" la h, • . uira con sus escritos y publica-

! · . JStona de la soci ) ' b · , · gunc o nacnmemo que sup 1 • 0 ogia ntamca en ese su se-
l b · onen as decad d 9-a o ra pionera ). fund · al · as e 1 :>O y 1960 enmarca 

d . , acion de Charl B h ' pro ucc1011 de los esposos w, bb 
6 

. , es · oot y la enlaza con la 
A .· • e , re nendos 1 · . J7 
JU! se expre aba Boorh . e a a propia Beat.nce . 

1886· "" en una carta d · ·d · ro creo que el mér d , . 1rtgi a a Ileatrice Porter en 0 o estad1st1co . se necesitaba para dar fun-

Webb, v~ase ·: 10 5 OJ 5oda) mid}'.193? -
,- T S S: ~pet,alm_ente. F.W Galton •l _-, ~- 9·t Sobre la for ma de rrabaio de los 

. . m1t>y, •SoCJal . . . . . mesnganng w· h h " 
Britislrjo11ma/ 

0
r., __ . 

1 
imesuganon: past ach1·;. Jt t t' Webbs•, 1949. 

, ..xic10 ºº"vol 8 · ,\en1ents a d . . "'' · .nuni.2.junio de 19•
7 

n presem d1fEculnes ... •. 
:l . pp. 121-129. 
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J:unt:nros 3 lo resultJdos de l.i obscrv.1ción p1:' rsonal; y la observ:ición 
personal. para <.br viJ.1 :i las e ta dí ricas. [ ... J La teoría y b pr:1ctica de
bt·n ir tk };¡ 111a 110. E e te carácter relati\·o, de proporción de los he
chos uno con otros, con nosotros. con lo · dcmá , con la sociedad en 
general, y con los po ible remedios, el que debe ser introducido, si 
qucn.~n10 que tl.!11ga11 algún valor en la di:ignosis social. Las dos cosas, 
cad.1 hecho y los cnc;idcnamiemos e tadísticos, p11ede11 ser verd;id, y 
verdad dt:mostrada, o pueden ·er completamente equivocadas, según 
cómo se usen. Se puede construir un marco a partir de una gr;in teo
rÍ:l y mera los hechos y las estadísticas dentro de él. Pero lo que yo 
quiero. en lugar de eso. es un amplio marco estadístico que está cons
rruido p;ira recibi r acumulaciones de hechos, a partir de los cuales, fi
nalmente. evoluciona la teoría, y la ley, y la base para una ;icción más 
intel igente" .>.~ . 

Y Beatrice :ipostiUará con una formu lación que remata la base y 
fi.mdamento de su trabajo de socióloga: " Lo que se necesita - escribe 
en 1887, en una nota, «La observación personal y la investigación es
tadística». que se incluirá prim ero en Mi aprendizaj e (1926) y luego en 
Mc1ilvds 4 social srudy--- es un cuerpo de estudiosos que quieran bus
car la verdad por ell;i misma, con el único objetivo de presentar un 
cuadro verdadero y, si es posible, una explicación de la vida social. 
Y el primer paso debe ser el asegur;ir un m étodo de encuesta qu e 
pueda llevar J una verificación de los hechos y que pueda ayudarnos 
a romper la costra exterior de los acontecimientos, para descubrir las 
c. 1 "3? JUerzas sociales ocultas que debemos someter o contro ar · · 

La lenta y dificil gestación de Ln democracia i11d11srrial queda refle
jada con gran viveza en los diarios de Beatrice ~eb?_.Ya a su :ue~~a d~ 
unas cortas vacaciones en Venecia, tras la publtcac1on d~ l-ltsto11~, de 
si11dicalis1110, el 21 de mayo de 1894, inician los preparanvos del_ s.e
gundo volumen", esto es, de lo qu e será finalmente Laf e111ocracw 111

-

d11s1ria/. Este día comienza el plan general de trabajo: ·v a. a ser, t~na 
obra delicada y dificil y necesitaremos un machaqueo_ sistemati c? 
para templarlo en una forma concreta. Pero estamos ammados -si, 

. . · ' · - por la apre-e~1 verdad, semejante trabajo de amor necesita a_111mos 
ciación de nuestro trabajo y paciencia en el prmier, volumen. r ... ]_ A 
nosotros Historia del sindicalismo nos pareció poco mas que una 111,t1~

0.-
d . , . , 1 b' ·opuesto· el ana 1s1s ucc1on h1storica a la tarea que nos u 1a111os P1 . ; . 
C. 'fi d - ·, d 1 · 1d'1catos bnran1cos, con 1ent1 co e la estructura y tunc1on e os s11 ' 

.\< T.S. Simey. arrículo c1tado, p. 125. 
31 

13catrice Wcbb, My t1pprc111iceship .. . , p. 4 18. 
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d fin tk dt' cubrir las a unciones t<1citas y la. implicacio n es q u e sub
yacen a sus actividades; y lo que se nos presentaba como algo de cru
cial imporuncia, la relación entre el sindicalism o de los trabajadores 
manuales y otras formas de o rganización social : dcstacadarnente, las 
empresas sin fines de lucro.la dem ocrJcia po lítica y el m ovimiento de 

. 1 .d " 4U coopcrauv:1 te con. um1 ores . 
lJs l'ntr.1das posteriores del diario recogen algunas de las m anifes

t.Kiones. en palabras de Beatrice. del " intolerable csfüerzo d e pensa
miento que invertimos en construir una teoría del sindicalismo con
sistente con los hechos que habíamos observad o y las hipótesis que 
creían 1os verificadas.,. 

'·Nue tro trabajo sufre por ser un casi inconsciente intento de unir 
tres cosas: l) un análisis descriptivo del sindicaJ ism o moderno que sea 
tanto una historia analítica de distintos sindicaros como un análisis que 
aporre luz obre la e\·olución estadística y que muestre la dirección de 
crecimiento, al igual que la estructura presente: 2) una critica de los sin
dicatos (¡para bien de los sindicalistas!); 3) una apología o defensa de los 
sindicatos (para la ilustración de las clases medias y los econ o mistas). 
Estos tres objeriYo no ligan bien·· (1 O de agosto de 1894). 

" Nuestra propia teorb del sindicalismo esta em ergiendo.[ ... ] Corno 
producto de nuestro estudio del sindicalismo estam os desarro llando 
u~1a_visión nueva de la democracia y, creo yo. un conjunto o riginal de 
h1potesis económicas y políticas. Po r primera vez desd e que empeza~ 
mos este libro me siento intelectualmente fuerte y absorbida en ini 

trabajo" (16 de septiembre de 1896). 
. Al comenzar 1897. el at1o en que entregarán a la impren ta ]lldtts· 

lrla/ Dcmocmcy. Beatrice. mirando hacia atrás se siente satisfecha con 
el trabaj_o rea~i-zado, e1_1 _unos ma memos - 'reflej a el dia rio ·11~ ~: 
gran sat1sfacc1on Y felicidad personal. Y sin embargo es conscien 
de que "desde luego, el YJlor de nuestro trabajo será sólo temporal; 
todas nuestras hipótesis serán o truismos o falacias en el tiempo de 
una generación . Aun así, habremos dejado un sólido sustrato de he
chos para que otros razonen sobre ellos" 42• 

, _Y el 1 de mayo de 1897 deja constancia de la elaboración de ~ a 
ultima parre de la obra: ''He estado fuerte y completamente absorbi-

:·: 13. Webb. 011r p11n11ens/1ip, p. 43. . , ,. 

1'100 ~.Wf ebb,1·? "' p11r111ership, p. 52:·' lf it were not for the equally perperu:il ·borl1'cd) ~ 
• n o our 111: togetl ·· ¡··s· fu d e ' 
nuestra vichjumos .. I. ier 1 no era por la mutua y perpetua ' luna e nu 

•? B. Webb obra citada p 4~ - 1 ~ l texto, 
anterior~s. · ' P· =>. => Y :>2, para las disnncas referencias en e · 
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Ja por el último capítulo de· nuestro libro. P:ira mí, el descubri r una 
tcoría co11sistentc de la regulación industrial (en d capítulo sobre 
«La c,iractcrísric.1s económic.1s del sindicalismo») ha sido rnuy exci
ramc. Ahora que ya heJ11os encontrado nuestra teoría, cada p::irte pre
via de nuestro análisis parece encajar perfectamente, y los hechos, que 
antes nos confi.mdían, se colocan solos en su lugar como si fuera ' por 
naturaleza' ··. 

El marco personal de trabajo y "cooperación" de la pareja queda 
muy gráfi calllente reflejado en este largo comentario que creemos 
que vale la pena reproducir completo: 

El compañerismo sobre el libro en estas últimas parces ha sido delicios?; el 
comraste continuo de pens:imienro e ntre dos mentes, el acto dd pc11sai111c1//o 

wmbi11ado. en el cual la experiencia y las hipótesis d e los dos mtelectos ll~gan 
a estar totalmente mezclados; tanto que ninguno de los dos somos. consc1en
ces de lo que cada uno ha aportado. Esto ha sido _enormem_eme esnmulante. 

¡ .. . ] Lo que sostiene nuestras vidas, los amigos queridos, esta her~11osa 
primavera con todos sus dulces sonidos, colores y aromas, la hermosa casa Y 
.¡ · d' l 1 ~s ho~s de asueto todo ello es exuberante hasta el abuso. 

t.: Jar 111, as ar;:,'· ><• ' , f¡ r . 1 d b 
Uno se plantea a veces s1 nuestro trabajo se merece toda la e icic ª Y ie-

1 l 1 · ¡ d • la comunidad y a veces uno se nestar que estamos saca ne o e e a v1c a e • , • , ., 
· ' ando mas de lo que en buen 1e-s1ente incómodo porque qu1za estemos tom. ' 

· l luj· o del amor y la total camara-parto nos pertenece. Felizmente, e supremo · . , 
dería no quita a los demás posibilidades de gozo. N~ies_tra vidda 

1
presente de~ 

. . 1 ozar del crec11111ento, e amor Y como el princ1p10 de verano, crecer Y g 1 la delicia de amarse. Estamos llegando a la mediana edad [ct'.idnp_e ctliarent~ 
· · , · nes en nuestra v1 a 111te ecma , ai1os en enero de 1898] y nos sennmos JOVe . _ d, _ 

1 ]J 0 y realmence n111os en emos 
siempre en el umbral de un 1a azgo nuev • ¡ e r ·¿ d 

. , ·Cuán llena y rebosante e e le 1c1 a 
tramos uno a otro adorac1on, y ternura; 1 ' acer ue esa feEcidad sea uni-
puede ser la vida humana! Como podnamos h q 
versal o casi universal, ese es el problema» 

4
J · 

5. fi 
. .¡4 

Conclusión: pasión Y 0 cio 

. su metodología La dcl/locmcia i11-
Tanro por su contemdo ~amo por . 11 d las ciencias sociales 
d11strial es un j alón histónco en el desairo 0 e 

4J 13earrice Webb, 011r parwersliip, p. ?3·. Beatrice ara destacar que la investiga
+< "Crafi and creed". repite en sus di.an.os r. • d dopen la creencia de la reforma 

. , . 1 . . · ne un ob•envo 1un a 
Cion soCia sena y n gurosa ne ~ d d ¡ 1 allazgos de la ciencia. 
social, de la necesidad de aphcar a la soc1e ª os 1

' 
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dd tr.1bajo. Pero . . 1de11üs. o junto .l ello. esre libro supuso la incorpo
ración dt• lo · sindicaros a la consideració n glo bal d e la d em ocracia 
polític i y b tr.m~fornLKión de la sociedad ·1" . 

El nuyor Yalo r que rienc L1 dc111¡1n11rit1 i11d11$irial reside e n que es 
una forma dL· pl.i~mación del compromiso científico 1·adical de la in
\·estig.Kión soci.il con b reforma social. con una c ien cia d e l trabajo 
.melada en la mejo r tradición de invesrigación.junto al compromiso 
t'tiro y político de poner a disposición de los acto res sociales herra
mientas para mejor imerprerar el mundo en que vivimos. Dicho en 
los términos de C. W. Milis: ·' En el fondo se trata de d ecidir de qué 
lado está uno' ' 4<•. Para .. los estudiosos de la cienc ia p o lítica", el estu
dio de la democracia sindical. de la democracia industrial, arroja luz 
sobre la democr.icia misma 47• 

lkatrice Wcbb lo escribía en su juwnrud. cuando, p o r dt·cirlo así. 
inaugur:.i su " aprendiz::ije .. de socióloga. En 1883 a n o ra ba: " He llega
do a la conclusión de que la forma más esperanzada de servicio social 
es el oficio de investigador social,. .Y después de experimenta r y estu
diar la vida de los trabajadores en el East End, ' ·cada día la observa
ción real de hombres y cosas roma el lugar de la acumulación de he
chos de los libros. l ... ] El molde está fundido, el ofic io escogido" 48

• 

Recuperar una obra clásica de los Wc·bb. hasta hoy 11 0 publicad:i 
en c~~rellano, creemos que es en los momenros presentes una buena 
ocas1on para reflexionar sobre un momento " fundad o r" en la crea
ción de las modernas sociedades democráticas 49 . 

L~s trabajadores y los sindicatos se habían ganado a pulso el pro
tagomsmo en la construcción de la sociedad acrual tal como la cono
cemos. Los Webb colocaron esa labor en d lugar intelectual y político 
que les correspondía. 

., Para una \ºJIOrJción muy ajustada del papel v significado d e:: 1"d11strinl Demo
cr.icy. puede ~·erse. por iodos. T. S. Simey, • The con~riburion of Sidney and Beatnce 
Webb to sonology-. .. Tiie Briri.<h }<mma/ o( Soriolo,!!)', vol. XII. núm. 2, junio de 196 L 
PP· J,?6-123. E_specialrneme. pp. 112-115: 

,. C._W. Milis. E/ podrr de los si11dic<11c•s, p. 299. 
,: Vea.se. Li dc111ocr11ria i11d11srrial. edición española. 2004, p. 6 19. 
, 9 Beamct' W~b~ . . \1)' "f prcmiccship. p. 172. y p. 150 para la cita anrc::r ior. . 

1 

d 1 
Lnb_democr~na rndu.sma/ se añade así a las obras socioló<Ticas clisicas que baclet 

e cam 10 de siglo fu <> • , A os .. . . .. un momento ndamt'ntal del desarrollo de la soc10logia. -
autores das1cos (Durkhe · ) d 1 e ana-
d . . 1 

1111· etc. e os manuales va siendo hora ya d e:: que s . 
an mu os como el prese 1t p d . . , re;u1a-

da d 1 . 1 e. orno ec1r de otras grandes obras ramb1en ma '? . 
s e os nusmos manuales p bli das . rs1one~ en . . . , ' u ca en ese nusmo fin de: siglo, p e: ro con ve el 

ya . /~astellano. p1ensese en Ln cuesrió11 a~raria de Karl Kautskv o en El desarrollo d 
cap1ra 1s1110 e11 Rusia de Lenin. ., 
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P:lra ello .. dcsmonran ., con profirndidad y agudeza b s creencias y 
e ·ten;otipos de lo economistas de la ¿poca que crean ideas hech:ls 
que se rrans111 iten al g ran público, en t.:! excelente capítulo «El vere
dicto de los economistas». Un buen ejemplo de lo que hoy nos ve
mos pcrma11e11tem ente obligados a hacer frente a la eterna ob de 
·'nueva tecnología ·· o " imperativos de la economía", si queremos 
avanzar en una proput'Sta pro labo11r, favorable a los trabajadores, en la 
<>t' rión económica v política de la sociedad. 
~ ' 

Urilizan denominaciones que valdría la pena incorporar a nuestra 
argumentación actual comra la precarización del trabajo, llamando 
'' indusrrias parasira rias·· a aquellas que hacen rl11111pi11g social recurrien
do a mano de obra "en negro '', no dada de alta en ningún registro, o 
recurriendo al trabaj o infantil o de mujeres en situación de escasa ca
pacidad de negociación de mercado y mal pagadas; pero, sobre todo 
denuncian o rro tipo de parasitismo empresarial: 

La efi ciencia conrinuada de la industria de una nación obviamente depende 
de la alud y Ja fue rza continuada de Jos ciudadanos. Para que una indust_ria 
St'a econónucam em e autosuficiente d ebe, por lo tanto, mante ner su plantilla 
completa de trabajadores, sin reducción en número y vigor, con un nú1:1ero 
suficiente de hijos para cubrir las vacantes causadas por la muerte o la jubi

lación. 
Si los empresarios de una industria e n particular son capaces de to m ar 

tal ventaja de:: las necesidades de sus trabajadores como para co~cratarlo_s po r 
alarios realmente escasos para proporcio narles suficiente comida, vestido Y 

cobijo, pa ra mantenerles con una salud normal; si son capaces de hacerles 
trabaiar en J·o rnadas can Jaro-as como para privarles del adecu~do descanso Y 

~ ::> · · ¡· 1 bres que ocio· o si pueden sujetarles a cond1c1ones tan pe 1g rosas o msa u 
realn,1ence acorten sus vidas, esa industria, esa empresa, está obten!endo cla~ 

fi d b · o pa~ Si Jos traba1adores as1 ramc::nte una parte de u erza e era a.JO que n ' 5 ''" , ~ 

1 1 · Jo e11 un tranvia urbano-, exp orados fuesen caba los - como, po r ejemp • , . . . 
1 · ' · · acle111a's del mod1co diario de os empresanos tc::ndnan que proporc1ona1, ' • . 

'd b. . d d ¡ e· d e Ja c1·1·a11za )' el entrenamiento, Y co1111 a, co IJO y escanso , to o e cos e ' . 
los sucesivo s relevos necesarios para mantener el negocio. 

1 
J.b • son comprados por e em -En el caso de se res humanos 1 res, que: no . 

1 . 1 ·0- n de traba1adores se pone p eador, este valor capital de a nueva generac i ~ . . d .1 . . . ., ¡ rame nte de Ja subs1stenc1a t: gratuitamente a su d1spos1c1on, con e pago me 
día a día 5'•. 

.,., , , . . . . as del sindicalismo•, pp. 557-558 
· Vease el capaulo «Las caractensncas c:cononuc b., 1 e' 

1
dice 11 • La car-

d L J . • . 1 d . . - 1 ?004 y tam 1en e: ap 1 · • 
e 1 " e111ocracia 111d11srna , e 1c10 11 espano a, - · b . . la ·'descentraliza-

ga del parasitismo ... ". O b s pp. 409 y ss. sobre el rra ªJº c:n casa, ' 
· · " d 1 · • ¡ d 1 ~queñas empresas. n on e a producc1on y a suerte e as p~ · 
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Hoy que asistimos a una ofensiYa de larao alcan ce p a ra e . ¡ 
l 

, -· \. d · :::> . ' .xpu sar a 
os smc 1c1ros e l'Se papel prota<~omsta necesario v e ien1pl 
\ . • • ::> ' ' J ar para la 

e l' l'.1?c.:r:1
1
c1La, ndos p:irect: aun mas actual la publicación , lectura y dis~ 

cus1on Le: 1 c111orracia i11d11s1rial. Pues 

'.'quí encolltr.lmos la función ~sp.eci::il del sindicato en la adm.inistración de la 
1nd.us'.~1a: Hasta l'i a~hado mas.simple de !_a organización de la clase trabaja-
Jo1.1 sabt en cualquier caso donde le apnet3 el Z" t)"tO [. ] C · · d ·, . . ... ' · ' 'r " · .. . 01 1espon ea 
l~s. ~iin.:~tores 111dusmales dec1dir como debe producirse, :iunque en esta de-
us101~ nenen que ten~·~ en cuenta las objeciones de los representantes de los 
t~bapdon:s t'n .rdacion con los efectos sobre las condiciones de empleo. 
'! ,e~ .d establecnme~w de estas condiciones. corresponde a los negociado
rt s 1:~peno~ ~e l~s s111d1catos. controlados por las aspiraciones de sus afilia
dos. hJar los r:rmmo~ ba.io los cuales cada nivel vender5 su fuerza de trabajo. 
Pero por encuna de todos "Sto l, · · d . . . ' s rnlpre anos y sm 1carosj perm:mece la co-
mumdad misma. 

Son los funcionarios y representantes políticos los encar<r.idos de 
crear normas globales q e: 1 1 d . . :::> 

d
, . ' ue a1ecran a asa u , al m edio ambiente. a lo 

a ecuado de cierras actividades. . 

Cuando los directores · ¡ · l · . . me ustna es intentan usar un m aterial o un proceso 
que es considerado pe · d. ·ai . . .. ·id 1 , d IJU ici -por ejemplo. productos al1111ennc1os ran 
· u te ra os que resulten · · 

1 
. pern1nosos para b salud, ino-redientes venenosos 

para os usuarios o proceso . "' ción , . . 5 que contanunan los 1íos o la atmósfera-. su ac-
es n:prnmda por la norma de salud . bl. 

Y _ d 1 b pu 1ca. 
cuan o os rra aiad · li d · 

deb1·11
· 1 d . . . ~· ores mip ca os, sea por iITT1orancia indiferencia o 

· ua estrateg1ca e · . "' ' fi~ico 
0 

• · ¿· '· .onsienten en trabajar bajo condiciones que dañan su 
· peIJu 1can su undecto d d . . d · 

Por su propi· b. 0 egra an su caracter, la comumda nene. , 
o 1en que pone · . . , sanidad oc

1
·
0 1 

•. -
1 

r en n gor un M111imo nacional de educac1on, 
' ' y sa anos, . 

6. La edición esp - 1 d ano a e La democracia industrial 

La versión castellana de lnd . . . 
sión de clásic 

1 
lb~na/ De111ocracy está basada en la re1111pre-

os actua es que md· 1 . . da 
y verificada con 1 d. . icamos en a b1bhografia con trasta 

as e 1c1011es ori · ¡ ' 11 la 
Biblioteca del Mi · . d gma es que pueden consultarse e 

msteno e Trabajo (calle Huertas, 73, Madrid), que 

s1 v· -----eanse las pp. 607-608 LA . . 
' democracia 111d11s1rial, edición española, 2004. 
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alberga lo re tos de b que fuera excepcio nal biblioteca del Instituto 
de R.cformas Sociales. 

Hemos mamenido la edición de 1920 tal y como se llevó a cabo, 
por las razone. qut' hem os argumentado en este estudio preliminar. 
Hemos pre cindido de la introducción de 1902 por contener única
mente información muy punwal y coyuntural, sobrepasada amplia-
111ente por el prólogo de 1920, pre firiendo que el lector se adentre en 
la lectura de la obra a partir de esta introducción, seguida del prefacio 
de la primera edición, firmado por los esposos Webb en 1897. 

Por lo demás, nuestra edición respeta totalmente la edición origi
nal. habiéndose suprimido el contenido del apéndice IV, «Un suple
mento a la bibliografia de l sindicalismo», siguiendo en esto el criterio 
de la edición de Historia del si11dirnlis1110, que ya suprimió, también, el 
contenido de la «Bibliografia del sindicalismo», del cual este apéndice 

debiera ser suplemento. 
Tiene interés subrayar que es ésta una bibliografia contemporá

nea, que detalla todas y cada una de las fu entes y documentos utiliza
dos, sí, pero sobre todo que da una medida del talante investigador de 
los Webb, que indican siempre la biblioteca donde los han consulta
do, incluida la signatura si es preciso. A elb debe remitirse el lector es
pecializado. Ahí indicamos, igualmente, la localización acruaJ y el ac
ceso por Internet a la Biblioteca de la London School, donde se 
hallan depositados todos Jos materiales utilizados por los esposos 

Webb en su trabajo. 
La traducción de Miguel Ángel Simón, con quien hemos colabo

rado muy estrechamente, y que hemos supervisado, ha sido una obra 
titánica dada la complejidad de la misma y la reconstrucción histórica 
que en muchos casos ha sido necesaria . Un buen ejemplo de trabajo 

profesional de excelencia. 
Nos queda, tan sólo, dejar aquí constancia de nuestro agradeci-

miento a la Fundación Largo Caballero, personalizada en Antón Sa
racíbar, presidente de su patronato, que acogió desde el. primer mo
mento nuestro proyecto con entusiasmo y comprens1on, con una 
visión muy consciente de que los clásicos no son sólo nuestro pasa.do, 
sino que fundamentan nuestro presente y abren nuevas perspecnvas 

para nuestro futuro. 

Madrid-Somosaguas, o toiio de 2003 
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Res11me11. L "'' «.os w~bb: de la democracia indust . 
cm pohtica» n a! ª la dc111ocra-

El.1bor.1do como c.<1111/i,1 ¡m·/i111i111ir ·1 1~ , -¡·e· • ¡ · ¡ ¡ . · " u 1 1011 t'n e n :i • ¡ 1 , . 
r 1Nnc1 t c.: S1clnt'y \' lk uric , \ v ' ·bb l r" no ( t' Ltl dmiocmti 1 · · ' t .vt: · OS :lll!Ort'S CO . ' 

111
• 

CO\llt'Xto en que: <e: nublicó c<1~ obr1 . . lll H! llZa n por Jl l"l'Sc11tar .. ¡ 
· · l r · " • 111,1t'str 1 e 11 I R98 l. ' 

CJon t' ll .1 prt'nsa rontt•mpor)n , l d, d' 1 . ·.. ' ' ana iz:rndo su rt•cep 
• t · ' L< l \\ ' l\ ":JCIOll \' t' ll h ·. •c. -
t 11 o nces no r.m indt•pt·ndit'ntes ron10 1 :--.. d 1 . . ( lt:nnnca . t'n b < :Ín.•3, 
·1l' _. 1·. . :i 101.1 e ;¡ econ o 1 1 . t m 1a po mc.1. tJ nro t'll Europ:i . E · 111.1. a sonolo!!i·i ,·Ja 1 1 . com o en t :ido Unid . A . ::.·. 
' J n1t·m.1 t l' b v.1loración h. . . . os. co11t11111:ició11 " 
.. · . • monc.1 qut· tll\'O en s ~ .. e 
't 111tt' anos del . iolo XX ¡ e . . . • u 'poca . e n los primt·ro· 

1 
:- · , · .1 lfccuem e unhzac • d ¡ . ' 

q to cu.1li1.ui,·o <]lit' m arcó ~ 1 . . . . ' .• 1011 
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Como ha ocurrido tambié n con C harles Dooth, la reputac1011 de 
Sidney y l3eatrice Webb se ha visto afectada negativam ente en los úl
timos tiempos por las críticas de los científicos de lo social. Tanto 
ellos como él desempeñaron un papel central en los asuntos públicos 
de su época, si bien lo fue en cuestión de capacidad de comprensión 
Y persuasión más que como hombres de Estado que ejercen el poder 
desde una poltrona oficial. Quizá po r ello, y una vez más como le su
cedió a Booth, han sido tachados de recolectores o recopiladores de 
datos, labor que realizaban con un " mero propósito administrativo", 
pero sin la capacidad para comprender su significado o para construir 
un marco de trabajo que permitiera desarrollar una teoría que les 

diera un significado y una justificación . 
De hecho, su reputación se p9 ne en duda por motivos aún más 

penosos que los que afectan a 13ooth , puesto que los 17 volúmenes 
escritos por este pueden llegar a ser recordados por un observador ig
norante que nunca haya tratado de leerlos como un monumento al 
aburrimiento, que es exactamente lo que son a veces esas l arg~s hjl~
ras de libros azules y mal encuadernados, pero sin embargo la s111cen
dad de Booth nunca ha sido puesta en duda. En cambio, l~s Webb 
han sido tachados de manipuladores y propagandistas y han sido acu-

::· Conferencia leída en la London School of Economics and Po faic:il Science Y pu
blicacb como T. s. Simey, • Tbe contribunon of Sidney and Bearrice Webb co Socio
IOg)'-, en Thc Brirish j oumal of Sociolo,~y, vol. XI 1, núm. 2,junio de 196 1, PP· 106-123. 

Traducción dt.: Bruno García Gallo. 
::-::- T. S. Simey fue Professor ofSocial Science en la Univc:rsidad de Liverpool. 

S0<io/c~~ín del 1h1l>1yo, nueva ~poc.1 , nlim. 50. invierno ck 20031200-l, PP· 35-57 · 
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sados de tratar de t:jerccr su influencias l'll seer ' to d 
de Tite Ncw .\lacl1ia11clli ha ta el prese11t· p"". t:l , csde los tie1npos 

, . . c. -..10 a mayo . 
cntiras que se les pueden h:icc'1· )'" li"11 ·1.do .d ' parte de la 

l . ' '' ·• s ve r t1 as · 1 b noc le tll'll é' que Wr más C011 Ja d,_,c e . ' y lll 1 a Or esta . ... 1cnsa que con e l ara , E 
Cl'SO me plamear~ hasta qut' punto la reputa _. , d 1 . que. ~ ll .el pro-
b~se l'll la erudición. es:i característica que L~1~~;1 e ~s Wc~b t1~ne su 
c1ales; dado que ellos se co11s1.cle1·ab , . quec~ las c1enc1as so-

, • • < Jn a Sl lll1Sl110S SO . ' l 
trare en parnrnlar en la socioloo' c10 ogos, mecen-

Q 
. , ;:,la. 

uiza sorprenda Y extrai1e a ala · 
como la obra de sociólooos T: 1 ' ;:,unos que m terprete su trabajo 
una labor de exéaesis t"::>I . a vez crean ustedes que la sociología es 

• :::> • • " Y como pensaban M · , D kl · )' otro puihdo d . ' arx, ur ' 1ei111, Weber 
, e mentes emrnenten ·' fil , f' . 

que en la obra de los Webb ha ' 1.enr.e . 1 oso tea~; y l ~ c1er.to es 
cualquierJ de eso )) d F ) pocos llld1c1os de un mterc s sen o en 

s a res undado ·• · , 1 , 
Marx pero ta111b1ºe'11 e ic:s . qu1 za con a excepcion de 

' ' n este caso d • f( . l. · de vista muv .· ·d e º' m a mntada y desde un punro 
, resn 11w 1 o Tampoc fi . 

interpretaciones iiia' :::> d. 0 ueron seguido res devotos ele· las 
' s mo ernas del · so en su último trab · 

1 
d < comporcam1ento humano. Inclu-

refcrencias al proce ~~·ee a e mayor toque emocional. es inútil buscar 
retrete se refier> 

1 
yrendizélJe ele los ni11os en Jo que al uso del 

e o a os ntual ' s · · 
matrimonio· tampo . ' ~ - mistenoso. s que rode;:in a la cama ck 
1 , co tienen mee ; 1 . . 1 te la Polinesi·i 0 p 1 n: 5 a guno por los sistem as socia es 

< or e compo t . d , 
emplean un inol ~s , r amiento e los chimpan cé . Es mas. 
1 :::> ~ mas o menos . 1 A . 
es parecerá bast"Ilt , ·r 51111P e. . algunos, en fin , su traba_¡o 

" e 11ai v con 1 · Dado que much . , .·, ip etameme :inncuado. 
. os soc1olottos ( . 1 . ') 
creen que la sociolocia tie . :::> • ~on a gu113s excepciones, eso s.1 
glo XIX, 0 en la ,., :::> 

1 
~e sus cim1enros en la fil osofia social dd s1-

, untropo ogia o 1 . . ' 
en una mezcla incel 1 a ps1gu1atna del XX, o incluso a veces 

d eccua mente • 1 d , prcn era nadie qu , 1 "" ' b rcpe eme e las tres, no debena sor-
, . - t os we b a los d b excranas, no sean .d . ' que to as estas cosas les resulw · an 

cons1 erJdo 1 I menos como so.·, 1 • s por o general como sociólo 0 ·os, a uo ogos profe . . ~ , 
que han merecido . , sionales. H asta el momento siempre 

• 1 · una menc10 , ' d 
su u tllllo y menos loorad n : n e te campo se ha debido a que, e 
adelante, tienen aso ? d 0 tra~aJo, Decay c?f Capitalist Cir1iliz ario11, en 
·1u , c1a a una ' d d bl . ' n asi no parece inter. . 11 u :i e mclinación lllarxisra; pero 
temporáneos. Colllpa t sda1 su obra en demasía a los socióloaos con
compl t d ra os con Vebl 1 ~ · or e o e relevancia . en, os Webb carecen casi P 
bastan ce sorprenden ce plara estos estudiosos. y de hecho estO resuJra 
mundo ¡ · os Webb e b . · d en e que vivían: sra ª" mu y rn teresados poi 
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Al i¡,,'l1,1] que :i otro~ cm1dioso-. nos obscsio11a 13 curiosidad científica por el 
universo y sus mec:rnismos. Pero :i l co11t1~1rio dt: lo que:: succdc con los astró
nomo y lo G. ico . con los químicos y los bió logo , nosotros hemos diricri
do c. a curiosidad hacia e os f(:nó m cnos que suelcn merccer meno r a tc~1-
ción. es decir. Jqut'llos rclacionados con b s instituciones sociales propias del 
'101110 s11pie1i.-. b lbrnada sociologfa. Como científicos, nos hemos dedicado al 
t'~tudio de b in riruciones sociales, desde:: lo s sindicatos a los gobiernos, des
de las relacione· de fami!iJ a las iglesias. desde la economía a b literatura; es 
un cJmpo ra11 amplio que nunca hemos sido capaces de:: abarcar más allá de 
algunos fragmentos seleccionados 1• 

La invesri f,'<lC ión científica de las instituciones sociales resume a la 
perfrcción los esfuerzos de los Webb en la búsqueda del conocimien
co.Así pues, podiía esperarse que se hubieran ganado por ello un lugar 
en la primera línea de los sociólogos ingleses. Como especialistas en el 
análisis insricucionaJ, su trabajo era típicamente inglés; "hasta ahora, 
cuando los pensadores ingleses han logrado dejar huella en la sociolo
gía norteamericana", según afirma un norteamericano, "ha sido gra
cias a sus nociones de historia natural de las instituciones sociales" 2. 

Quizá sea precisamente lo vasto de sus intereses lo que puede haber 
oscurecido las cualidades fundamentales de su trabajo. Beatrice creyó 
adecuado plantear la pregunta de si "es deseable combinar la investiga
ción científica de las instituciones sociales con la participación activa 
en estas" 3, y su actividad dentro del mundo de los asuntos públicos y 
de la política hizo dificil que sus contemporáneos pudieran juzgar co
rrectamente la calidad de sus aportaciones. De hecho, Beatrice afirmó, 
a propósito del desafortunado Co11stit11tio11 Jor tlie Socialist Co111mo11-
111ea/1/¡ qf Crear Britai11 , que la " función en esta vida" de la pareja era ser 
"pioneros en la ingeniería social" ·1; no cabe duda de que también 
transmitió esa impresión a otras personas, lo que sin duda está en la 
raíz del escepticismo demostrado por las estrictas mentes académicas. 

. Los Webb füeron, desde luego, muy críticos con el tipo de pen?a-
1111emo teórico que consideraban propio de la econom1a Y la socio
logía. "Graham Wallas aburre a Sidney", escribió Beatrice en 1916;"y 
a mí me parece tan sólo pasable. Sus especulaciones s.obre l ~s hom
bres y la sociedad, inconcretas y coloqu iales, no nos 1111pres1onan; Y 

'. 011r Par111mhip, p. 6. . . 
- C. Wrighr Mills. en H. E. Darnes, ;!11 /111rod11c1io11 to 1he I-ils1ory of Socr11ÍOJ!J'. Um-

versiry of Chicago Prcss, 1948, p. 660. 
3 

011r Par111ership, p. 17. 
' Beatrice l#úú 's Dlflries, p. 179. 
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nuestros c·studios específicos no le interesan" s Su 
r'sp , ·t · d ] b d S · punto de vist ¡ 

t: . t:c o e a o ra e pencer rampoco tenía d d , .ª ª 
· 1 b ' 1 ' 1 · < 

11ª ª e comed d a~mque 1:-i ta et( o su trabajo Firsr Princi¡Jle . .: en 1 88~ "~ · 
1 

o: 
SI

., e ,. 
13 

. l ::> casi con ent 
.~smo 1l'rYoroso . earncc cre ía que "sti s d d · u-, ' · e u cc1o n es a p . · d 

una teona general usada como axiom a d e las c ie·11c 1· as s . . < 1 ~,n1r e 
t'l . "I · · · · < ocia es res ¡ 
.11,111 i_1potes1s sugerentes y no leyes probadas.,_ "S e n c er 11 . . ~ -
porqu~ mtema hacer pasar por d:nos lo qu e 11 0 so;, sin .-1~ irrita 
ilustram·os; extrapola leyes biolóo icas al nmpo d 3 1 1 º1 eJemp~os 
le · , ¡ , , . . . :::> < • e os 1ec 1os socia-

. } m go ext1 ae sus conclus10 11es a partir d e esta ba . "' . 
tr:n;ir:i de leye5 sociales" <> En este . . d e . se corno s1 se 
miento ( . . pe110 o tormativo de su pensa-

,puesto q.u:. como se ha dicho, su metodoloo·ía , ' lo ue a la 
postre St: convernna en ' ·e] m éto do Webb" ~- b· ::::> d) . q 
SidW)' ''llti·o' •n 7 . ' e~ta a ya m a ura cuando 

" ~ e escena) I3 ~ar- , 1 ¡ · d ¡ , . ' e: n ce se mosrro ve Je m e nre m e nte n·mi-
l ;ina e merodo mductiv fi " 1 d d · · , r ' _, 

1
, , _ . , o re.m e a e uct1vo, qu1za en parte por-

que e pe1 mma mantener c 1 . . . . . . ontacro con a realidad v con las s·1t1sfac-
C1ones emocionales que le .. · ~ ' . ' ' · 

1 
, propo1c.1onaba11 sus rel·1c·1011es soc·1·1les Lo 

que a aparto d ¡ · · , · · · · · 
tilid·1d cie lo ¡·be a pis1colog1a de su epoca fue d e h ech o b "estéril fu-

' . s 1 ros e e texto " b . • · t:n oga por enron ces" . 

En lugar de d 's ·1. · cl e: . t:.cnoir e iorma , , 1 1 . ,·iduale como . , c:x:.icra os 1echos rebtivos a las memcs inch-
, reacc1on a emo , · ¡ no hacen otra cu "! , 

1 
fi . rnos concretos y con desarro llos nwlnp es. 

de una form·
1 

qu .. ' qut (e uur b meme de forma ;ubitraria v e n abstracto. 
. • t: no se corre~po d 1 . . , _ . en particular· ~s· b . · 11 e con J vida menraJ de m1wuna per~on,1 

' · " 1 no e o nene ' .. . . ? . · de un refle
1
·
0 

id .. ~ 1 · . el <l 
1 

n mas gu1:: absrr;icc10 11es hipo ten cas 3 parnr 
· "" iz,1 o e os m . · ~ 1.:ca111 mos de b 111erne del propio aut0r · 

p . or orra parte, Beatrice J • • , l· 
ciencia ind · . 1llnca com eno el e rror d e supo n er que •

1 

' ucm a era la cJay d 
aquello que no .. " . ,' e ?.ara alcanzar la sabiduría , y que to 

0 

era c1ennfico ·• d · 1 o 
que cuando hablab . no en conoci11iiento". Se ha ic 

1
, 

" . . . ' a con abu1en a · · · " ]r1 ms1snr en que su t b . " quien consideraba un "arn sta so .' 
. ra ªJº perrene ·' , · · , ·1 por supuesto. y so.·, 1 . , . u a a una cateo-ona mfenor; un , 
· . : · cia 1111.'.llte nec ~ · " . da 
1magmat1vo )'sin d .. d . csan o. pero puramente inte le ctual, na Ut:n e Trab . d .. . , ,, q · é!Jamos , lJO una vez, 'en la coc111a · 

;. /bid. ' p. 66. 

~ "1)' Apprc1'.1iccsliip, p. 270. 
Le~nard Wooli, t:n Tiir E· . ~ cuarnllas independientes <01101111cj o11nial. 19-13, p. 288. La récnica de con1ar nora: 

11: ~~;ii1crs/iip. p. 12. par<'ce 5111 embargo haber sido inventada por Sidnt:Y· 

'• i )' l lpprr111iccsliip, p. 137 
Woolf. /oc. ci1., p. 285 ... . . 

calma d Ego· · Cre1a que re hab' d. ¡ coJI b · · que, en lo que s, b- ' 1ª icho va hace rie111po ' res pone e 
era per111ane · e re ere al sen · d d ' . ' · de-cer en bancarrota• .. ( \1 n . 0 e la ex.istc·ncia , la ciencia esr:i Y 

· l' Appre1111ce_; /1ip , p. 3.:¡4). 
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El pu11 t0 de ,-is[a de los Webb e revelaba alto y claro al confron
r,1rlo con b teorí,1 econó mic.i. Su oposic ión a la economía abstracta y 
(kductiva er,1 fro ntal. co1110 se puede apreciar en varios pasaj es desde 
d ap~· ndicc de .\fy .•lpprc11rirc.;/iip sobre «The Nature o f Econornic 
Scil·11cc)1. Los argumen tos esgri111idos ahí sirvieron de base para las 
i11n:-stigacio11cs de los Webb hasta q ue los m écoclos deducrivos co-
111c11zaron a film1rse en su trabajo, a partir de A Co11sti111tio11 for tlie So
áali.-r Co111111r1111•Mlrli en adelame. ' ' Lo qu e hace falrn estudiar son las 
instirucio11e aciales e n sí mismas' ', dejó escrita Beatrice a mediados 

de b década de 1880: 

Puc·sto que real rnenre exi ·ten o han existido, inclependienre111e11te ele los 
111orirns de los hombre' y las mujeres en cuestión. [ .. . J Si el capitalismo o 
co111pt'tl'ncia por generar beneficios promueve la avaricia y la opresión y 
lbil3 la conciencia de lo público - de igual forma que una acusación :inálo
!--'a l~St ablece que el funcionariado riende a la desidia y :i la falca de inici:iriva, 
y que las org:i111zac1oncs vocacio11Jles fomentan la exclusividad y frenan eJ 
desarrollo tecnológico-. so11 w esrio11es que te11dre111os que i1111esrigor. ·' Les co
nocerás por sus fi-ucos'· , aiiadiría, sobre todo por sus frmos espiriwales, por 
u estado mental caracte1Í stico, ese que coda institución contagia a los incli

,·iduos que la integran. y a nivel comunitario. el tipo de persona que genera 
y que se manifiesta en los acros de los individuo y las organizaciones. Creo 
que ahí tenemos el campo rn5s fértil para nuestras investigaciones 

10 

R especto a estas líneas, G. D. H. Cole afirmó en su obituario para 
13eatrice que las teorías que dej an trasluc ir se asientan en el r~chazo 
anterior a la economía tanto en su vertiente clásica como marxista; su 
conclusión, dijo Cole, "y nunca encontró motivos _para cam bi ~rla", 
fue que "ambas pecaban de unos fundam entos equ1vocad?s e irrea
les" 11• Pese a que se dice que la mayoría de la gent~ con_s1dera a los 
Webb y su trabajo como " el m ejor ejemplo del rac1? naJ1smo 111a[~
rialista y cuadriculado del siglo x 1x '', este tipo de rac 1onahsn~.º es s111 
embargo de un tipo muy diferente. Los Webb e ran , como elijo Leo
nard Woolf, "como Bentham" , "de m ente, carácter Y mécodo profun.
dameme británicos; ninguna otra tradición nacional pod!a proclu c;lí 
una mezcla tan extraña de raciocinio intransigente, senndo com_un 

, · ·d d · " ¡? 1) ede que Beatn ce 
pracnco y valentía ante la absurd1 a propia - · u . ,, 
considerara a Bentham "el padrino intelectual de S1dney (aunque 

¡¡, \1/)' l lppre111iccship, pp. 438-440. . .1943 4 ?3 
11 •Beatrice Webb como economisra», TI1c Eco1101111cjo11mal, ' P· - · 
11 Woolf. /oc.cit ., pp. 284, 287. 
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elb no había kído ni tma línea suva). Sin cmbaro-o ella creía qt 
I t> ' e 1 e s LIS 

métodos c.k invcstig:ición y generalización no se parecían a los de 
lkntham. puc to que e cemraban L'n los signifi c:-idos antes que en 1 
. ' 1 . os 
lml'. ; crc1,1 que os segu1dore. de l3enrham .. deducían sus formas de 
lle_gar J un fin p:11:ticular -la felicidad humana- J partir de deter
mmadas obserY.ic1011cs muy elcmenrak s de b naturaleza humana" 
pt'ro nunc:1 poní:m J prueba C:'l ·'orden de los pensamientos" con t'j 
"orden ~: las cosas". E~taban "en lo cierto :il usar com o premisa b 
ob~ervano1_1 de los motivos humanos: acertaban al deducir sus hipó
tL'S1s a p:irt_1r, de esta pre mi a". Pero "su equivocació n, su tremendo 
t'rror, c~n 1st1a en no tratar nunca de verificar y corregir sus hipótesis. 
descubriendo de esta manera nuev:is premisas" u_ 

A~í pues. los Wt'bb se consideraban científicos realmente empíri
cos, que trataban de acercar datos y teoría lo suficiente como para es
t~blece~ un proceso_ por el que las hipótesis re ultaran probadJs o refu
t,icbs :i tuerza ele ev1denc1as. y hechos seleccionados para el análisis por 
b rel~vancia e impon:incia que habían demo tracio tener en ocasiones 
a~lt~riores. Estt' método. tal y como lo describía Be:i.trice, era bastante 
snmlar :ti de l3ooth· su e b · d b' · d d . '· ra a_¡o e 1a sm u a mucho al de esre, y no 
debe olvidar e que cua11do B r · e ' " d · · " 1 bl . ea n ce se re1ena a su apren 1z:ue 1a a-
ba del periodo qu , pas ' b · 1 · · L :r, 

t: ' o a_¡o su tute a mvem<!ando para la obra !JC 
a11d Lab1111r o(tlic Pco¡J/c · L d E c. :::> • • ·' d B • . · . · 111 011 Clll. sta Ille11te de 111spirac1on e - ea-
rnce se hace e\·1d ' nte ,; 1 , d. . . 
fi 

t: -1 eemos su 1an o. t' pec1almem e cuando se re-
cre a una nota que Bootl l • · , 188 b 1 e: envio en 6 en b que afirma a: 

En lo que se refiere a 111¿ d · d . . · . ~ · to os m ucnYos v deductivos creo que neces1r.irc:: siempre :imbo· v nunc:i l , . · • · r . -' l c. 1 . ' · • poc re cons1dt'rarlo como independientes o deciCLlr Cll ,l Illt' e prtmero [ ] C 
ci:i to · d: ··· . reo que Li econonúa polític:i necesi ta con urgen-

, mar cierro 1stanc1a · 1 · s 
P , .· · d . . ,: · nut•nto. P 1emos visto demasiad:is deducc10ne 
n c1p1t.1 as v smiphtic:icion d . · ]es 

en b vida re~l 1; es acerca e Cll t'Snont's que no son nada s11np 

Por orra parte Bc·1 . , 
que de 13 1 '¡ ' tnce saco mucho más en limpio de Spencer 

oon en o que se refi , 1 -1· · · s·d y y Beatricc w'·bb ic:re a ana 1s1s mstirucional. 1 . ne 
w1:: aceptaron q "- . . . .1 ' _ 

rica de Ja evo! ·, d ue ~u especialidad" era " la hisrona anai1 
uc1on e dete . d r: . , o-

cia)" is u11 ... ¡ b . rnuna as iormas de oro-anizac10n 5 
' ·• a or tan d1f e ¡ . . 0 · s renre a exhausnvo sistema de operac1one 

\\o --,. 11r Pm111mhip. pp. 2 I 0_2 11 
Citado en T. S. r M. B Si . · . 

Press. 1960, p. 77 .Vé;i;e l"nib· .. m\ey. Charles Booth: Social Scie111is1 Oxford Univc:rsicy 
1' \ ~ 1en l ¡•Ap · 1 . ' 

· lrthod.< of Social Study. p. 1 OS. JITl'llll<es up, pp. 288, 339-340, 346. 
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e cadí ticas de 13ooth que le llegaría 3 parecer a este de otro mundo. 
Su !llt'rito re i<lía en la creación de una "forografía instantánea" del 
t'Stado de las cosa . y en poner a prueba además las hipótesis que po
drían c:xplicar los lazos entre unas partes y otras de esa imagen. Sus 
mérodos de análi is eran relarivameme primitivos, sin embargo, y se 
dejaban desviar fác ilmente de su ~~jetivo de criticar las teorías cle
ducri\·as 16 . Por tanro, los Webb qu1s1eron tomar de Spencer el con
cepto y el método de análisis insti tucional; su deuda se ~ac~ ob~ia al 
esrncharles hablar de la " historia analítica" de las formas mst1tuc1ona
k 11_ Pt'ro ellos desarrollaron y enriquecieron en gran medida el mé
todo de Spencer: en vez de usar los hechos con fines ilustrativos,jun
tando daros de rodo el mundo y todas las épocas, se concentraron 
maYormente en su primer y más logrado trabajo, el referido a ~ as ins
tin;ciones individuales dentro del contexto social establecido en 
Gran 13retaiia; y de esta manera pudieron tratar los ~roblemas deriva-
dos de su auge y caída de una manera nunca antes vista.. . 

Beatrice había desarrollado bajo la tutela de Booth cierro escepti
cismo respecto del a priori, mucho mayor que el de él; luego, ai:_oyada 
por el sentido histórico de Sidney, supo aprovecharlo. En sus anos de 

· ., A · ¡· ·t ' pasaie clavede un madurez, cuando escnb10 i\lly . ppre11f1ces 11p, c1 o un ' 'J ' 

ensayo fabiano que Sidney escribió en 1889 (un año a_ntes de 9ue ;,e 
conocieran), que consideraba "una formulaci?~ pr~~1a de la idea ' 
suroida en 1920 " de lo inevi table de la progres1v1dad : 

~ ' 

Gracias a los esfuerzos de Comte, Oarwin Y Herbert Spence~, ya no bplodeE-l 
. . . d d ·c1 1 un estado 111altera e. mos seguir cons1derando la soc1e a 1 ea corno 1 d 11 

.d 1 . , . c1 · , . El ·ecimiento y e esarro o t ea social ha pasado de estanco a 111anuco. ci 
d . L. fi l ' fos va no buscan orra t:ben ser constantes eso es ya un ax.10111a. os J oso · ' . ' , ·de 1 a parnr de otro ancosa que no sea la evolucion gradual de un nuevo oi 1 

. _ 
. . . 1 d os camb10s bruscos pro tenor.¡ ... ] La Historia no nos sirve ejet11p os ~es , 

. • , I ~ 

ptos de un romanticismo revolucionario y utoptco · 

1~ fbid. , pp. 211-214,223-224. 1 ' ]iºsis insncucional t'n 1, v , . 1 . , ledaSpenceraana ., 
<>ase, por ejemplo, e traram1emo que . . . 1 .. ciad y multiplicac1on 

11ic Study of Socicty. "¿Hasta qué punto r ... ] la crt:cien~e c~nd ~J I rar de forma inme
de las 111srituciones y su perfeccionamiento con el objetivo el! odg erras 111eiores y el 
d. ¡ fi d · ·d d desarro o <' • , . iata os nes para los que füeron crea as 1mp1 en. . . , ~qLiisiro 1111prescm-
lo , L tz'1c1on es un r~ _gro en el futu ro de objetivos mayort:s . ª. orga_n ' . arri r de cierto punro no es 
dible para crecer tanto a nivel social como 111dividual: ~ Pd 1873 1·111presa de nuevo 
P "bl · · ' •· Ed c10n e ' osi e crecer más sin mejorar la org;1111zac1on · 1 

en 1888. p. 63. 
I• \¡ 

1 1y l lpprc11ti<eship, p. 405. 
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En rcsumL'll, 13L':Hriu: .1prl'11dió de Uooth v con Booth qLie , . . · era 
pos1bk m corpo rar gran k c.mrid:Kk s Je daros a las bases de una in-
n·sti.gación sin tcnn .qui.' sacrih~ar por l'llo su , ·alar o propósito pri
n1an o. y con l'l obJL'two JL' rdic1011ar los daros y la teo ría de un:i for
ma comtructi,·:i. Esu c,1ractl.'rÍ tic:i, unida a su c'sccpricism o ante el a 
pri<'ri y su 4t11:'rl.'11cia po r t>l 1~1zon ::i micnto inductivo frL·n te al deducti
, .o (aprL·nJido t:imbién de 13ooth), se m ezcló con el planre:imiemo 
dd mundo L'll comtallte c.1111bio de Sidney. Este n ovedoso acerca
rniL·m o .l los probkmas sociales ganó aú n más fuerz a cuJ ndo los 
Webb incorporaron a su merodolo~a las técnicas de an;1lisis institu
cion.11 ck Spencer. Los resultados de esta m ezcla fu eron evidentes 
desde los prinll'ros a11os de cobboración de los Webb. Thc History ~( 
Ti·,1dc l 11io11is111 , L'St:rita y publicada en 1894, tan sólo dos aiios despu¿s 
de la boda. se ha conwrtido en un clásico de la hi roria social in gks:i: 
los Webb la con ideraban, sin embargo, sólo ·· unJ im rodu cción histó
rica del trabajo que nos hemos propuesto: el :m5lisis c ie ntífico de b 
L'Structura y la función de los sindicaros brit;ínicos .. 1'J. Conrinuaron 
su estudio histórico del sindicalism o en 1897 con J11 rl11strial Dc111(1-
cmcy,_ :ma obra con. rruida a p:irtir de la separació n entre estruc tura Y 
funnon . Las principales línc'as de trabajo de Jos \X!ebb aparecían así de 
claras desde sus primeras obras. Pese- a e tar interesados en los proce
sos de cambio. rech::izaban las llamada .. teorías científicas sobre la 
~volución de la socie(bd .. 2''. Para lo Webb, la .. concepción rnateria
h ta de la Historia .. era 

sólo º!1ª hipótesis m . .í~: una ~ue parecía poder describi r parte de la fenorne
:1º!º~ª .de la, eYolucion .s?n '.11 ~n panicular alguna caracrerí ricas Y cc:n
. t'l lh.:nnas de la n:rnlllc1011 mdusrri:il de los últimos dos siolos- , pero solo 
parce·\" que c d 1 ¡ · · · 0 o : • . ' omo ro as :.is 11poce·1-. podí:i resultar úril como insrrutnent 
para 1nvesn~1r p · ro · ¡ d · • 1 . • 1· ¡ da • · .. e so o a quma va or c1ennfico cuando resultaba va ic 3 

por la ob·erYac1on objetiva de hecho 21 . 

1
' 011r P.m11cr</1 i¡> p 4 ~ E · . L/ .. nf}' 

, , ,r · · . · .J. s mtert'SJnte apuntar que l3eatrice creía que 1 · 
1
' ' 

cr:i en c1ecto unJ contmuac·ó d . d º . 1 ·d sen -r¡
1

n C . 1 11 e 'tlS esru !OS sobre la COOpe1.1ciÓ11. JllC lll O 
1, ' O·<lpt'rat1J•¡• \( >pf · G · ' u-
brimie11tos"' t:, · '

1
111cd111111 rc,11 Bn1ai11. publicado en 189 1. Uno de sus .. dc:sc 

1uc que as emocr:ic· d . . . - .. con 
sindicatos v soci.ed d . ,. . 135 e consumidores deb1an compkme1ir<1r~i;; O r 

a es pro1es1onal ··A · b · ti 
Parrucrship ·lltl•'stro p b . . e · si, cuando com enzamos a d a or.11 

1 ' ~ n mer o ~em· ~ dº · · . · • ri-
cia las asociaciones d d 0 rue m gir el foco de nuescr.i invesngac~~ 1 ~ .;i 
p. 149). e pro uccores. en su fo rma m:ís ob\·ia. la de sindic:HO (ibt · · 

:: .\l y Apprc1triceship. p. 270. 
Mcrhods oJ Social S111d¡•, pp. 14- 15. 
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Su con el u ión fina l. tal y com o dejaron claro en 1932 , fue que la 
ÍO\Tsrinación social deberÍ:l partir del "ex:imen exhaustivo de la es
rrucru;.1 y b función de la institució n social en sí misma", para luego 
·· couirk el rastro a todos los fac tores implicados, ya sean mentales, fi
.ic~ 0 sociales. hasc,1 la disciplina vecina a la que pertenezcan" 22

. " Las 
decisiones del aspirante a investigador (en el campo de la sociología) 
dc>bcrían [ ... ] ctar siempre encaminadas a elegir una institución so
cial dl'terrninada, o una parte de ella, para estudiarla a fondo, para es-

d 
c. . » ? ) 

mdiar todos Jos aspectos e su estructura y sus 1unc1ones -· . 
Hasta el momento. todo correcto. Pero esta afirmación tan simple 

como preocupante sólo es la parte visible de ~na mar~ña de comple
ja tensiones intelectuales, como resulta evidente s1 se po~e en el 
conrexto de la obra histórica y analítica de los Webb, especialmente 
de Tlic History ofTi·ade U11 io11is111 y de l11dustrial De111ocracy. 

Existe un fuerte contraste entre ambas. Los hallazgos de la segun
da estaban más abiertos a ataques que los de la primera; el valor de 
e ta radica sobre todo en estar pensada como un ejercicio de la meto
dología del análisis institucio nal. D ebemos además tener en cuenta 
que en la parte final de fodustrial De111ocracy los Webb se desvía~1 del 

' ¡· · · d · P - 1 contrario en recto pero estrecho camino del ana 1s1s m ucnvo. 01 e . . • 
T/ic History orfrade U11ionis111 los autores partían de una sene de ideas 
preconcebid;s que ouiaban su trabaj o e influían en la f~rn:1ª .Y el coi;
tenido del argumen~o en el que se basaba el libro.Al pnncipio p~re~ia 

. . ' ico pero segun iba 
posible redactar un tratado sobre un tema econom '. , 1 . 
avanzando la investioación, se hacía evidente la nec_esi~ad .de e~c uir 

1 
. 0 , · d 1 smdJCahsmo para cua quier referencia a "los efectos econonucos e . . 

. . te de la historia po-
cemrarse en la hisroria del movmuento como par d . 
l.. 1 ' v' bb rieron e un mte-
1t1ca de Inglaterra 24 • En otras palabras, os we par . 1. . d 
, . . , d . d . n esrud10 pre munar e 

res general y con una dJrecc1on etermma a, u 
1 h 

.e • , • , d d álisis a emplear, que a 
os echos les pernut10 eleo-J[ los m eto os e anc . . 

0 
1 

· significado en esta 
su vez determinaron el criterio por e que Juzgar su . , d 
. . . , . . JI ·3 ·dar una afirmac1on e 
invest1gac1on. Este proced11n1ento . eva a re cor · . 0 
B " , d . d ti os y deducnvos, ere 

ooth: En lo que se refiere a meto os m uc v . . ' de . ' . .. e e ocurnrle a la mayona 
que necesitare siempre ambos . orno paree . . 
1 · · d ¡ conoc1m1ento. os c1ennficos embarcados en la aventura e 1 . blemas 

S
. fi a on con os p10 
m embargo, cuando los Webb se en ren.r r , Beatrice se 

de la llamada " moral económica", en b1d11stnal De111ocmcy, 

:: lb'.d., pp. 13-14. 
lbtd., p. 55. 

~· Tite Hisrory ofTrade U11io11i.rnt, pp. vi i- ix. 
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dL·scubrió presa de intensas dm~as sobre el va_lor ~le . u trabajo. "Qué 
tonto e · creer que los hechos nen en su propia historia que concar" 
escribió. 1.:xprcsando b desesperación que la invadió cuando ella 
Sidney empezaron a componer su obr:i. ·' Sólo es necesario junrarl~ 
de forma que parezca qul' significan algo, un proceso por otra parre 
compkramcntl' subjetivo" . "Estamos redactando nuestro análisis de 
los hechos ames de haber concluido la invcstig:ición " , ai1adía. "La es
tructura de nuestro argumellto resulta ser deductiva, construida a 
partir_ de hipótesis psicológicas o inducciones. Así, los hechos que tan 
bbonosamcnre hemos detallado parecen de Erop" 25 . Estas dud:is in
du:o apare_ccn reflejadas, :iunque de una forma muy tenue, en el pre
faC10 del hbro. en el que la génesis del argumento de l\1erhods se 
muestra desnuda al afirmarse que el estudian te 

de~1e _dedicarse de form:i re uelta :i buscar 110 la respuest:i última al problema 
pracnco que le ocupa. sino la estructura y b función de las organizaciones 
que k mterl·san. De esta forma. su tarea fundamental es observar y disc"ccio
nar los hech?s. comparando tantos sujetos como sea posible. p:ira· anot:ir ro
das sus semeJrnz:is y diferencia ramo si le p:irC'cen importantes como si no. 

Se trata de una afirmación orprendenre. teniendo en cuenta lo 
que_ B_catrice había anotado en su diario al respecto de la naturaleza 
subjetiva o deductiva de las operaciones que luego realizaba. Quizá d 
resto del texto citado permita enlazar, aunque sea por los pelos, am
bas posturas: 

Esto no significa que ·l ob . d · -e: b · con 
l
. . 1: sen :i or nennuco deba empezar a tra ªJªr 
a mente hbre de i le· . b"d ·fi · 'n Y . . l .ls preconce 1 as en lo que se refiere a clas1 1cac10 
secuenna S1 e 0 fi e 'bl · , · na obser , . : u r:1 posi e. no deJana en cualquier caso hacer 111ngu '. 

1 
-
1 

. '~cio_n. El estudiante debe, por d contrario dar la bienvenida a codas 
as 11potes1s que cJi= ' ¡ pa-

D 
• · ;:,'"n en sus manos por muy perearinas que puec an ' 

recer. e hecho d b • , . ' :::> -rondad 2<>. • e 1:ra estar siempre atento para no ser influido por su au 

Puede parecer qu ~ ¡0 'v' bb d , , · 1 eªº 
l , 

1 
1: s we ec1an una cosa en publico Y u :::> 

1ac1an a contraria en d h · , de 
B · d su espac o.Ya hemos citado la afirniac1on . 

eatnce e que "res ¡ pia 
h. . u ta tomo creer que los hechos tienen su pro 

IStOna que contar" s· fu . . . ' , n-fi- . · 1 esto era Cierto, el mvesngador debena e 
emarse a su traba1o co ¡ b ¡ J ue ~ 11 ªca eza lena de presuposiciones, a go q 

~: 011r f>arr11ersliip. pp. 43-·H. 
• lud11srrial De111oaarv vol l . . ,, · , pp.Lx-x. 
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,
0
rprcndería a lo _autores d_e_-\/<'El1ods. C~lc ha ido tan lejos com? p:i1:a 

atinn:tr que !3eamce. t:rn cnt~ca con c·I met?do de_ Spencer, ~omo de e! 
··,u pa ión por b acumula;.1~n d~ hec.hos 1_l~1strat1vo_s aun s111 c~e~1~ 111 

una pal.ibí.l de su filo~ofia . : ~n,1 :i fü 111ac1on_ que conrrast,~ ext1 a1_1a-
111cme con un:i de las frases 1111c1ales de 111d11stnal De111ocracy: La soc10-
loo-ía. como el resto de ciencias, sólo puede avanzar mediante la obser
\·a~ión preci a de hechos reales"~~ ; y ~sta afirmación choca de frente 

11113 
\·ez más con la inquicrud de Beamcc al descubrir que los hechos, 

pe e a que pueden ser empleados para ilustrar, no sirven como base de 
' l . d 1 "?9 

nuestra estrucrnra. so o sirven para a ornar a - . 
El juicio de Cole es corn::cto, por_supuesto, en_ !º que a los siguien

res trabajo de los Webb se refiere; s1 lo es ra111b1en en el caso ele los 
.mreriores, depende de la asunción previa de que el a~·g~1mento de 
.\lrthods es válido ral y como e enunciado y de que el ulnmo cuan.o 
de "1d11srrial De111ocmcy, sobre la teoría del sindicalismo, puede c.ons1-
derarse como representativo de la metodología usada,e1~ el conjunto 
de la obra, y puede así mismo ser considerado corno t1p1co de su for
ma habitual de investigar. Todas estas premisas son. cuando menos 
cuestionables. La primera y segunda parte de Jnd11stnal De111o~mcy son 
claramenre inductivas; sólo la tercera es mayormente deductiva, pe~o 
contiene muchas afirmaciones basadas en datos de las otras do_s º. trai-

d 1 
., , · · 1 . Las ü11eas del diario de os a co ac1on con este propos1to parncu a1. ': 

B . . , 1 d considerarse como eamce sobre llld11stnal De111ocracy so o pue en 
· 'bl d aplicar a las par-enga1iosas puesto que son claramente 1mpos1 es e' ' ' p 

tes prime1:a y segunda ta] y como fueron finalmente redactadas. u~-
d . 1 ·b· la ligera como conse-e ser posible por supuesto que as escn 1era a ' '' . 

. ' . ' · b 1 t. ·dad creanva, que cuenc1a de Ja anaustla que le ocas10na a a ac ivi . . 

1 
" 1 · .. f; es de una mvesnga-

sue e aflorar con mucha fuerza en as primeras as . el 
. , d b , tomarse demas1a o en 

c1011. Por tanto estas afirmaciones no e enan ' ·, . ' · , b ¡ oceso de creac1on 
seno. Lo que señaló tres a11os despues so re e pr d b. erta 
d 1 ·¡ · h , . te· "Una vez escu t ' e u timo capítulo es mue o mas 111teresan · . . , ca-
l , , 1 sis pareoan en ª teona, todas las partes anteriores de nuestro ana 1 

_ . d ·raban nuestro estu 
Jara la perfección y los hechos que antes esper ' ' . esta , I" D bemos compara1 ' 
por se ordenaban de una forma natura · e d roba-
fi . , . .- 1895 cuan o P ª rmac1on con otra reabzada por Beatr ice en ' 

- , Spencer la enserió 
11 B . 1 b 94~ 19? Beacrice crera que . I . emncc 'Ve b Longmans, l ::> , p. -· ' h 1 .. (•\if¡1 l lpprc1111ce.; 11p, 

" d' · ' . · d los ec 1os · ª rscernrr ! ... ] no la verdad sino la rmportancta e 
p.27). 

~ lud11srrinl De111ocracy, vol. 1, p. v. 
011r P11rr11ership, p. 45. 
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ble m entc la parte central dd libro n o er::i sino un borrador: " En el 
análisis de h echos. los hilos son hipótesis que deben ser puestas a 
prueba de forma firme y coherem e ames de atreverse a convertirlos 
en conclusion t's e ilustrarlos con hechos··. 

La contradicción entre estas dos afirmaciones es concluyente. La 
parte centr:tl de I1ul11srrial Dc111ormry es m ayormente inductiva, como 
se ha señalado, mientras que sus conclusio n es son deduc tivas. Y las 
anotac io nes t'n el diario de Beatrice se corresponden con este hecho. 
El resultado final de la investigació n resulta extra r1 o, sin embargo. 
puesto que parece que Beatrice no fue conscie n te de las comradic
ciones que subyacen en esas anotaciones. 

Por lo que se refiere al argum ento desgran ado e n e l prefacio de 
1Hd11strial Dc111ocrary, repetido y am pliado luego en Mctlwds, los Webb 
parecen ser hijos de su tiempo, ya que su visión d e la " c iencia" ern la 
propia del último cuarto del siglo XIX. Cuando hablaban d e sus mé
todos de investigación, siempre resaltaban de una forma e xagerada el 
valor de su técnica m ecánica para tomar no tas. Su trabajo se asentaba 
en la asunción de que " los hecho. eran hech os" y podían ser identifi
c::idos como tales mediante un proce o técnico más q u e con uno 
intelectual (y aún menos con uno conceptual). Según los W eb?, ~os 
hechos pueden ser anotados de una forma más o menos rnecanrca 
para luego ser pasados por el tamiz del análisis intelectual e n un con
texto más tranquilo. Este punto de vista tiene muc ho que ver con el 
ar~helo de '' objeriYidadº' y ''certez:i" que sólo puede explicarse at~n
diendo a razones per anales o psicológicas, y no apelando a la lógica. 
No hay duda .de que resulta ~xtraño, atendiendo a las d u das rnostr~¡: 
das por Beatnce, que hid11stnal Dc111ocmcy fuera señalado e n f\!fet/to · 
com~ un eJemplo ~e cóm?, se podía llegar a pergeñar " una te<:'¿ ª el~: 
ra, exhaustiva Y verificable a partir de un proceso de ordenac1on fis 
ca ~e " innumerables" hechos anotados en cuartillas de pape l (y e~~~ 
vemem~meme encuadernados luego en una biblioteca para evita 
que pudieran volver a ser reordenados) 30 

D eb_emos tener en cuenta que, para. B eatrice "la est ru c tura ,d.~l 
pensanuent " d d' · . ·• ' J ' > · 0 epen 1ª siempre de · la estructura de Jos h ec 1os 
Respecto del proceso de tomar notas, creía que 

JO Me1/1ods ef Social S111d 94 L d. . vo ;111111-
lllerab/e aplicado / 1 V . y, P· · os Webb usaban con frecu encia el a ~eo .rrrade 
U . . . ~ .. 1ec ios. ease también pp. 87' 90 93 95 y 133· y The His1ory OJ •• 

111~1115111 ' ~- -~v ( mnumerables deralles"). ' ' ' . _ 
La v1s1on que tenía B . d 1 . . sarn1e11 

to" y " l earnce e a relac1on enrre .. la esrruccur.i del pe n de 
ª estrucrura de los hechos" parece provenir de la obra His1ory of p¡,;[osophY· 
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· · iclo d inrdecro con lo ht·chos :morados en cientos. quizá ..:n miles 
~jl'í( !l .11 . . . . . . .. . . . . 
,k cu.inill:ls 111depend1enre';. _coloc.1_d~s lu_ego el..:_ la fo1 1_na ap1op1ada, es po-
·¡ ¡- " i<>n,ir cu:íl de b po·1bk h1potes1s explica 11lt'JOr los procesos que 

SI J t J\ t r ::- . d d . \ . . .. 
b nT t'I naci111ir.:11to ·\llar.: ca111b10 o eca cnc1a e e una 111smuc1011 

~ll yJCl'n , ' . ' 
1
, • ' ::> • 

. ocia\ dt·tt'rtlllllad.1 -. 

¡Cólllo habrían disfrutado Jos Webb con el ri tu::il moderno de 

3
,1ujcrear las hojas de papel, esa costosa barr~ ra ~ue separa 111ente y 
r~lidad v que tamos científicos sociales han sido 111capaces de atrave
sar! Ello· habrían hecho creer al mundo que se puede alcanzar_I~ ver
dad con tan sólo ser fiel a una serie de procesos fi}os: -~bservac_1 on se
guida por toma de notas; _Y clasi fi~a~ión_ y gen~:a~1zac10!1, 111e~1ante la 
formulación de una teona. Las h1potes1s eran solo gu1_as pa1 a la o~~ 
st·rvación y clasificación de hechos" 33

._ A_un ~sí, B~amc~ reconoc~.º 
una ,·ez (en privado), en 1894, que "la hipotes1s del 1_nvesngador d~~1-
de qué hechos se eligen y cuáles no" 34

; al introducir esta afirmacion 
en su diar ios, en 1943, habló del " intolerable esfuerzo mental que 

_ , , l"d d ¡ h ¡1 0 s que hemos observado Y enrrana sacar una teona so 1 a e os ec . . : 
b d " 35 E to se a1 usta mucho n1,1s 

la hipótesis que creemos haber pro a o · s ~ , . 
1 · · ·a dor podna confirma1 · a la realidad, es algo que cua quier 111vest1ºa ,, . 

, . 1 W bb "! h 1 s eran hechos y nunca se Pero en publico para os e os ec 10 · ' . , . 
' fi baio que las h1potes1s les ocurrió al menos en lo que se re 1ere a su tra ~ ' d ' b. d ' su forma e 

pudieran caer víctimas de los hechos, cam 1an o asi . . 
. , . . b · fi d s por Ja mvesuga-

pensar· sus h1potes1s siempre resulta an ven ica ª . ·¡·d d 
. , ' . . . d 1 oción e mtranqu1 i a 

c1on. La 1mportanc1a de lo mespera o Y ª em b ¡¡·d ¡0 des-
. h · · · ' lt s de la zam u 1 a en 
111 erentes a una mvestiaac10n, a resu a ' º . d plenamente por 
conocido no pueden claro, ser experimenta as , . 0 ' ' , o menos mecamc . 
aquellos que dicen considerarla un proceso mas 

" l . nde en la correspondencia en-
H. G. Lewes, en la que se afirma que la verdac se escofc , Ull' es ret1eJ·O de la 

l r • s d • orma que ~ trc a estructura de la ideas y la de los renomeno • e 
otra'" (My Appre111iceslzip, op. cir. , p. 133). l , do de escribir en pape-

l' Q . • CO l110 e m eto 
• - 111· P11r111ers/11p, p. 155. Lo que se conoce 1 "'.ªsocial cuando esta 
1 · · el• b antropo 0,,1 • • itos part'ct: remontarse a los prim t'roS nempos e · ' b 1 "ón y l:.i clasificac1on 
lab b b · d ·• medio de la ta u aci ., V· or s~ asa a en la creencia e que por . . hechos sociales . c:ase 
pueden trazarse las relacio n es causales enrre los dimn~r,; I-lisiory oJ Sorio/ogy, Un.i
C.\~nght Milis, en H. E. Barnes (ed.), ~11 f111rod11~1}011 1~ rd Westerniarck, The I-lr5-

\"érs1ty ofChicago Prt'ss, 1948; p. 659.Vease tambic:n E wa 
'º'1' of l-1111111111 Marri11ge, Macmillan and Co., 1894, P· 4· 

1~ .\,fe1/iods of Social S111dy, p. 4. . 1 que los Webb 111sisrían en 
:i. 011r f>ar111ershi¡J p. 11 8. Esca es quiz:í b razon .Pº

1
r ª su trabaío. " Conic:nz.n 

q . ' 1 l . . ti:s1s e urante , 
u~ un investigador debe ponderar tocias as 11P0 ,rs · ¡ 5111d¡1 p. 61). 

e d " ( \[ 1 Jiods 1?J 0C1<1 ' on una sola hipótesis es com enzar sesga 0 e 
)" 

, 011r Par111crship, p. 44 . 
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R e. ul r~ sorpn.' ndenri..: q ue 13eatr icc come . , . Y 
l~t~l' su _periodo de <1prendizaje j umo a 13ooth ~1~~: _:sr~ e rro r, puesio 
tic o entado. El gr,111 looTo de 13ootl1 fi . c11a i aberla per1111· 
1 t

. ' :::> ue oro-;111 1 z ·~r s · . -
ce orma que hechos )' t ' •. . .. ~ . , . us invest1 0-acio ,. . . . t:on,1 1nte1actuar,111 lib· · .~ llt 
m1c1al tk probar que h cifn d b I cmen te; su mtenció11 

' • • • ' e L po res en Lonclr ' .> •• 

L n un :malis1s dl' la pobrez" ... 1 . , l . . es esta lll flada cleril"o· 
d d '' ' ' l e u tar veri ficad ] · 

t' e mo11t::1 r.Además q ¡ co11 t1·1·lJt .·. • .' ::i :1 teo n a que trataba 
1 • c. . - . • . icion mas m1p . 1 
ogia rue idernihc::ir los probl . 1· o1 tan te a a metodo-

• :1· emas an::i in bles c 1 • 
tema e isponible . los Webb . 1 . <_ on os m etodos que 

' ·por e contrario .,. · . d 
. os ::1 creer que poclí::in conseouir infi . , . ' e1a 11 .ª m enu o propen-
su alcance. Por CJ.emnlo d.,º rntam en te m :is de lo realmente a 

r ' Ieron por h c'Cho 1 una de las tL'Sis de \ Je¡/ d· . . :i egre!llc n te para ilusmr 
.. · 10 ·' que una mvesr · · • d' · con todas las instituciones . 1 ig,1cion po ia relac1onam 

• r: SOC!a es de un ]un·.-. 1-" "' 'l 
sea una 1orma de muir· r 1 . . ~· · 'aunque esto so o 
real. ip icar as ano tac1011e y no d conocimiento 

~Lo cierto es que, cuando es _.b. . . 1 9.,2, losWebb s~ h . Jl b . cii ieio n ¡\ fctliod.' <?{Social St11dy, en 
• 1.: ª 3 an mmersos , ¡ · ¡ · JO; para entonces los 

1 
· ) ª en a l1 tima etapa de su rraba-

1 
' e ementos d .,. i · . . 

argo a los inductivo~ ¡ ec u~t1vos y a p n on su peraban de 
tanto éxito había · .da os que ta11ta 1mporta11cia daban y que con 

d 
. n usa o cuarenta - .: . . cducttvo sienlpi··· h < .rnos at1 ,1s. Esta tendencia hacw lo e estuyo a í. 1 . _ . , , 

te. Esta etapa se COtlS lºd . y con OS cl ll OS Se hizo tnaS y mas fu er-

/ 
o i o con A e . . r. 11Jca th of Crcm B .·

1 
. . 011s1111111011 ,vr rlie Sorialist Co111111011· 

1 
· · 11 ª111 , publicad ~ 1 · . . ª Prnnera Guerr:i M d. 

1 
? en 920: de111ostraba este hbro qut 

e un la hab1a . 
SU 1orma de pens· C : ocasionado un cambio duradero en 

ar. omenzo • . · se refiere de igual l asi una nueva era en Jo q ue a su trabajo 
¡,¡;, ' moco que p d · d · • · • · 1 ' orks .\fo1wger Trxl d s· o na ecirse que el practt co y un! T.n 

b
. t ª>' e 1dnev h:ib" d · E , cam 10 pudo cleb . . · 1ª cerra o la e tapa ante rio r. stc 

1, . erse qu1za a 1 " c. . . • . . es causo tras 1J guerr ª pro iunda des1lus10n " q ue la ciencia 
experiencia" de el · . ab. ª. la que Bearrice se refi ere com o la "amarga 

. escu nr ") fi metodos y descub . . os_ mes malvados que pueden tener los 
nm1enros c ' fi ,, - . , co1~10 sociólogos de los Web iem1 icos .; ,_ Por tanto, la repura.c1on 

ª 1 ~ 1 4 . b debe basarse en sus loaros anten ores 
N ~ 

d o p~ede olvidarse en cu 1 . 
e sus prnneros rrab · 

1 
ª quier caso que es necesario entresacar 

t d d . ªJOS o Yerd d e. e urnvo. Los fo 
7 

~ eramem e empírico de lo puram ew 
mas 11 ' d ¡ gonazos de mt · · • d · do ' ª a e o que b uicion e Beatrice iban a 111 enLI 
189? c. • esta ª o podía b · y 11 - . anrmo en una r: . estar asado en evidencias. a e 

con1erenc1a -ante representantes sindicales Y coo 

" · 1\-fe1/1ods ,,-s · 
.n H . 0

J . ocra/ Struly. p. 87 
. ) Apprc11tffe;/1ip, p. 130. . -----
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pt·i-.1rivi ras que .. b rcla.ción :1d~cua<la emre sindicalis1110 y cooperati
\· i . 1~ 1~ es l~ de un 1llamrno1110 ideal en el que cada cónyuge respeta Ja 
im.l1ndu::ihd,1? del orro y le ayuda en. sus tareas, al tiempo que ambos 
nún:111 sus e ·fuerzos con un Íln cornun, el Estado Cooperativista" Js_ 

E ta fr,1sc cot1t1cne el germen de una idea que iría ganando en com
pkjidad según sumaban a1ios de colaboración y que se basaba en la 
uposición de que las institucio nes de un Estado moderno podrían 

editicar e a parti r de un intr incado sistellla de relaciones entre pro
ductorc·s y consumidores. Hay quien considera A Constit11tio11 far the 
S¡)ác1/is1 Co111111a11111ea/1h clj C rear BritaÍll la reducción al absurdo de esta 
noción.A Beatrice se le ocurrió otra idea muy similar mientras ejer
cía de presidenta para H . G. WeUs en una reunión del Sindicato de 
Estudianres en la London School of Economics: una unidad repre
t'ntatiYa compuesta por 10.000 personas podría valer corno ladrillo 

para constru ir cualquier área administrativa 39
; esta noción parece fru

to de la querencia por pensar en términos de utopía en lugar de ba
sar e en las realidades cotidianas, pero sólo afecta a una parte del tra
bajo de los Webb. La otra parte, la más importante y duradera, era la 
de la investigación empírica llevada a cabo con todas las técnicas y fi
nes posibles, mediante el análisis h istórico, la observación personal o 
'"parricipativa" y la exploración institucional y estadística. 

El valor de los estudios empíricos realizados de esta manera es tan 
grande que no necesita prueba alguna una vez admitido como cierto. 
Pero existe un obstáculo adicional, el tener que seleccionar entre la 
ingeme labor de los Webb aquellos trabajos genuinamente empíricos, 
los más valiosos, puesto que cometieron una equiv,~.cació~ fu_1~d~'~ 
111; mal a la hora de valorar lo que de verdad era una mvesngacion • 
ª51: c~yeron en el error de despreciar el valor de muchos. de sus d~scu
bnm1entos, una actitud rara si no inédita entre los CJennficos sociale~. 
Por ejemplo, los memorandos que enviaron (con la firma de Be~tn
ce) a la Royal Cornmission on the Poor Laws incluían gran cantidad 
de conclusiones novedosas sobre la historia de los programas Y los 
~ervicios médicos de las medidas legales aplicadas a la pobreza, ';~Yº 
unpa~to en la "opinión pública" afectó hondamen_te el c;urso .pohnco 
Y.legislativo de Gran Bretaña -10. Parre de sus trabaJOS ma~ vaJ10sos los 
hicieron de esta forma. Pero Beatrice escribió en su diano al respec
to· "C · . , . 1 · · ón y podamos 

· onst1tu1ra un descanso el que cierren a coinisi 

~ lbid., p. 446. 
~. 011r Par111ers/1ip, p. 175. 

AppendixVolume XII , 1910,Cd.4983,pp. 1 13-337. 
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volvl'r a rn1esrr,1 rr.mquila vida de im·csri o··1do. " 
campa11a dl' ].¡ k y sobre la t)obrl'za Sl' r~: iebs ·'!.ya in111 crsa cnla 
nrm , l· . ·¡ . t ,_ p C:::.UIHa a : ·Me d,. , 
.'. ·.\. a ,\ tl all~UJ a vida de Ull im·esci<rador? r 1 '- . tj<lran rcti-
1 da.i.1do y conncnzuc~o que produce •-Y1~1H.ies lib.: ~ ~~10 1 o ese estudio 

Y queda claro l'I fc1miliar ataque c~ntra la · 
10~. · . , 

en un problema'' contenido en \,/ • I !· ' < m.vest1g;1c1011 " centrada 
Lls opiniolll'S de un " 111 t'dico ci , .1 r'<t! 'º t;;' <~( S:ioon/ t11dy. Recordar.ín 
. f; . , c:1 i ico c1rac o con ab d . 

(l e; ;\(CJOll a l'Stt' rcspl'ctO E . • . ,· e Llll anc1a y sa-. 
1 

. . st,1 pc:1 sona dt'cn cr" . . 1 111 e mdividualisra podiían .1 < eL 1 que 111 e sociali ta 
. d . L emostrar que tenían ., , l 
y1ra11 e basarst· cn "pp ., i .1zon usta que de-

.. t:gunras trucada y en ¡ . . . ·d ". . 
te dt· 'daros ¡ ] ·d· a 1t:cog1 a 111consnen-

. · · que 1eran la res¡:)ucsr:i ¡ 1- ¡ . , , 
In prCl!llllTn rcq11cr1'1" E, 1 . . . que ª· om111 rwu11 c.,pcrifir11 de 

• < • recolllendab ¡ . · 
d1.· lo · Wl·bb) qu, a 1 b 

1 
.. ªen u ugar (en un len gua1c mur 

t <1 1 os e social ¡ · r · ' :.i • 
con el llláximo d •t·ill · 1 ' isra Y e 11101v1dualista, ' · esrudia1~111 

· e: ' e a esrructura v fu · ' d ¡ · · . 
c1aks l'l1 ~í mi mas · d d. • , nc1011 e as 111st1tuc1ones so-

. • ' ' 111 epen 1enrem • d · no a la respuesta qu, , b ·! e m e e s1 esto pareciera llevar o 
e: e ta an ( e·eando oír'º.Y añadía: 

Si existe una cienci·1 co1110 l . . ' a soc10lo · 1 • ¡ que te 111tcresan 0 ; · ]· · gia. o v1c are de plantear las preguntas 
d 

re en a .1s al m ·n .. ro o lo reíereme a l· • t: os para cuando va seas un maestro t'II . . a estructura y f¡ · , :1 1 . '. . . 
mvesuga . Para . . , unnon le as 111 ntunone · soCiales c¡ut' 

. ~ nronre es muy p b· bl 
roma~; además. tu modo d. fc ro ·1 e qu i.! L'Sa preguntas te paracan 
la obtcnc1ó11 dt· una re, c. orn1Ularla no dtja abierta ninguna po ·ibilidad a 

S, 1 • put:. ra imeh<>t'nt ' ta e que se:i fi ,.., <::. 
, . . , . J nman los Webb .. ' l . . . . , , , Ser una mst1tución ~o · 1 J . · e Sujeto de w 1m·esrwac1on debcn:I 

- c1a ett'rnunada . ~ ca un problema so · l 1 ' · 0 una parte de dla. y sobre todo nun-
d CIJ J que e le d l esee contestar s · ¡ . puc J e ar solución o una pn::aunta que 
r·o- . , . o o con este punr d . l ~ . 
1::-·1c1on r.1zo11abkmt•nt. ]· . i 0 e p:irnc a es posible iniciar una mves-
m·1 . e ª t'Jac:1 de rod • · · f] · 1 h -· 110 ~ s tan propicio·· ~~. as t: Sas 111 uencws a las que e ser u 

Es necesario hacerse d . 
mera, si e·a mane · , os preguntas al respecto de esta idea. La pri
" 'd· . r:i mas o me1 , . ,¡ me 1co c1cmífic ., . ios asepnca de recocrer da ros que e 
· . 0 rcco1111end d ::> • s 1111POrtantes.Y la S' d . ª pue e conducir a descubrimiento 
l t:gun a s1 ] w, bb · ª metodología que ' os e usaron en sus invescigac1ones 
tund propugnaban ° , bü ro-o no, puesto que ü en pu co. La respuesta es un 
un p d rea zaron su , d . d de unto e vista det . estu 10 de las instituciones es 
no ·fi ermmado p , . )' 

ma111 esto. Se traca d ' eseª que este fuera más imphcito 
sesgo a la hora de trata el un error lamentable puesto que es en esre 

r e probl d ' h -ema e la relación entre teoría Y e 
•1 o 
., ur P11rt11ers/ii _ 
-- Metliods ojS ~·1P5P· 4oo. 4:> 1. 453. 

0(1(/ t111fy. pp. 39-40, 56. 
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chos y entre hechos y ,·alor en donde reside el mayor interés de su 
rr,ibajo para los sociólogo· empírico ele hoy en día. En el prefacio de 
¡11d11m ial Dcnwcmry, los autores afirmaban que "el libro había sido 
consLruido a parrir de hechos, generalizaciones teóricas y juicios 1110-

raks .. ..i. Como había señalado Deatrice, "sólo mediante la observa
ción duranrc un tiempo ele los procesos de auge y decadencia es posi
ble entender los hechos contemporáneos en un momento dado de su 
desarrollo: y sólo con este conocimiento sobre los procesos pasados y 
presenres es po ible explicar los cambios" 44

• Leonard Woolf afirmó al 
respecco de e ta frase que los Webb nos enseñaron " no sólo a com
prender por vez primera la sociedad y las instituciones ele su tiempo, 
sino también la manera de erradicar los males sociales y alcanzar los 
ideales en esta materia. De ahí su enorme influencia en el pensa
mit:nco y los actos políticos de su época 45

. Los Webb, de hecho, man
tenían exactamente la misma postura que Booth sobre la cuestión de 
si los investigadores sociales debían dar su opinión o dedicarse a me
jorar la existencia de sus conciudadanos. 

Los Webb no investigaban llevados por la seductora naturaleza del 
esfuerzo creativo per se, o por la "alegría de vivir" que produce el co
nocimiento verdadero 46 (y menos aún por el sórdido placer del des
cubrimiento), sino para cumplir con la obligación fundan!ental .de 
resolver parte de los problemas del ser humano en una soc1eda? 111-

dusrrial. Para los Webb "la continuidad de la ciencia social o socJOlo
gía como una discipl ina independiente dependerá en la opinió.n 
mundial sobre la utilidad que tiene parcelar de esta man.era el .conoci
n11emo en esta época histórica determinada" 47

. Los mvestigadores 
sociales debían por supuesto ser cautos, dado el valor limit~clo de sus 
métodos y la complejidad del fenómeno a estudiar; los "mas modes
tos" deberían evitar descubrirse "hablando de las leyes ele la Na~ur~l~s
za", e incluso huir de " las generalizaciones demasiado amplias, · 
P 1 h 11 el " nuevo meto-
ero os Webb estaban ya seguros de haber a ª 0 . un .19. es 

do Y una nueva teoría" cuando escribieron Industnal De1'.1ºª~cy 'd 
111 • , , . ¡ · · ción c1ent1fica e 

as, no solo cre1an " posible combmar a 1nvesnga 

u 
,, Industria/ De111ocmry, vol.! , p. ix. 
,
1 

,\!/y Apprwticeship, p. 246. 
.,, Loe. cit., p. 288. 

J\ifetiiiJds of Social St11d}' p. 126. 
'1 lb 'd , 
., 1 ., p. 16. 
•• lb"d 
, ., 1 ., p. 219. 

Our Part11ership, p. 56. 
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1 - · · · T. S . Sirney 
as mstnucio nc. soci:ile co11 I· . . . . , 

· •• . <1 p;ii t1c1p;ic1011 · 
1111L' nto . smo que ·1de : b ' activa e n su fi. . . . . . , m as esta a n se<~uro d, · inc1ona. 
l 011stm11a una '·vl' ntaia recíp. . ., . ~ e que csra " dualid d'' 1 , d. . ~ 10c,1 p ;i13 e ll os N 1 ' a 

.1s con inoncs )' recursos q , d . . o ogr;i ro n "idenc1·c. · · . - u e e te r1111ll ;in ·l · . 11car 
mst1tunones que cstud1· ... b " I , e: ex1to o fracaso " d . 1 t . · · ·· an 1asta que d. fr e as 
"rt::·~·s l' l!fü·~·mitentes com o mie;nbros" d i s -~ L~ ta~~n d e ~xperi enc ias 
su l nro rno intekctu., I'' CU" d . , e es tas . Ucatnce descr1·b~ r · ··· "n o conoc o B 1 ' Jt1c 1 y filamropí:l mctronor t· ,, - i ;i oot 1 com o uno de "po-
llo d 

. r 1 ,ma y anad e q u e .. 
l' escas Sll10 de la "c . .d d' . ' - Sll VOCriCIO !l no prO\·i-
d
. . . unos1 a c1e nt1fi ,, ,1 R 

nos ificil crl'Cr t'll la e" act t d d CJ . esulta cuando me-
, . · ·' 1 u e esta a fi · · . 
c_n Lu:ilqu1er caso porque one d . '. irmac1o n , pe ~·o es llltercsantt' 
rica y filantropía con la c i~nc· e 1~1 .1rnfie to e l m a trnno nio de polí-
sus vidas. 1ª social al que e lb y Sidney dedic:uon 

Se•rún SLI p d . . ::i unto e vista " l · d· · 
func1on:imienro de la so . '' a v1 a SOC!al com o to d o, la estructura y 
La • c1edad es fruto d , la . . , 1 " 

' caracten stica fiu d e < lllte rven c1o n 1umana . 
1 

' n am ental de 1 · ·1· ·• 
co n as sociedades sal ·,, . ª civ1 1zac1o n , e n contraposición 
d · -' VaJt:S. radica e , · . , 

e m1pulsos, sino que d 
1
.b n que esa mte r ven c1o n no dependr 

Se d . es e i erada. pL1 "S " 1 1 s e sociedad hu . , t: to que aunqu e a cyunas c a-
l . . . mana admlten , º a c1vil1zación depeild d e 11 u seno el o rbe d e Jos instintos, 
l . . e e un co · · . ~ 1~s s~~1ologi cos y de las .'.10c11111enro orga~:1_zado de los he-

aphcac1on de los n ; . d conexio nes e ntre e llos · "2. Pese a q ue 1:1 
d d ieto os de im·e . . , . ª es occidentales d sngac1o n anrro po lóaica a las sone-

, d cmuesrra qu b ~ ma e lo que los W ,bb . e se asan e n esos " instintos" mucho 
d e cre1a11 su fi . , 'd esmontada hasta el ' a rmac1on es válida y no ha s1 o 
e · · momento d · ·fi acion de la instit · ·. os generaciones después. Su clas1 1-
p bl' uciones social 1 · ¡ u icaron .'1erliods v{ S . , es se 1120 aún m ás precisa cuanc o 
era para ellos " eJ de i onal Srudy, en 1932: el tipo " m ás moderno" 
tado d r a naturaleza d , l d . . . d s e 1orn1:1 consc· e os 1spos1t1vos o recursos a op-
'fi · · [ ieme '" del'b d 
l: 1cac1a ... ] propósitos .d ' 1 i era a para llevar a cabo con gran 
ron e tos ¡ 0 1 ea es cre11e 1 d · " c.1e-os que centrar o raes pre e ter111111ados , y 1L 

Parece ir ganand on la labo r de los W ebb 53 
centra 0 terreno la id d · ' n 
d 

rse, en las socied d , . ea e que los so c ió loao s d e bena 
esarroll " ª ts indust · ¡ ~ " n 0 • tanto en la ot . r~~ es modernas y en ague!Jas .e 

c_omo en la conservación pd lenc1ac1on y el co ntrol d e los cambios 
\o en las d. · e o que s d · 1-tra 1c1ones so · 1 . e pue a co nsiderar com o posit 

c1a es. S1 se h • -

~: !bid., pp. 17-1 8 
.\if¡, ll¡1nrc · ¡ '. 

~! r llll<'c; 111' P ? 16 
Industria/ De111oc ' . - . 

" \ racy vol I · ifcthods of Soc· 1 S • · ·p. xvi. 'ª tlldy. pp. 28-29. 

ace a 1, se po drá d evo lver a la so 

La contribución de Sidney y Beatrice Webb a la sociología 53 

ciología al pumo 1:'.11 qu~ la dejaron los Webb, después de largas excur
'ionl'S por on-,1s d1sc1plmas. 1o p uede ser coincidencia que, en una 
publicación estadoun idense. T/1c H 1111w11 1\lca11i11g cif the Social Scil!llces, 
por fi n Sl' reconozca el valo r de las investigacio nes sociológicas tanto 
de lo \Vcbb com o de Booth. Incluso \!!y A pprc111iceship, tan carente 
para algunos de "objetividad", fue con iderado en ·¡ 959 como "el li
bro m:í importante [ ... J para comprender el acercamiento contem
poráneo a la ciencia social" , un m é todo que llevaba a los investigado
re a ill\plicarse d irectam ente en la vida de las masas que vivían en las 
árt'a ll\etropolitanas urgidas en el siglo XIX, y a desarrollar " nuevos 
mi'.·todos de sociología empírica [ .. . j en su intento por entender un 
mundo nuevo·· 54

• 

Es esta comribució n de los Webb a esta nueva rama de conoci
mirnto la que permite con ide rarlos como figuras d estacadas de la 
historia de la sociología. Si su trabaj o empírico estaba revestido por 
la tendencia a la especulación abstrac ta y a la asunción de una fun
ción profé tica, nuestra misión hoy día es lograr juzgar en su justa me
dida todo lo que de valor se esconde debaj o. Su primer libro, The 
Hisrory ofTrade U11ions, es una obra m aestra; esto es así en gran medida 
por su intención de escribirlo " no para probar una de nuestras teorías, 
sino para desvelar los problem as q ue p uedan entrai'1ar los sindica
t~s" 55. En esencia, estos problemas ilustraban la naturaleza de la so
ciedad industr ial del últim o cuarto del siglo X IX. 

. Así, el verdadero valor d el trabaj o de Jos Webb reside en ~~ capa
Cldad para captar que había llegad o la hora de prestar atenci~n a las 
mstituciones nuevas y m ás típicas de una so ciedad industn.a_J que 
cambiaba a gran velocidad ; no sólo los sindicaros, sino tarnbiei: !0 s 
go~iernos locales y las so ciedades co o pe rativas, así como servici~s 
sociales como la educación y la sanidad pública; todos ellos consti
tuían, de una form a u otra, una respuesta al re to del nuevo. en~orno 
urbano e industrial d el ser humano. Para Spe ncer, los srnd_ica~os 
eran un anatema; para los Webb, su existencia resultaba muy s~gnifi
cativa, Y fueron de los prime ros e n reconocer su importancia. i;io 
fue en modo alcruno una filosofia d e la historia lo que ~es ~e;o 1ª 
esta conclusión ::isino su sensible forma d e captar la reahd.i e ~ 
das b · ' · 1· sin ernbarcro, ni 

e tra ªJadora de su época. No e ran materia istas, . ~ ·fi -
tamp . . . , . 1 error del c1ent1 1 

oco posm vm as; no cayeron as1 1111s1110 en e 

-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;:~~~~ ;, D . I S ict1ces Meridian Books. 
19

59 
· Lerner (ed .), Tite H11111a11 Mcat1i11.e oj tlic Sooa e ' 

1;' pp. 20-2 I, 58-59. 
Tiie Hisrory ofTmde U11io11is111 , p. viii. 
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· T. s s· 
CISJ ··o · lllJ • 110. urJntl' seis ai'1os d e . i . fl' 
probé la religión de la ¿e11ci.:nymJc urezll1rre ponsable (1876 188 
" L . . , . · " n o n1 e , " . . - 1 

a c:-i1:-icrenst1cas del i"11di·\ i·d e n o , escribió Beat. :-! -· . u o. p oco , ' rice " 
cion,1les. y sus formJs de influ encia • c?mlunes, p eculiares, cxcrp. 
m ente lo , ' · ' ' esra n 1oy en d' · 

. . _ i..: srar:rn siempre fuera d . J . 1 1ª Y probabl _ 
ciedacr ~7 e '1 canee de un ;:i c i · 1 ' ' . e nc1a ce la so-

D~sck el punto de vista ne · , 
en evidencia en su reclrzo a gal .' tdl\ o , l ~ postura d e los Webb se po11' 

· ¡¡ " a octnna , · ' 
paia e os b llamada "escu el d M , eco_n o nuc:i que simboJiz.¡ 
basab " 1 ª e ancheste r ' , , _, a en e razonamiento ded . . ' que, segun dicen, Sr 
abstraer " L u c nvo sin prue b as 1 ¡· ' ' a · o que menos le . b . '· Y :i gener:i ización 
·e . · . . . · s gusta a e ra ' ·su a · d , 
t onorrnco mspirada , . • poreos1s e el hombr~ 

. , , , u111c m1e m e por s . . . , 
as1 como su defcn a a · d u piopio mte res p ecuniario" 

.d pas1o na a de la p · d d · · 
ces1 acles de la human·d d E ropie a pnvJda contra bs nc-
b

. i a · n e l bdo · · 
a Il'rto contraste con ¡ . ' posmvo. p o r o tra parte, y en 
dad y la necesidad 0 a menor, hay que d estacar su " fe e n la viabili-
. • ur~ente de u · . implementada a b d~ . . na cienc ia concreta de la sociedad. 

·c. ase e mvest1e>:.ició 1 . , . . Y ver1L1cación esndi· ' t. .. 
58 

~· 11 11stonca, observación persorntl 
p , ' " !Ca . 

odna haberse esp d 
organizara ella sol (- era 0 que los \X/ebb dejaran a la teoría que ~r 

' a como su d"') convencieron de '·Jo . .· ce 10 cu ando e n su a 11os postreros -~ 
!ario de subsisrenc · inhe'b ~tab~e de la prog resividad''. La teoría del sa-

. ia a ia sido b d d . parnr de 1874 c ll . ª an on:.i a por los econon11scas ;t 
1 • omo e os m d . , . . d 
os acomecimient 

1 
1:mos a mman: sm em barao, el ritmo e 

i . . os es pareci· d . d ::::> • aomnu cierta ,1 emas1:.i o lento y no podían evJCar 

h
. , . , responsabilida i 1 , , .. 
IStoncas. Los C" b . e en a tarea de acelerar las te ndencias 

b 
"111 1os en la J ·, fil an de fon11a le ' e ucac1on de los economistas " se 1 rra-

, nta e i t; parte de la opo · ·, mper ecta en la opin ión pública. y la mayor 
sic1on ac tual · I · d. · d d · 

manera_ implícita [en lSr ' ª sm _ i~alismo [esta ba] aún basa .º ·~ 
ron obligados . . . . ! ] en esa vieja teoría" 59 Por tanto se sH1t1e-

.d a exan1111arJa V b . l . e , 11 
cant1 ad de inte . ' re at1r a, presentando y analizando gtJ 
d 1 d res,1ntes dato . , rt~ e " 11stria/ Dein 

1 
s, asi, en esta sección de la tercera Pª 

ded · ocracy os hecl fi · no ucuvamente p d 10s ueron an alizados inductiva Y . 
lo q 1 

11 
· ue e que fue ¡ priori ue es evó a dec: d ra su escaramuza previa con o a , 

co c ti ien er hasta 1 fi 1 · ofi-omo orma de e na de sus días e l m é todo ciefl . 
dad · d comprende 1 cie-es 111 ustriales. r Y reso ver los problemas de las so 

-

~~;'~M~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--57 , Y Appre111icesliip, p. 92 ----
si, Mctl1ods of Social St11d . ? - ~ 

Our Par111ersl · 
8 

y, p.-::>::>. 
'º lud1 . . llp, p. 8. 

lltrrn/ Democrncy 1 ,vo . ll , p.618. 
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Cu.rndo uno examin.1 lo 1.11cjor Je la obra c.k lo Webb, se da de 
bruces con lo que es en ese ncia u!la nuc,·a ·ocioloaía en la línea d . l 

'. b . ' . s ~ c.: J 
rr,i.lirión cmpm~a n t:irnci. u y ropósito es, com o ya se ha dicho, 
·~rt>rar la .ºrr~do.x 1~ en todos los. fren~es . pero no 1J1cd1ante un at:.ique 
rroncal. sino 111 s1s~endo en an_a lizar s1 las cosas que se dieron por he
chos son en realidad cosas. s 1 los h1?chos eran en realidad hechos 0 

'ólo nociones considerada com o hech os porque nunca nadie se 
ptLO ,1 ,. crutarlas de forma obj etiva y desapasio nada" <·

11
• En este sen

tido. u rrab:ijo poseía un a objetividad especi<l l, parecida a la de 
13oorh. No se tracaba evidentcm eme de la " objetividad" que conduce 
a la apatía.AJ igual que I3ooth, nunca trataron de pasar por científicos 
sociale " imparci:iles" ni creyeron que distanciándose del mundo real 
pudieran mantener ese otro tipo de ·'objetividad" que parecen adorar 
al menos parte de los científicos sociales de hoy en día 

61
. Todo lo 

ronrrario, de hecho. Los Webb, quizá en m ayor m edida que cualquier 
otro científico social, se dieron cucma de qu e, si bien es cierto que 
el conocimiento es poder, el poder conlleva cierta responsabilidad 

moral. 
Ellos nunca explicaron abiertam ente su forma de hacer frente a 

e ta responsabilidades 62; para aver iguarlo sería necesar io investigar 
la filosofo moral subyacen te y no la que aparece reflejada explícita
mente en su obra, y esta es una tarea completam ente diferente a la 
de analizar su contribución a la sociología. Sin embargo, la idea que 
subyace en la afirmación anterior parece su fic ientem ente clara. 
Como ya hemos dicho los Webb no se vieron influidos por la tenta
ción de confundir hechos y valores tratando a estos como si fueran 
aquellos y convirtiendo así la sociología en un sustituto de la filoso
fo moral o en un exhaustivo sistema para explicar todos los proble-

lllas del hombre. 
Para muchos de nosotros esta man era de proceder resulta muy 

p~l~grosa.Aquellos de nosotro's que nos consideramos sociólo~os em
pincos nos vemos reflejados e n el trabajo " de cocina" de Sidney Y 
Beatrice Webb. Sabemos que nuestros estudios sólo ayudarán ª com
prender un poquito m ejor la realidad interior del ser humano, Y es
peramos que el resultado de nuestra labor disuada sólo ª unos pocos 
de los más ilustres de sus locuras. Pe ro dado que contamos con . un 
nuevo , d . , . 1 ,v, bb a los que me gus-

meto o de comprens1on gr:.icias a os we •' 

--;--~M~~~~~~~~~~~~~~~~-L~~-¡:9:3?:-::p~p~. 1~6;3~-1~6;4. 
.,

1 
S ·A. Ha1~iilron , Sid11ey a//(/ Bear~ce Jtllcbb, Sampson ow, - · 

'·? ,;'.11ey Y S1mey, op. w ., pp. 264-26::>. 
ease My Apprc111iccsliip , p. xiv. 
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T. S . Simey 
taría unir d nombre de l3ooth d 
.. , .: , . · po e 1110 con fi ar e n 

ti.~.LI ~\ una poht1ca s?cial co n base - m ás sólid as q ue el futuro nos 
o u osa o t'l lllL'ro pn:·Juicio. q u e la especulación 

C reo que estas posibilidades P"S'"' a . 1 . 
l - · "' "' 1esu tar evid e t nut o L'Xtrananwme ignoradas ho , "' d , n es, son a me-

. · · ... \ t: 11 1a Y esp ero q 1 e11c1as reaviven e) inter•;s r)o . I 1• d ' . u e estas cont~·-
' " r 1 os onros e los ~"'bb 1 nuevo su grandeza nos anim ~' 11 " - ::> . 1 e y, a en fa tizar de 

' ... " contmuar u abor. 
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Resumen. «La contribuc ió n d e Sidney y Beatrice \Vebb a la so-
cio log ía» 

Estt' rexco cl:ísico upu o t'n su mom em o una de las aporraciont's fundamen
tale< a la rt'ronsrrucción de la sociolo!,>Ía briránica, en lo que se ha dado en lla
mar "simarión 1960", un nem po de renovación de las ciencias sociales en 
toda Europa. y uno de cuyos pilares fund:imentales fu e la revisión, rccupera
rión y puesta en valo r de las obr.is cl:í~icas, entre o rros autores, de los Wt'bb. 
Como puede ,·crse c:n el artículo de Juan José y Sa ntiago Casti llo publicado 
en e re mis1110 núm ero, «Los \Vebb: de la democracia industrial a la democra
cia polírira» el ya fallecido Tho mas Spensley Simey realizó una esplénd ida re
cup.:rarión. igualmente, de la obra de C harles l3ooth, en su chísico, Charles 
Bc>¡>c/1: social sdemisc ( 1960), escri to JUnto a su esposa, Margart't Bayne Simey, y 
publicó. entre otras importantes obras, reeditadas con posterioridad, su mflu 
yeme libro Social scic11cc a/l(f social ¡mrpo.<e ( 1968). Este texto complementa y 
enmarn d papel que j ugaron /11d11s1rial Dc111ocmry y la obra de los Webb en la 
constitución de las ciencias sociales en el R eino U rndo. 

Abstract. uT/1e co11trib111io11 of Sid11ey a11d Beatrice M7ebb to Socio fog}'11 

1111rnfirs1 ¡mblished, cl1is 11ow classic rex t 111ade af1111da111cmal rn11trib111iou to tlcc rc-
11iP11l ofchc Bntish sociolo,eical 1mditio11 ;,, the 1960s, J11iccll ouc 1f tlccfi111d111ueuMlje
ar11rcs ofchc 1mu~fom1atio11 of rice soda/ scic11ces ali ovcr E1mJpe 111as rhc red1sro1icr¡'. rc
coriery a11d re-c11a/11a1io11 of the d assics . .tls disrns.<cd i11 J 11au José 111id Saiifla.eo 
Casriffo '.1 arride ;,, rhis sm11e 110/11111c, Tho111as Spmsley Si111cy ( 1906-1969) played 
mi i11.1pirat1011al role i11 rltis redisrovcry ef rhc cfarncs, p11bfislci11~ st11dies "º' c111ll' of 1!1e 
ll'cbb.<, b11r a/so of Charles Bootlt, the s11bjecr ef his scmi11al C harles ~ooth ; soc.ial 
sciennst ( 1960), 111ricre11 with his 111ifc J\l/a~earcf Bay11c Simcy. S1111cy 5 othcr 11111Jºf, 
larer rep11b/ished 111orks iuc/11de thc Social science and social purpose ( 1968)· ¡,; 
rhis arride, Si111cy dismsses a/l(f m111/yscs che role r/111c 1 nclusmal Den'.ocra.cy, ~1~ 1 
r/ l" bb' · · · ¡ d ¡ r or rhe sooal sncurc; 111 
ie ·ve .< 111nt111J/S 111orc ~e11emll¡~ playcd 111 r 1e e11e opu1e11 ~ 

rlie U11ircd Ki11.edo111 . 
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1 traba· o 
, • • 

un a11a SlS 

en R.enfe: 
de gé -ero 1 

Pilar Díaz Sánchez •:· 

Los e tu<lios de género h an venido desarrollándose hasta ahora ha
ciendo hincapié en la relación sexo/ género femenino. Sin embargo 
d concc·pro de género, como herramie nta d e conocimiento acerca 
dd comportamiento so cial de las mujeres, no es unidimensional, sino 
que adquiere y gana relevan cia, d esd e la perspectiva de ambos sexos: 
masculino y femenino. Es nuestro interés enfocar el estudio del tra
bajo en Renfe desde una perspectiva de género m asculino que baga 
más visible la relación de ambos géneros. 

Por lo tanto, y desde esta representación , nos proponemos reco
rrer el siguiente itinerario: en primer lugar vamos a concretar el con
cep~o de género com o punto d e partida. A continuación se enmar
cara e_l á_mbito de estudio, que no es otro que el ~e la em?resa 
f~rroviana espa11.ola. Desde esta perspectiva, se analizara el trabajo en 
e~ta compañía desde la visión d e aénero masculino, puesto que es una 
e~i.ipresa con un marcado carácte~ v iril que pondrá de rel ieve la rela
~1011 entre hombres y mujeres. Para ello nos vamos a gui_ar po_r d~s 
demenros constitutivos d el trabajo ferroviario : las cualificaciones 

,. Cacedrá · ¡ _ . · d· h Universidad Autó-
• nea e e ensenan za secunda n a y profesora asocia 3 a · 

noma de M d d E 
1 E a n . -mail: pdis@lycos.es. b 1 d ?QO? en d 

,\ 
1 

dste artículo se corresponde con la conferencia dad:i en ª n e.- - orga-
. u a e Mo . . 1 E - Contemporanea•. . 
01

,,,,_ v11111enro Obrero «Mujer y Tr:ibajo en a sp:ina d. .d por Santiaao 
'--'u.i por UG" 1 . d M d . d y m g1 a ' . "' 

Castillo r Y a Universidad Complutense _e ~ n raba· o se ha realizado 
a parti 'J11 la Facultad de C iencias Políticas y Soc1ologia. Esre t' .J le base para b 
rea)¡,, r_. el material oral (así como del bibliográfico). que ha safivt 

0 \1c~ra: p Fol-
.... c1on del d. d d 1 t- . arios de tn raestr I gue.-. p . estu 10 e histo ria social e os errovt. . ..- ·¡:e; Histodn om 
••• -Otaz P 1) · 1 d del rraba¡o e11 Ri.:

1
' --dr la 1 ifi • · ommguez y J. M . Gaao, E 1111111 o ·.• F arrilc:s 2003, 

11 rue·1 S . . , . ". d 1 F d:ieton -erro e , 
Madrid. ' maura. ervieto de Publtcac1ones e a un • 

~iic~· ~'J del Tr:1b ,· ?00 l PP 59-82. 
· •Y0- nut·va época. núm. 50. invi.:rno ck 20031- · • · 
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Pilar Díaz S. 

P
r fc . 1 anchei 
o es1ona t'S y el sinno exterr10 .d .fi . fi r ;:, . 1 t'llti 1can vo d l . 

m,1 izar vamos a tratar de sin•:rularizar 1 1 e os urnformes Pa 
trab;.~jo de los frrroviarios estt~ carác;e·1· iº1 s e _c1¡1.1cn tos que confie~er; ~al 

< 1ascu 111o. 

El género con10 categor1'a d e análisis histórico 

En relación al primer paso -el 
precisar que este se usa como cat~~n~epto ~~ géne ro-, es necesario 
pode la psicolo•ría y la a 1t '¡ :::oi 1a anahtica procedente del cam
cual el feminisn~o,se 1 i r~dpo ogia cultural Y es un instrumento del 
. 1a serv1 o en la • 1 · d . . 
Jª de conjugarse con t . . es u tlmas ecad as. Tie ne la Wllt,1-

. o ras categonas afin "S . 1 . 
Y n ene, además, Ja posibilidad d . ' e -como e patnarcado-
con el que se rela .· e mserrarse en el con cepto de clasr. 

. ctona y cobra cuerpo 1 

. . Lo masculmo también es u . . . . . , . 
ronco. El hecho de na constru ccio n social de caracrer 111s-

. que sea un "valo . 1 . , 
caractt·r neutral p 

1 
. r umve rsa asumido ' no le da un 

' ' or e contrario · · contestada lo qu • es precisam ente su v isibilidad 111-
l e oscurece los . . . . 
1asta ahora, especial h. . . m aigen es. El fe rn1111smo ha hecho: 
en la mayoría d 

1 
mcapie en destacar el género refiri¿ndose c1s1 

· ' e os casos a 1 ' . 11lUJeres; sin emb •r " os rasgos culturales adquiridos por las 
ar:::.º· es al reno b. " l . 1 , nero (relación sexo/ . 111 iar o m asculmo c uando e ge-

. · genero masct: ¡ · · · ) d quiere total lucidez. 1 m o y sexo/genero fememno a -

. Aun a sabiendas de ue lo . . 
Interpretarse co q s estudios sobre la masculinidad puedan 
1 

. mo una claud· . . , 1 . . 
anzar lo mase l. icacion a patriarcado aJ rracar de singu-

. u mo creemo . ' , 
commgeme apri - . . s que contribuye a resaltar e l caract~r 

• l . , on st1eo v ca b. . -ne e genero 3. • 111 iame del constructo social que supo 

2 
J. W. Si:ott ( 1990) . ---J. A nielan¡?, , M N ••El genero. una e • • . . , · ,, eil rá11c~ \f 

1
- ~ . · a~h . 1-lisrc>ri,1 )' ,.; , _ 3 tegon a util para el an áli is h1sronco • _ 

... a ene¡ ' 1990 ~dlCf() 1...a< 111 I e 1co1p
0 

•S b "· . En g · 1 · - 11Jcres c11 a E11ro¡M :\!/adem a y 011 . 
o re d 1. . <'nera para d b 1t'·1<t' 

ioria S . /rn~1aJc, el género v la h'. . un e are con tr.1stado d e opiniones. 'H.:. 
<lna num .¡ ( · · iston a de I· 1 b s rr ll' 

V
- ' · prun:w.:ra- . ªe ase o rera». de la mism a ). co ' 
ease tambié·n 1 ' eran o 1989) 

derías v otras ( . e n:sumen acerca de la . 1 · . 13or-
Ed 1 ' · comps.) (1994) r . . . po em1ca dd género en el libro dt: C. 

. cana-Fuht" ·La> 11111Jcrc< )' ¡ b . B ,¡onl· Kathl lll, PP· 439 y ss. · e ira <IJO. R11pwms co11ccp111tilcs. :1rcc 
enn Cannmg (199 -

nuevas reflexione b :>), .. EJ género v 1 )' . soci.11: 
núrn J · )" S SO re Ja historia d ) '. a po lt!Ca de fo rm:tció n de clase I ? 

J • (:'J~.io/sept1embre. e lllO\'lmiem o obrero alem án ». e n Arc11al, vo · ~· 
. . anchez-Palt.>n . 

masm/111idad, Lérid ~ta Y J. C. Hi<lJ.I 0 ( . . , . de /ll ª· Ed1c1ones de la U .g eds.), M<1sm/1110 p/11ral: cv11sm1foo11c> 
n1vers1dad de Lérida, 2001. 
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Por orro lado. el g¿nero 11 0 es inocente ni neurnl ob 1 . . . ' , ec ece a unos 
Jetcr111111ados 111tereses estrucrurak s. As1 el capital no e · 1 . . . ' ' ' s ªJeno a a ca-
tc'•>on,1 sexo/ genero, toma partido en fun ción de un crite · d · ::o . , ~ fi . n o e opt1-
rn1zJc10 11 de benc 1c1os, con lo que se comprueba el ca1-.;ct . ¡ · · · . . , ' " et 1iston-
co v c,1111b1ante del 1111s1110. 

'El género ilumina las relaciones sociales y las relaciones de d • . , 
1 

. • d po e1. 
No c'S mas que . a ex:pres1o n e comportamientos adecuados a cada 
sexo en un a_ sociedad determinada y en un m o m ento concreto. Pero 
esta rnc·gona no se puede explicar por sí misma si no es en relación 
al otro sexo. ya que lo feme nino no se entiende sin lo m asculino y 
ambos son conceptos que definen comportamientos sociales. La dis
tinción emre sexo- género no es más que la diferencia entre lo bioló
gico e inmutable y lo cultural o variable. 

L~s c~tegorfas epistem ológicas con las que se estudia las discipli
nas nennficas están, se quiera o no, imbuidas de criterios marcados 
por d ses.go patriarcal que impregna las mismas; por lo tanto, a la hora 
de estudiar el trabajo afloran con ceptos que no son neutrales, por 
lo que al esrudiar el trabajo de las mujeres se hace con unas categorías 
que .no comemplan la idiosincrasia fem enina. Por consiguiente sólo 
pom: ndo en evidencia el carácter m ascul ino de estas categorías se 
podra ver la necesidad de un nuevo plan teamiento que examine con 
una mayor objetividad la relación o la presencia de las mujeres. 

La categoría de género se inscribe dentro de una clase social. Aquí 
em'.a en juego otra apreciación nueva que ilumina comportamientos 
~ocr~les variables entre mujeres/hombres de distinta clase social o de 
~ nusma 4• Esta variable no es distinta a la que pueda tener la carego
na de raza, religión o formación cultural. 

.El sistema de género se basa, pues, en la asignación de roles, mas-
culinos y e · · rar la iemenmos. Los primeros se caracterizan por represen ' 
normaª seguir, mientras el modelo de género fem enino se relega al 
papel subsidiario subordinado al m asculino. Esta dualidad de género 
odpera dialécticamente en la sociedad y es susceptible de ca!llbio 

0 

ª apració d , · d Al . b . los inte-res . 11 en ca a lugar y epoca detenrnna a. i01a ien, .. 
1 e~ sociales de cada periodo histó rico concreto actúan en rela.c1on 
a genero sac d d 1 d do con sus 111re-r ' an o e este el m ayor provee 10 e acuer 
eses con .., fc 

' 10 vamos a tratar de ver en el caso de k en e . 
-----~~-----~~~~~~~~~~-:---:----=-::=: ' •las pro . d . d des de clJse como 
ti aniaril! d P1C: ª?es de sexo son tan indisociables de l:is propit: 6ª 1 que ueni: 
de lllás 0 el hmon es inst"parabk de su acidez: una clase se de ne end.

0 
osiciones 

loenc1al po 11 1 dos sexos y a sus isp 
IOc1Jlnientt .re ugar y el valor que ot~r~ .~ os . ·. · ·s 5,,cia/cs del .!!11s111. 
Taurus M c.onstitmdas» (P. Bourdieu, La d1st111c1011 . Cntmos Y base. 

, Jdnd, 1988, p. 106) . 
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Renfe, una en1presa co1no arquetipo viril n1asculino 

Rcnfe se creó en 1941 :ibsorbiendo las compai'iías privadas más im
port:intes de exp1otación de b re d que h asta ese 1110 111e nto habían 
prestado servicio en nuesn·o país. Fue d esde su c re;;ició n una ernpresJ 
modé1ic:i con re1ación al sistema político v igente - la dictadura de 
Franco-, y p:iradigma de gestión paternalista acorde con el mismo. 
Se cstructur,ün en cinco grandes divisiones: Explotac ió n , Material y 
Tncció n.Vía y Obras. Eléctrica y Comercial, adem ás de otros sen·i
cios 110 relacionados de forma directa con la explotación. Este si t.:
ma onranizativo se mantuvo con alcrunos retoques, hasta 1983, cuan-~ ' o 
do apart:·ce una nueva concepció n d e la empres;;i que se concr~t~ en 
las Unidades de N egocio (UN) . bas:ielas en la separac ión del serv1c10 Y 
el m:intenimicnro de la infraestructu ra, así co111 0 la acfaptación a un 
modelo de gestión acorde con las leves ele mercado dd transportt'. 

Aparre del interés dd ferrocarril, para el dL·sarrollo económico .:s-
- 1 - 1 d - fi ·· fi • n re d.: pano sena a o por numerosos autores ·', Ren e tu e una ue . 

contratación de mano de obra consider;:ible, llegando a dar traba.JO ª 
cerca de 140.000 personas. mayoritarian1c11te h ombres. pero con al
gunos puestos de tinados a mujeres". 

El b · 1) e · · · rc:ido ca-rra a.JO en 'en1e tiene. por muchos motivos, un 111.i ' 
rácrer masculino, por lo que se podría establecer como mode lo de ac-
. "J d i rr:irar nvi a e e género --en t'Ste caso m;isculino- , con10 van1os ª ' 

de demostrar a continuación. , d 
A d · · ·el m as e nte to o connene saber qut' en Renfe han conv1v1 0 · _ 

"?(l() ·at '. e . . . 1 11ente Je - e, egona pro1es1o nales d1mmas. Es una e mpresa a tal . ks 
rarquizad· r • d . . ' ' ·oft:siona a ) orga111za a en un smnumero d e c:uegonas P1 •sre 
con alto grado de cualificación. Por lo ramo ames de abordar cde-
tema co11\11.en · 1 b . ' · 1 .. ·vi·dades 

_ 1: 1acer un reye repaso a b s prmcipa es act1 . . d al 
sen~penadas en Renfe. Muchas de ellas existían con antenorida de-penodo de co · · · · d 1 . · d sraban nstnuc1on e a empresa nac1onahza a Y e 

------~;-:U~n-o~d-e-:--1-----· -----. --------------.- , uede sc:r-
.· d b os c~tudio~ que actuahz:i el te-ma del for rocarril en Espana ) Y M [Vlu

: ir e ~e para una ampliación del tema es el de F'. Comin P. Martín An:u:i. .¡ 998. 
noz y J.V1dal. 150 mio d 1 · . d . · _ ' . y EFE, . 
V· M A 

5 
e 11.stona e losfcmxam/es rspmroles Madnd,Anaya Esnid10S 

d elaBse . rrola. Los .frrr,>carriles e11 Es¡7aiia J 844- 19-13 Madrid. Servicio dc- ¡ jc·..,,ñ/I· 
e aneo de Es - ¡9-3 · · .· / te ,.. 
·¡ - pa~a. / .V <:"ase también E. P.Juez Gonzalo. Ji/ 1111111do sotta m es espa110/cs ( 187 ) · 191 7) M d ·d . . · · ' -" .:i 

" El · · ' ª n , Unm:·rsidad Complurense tesis 111ewc. · 
6 

?? rr.1-
b . d r~1a::irno de ~cupación se produjo en 1954 cuando co;1taba con 1 }7. í{~Jlf( ªJª ore, .Vease Cayon Ga · M t- • ' ra en 

1 (1944-1998)•. 11 Con r rCia Y . · 1unoz, "E_I t:abajo d_e l nfr:iestruccu, ?OO (, P· · 
g eso de Historia Ferroviaria, AranJuez, febrero d e:: -
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- .i. c isi en su totalidad por v;iro n l' , sobre todo antes de los sempi:n.1u.1 _ • · 

• 

,uiO' ·t•,.:nt.1 · 

· · ¡. ··r 1 ·i11nc~ Se trata de b activid;id que desempe1'ia el per-rniwo e 1 1., ' ' · ·. • . . • . ¡. · • 
. · . j , !;is d1feremcs ac t1v1d;idcs en to1 no ,\ as esracioni.:s, on ti que .mt m L. , • . . 

~ ' ·. ¡ c·ó n clasificación d e trenes y asJStcnc1a a usuarios. nks COlllO ( 11 Cll 3 l . • . . . d 1 d . . 
· . .·. .. , -roiías en este serv1c10, pero sm clu 3 a e mayor fa¡qen v,u 1,1s e.He t. , . . , , . el d 
· · · . . f ción es la ck j efe de estacio n , maxuna auton a 110 llfl'' [WIO \ lOllCl . , ., , j . d \ . b ., •l 
. ::. 1, e . -·1 si· no tamb1en en el nuc eo c1u ac ano so 1 e e 10¡0 en e 1en ocan 1 , . _ ¡ · 

. . ,· . en do una influencia muy sena lacia en e mismo. qul' ' C .1S1L'ma. l:Jerc1 . T . ·e fuer 
Sus ~;triburos externos, uniforme con categon;i cuasi m~ Jta1 , J .' -

. Además de este debem os contar con oti as categonas 
Z.111 t'\t.l tlllagen. e - • t . de movi 
inil·riore . pero no menos importantes, como son: mdspec o1 e . do= 

d . da barreras cyuar esas, ll1tOJ ma mit'ntos, facmres, guar agujas, guar ' . . , ::>Al s de estas cate-
.· fe equipaj e auna · ' re. \·ioilantes de esracion Y m ozos e · ' ·. :::> ] · d , V' a y 

::. d " · · por e iemplo en a e 1• voríJ se eiwloban e n otras 1v1s1o nes, J • 

0 1 :i :::. , d e mos encontrar nos c i Obras. En algunas de estas ca tegon as po 

mukres ocupando estos pues ros. d e era Ul1'l cate-
Ü1 ca o muy especial es el d e las guar esas, ya qL'. . d' 

1 
' 

. d U 1 blaremos mas el e ante. goría exclusivamente fememna, e e a 1a ' 

1 b . rofesionales que se reali-Sen1frio de trenes. Se trata de las a 01 ~s .P fi eros conclucto-
zan en el interior del tren. Son los maqumistas, og~n ·v~nrores . De 

fi Os de tren e mte1 fl'S o jefes de tren o-uarda renos, m oz · · ta 
, "' , s el de maqu1ms . todos ellos el que tiene mayor ca tegon a e. 

. . desde cuaJquier as
Departa111e11to Co111ercial. Atiende n al us~1ª1110° , t .0 

de este grupo 
1 · · ·d ¡ omercia en 1 pecto re acionado con la act1v1 ac c . · . ales y oficmas 

. . s mternac1on, 
k encuentran los inspectores, las agencia , . ero importan te d · . b ·aba un num e via_ie, etc. En este último puesto tra ªJ ' 
de tnujeres. 

. do ele vigilar y mante-
Departa111e11to de Vía y Obras. Es el enca1 ~ . , de Jos trenes. 

. circulac10n · ner en buen estado la vía para la correct~l . 
1 

, a y se organiza 
Su 1 · 1c10 de a vi Pone el trabajo permanente en e serv 

----- - su oner que hay 1 

A . .. ·1 c-n Espana es de p 1 .· Ja cuah-lo largo de toda la hiscona del ferrocarn . ealiza el persona.} d d los 
rnd~1 modificaciones en cuanto a) tlpO de rrabaJO_ q)¡¡~ :}~or:i Ja especificd1da an~O a 
cac1on de l b . e ición sena a ' fi on a ecu, trab . os tr.i ajos. No es nuesrra mt 1 . . 1 rcspecro ue~ (. ion.:s 

1. ªJOS Y la clasificación que las distintas norm:rnvda.s '1d b s cacegonas Y pro ela!11<'l1-
iai nueva · l ·scu 10 e ' l iier r~g · d " 

5 
neces1clades. Para ver un cornp eco <.: ( J 998) o cu a qL e "ente e . 1 y otros to s~ puede consultar el libro de onJll 

Puntual d 1 - . e a con1pa111a. 
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e ez 

e n brig.1das de unos ocho obre ros (excepcio 11 <1 l111e n tc 
1 

· . . ) 
1 , ¡ b 11uj ercs con , as catcgon as t c so rt' tantc. c:ipat.az, obrero primero ob . _, , 

. , iero y peon. 

Dcpnrr 111 11c11to de i\ lcll<'l'inl rodn11tc. Se trata, sobre todo del b · 
. , tra ªJº que Sl' o rg.1m z:1 cn los talle res e n to rno a b con servac ió n y rcpar · · 

i ¡ · · d ac1on e ~', :1 m:iqt11n ;~na e los trenes y todo lo relac io n ado con la circub-
c1o n de ~os mn11os. En un principio las categor ías hacen re ferencia a 
un trab;~¡o d: ~aja cualificació n , com o son los de e ng rasadores. visir.i
J o rcs, guarn1c1oneros o lampareros. En los p r imeros aiíos existía una 
categoría fomt>nina, " las obreras., . q u e se perderá con e l tiempo. 

.. Dcparra111c1110 Eléctrico y de Elm riflrarió11 . Ll D iv isió n E léctrica sur
g10 en 1942 y. al contrario de las anterio res fue de nueva creación. 
Consta de dos sen ·icios. Electrificació n . m ar;te nimie m o d e las líneas 
elec trifi~?das'. y Eléctrico, a cargo d el resto d e los siste m as: alumbrado. 
calef~cn?n , sistemas de señalizació n , bloqueos y e n clavamie ntos. co
mumcac1ones telegráfi cas y telefónic:is. Se o rganizan e n j efaturas Y se 
encarga del trabaj o personal dt: m<iyor cualificació n . 

Ti~bajos co111plc111cntarios. So n los conse1jes. o rdena n zas, guardi_as de 
segundad. enrre o tros. En L'Stas tareas ram bié n se e n cuen t ra n mujt:res. 
sobre todo co nserj es. 

. A partir de los ai1o sesenta se produce la prim e ra transformación 
11~1Portame_ ei'. la compai1ía. En c·stos aí1os. y d ebido al cambio en_ e~ 
ciclo econon11co , - ¡ · · · ., d ¡., soc1e t spano . e o n g ma u na 111o d e r111zac10 11 e " ¡ 
dad 9ue requiere y.1 unos servicios de tr<in spo n es más m o d ernos. E 
con fon era la 111 ' t' · - e a ello se 

• • 1.: •
1 que per"egma en esos an os R e m e y p ar, ¡ 

deb1a ad<:'cuar 1 · · · fil ofo.1 de ª maquman a. las estacior es y la propia 1 os . . 
transpone e 1 1 . d E J · ri mer,1 

. , 
1 

a re . n estos mism os aiios se incor pora ª P , .·_ 
generac1on de az e 1 . . d ¡ ira bas1 .. ' aiatas, para as que se exwe un m vel · e c u tL '. . 
ca, buena pres · " . · . ::::> • • d , · d1o nia5· 

enna · capacidad d e relacio nes y d o nun10 e 1 e 
De toda 1 • os qu , 1 s as caregon as enunciadas m ás arriba, o bse.rvam d .,,

5 so o aparecen co ¡ · · . da 01" · 
n e genen co fem enmo los puesros de recau ' 

guardesas, obreras y azafatas. 
El resto es nomb d · 
A . . ra o siempre en m asculino . Jos 

connnuac1ón - . ·fi ·ón Y 
· vamos a senalar los niveles d e cuah 1caci . 

1
es signos externos que fi . . . 

0
[es101 

e . . con eren una 1denndad propia a las pr . , no 
ierrov1anas tratand d d . 1 · fi .. c10 11 

' 
0 

e emostrar que el crire rio d e cua 1 ica . ];1 es neutral y que ¡ · Jo ra1 r . ntervienen unos prejuicios que tiende n a va 
mascu m1dad por encima de todo. 
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Sobre la cualificación profesional en Renfe 

Por w;ilificación. t:n cualquier rama de producción , se entendía tra
dicionahnt:nte el reconocimiento objetivo de u na determinada acti
i·id.id labor:il debida al dominio del proceso de trabajo y a unas cua
lidadt's 0 apriru des perso n <i les par<i l levarla a cabo. Esto t iene su 
correspondencia cabal en un salario. Sin em bargo, _en el capitalismo 
111,j1 ,11·anzado este criter io se fij a, sobre todo, mediante el grado de 
l°onocimienro adquirido fuera del ám bito labo ral, es decir, en una 
t'111t'iia11z,1 rt'•'lada de cualq uier tipo. 

Pues biei~ la cualificac ión no es ajena a la segregación del n:abajo 
pornxos y está en el o r igen, y es el resultado, de las labores realizadas 
t'n timción del género 8 . . . , 

En Renfe los criterios para definir una cuahficac1on son, pues, de 
dos tipos: aquellos q ue p<ir ten del conocimie n to del ofic~o en el 
rw11curso del propio trabajo (con tando siempre con la capac_1?acl na-

. d. J fc o n pro-rur,tl de la persona) y el g ue se consigue me 1anre a o rmac1 . · 
ft•1ional a través de cursos de cap<ici tac ió n labo ral gue facul ta para 

d c·ones se reservan unJ carrera laboral. En am bos casos estas os op 1 , 
1 d . . cateaonas que aparte pm os varones. Estos van a acce er s1ernp1 e ª ' ::::> ' . • :d d ¡ 

d, . . l · d 1ás la pos1b1h a e e 'estar siempre mej or remunerac as, tienen a en ' • 
una carrera laboral dentro de la empresa. · 

L . . , ros con poca capac1-as mujeres acceden directam ente a pues f; d 
dad de progresión, com o es el caso de las guardesas, az,a arasOob ~· -

. . . . de Via y ias, 1111n1strativas. C uando se m corpo ran a puestos ¡ 
. . dad menor que a corno obreros o peones se les supo ne una capaci ' . . ¡ t ' 
d 1 ' e o trad1c1ona men e 
é os varones para desarrollar estas tareas. 0 111 d re-

lo b · 1 , muy pesa os, se 5 
tra ªJ OS en la conservación de a v1a eran ¡ oría q • 1 - sesenta a may uena mucha fo rtaleza fí sica. Pero en os anos . . r ¡

0 
que 

de est , d· !e maq u111an a, po as tareas se hac1an ya con ayu a e e s· ba1·ao Jos 
no . ·dad. 1n e111 · ~'., _P~r:ce que fu era tan necesaria esta capac_i .. d . d d adaptac1on 
prejuicios tradicio nales en relación a la posibth ~ e fi erzo fisi-
de la . , . e reqwera es u 5 

nnueres a un trabajo m eca111 co o qu . , d las mujeres. 
cN~ negaban de entrada la capacidad d e ada~tacion 

1 
e ño 1982 fue 

1 ada · , uj er en e a 
re .. lllas entrar a trabaj ar e n la via una 111 . ".A . u í qué van a 
h cib1da por sus compai'ieros con frases como. b qdónde te has 
acer las 11tujeres?", " Ya irás v ie ndo esto, 11 0 sa es _ 

.._____ . 1 d . cuahficJ-. e . . ~s s··gún 111ve e e d 1 pac1o n.. ~ ción. e. on~ez Bu.:no, «Del etiq uetado e :is ow • ?OOO PP· 33-61. 
' 

11 
Sonolo,l/ía dc/Trnbajo, núm. 39, priniawr.i de - ' 
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n~L'ti?o ., ". Lut:go. al rcali z<i r L'I trabajo e n cqui o su . . 
d1fcna en nada a b que rc.1liz<1ba11 los co111p·' - , ~ , act1v1dacl no 

.. . . ' - cd1L I OS V:J l"O ll CS 
t1.11 on ( 0 11 elb: pt•ro el pumo de partida e fi que en-

. , i . .11 su caso uc la 
eton oe una destreza individual. alno que sí otoro-ab ' nega. 
paÚlTOS. ~ ::::>' an a sus COllJ-

Por o tro bdo la mayoría de las c:iteo-orías qu e ric1v, 11 ¡
0 

1 b 11 ' . . r .· , ;:, - ... s 101!) res 
1.:\an 11np 1uta una amono1111a. una capacidad de m aiido 

, b T 1 d 1 . e V l1 na res-p o ns,1 1 te a que es permne una proo-resió n profesional í,, L 
t '<• ' . D' · l . ~ . as ra
ac ~o~1as. P_

1_º. es1_~~1a es .que se atribuyen los varones tienden siemprt• 
_ cspcci<1ltza~1on. m1emra que las de las muje res se o rientan haci,1 

Li mayor capacidad de adaptación. 
Además es s·1bido ,,¡ ca1·a'cr · · d ' · d ] A , , . • • ' - . cr en oga 1111co e a e111pres:i. s1. un 

alt1s1mo porccm;iie d · e ¡ i • d R e · · . ~ e mp eaoos e en 1e son h1J OS de o tros em-
plea~os. o t1ene1: .algún familiar trabajando en )J misma. E l nivd dt• 
proxumdad fam1ltar fa,·orece los vínculos de gén ero, ya que e rrat.1 
en muchos casos de una cultura de trabaj o com o patrimonio faniiliJr 
heredado d , d · ¡ · · ·· 
d . ~ pa tes a 11jOS. El cupo de puestos reservados para h1JOS 

e ferrov1~no fiworece esta trasmisión. 

l. Otro sistema de acceso tradicional ha sido a través del Ejército. rea-
1zando el servicio ·¡· 1 • · d · · . , n111tar a a vez qul' co11sc<.,.u1a11 un m vel e cap.1c1-
tac1011 que les po ·b·¡· . . ::::> , 
.· . 1 I It,lra entrar a trabajar en R enfe con un<i catcgo-

11a ya consohdada. 

Por último. otra forma de acceder a este trabajo es a través de una 
p~rsona, e.ncargada por R enfe, que recorría los pueblos próximos ª,1ª 
v1a, recogiendo np1-10 d. b . .. t"cion " 1.: o ra e\·enrual. Este s1ste1na de conn ,1" 
se daba. sobre todo 1 , 1 · - 1 d ~cad<1 
d 1 'en os u timos anos cincuenta y durante a e ' 

e os sesenta va q ¡¡ . , can. d d d ·, ue ue entonces cuando se necesito una g ran 
1 ti a e mano d · ob d. · · · Con~ 

t. t: ra en 1stmras categorías ferroviarias. tempo es ros obr ti· 
N eros ewmuales pasaban a ocupar un puesro 1J0 · 

aturalmenre est · d (onn;1 • 1 . os sistemas de reclutamiento exclu yen e 
1 genera a las muje El . . . . - dt: a 

res. nexo fa miliar en los pnmeros anos 

9 ----En 1 revista a M. CA e · . ·só t'.ll I3 
con1pailía en 1982. · ·· att'gon a dl' pruner obrt'ro-guardabarre ras. 1 ngn:: 

¡,, •Entre 1968 v 1975 la , . cubnizr 
do aún más de p ·' s catt'gon as obreras lllás c ualificadas se h::tn rnas or d 

n sa qut' en el d · ¡ fi d as P 
contrario se han ido fc . . p.isa º· 1111enrras q ue las menos cu ::i 1. ca.' · ene~ 
1 ' emuuzando . · ·d . , d 11ert'S os obreros especi"l·z d lllU) rap1 amente: la proporoon e ntl" 

196
2 y 

19 d 1 a os v el peo · d - . . ·d 1rre 68, ha aumt'ntado d · ªªJe, esput's d t' h.1ber d1smmu1 o ei ~ (véast: 
L. Thévenot •Les . e nue\·o, pasando del 24% en 1968 al 28% en ¡ 97:1» ,;e el 
S . . ' categones social 19-- ' · ·. EN''º" ra11sr1q11e 91 jur es en /~. L exrens10 11 du sala n at•>, ·' cri1r-
rios y base; socÍales i~;t:ostoMdedl 977' p. 6), sacado de P. Bourrueu, La disti110011. 

..,11s10, a nd, op. ci1., p. 106. 
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compJiiía y d acceso al ~uesto median_ re. la convocatoria libre de pla
w. en bs dt·cadas po ten ores, on los un1cos sistemas de acceso de las 
mujl'rl'S. pero en el prime.r ca-o siempre en calidad .de trabajo subsi
<li,irio y en el segundo alejadas de la cultura de trabJjo masculina im
puesra de forma mayori tar ia. 

Lo· cr,.1bajos que las mujeres desempeñan en la compa1i.ía son tra
bajos d~ escasa o nula cualificación y además apenas tienen movilidad 
p~f¡'\ion::il. Se le reconoce con dificultad la capacitación personal, 
(11 mucho casos, como el de recaudadoras o guardesas, mantienen 
l'St.l actividad por ser esposas, hijas o viudas de personal ferroviario y 
lh.in a c:ibo esta actividad de forma subsidiaria, como complemento 
a rn dc'dicación principal, que no es o tra que ser ama de casa. Así, las 
l'u.irck as que realizan las tareas de vigilancia de la vía en paridad con :> ' ...,, 

los hombres, cobran un sueldo claramente inferior que aquellos por 
considerarse que esta tarea la realizaban como complemen to a las ta
rra.1 domésticas. 

En ningún caso a las mujeres se les reconoce " oficio", aunque rea
licen una determinada labor de las que estamos viendo que son espe
cíficamente femeninas en R enfe. Estas labores se consideran, en cier
to modo, ajenas a la cultu ra de la compañía. Esto ocurre en los 
trabajos de "oficina", que en sentido estr icto no forman una catego-
ria ferroviaria, como tampoco la de azafatas. "" 

El trabajo de las mujeres en R enfe tiene un carácter de , mser-
c·· " 1 · ·11 · e saca mas ren-ion . que a empresa mantiene senCJ amente porqu ' 
d. · · · d 1 falta de re-un1ento de la eventualidad del trabajo fem en1110 Y e ª 
conocimiento de su cualificación. 

El 1 . . , d · ·d fi . de la empresa las mu-1 cuanto a a capac1tac1on a quin a ue1a '., 
Jere· b · · na for111ac1on su-~ que acceden a estos puestos de tra a_¡o t1enen u ' . . 

1 ficien · . . -e ·os varones, poi 0 te, o 111cluso superior a la de sus compan 1 
que d b · · · ' 1 bl ·sin embargo, ocue ena fucilnarles una carrera labora esta e, . _ 
pan . , 1 caso de las secre . puestos de escasa o nula promoc10n, como es e ' 
tarias,telefonistas o técnicas de informática. d 1 s he-

Po · l ·s ha neaa o a r Otro lado históricamente a las mujeres se e ;:, · 1 bo-
rr. · ' . . ran 111 e a 
ainicncas de trabajo. En la agricultura las mujeres no ªal . do rareas 

ran el ,· . . c. 0 han re iza ' 
1 '1110, s1110 que han recogido los 1rutos , . " Esto en 

en as . s " tecmcos . 
que no ha hecho falta el uso de mstrumento . fc · . Sin em-

Parce h . .b. Pªªª 111 eno1. b a servido de coartada para perc1 ir un~ ;:, d. , utilizan fas 
argo 1 · 1 ' co 111 e JO si 

n - '. os puestos de secretaria o de mve tecni ,.,Ji f.icación . 
iaquin · . · · 1a mayor cu" . , l as,s111 que ello conmbuya a pen111ar ui fc ninizac1on 
as tarea . vocan una e1 

del ofi . s que desemp~1ian las mujeres ~ro 
cio Y de los espacios en que se desa1 rollan . 
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Y. por último. b s mujnes tambi('11 est:ín excluidas de c , . 
1 

. atcoonas 
en a· que se cx1~e una gran n:spons.1bilidad. Por todo ello las 

0 
l'fi 

. ¡ JI - . cua l 1-
CK10 11es que poc emos amar kmenm:-is se consideran de esci 
1 

. . . ·so va-
or y. por co11s1grnentL', ncnen m en or salario. 

Uno. ~rab:~~~ reco1_10cidos como m ejor cualificados repercuten 
en Li cons1der_aoon oc1:-il q_ue e! person al q_u e !º~ dese111pei''1a adquie
re'. y a su wz míluye en la 1de11ndad que el 111d1v1duo construye de su 
tr,1bajo. Es. por lo tanto, facil deducir que la sobrevaloración del tra

bajo masculino contribuye a re forzar b idc111idad fcrrcJ1Jiaria; por el 
contrario. los trabajos feminizados expulsan a las muje res del recono
cimiento de una cultura de trabajo que les es negada 11

• 

La emrada de mujeres en R.enfe se h a producido de manera osci
lante. Emre los años 1950 y 1952 ingresaron 2-+9 muje res. En los aiio 
setenta se fueron incorporando de for m a paulatina, y la entrada más 
importante de mujeres en la Red se produce en los primeros aiio 
ochenta. En 1982 ingresaron 867 mujeres, es decir un 22% del total 
de las mujeres ferroviarias de ·de la constituc ión de la con1pa11ía '~.A 
partir de 1986 desciende el niYL'I de ingresos, ·ituac ión que conrinúJ. 
a la par que los \·a rones, ha. [a el aiio 2001. 

Las profesiones que ma\·oritariamc·nte h a n ocupado las 111ujt'rt'S 
en Ren -e desde los años cin~uenta han sido b s ele administrativo,f~c
tor, peón e informador. Además se localiza n en las grandes poblacio
nes urbanas, en concreto en Madrid v Barcelona donde tienen un 
mayor peso las tareas administratiYas. , , (, 

En conclusión, v remontándonos por encima del caso e n R en ~· 
· · ' de at'-

podemos afirmar que la seomentación de trabajos e n funcion ° 
' 1 · · ·b·¡· ::> • · b .io con ocu-ner? Y a 111v1s1 1 1dad del trabajo de las mujeres, so re to~i . . - sec-

pac1ones como el sen·icio doméstico v el rrabajo a donuciho r . , . onforn1a 
tores no normahz.1dos de la economía- contribuyen ª c .· li-
1 . ' d 1 . 1dusn ia 
os ~!·quetipos masculinos de trabajadores eman ados e ª u 

zac1on . - ~· ~& 
La sociedad derivada del desarrollo econó1nico captt< ¡~ ta 1 ,5 dl' 

tructura el trabajo femenino alejando a las muje res de los nivc' e:: 

-------:-:: 
-~---------------------- . 1 el Jil 

11 'T'. , . • • , ·¡ ( [JVO t'. I .. ; 
ianto es as1 que en una encuesta realizada a los farov1ano~ ~n · 1 .. ·o h!Jª-· 

198? e . d , 1 . • - b· ·ar u~ 11J0 
iJll - , u.in o S<;; es preoumaba l'l1 que pc::ns.1ban que podian ti ,1 ·1)' ,/ c. •nre ~ 

e d' " 1 ?'/o. 1 rto 1r1 r spon ian que e~peraban que los hijos trabajaran en R enfo en un :: ·- que: 0 · 
S'Y,: las 1 ·· d · • ¡ l r ·s" 1113~ ¡t<'ll' ' 11JJS, es ec1r, ve1an todavía que esta empresa era .. de lOID J e;;_ • , . de 
cosa (Archivo FunJación Ferrocarriles E paiioles Encuesta de rr3b:u:idor<:~ . 
fe, 1 ?82). ' ' . es•'· c::ll 1

1111 

. i. Estos datos están recogidos por J. C. n .. i\·2 ... Sólo d 7 ,88'.Vo son 111uJer 
Libre, enero de 1989, p. l. 
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·uali licación socialmente conside rados más altos, que deja para los 
rJrones.Además. el trabajo del obrero industrial, sobre todo en com
pJiiíc1 Je orros hombrc's, refuerza su masc~linida_d ,_ no así en el caso de 
!Ji obreras, que no por estar en un m edio fem1111zado ven reforzada 
su idt•ntidad femenina 1.'. En d caso de las labores de secretariado las 
mujrrt' ganan un espacio masculin~zado y _consiguen una identidad 
propia. pero se estancan y quedan aisladas sm ascender a una carrera 
labor.11 dentro de la empresa. 

En síntesis. como vemos, los únicos puestos que se denominan 
en 1~mt'nino son los extintos de guardesas, mientras que las mujeres 
qur rntran en otras categorías, fa ctor, j efes de estación u obreros, 
nunca adoptan un término ne utral, siempre son denominadas en 

masculino. 

La indumentaria de trabajo como elemento 
diferenciador en Renfe 

En este constructo social que supone el mundo del trabaJo en una 
emprrsa como Renfe la indumentaria de trabajo -el uniforme-, 
supone un signo difer~nciador a Ja vez que un elemento distintivo _de 
las determinadas categorías y cualificaciones de los distintos ofiCioS 
ferroviarios. _ 

L ·rc . . 1 b · d . nteriores a los anos os um ormes que unhzaban os tra ªJª ores a , . 
ses ( , , ado caracrer mi-enta en su oran mayona varones) reman un marc, - . 
¡- 0 . , ¡ E ' , . · Ja compama 
nar, no tanto por el nexo que ex1st1a entre e Jei cito Y ' ¡· 
de fi · . 1 d n e n te mascu 1-

errocarnles, smo porque el tren era a go marca ª1 d ¡ 
no · e se recoge e ª . Y esto se veía reforzado por la indumentaria qu ¡ 
nuli · L · . . , b . ]os adornos en as 
b 

cia. a utihz::ic1on de las aorras, las hom rei as 0 ·1· r res 
oca ::> d l niformes 1111 1 ª • mangas, sionos todos ellos recoaidos e os u . no · . 0 ::> • • • oficio concreto. 

L 
se Justifica sólo por la necesidad de d1sanguir un_ 

1 
d n varios 

os un e ¡ · ' · ·o a rn cu a o e 
l 

11ormes ofrecen un sianificado po 1sernic 1.1 
P anos·J·e - . , fi l? 1 d ¡ ~ y de aénero · · rarqu1zac1on pro es1ona , e c ase " 

._____ . varones 
u ;,En 1 -, . d , JlláS a rraves de o_rros . . 

qu~ del e caso de los varones, estos parecen v;ul _ars~. . . les psiro/ój!1<t15 de 1111y,rr. 
l10"1b sexo opuesto", en María R:im.1z. Co11sir11mo110 ,oc1abl ~011t1les Lima (Peru). 

re,fe111i11 'd d · . , " ¡· · · nrupos Jiº tlCI ' Ed p . 1 n , 111asrn/1111dad y J!<'llero c11 e 111rr>O> ,, 
",,ºHnttficia Universidad Católica de Perú, 1995. P· 33· ¡ ·ciierdo Madrid, Fun-

1s10 · . , . · ¡ ' ,. ¡Jara e n ' 
dición d "ªY r110/110011 del 1111!fon11c f erro111ano. lllf!l!Cllt> 

e los Fc:rrocarriles Espaiioles, 1993. 
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El unifonne da cohesión al g rupo v comribuve c · 
"' . . - , . ; ' o n signos d' 

\ esrnnenra t o rnunes. a reforzar otras func io n es sobre to ¡ t 
. · · 1 . ., · , d , . . . ' . e o en rl'!a-

c1011 a ,1carannuno 1:: una d1sc1phna . Las pre ndas milit·i · 1 
. • • . . 1 . • . • • . . ' ' es, as guc-

n 1.:1 as ) os ncs cu:it ros, 1cfue rza11 L'Stc carac te r militar d e l"s .· , 
l . l L · - · . ª· p11111cras 

t ec1c .is. o u1ntormes to nalccen la autorida d y b s J· c rarquía :l - l . 
ci' · l - · s e e a~ 

1srmras esc.1 as proks~on;~les. Fraguan. en definitiva, e l a rque tipo viril 
del ho mbre que domma el progreso. <lSÍ com o h asta ahora h a domi
nJdo otros ámbitos sociales. 

Hasta los ai1os se cma Renfe parece qu e continúa la ine rcia de las 
compa11ía Jllteriores J I Rescate, reforzada p o r los años de la autar
quía y el dirigismo económico y político. Pero e n esa década se ob
serva un de. pegue en el sentido de con seguir una personalidad pro
pia Y adecuar, en esta como en otras c u estio nes, la realidad cambiante 
de los nuevos tiempos. Así, cu ando la vestime nta va a re11ovarse ck 
forma sustancial es en la década d e los sete nta, c u a ndo se pierden bs 
connotaciones militares (aunqu e 110 del todo) y se gana e n e ficacia Y 
especialización. 

En la m edida en que la m ecanizac ió n de: las rareas e limina derer
rninados oficios. t3les com o m ozos de esrnción. g uardabarreras, lam
pareros ... , los uniformes también se abrevian . Sin~ emb<1rgo el ca111bi_o 
definitivo se opera con la emr:ida m a iva d e la m an o d e obra feineni
n3 a partir de la década d e lo st:te nta ,. la \·cstimenra se hace rnás lige-
ra. abierca \ alecrrt' ' , b . 

U · ·fi · 1 d t o-oría qut' _ n caso s1gm cam ·o es e uniform e d e guar esa, ca e º ' , 
PrO\"l',1'1, d , 1 c -. . 1 . . ' ·¡ de R enfc. '" e: t a ompa111a MZA. anterior a a con st1tu c101 

1 Sll Oc. · · 1 · ·1Jre rna e 
L! CIO es equl\·a ente al dL' gu ardabarrera , con quien e do 

puesto en muchos casos.\' consiste en vio-ilar los p asos a nivel cuan 
IJegan los trt'nes. Su unifo'rme consiste e1~ un paii.uelo a la cabeza (po
d' b . E 197 4 se abo-1ª ser un som rero de pa_ia en Yaano) y un delantal.. n · · , _ 
le ,, . , . d b . . "'·a doran --Sta categona y se la mteg ra en la general de guar a au el ' '. Los 
doles en este caso de una ba ta como uniforme reo-lam e ntartº· Ja 
" .fc ,. . º el que , 

um ormes de las guardesas traducen de forma lineal el p ap . 1e 
compail.ía otorgaba a las muJ·eres en el d esempe1io d e un rrabaJO q~o-

b · , ]os"" 
esta ª remunerado muy por d ebajo del sut:ldo que p e rc1b 1ª11 

rones en el mismo puesto. _ de 
Cuando las mujeres se incorporan de fonna aen e ral a las tarea~...;e-

• o - , a no " 
secretana. sobre todo en las primeras décadas d e Ja compa~;< ' 'fjc:< 

·fc · 11 ura 
n en um orme reglamentario, pero seo-ún la documen racic: :::> rec-
consult d · · 0 . · ]t11 t!as ª a existe una Cierta unjformidad en su vesomenta. cJafO 
tas y se ·IJ b · · en un 1 . net as, cu riendo ampliamente el escore y m an gas, ea]ar '1 

mrenro de asexuar la apariencia. No hay interés esp ecia] en r :::> 
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1.0 0111enra femenin:i. porqu e en definitiva se consideraba que e] rraba
¡ode las mujeres en l' os años e ra algo circunstancial y transitorio is_ 
· A medida que la empresa se m o derniza y la m ano de obra feme
nina se· hace pcrn1anem c, las mujeres van to mando conciencia ele su 
propio papel como trabajado1:as y actúan p~ra evitar la enajenación a 
que el p:nernalis1110 empresarial las relega. Poco a poco van mostran
Jo sn p.:r-onalidad en e l vestir y e n e l actuar, rompiendo el monolíti
co rapt'l que el puritanismo doctrinal las h abía obligado a adoptar. 

En los aiios sesenta se reglamenta los uniformes de las 111ujeres aza
fJLJs o en conracro con los viajeros. Estos tienen un aire"clesenfadaclo", 
comi ·ct'n en un gorro tipo béisbol, con un toque casi infantil, carentes 
lk coda auroridad y eficacia y con excesivos complem entos de ador
no:guances. bolsos, p::u'iuelos, tacones, m edias finas y faldas estrechas. 

Las r:rabaj:idoras de los talle res tien en como uniform e regla 111enra
rio básicamente el mismo que los obreros, es decir, u n mono, que 
puede er de dos piezas o , más normal, de una sola pieza. Esto acarrea 
a las nnueres un problema ele utilización q ue puede ser g rave cuando 
id anividad se reaJiza en la renovación d e la vía, en una recta, carente 
de regecación, ya que la m anipulación de esta prenda resulta excesi-

ramt'nte complicada para las mujeres 16• . 

En el Vil Convenio Colectivo ele Jlenfe se contempla, por pri
mera vez, una serie de garantías específicas para mt'.jeres. Se pr?pone 
un cambio en el mono, a partir de aho ra se adaptara a las necesidades 
de las nnueres. Además se reglamenta el trabajo de las mujeres ei_nba
razadas.Tenían derecho a c.ambiar temporalmente de actividad, st esta 
era · , . d · ' mientras rrans-noc1va o poma en pelta-ro e l proceso e gestacton . , 
cu . º , E 1989 ra111b1en se rriera, aunque no le aseo-uraban la categona. n _. 1 
eiab :::> d . damnos para a ora un estudio sobre los trabajos q u e pue en ser 
salud de la . b 1 mujer em arazac a. . 1 · ndumen-

.A partir de ese mismo ai'io R e nfe se p lantea cambJar_ ~ 1 d ¡ 
0

_ 
taria d l dern 1zac1on e ª s . como consecuen cia entre otras, e a 1110 ' ·¡ 

11
- ol de 

c1edad - ' d J fe rrocarn espa espanola de los afios ochenta. Se ora ª · · 
0 

en el 
unan c. d l"b , y compet1t1v , ueva lllnción , dentro de un merca o 1 re 

~ . los rimeros a11os van rodas 
con el Departamento Comercial, las lllUJeres en P · e que recuc:rda los 

una ba ·d s con un air JI un1¡ ca oscur:i v amplia encima de sus vesn ° ' d ho de: Ja baca eVJ· or111es d 1 , . , . , . E el lado erec 
hin d a e os colegios de monjas de la epoc.J. 11 , . 

,., Enagra111a de R enfe. que quedar prJcnca-
n el 1ía tenerse · ~ eros rnrnc caso de las obreras de Vía y Obras supoi . a de sus compan · 

(P.F~el desnudas, con pocas posibilidades de oculcars~ a Iba vidsc, ?QOO a la rrabajador:i 
, quera y . d paern re e -"Le.A.). Otros, op. cir., entrevista realiza a en se 
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marco de una normativa comu11it:1ria niveladora 11 E 
. i 1 . . . sto conlleva 

llUl'\ o moue o orga111za t1vo en el que se produce 1 _ . . , • un 
·I , . . . . , l: 1· . . . a sepa1 ac1011 en , e su VIL !O pu ) IL o y el manten m11en to de h i 11 fraest . trt 

. ' 1 uctura, acfaptá 
dosl' a b s leves del mercado libre v admiti endo la p 1-1·vat· · - ' ¡ n-

• '. , < 1zac1on e .. al 
gunos serv1c1os. ' -

En esta nueva C't3pa Renfe va a cambiar de fo rma r"di.cal ] · Al - , . . . e• c. a imagen. 
101a d amonta.n smo dt>spersonahzado es sustiruido po r Ja imaoen dr 

~on~~111za, segur'.~lad y. co,~1 fort, en la linea de m antener un diálogo 
,1trc1ct1\ 0 con los u uan os , que alcan zan el trat;m1iento de "clientes". 
En esta nueva mentalidad empresarial el carácter masculino de la em
pre~a pierde fu erza y gan;in espacio las mujeres, ya que pueden servir 
nH:'JOr 3 los nue\ os fines. Podemos decir que ciertos sectores de la em
presa se feminizan cuando su espacio lo ocupan las mujeres. En bs d~
cadas de 1980 y 1990 aparecen claram ente defin idos los uniformes tk 
hombres y muj eres. dando personalidad específica a am bos grupos. 
aunque ya la cultura del trabajo fer roviario o la profesión fer roviaria cal 
como se ha venjdo entendiendo hasta ahora se han ido mitigando. 

Al llegar la década de 1990 se puede decir que la idea de l~enfc 
como una empresa modélica de servicio público se ro mpe. Empit'z:in 
ªsurgir las "contratas" . servicios privados con certados por Renfc.' 
para llc>var a cabo determinados trabaj os. Esto trae consigo unas pre
Jubilaciones Y jubilaciones masivas que hacen q ue e n pocos aiws se 
r: nucve en buem medida la plantilla ferroviaria. La aparición de 1~ 
!meas de alta velocidad -la má imporranre es el AVE- al teran e e 
forma sustancial el modelo que venimos anali zando. de 

Por lo tamo. '! <l la vista de la evolución acaecida en R enfe d~ .. 
su _cr~aci~n , concretados en las décadas de 1960 y 1970, los cam 

1L~; 
mas sigmficativos. vamos a analizar a continuación los element~s qde 
d<;terminan que esta compai1ía pueda considerarse representanva 
genero/sexo masculino. 

El trabajo en Renfe: un trabajo masculino 
Y masculinizado 

Renfe es una , . . fue rce eri empresa masculimzada con un peso m uy 
aspectos fisicos (fuerza física) y técnicos (especialistas). 

17 
Lev d O d, · · · J 987 · ' e r enanon del Transpo rte Terrestre. 1.on·, de: j ulio de 

Jos 
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La ma ·culinidad. por otro lado, es una categoría fo rmada en los 
r,ilws esenciales de tr;:ibajo y familia. 

El arqueripo masculino ck trabajador (de fábrica) emanado de Ja 
imlu trialización es aquel que. ~e presenta como un ser capaz por 
,í nmmo de mamener una fa m1ha con su esfuerzo, considerando a su 
w a este como un atributo natural de virilidad. El hombre se ve a 
1í mismo como un ser que se entrega y esto contribuye a reforzar 
Ja idea de que ·'ser hombre" significa "ser trabajador". Es deci r, Ja re
prt'sr111ación suprema de la viri lidad consiste en la imagen de un 
hombre trabajador. Es significa tivo que esta misma imagen, sobre 
codo tras la Revolución Industrial, no se establezca en mujeres y ni
lios. aunque estos realicen tareas de un gran esfüerzo fisico y muchas 
r~crs en peores condiciones que los varones. 

El otro ángulo que ofrece la imagen de la masculinidad está rela
nonada con la paternidad y la familia. Ser hombre significa entonces 
'·gobernar la casa'', término que utilizan a menudo los trabajadores 
de codo cipo para designar su identidad. "Gobernar la casa" supone 
1.1liral espacio público y controlar el privado. La atención al gobierno 
~e d.irige,sobre todo, a los hijos. "El punto de referencia no es la pare
)a,smo los hjjos" is_ 

La identidad masculina se reafirma en el mantenimiento de una 
familia y se refuerza en la autonomía personal, surgida tan.t~ _por 
1.dennficarse con un colectivo homogéneo como por su oposicion ª 
el. De ahí que la figura femenina sirva siempre de contrapeso a la fi
gura del varón. 

Son muchos los autores y autoras que han estudiado los cambios 
en las estrategias familiares como explicación y motor de trans~orma
CJ?nes sociales y económicas que acompañan a los procesos mdus
tnales 19. 

1 
la lllano de obra femenina es subsidiaria de la masculin~ _en un] 

e aro ob· . d . . 1 1 fu nc1on de ~e tivo e opt11111zar los recursos rnmanos ei 
sexo A· 1 , . · ·' d otras ac-. · · si, e ternu no "sus labores" sio-nifica la subsumision e ' ' 
t1v1dad 1 . o . . pues que 

es re ac1onadas con el o-énero femenmo.Vamos ª vei, ' . 
una de las o b . Renfe consiste 

causas de la masculinización del tra ªJº en 

,, E Ja 
n un e d. 1 ciano del campo y ' 

ron1tru . . scu 10 antropolóoico sobrt: un craba_¡ac or mur . d . ·
0 
~xrrapo-

'·' Ccton d 1 . . "' · d "" 10 enocan ~- ' "l>!e a Ot e a n1asculm1dad se puede recogc:r este co 1
::>

0 
, /11Se }' wftt1rn c11 

(1 1. ros rned1·0 · · , · ¡ · U / 0111&1·0 Gc//cro, e ''"'' d s econonucos.Veasc: J. Fn"O t:, 11 ' •· 
, 

0 
e 1111 1~1b · ¡ "' 47 1

' e B d' ty111or, Barcelona,M uch111k, 1997,p. · 011·sión y ca111-
~ · or erí e . . ·aran ces: tras ¡ 'º soci.JI, as,• uatro generaciones de mujeres c:nu,, ' . , Socicdild c11 a 
f¡ • . en J M T . ·11 O le . Nlc1//or111 } 

Pl11aco • • ru11 ano (ed) jonwdas F11c111cs rn ~, 
111e111 • J • ' ' • b ·¡ ¡ 99? porauea, actas de las 111 Jornadas de A v1la, 3 n -· 
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en J;¡ capacidad de m ovilidad ck los incfü·idu os y e l conve 1 · · 
. . , l nm1ento 

Je que la l'Sposa ) m adre de fa1111lia e ta e n la retaguardia cum r ~ d 
1 · l l '· b. d 1 .. · p h.:n ° con as co~lSlgnas e e go. 1 en~o e a casa d ictada. por el varón 2'•. El 

hombre dispone y la muj er ejecuta, esto pcrll1itc una posibilidad de 
movimiento ,11 hombre que la muj er n o tiene. 

Los trabajadores de Renfr deben estar sie mpre dispuestos a salir a 
trabajar, cuando y donde la emprt'S:l lo requiera, ya que es un tipo de 
3Cti,·id::id que contempla un nivel de inc ide n c ias muy alta y que re
quiere que l'1 personal esté siempre en disposición a des3rrollar cual
quier actividad: ''Viv ía solam ente para la empresa, cuando estaba en 
funciones de monitor, solamenre p ara la empresa, [ .. . ] desc111sos. do
mingos .... lunes de madrugada ... cuJndo fuera ... , mandaban el Land 
Rover a casa, l ... ] a medianoche o cuando fu era un d escarrilo que 
hay ... en c·quis ... , donde fuera ... , las vacaciones 3 o 4 veces interrum-

.d ., >1 pt as ... - . . 
Además de esta extraordinaria flexibilidad horJria los trabay1dort·· 

de Renfe cambiaban de residenci:l en b mavoría d e los casos. cuando ' , 
conseguían un ascenso de categoría . .1. . . · fi " p - e hov en e 1<1 Un alto cargo ferroviario, ya renrado. a ir111a: o iqu / . 
1 ¡· e . . 1 r ce que vaya m-
e rnce usted a una mujer vámonos a astejon Y e e 1 . l·i 

, 1 fi . - ni es que ' red solo; la suerte m1a para poder ascender e n e e i 10car 

mujer me acompailó a todos los sirios .. ~2 • b' ·adores. 
El . . . b d-·llas de tra a} 

sistema de trabajo se orgarnza a en cua 11 . d perior 
. d rnan o su 

comunmenre llamadas brigad:.is. com anda as por ui~ . estricra. 
· b 1 · · · b di·sc iphna muy que organtza a e sernc10 y pracnca a u n a . b s de una 

D d 1 ·1· . . . d los m1em ro a a a mov1 1dad del rrabajo. la conv1venc1J e , . . 1 honio-
b 

. . se<7t11a un, 
ngada era muv estrecha, con lo que el grupo con o _ 1 _ s de n1as-

. . . . d Jos v<uore 
gene1dad muv grande reforzando v rransnunen ° 1 0 .1 veces 

. . ; ' , • en ranc 1 '' e 
cultmdad. Se convivía las 24 horas dd día, se comia ' · denci:i. ¡:.Il 

·1· • -al de resi . · en se ut1 iza un vagon de tren como lugar telllpoi se v1v1a 
. . . merosos, 

ocasiones, s1 los grupos de trabajo eran muy nu 
barracones. 

---:-:
11

,, dr 
__-;/ 1 "'(;1no111t~ - d .r - ---------------------- ·¡· .. )' (Ct ) p11S ~ . • . . ia< jm/11 'ª" > •. d de · 

- En P. Perez-Fuente . Vivir y 111orir e11 las 11111ias. E~trarc~ - Univers1d·1 )'ts 11n-

.'<é11ero e11 la pri111cr.i i11d11srrializació11 11izcaí11a: 1877-1913, Bil~~o. dd rr:ib:ijo de: ·~ :1 lo; 
V; 1993 . . !" ¡jz¡¡CIOil fc fl!JlCI· . asco, , esta autora dice que las causas de la mascu 11 .. d d en re e . (.lb:lJº· 
nas es la temporalidad de los tr:ibaJ· os v Ja capacidad de 111ov1h a ~nJo h:1b1a rJ·ubilÓ 

. , . v ·zcaya cu~ 51 vse 
mmeros ewntuales que vivían en Castilla v que iban a 1 ' fc en 19 ' 

'1 E . , . · n Rc:n .e i · 
- . . !ltre\'lSta aj. S.A., capataz de Vía y Obras: entro e • 

11 
Ja cori 

a p~;1c1on propia en .1981. . . . obras; enrr0 e 
• . Entrevista realizada a L. E. G.,jefe de secc10n de_Y13.{ en ¡ 984-

pama del Norte en 1940 y más tarde pasó a Renfe; se Jubi 0 
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Un joven rrabajador describe el ambiente cuando comenzó a tra
bajar t.:n R.enft' t'll los barracones de los a11os cincuenta: 

[En! la rt·novación p:na que la gente e suje tara, porque no se ganaba para 
,-srar ck pcn~ión. de patrona que se d iría, ¿no?, entonces para sujetar a la gen
t( tení,i unos bar1.1cones. lo- que vivían cerca tenían su casa ... pero los que 
H·nbn de fuera. pues no podían ir de patrona porque n o les llegaba, [ .. . J no 
me Ue~ba a mí que entonces estaba soltero ... , pues como para alguno que 
turit'~ familia. Entonces tenía esos barracones, ahí estaban, en un pueblo 
muv cerca de San Sebasti::ín que se llamaba Urbie ta, [ ... J estaban al lado de la 
ría Ío' m·s barracone esos. cogían e n cada barracón 200 tíos en lite ras, ¿no?, 
uno arriba y otro abajo, yo cuando llegué allí, ya digo, me creí que se me ha
bía acabado el mundo 2-' . 

En líneas generales el trabajo en Renfe tiene en sus primeros año~ 
un carácter eventual, cada dos años se podía renovar el contrato, de aht 
que todos los trabajadores manwvieran una homogeneida~I el~ g:up_o 
con suficiente coherencia como para que el carácter ident1rano md1-
vidual proporcionara la plaza 6ja. . . 

Una alternativa a la vida en los barracones era vivir de patrona o 
en familia. Sobre el prime r sistema, hay que decir que se llevaba ª 
cabo por solteros que buscaban en la hospedería Jos : ecursos que t~na 
familia aporta de forma gratuita. Por lo tanto, tiene siempre u~ cara~
ter eventual. La familia , en este como en otros medios, es un signo e 
co?esión social. Si se pretende consolidar un .sistema o gru.po d~ tr~
ba 1 · d. 1 · · · • f; ·¡ 24 El matnmo1110 es ~o, e mejor me 10 es a mst1tuc1on ami tar · ' . . 
una estrateaia de vida que beneficia a trabajadores, hombres Y m:lJed-

"C ~ bl de oportu111da res. asarse era y es, entre otras cosas, un pro ema 
para ambos sexos" 25. · d 

L , d R e: s pasar un peno o a mayona de los trabajadores e enLe, rra ' . . AJ 
1na· or el matnmo111o. -so menos largo de su vida de patrona, opta ~ . , 

11
• 

gunos reconocen con una gran franqu eza esta situacio · 

H U [ ] mientras estuve 
ombre, Y me casé porque m e llegaba d agua al cue o , · · · es yo no ce-

con residencia en el pueblo, como estaba nü h ermana soltera, pu 

--- fc !l . . . E ó a crabajar en R.en e en 
19"? A. S. B .. Jefe de maquinista de Maquinaria p~sad.a. nrr 1996. Ene.revista reali

:i_ Y estuvo viviendo en barracones 7 años, preJubilado en 
~~ . 

11 i 111ay~ de 2000. . oer numerosas siniacio-
n A traves de los resnmonios orales hemos podido reco.$, co es así que era fre-
es confhc . d . . . d 1 b rracones. ' an cu nvas envadas de la ex1stenc1a e os a . d Jos mismos. 
e!~te que la Guardia Civil controlara direccamente Ja vt 3 en _,P. p· 

· erez-Fuemes, op. ci1., p. 113 . 
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ní:i ningún problema. porque vo vivía a mi 31H:ha pero 1 
d 1 bl 1 

. . . , , a tener ya que ~ar 
e pt1L' o ¡ ... fue el ;mimarme a cas:lnne. que si no ) 'O i(t ¡ . Ir 

b. l 1 l l . , ;::,U 3 ..• ,que SI hu 
1era L'St.1< o L'n L' pue ) o igual seguía soltero 2c'. • -

La estabilidad de una familia es un requisito estabilizador so · l ·, l · 1 · c1a en 
pr~porc1on a 111ve social de clase. C uanto m e!lor sea este, más necl'-
sa~· 10 se hace el ~ll~ltrimonio para garantizar la cohesión social. El pa
triarcado al serv1c10 de una empresa paternalista con cánones sociales 
de distinto tipo, vivienda, colegios. econom aws, e tc. , refuerza la insti
tución familiar, proporcio n a los benefi c ios que se supolle que tendría 
que ofrecer el Estado y de este modo asegura un m ayor rendimiento 
al capital. 

Una familia nuclear (de p equ610 ramaiio) atendida por un único 
salario familiar resulta de una gran rentabilidad. Uno d e los morirns 
que desestructura esta organización es la percep c ión de un segundo 
salario, no tanto porque la mujer necesite autonomía laboral como 
por d hecho de romper la ide ntidad masculina ya establecida. Esce 
cambio se opera ya a parrir de finales de los a1'ios setenta, c~1ando la 
mujeres comienzan, de forma autónoma, a buscar su propia carrera 
laboral y por consiguiente una remuneración salarial. 

Un ferroviario en activo siente así los cambios en la empresa: 

1 1 
. . . ¡ · d fu ndamen

· · · el papel de la mujer en la sociedad como se sude declí 1a si 0 , d -ais 
tal, al menos en la gente de nuestro ámbito. ¿no?. porque la :11ªYº;ªde~;11_ 
mujeres tienen sus propios rrabaios, dios y3 no tienen la necesidad 110 ra . , ~ , ·. · a rque a 
der de un salano que solo les pod1a dar la empresa ferroviana, P ·enen 
. Jos que a 

tienen otras fuentes de ingreso y en muchos casos mayores que 
en R enfe 27

• 

· lo 
d , d' 6 1ales de s1g 

Este proceso va a continuar durante las eca as 11 de cal 
· ·d· d fc · la empresa, co111c1 1en o con las g randes rrans onnac1ones en ' a historia 

modo que al iniciarse el nuevo milenio cabe hablar ya de un, 
ferroviaria que acaba e inicia un nuevo ciclo. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:--_________-;:;:fc·(Jl . g_en e 
,, 1 99~) Ingreso en ¿( stl 
_, l. L. T. , subjefe de sección de Vía y Obras (1973 a : · b na parce 

1950, se jubiló en J 995. Trabajó por toda la geografia espanol:i , ue ui
vid~ de patrona; se casó con más de cuarenta años. , 9 . través dd Rio1. 

-
7 G. C. S., jefe de distrito de Vía y Obras. Ingreso en 197 d· ª · n julio de 2 

miento de Zapadores Ferroviarios. En activo. Entrevista reahza '
1 

e 
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Conclusiones 

Rl·nfl· e una emprcs:i que ocupa a más de un 90% de trabajadores 
raront's y ack111ás el tipo c.k actividades que se llevan a cabo tiene un 
rn.1rc.1do carácter masculino. La construcción de género es el resulta
Jo de inccreses políti co-soc iales muy concretos que surge n o se 
a,bpw1 a las necesidades del capital. El arquetipo viril del ferroviario 
t" aqnd que mejor cuadra a los intereses de una empresa que se for
mo l'll los a11os de la dictadura y fue paradigma de organización pa
rernalista. La mano de obra fem enina se adaptó a las necesidades de 
ese modelo y así fue ocupando puestos y espacios en la medida en 
qul' el mercado laboral requería compensar mano de obra barata y 
eremual. El temor a romper el esquema de masculinidad hizo que los 
espacios ocupados por los varones se cerraran a su paso. Ninguno de 
los argumentos esarimjdos convencionalmente para justificar el pre
dominio de los va~ones es capaz de resistir un análisis en detalle: ni la 
fuerza fisica, 1ú la movilidad, ni el riesgo, ni la capacitación son exc!L~
sivas de lo masculino. Sólo el interés por conseguir mayores. rendi
mientos empresariales obliga a los varones a defender un trabaJ_º que, 
siguiendo a Simone de Beauvoir, se considera tmsce11de11te, mientras 
que el <le las mujeres tiene Ja consideración de Í1111w11eute. 
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ANEXO 

CUADRO 1. Población trabajadora en Renfe, 1990 

Grupo Hombres Mujeres Total 

Administración ............. ... ..... 1.863 1.134 2.997 
Circulación ..... ...... ..... .... .. .. .. 8.785 158 8.943 
Comercial ....... ... ..... .. .... ... .... 4.889 993 5882 

Conducción ............. ......... ... 7.854 38 7.892 

Estructura .. .. ..... .... ... .. .... .. .... 2.348 214 2.562 

In! raestructura ...... .............. . 7.539 198 7.737 

Mando intermedio ... ........ .... 2.157 123 2.280 

Resto ····· ····· ········ ····· ········ ···· 947 128 1.075 

Talleres ... ......... .......... .......... 8.593 496 9.089 

Total año 1990 ... ....... ....... .... 44.975 3.482 48.457 

FIGURA 1. Población trabajadora en Renfe, 1990 

9.000 
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F11e111e: Servicio de Recursos Humanos de R enfe. Elaboración propia. 
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CUADRO 2. Población trabajadora en Renfe, 2001 

Grupo Hombres Mujeres Total 

Administración ........... ........ .. 1.040 941 1.981 

Circulación ................ · ... · · · .. · 6.200 359 6.559 

Comercial .......................... .. 4.267 789 5.056 

Conducción ................. ........ 5.370 34 5.404 

Es.ructura ................... ......... 1.972 271 2.243 

ln'.raestructura .... .. ............ ... 3.671 69 3.740 

.\ando intermedio ............... 3.422 231 3.653 

Resto ......... ........... ..... ....... ... 311 11 322 

Tal;eres ....... .. ................... .... 3.868 141 4.009 

Mantenimiento de la lnfra . ... 120 o 120 

Total año 2001 ........ ............. 30.241 2.846 33.087 

FIGURA 2. Población trabajadora en Renfe, 2001 
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Slructura 
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li.,)lle: Servi · d · ropia cio e Recursos Humanos de Rcnfe. EbborJcion P 
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FUENTES ORALES 

M C A ·· . . ., p1 irner o brt>ro-<>u:ird·1b:irre1·"s . . 
198? E · :::> ' ' ' 1 ·que m o-reso e ] 

- L ~ - • mrcnst~ realizada en septiemb re de 2000 n a compañia rn 
J. S. A:. c 1pam de V ia y Obras. entró en Ren fe e n 19S l , . . . 

pi opn en l 98 1. Emrevi t"l r 'a]1·2 
¡ Y se Jubilo a peririón L E e . L L ac a en m ayo de ?OOO 

· • · '··Jl'ÍC de secció n de Vía y Obns entró en 1 - · _. 
19-W v m~s tarde pasó ·1 R "'11 r, , . . b·1 • a Comp;:i m;i del None en 

•. · ' ' '" 1e , se JU 1 o en ¡ 984 E . · . 
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-'- ll\ O Vl\'1('11 O e b . 7 - . 
Entre\'i ra P'1l1.z"d dn a1 racones anos, pre_1ubilado en 1996. 

. . · ~ · " a en mayo e 2000. 
G. C. S.,Jcfc de distrito de y· . Ob • 

miento de z d 13 ) . . ras. 1 ngreso en 1979 a través del Rcgi-
apa ores Ferro,·1 ... 1·10 E · E · · · liodc2001 . '1 s. n acovo. -nrrev1sra reaJ1zadae11 _1u-
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Res11me11. «El trabajo en Rcnfe: un análisis de género» 
El .nticulo se apoy.1 c:: n d concepto de g¿.nero pa r.1 explic:i r qut' t'StJ idt>J. 
aunque sc unliz,1 lll.tyon~.1r1~n~entc par;i esrudiar ~¡ p;ipel social de 1a~ mujt·
n·s, puede y debe u. ar t' md1 s~111t:imenre par.1 11lUJeres y p;ira holllbrc~ y que 
cs en el comr:iste de ambos gencro cu:mdo cobra to d o su scmido. Sc fija rn 
b elllpres:i e~p:u'iob R enfe. m oddo de co111pa1iía masculi11:1 y m asrnliuiz.idJ. 
r.1ra examinar la ocupac ió n de su m an o de obr:i :1 tend ic11do :t \":Jrios crit<'
rios: b s cu:ilificacio nes y un sig:no dt• ide ntidad cok c tiv.1, como es d uuifor
lllC de los ÍtTro,·iarios y dc b s mujeres que tr.1baj.111 en la red. El análisis de 
g¿.nero aplicado a las distintas pro ft•sio nes que coexiste n e n Rcníe cobrJ un 
nuc,·o sentido y explica cóm o d imeré en o ptim1z:ir :il máxi1110 d rt•ndi
miemo m:irca b s línea de compo rtamiento. Los distinrivos de b s gorrJ~- ~ue
rrc:rJs. charreter:is y cmblcmas son un recurso pa r,1 d cstac:ir la m:isculuudJd 
del tr:ib:ijo. Po r el conrr::irio. lo s uni formes de b s mujeres. un debnral .Y un 
p:n'iuclo a la c:ibcz,1 en el c<1so de Ja - ~u:irdesa . refuerzan el !llo delo de g<'nero 
femenino. Lo puestos m.;:jo r cu:tlifü:ados y remunerados son bloqUt':tdos 3 :Js 
nmjcres. que wn sus posibilidades d e p rogresió n t:n Ja empresa 111uy 111•r
llladas. 

Abstract. uJ-Vork in REXFE: a gender a11alysis1> _ . . 
/ 

fu~>· 
e d . . . JI d . J I f 1/ie <o(ui/ ICl e ,, e11 cr ns ,1 ClllCl/•'f}' of .111al¡•s1.; ' -' 11.<11a y 11.<e 111 11c s1111 Y e~ · I · 111¡( · · ¡ · 1 1 ,,11 ca11 ' 
111c11. /11 1/ii.< arride, i11 .-011rra,: r. 1/ie r1111hM sliml's r/ia1 gc1u er is 11 co11cep b ·rll rhc 
I I . J . . . . I (0111ms1 crll'I 

s Wll d be app!tcd 1t> bMh /11(.'ll <11 1<1 llltllllCll, llJl(f 1 1111 /( ,_, 111 1 /C " / 1a1i1>1t11f 
1111<> .11ro11ps 1/1111 ir acq11irc.< i1s f¡d/ 111c<111i111/. Tite 11 r1iclc.fi1c11scs 011 1/ie Spmm 

1 1
1 <"\"ph>· · · · ¡ · · d co111pmt¡, · 

rmlway cv111pc111y. RE.\"FE. a prcJrc>1ypirnl 111asmli11c m1d 11insc1~ 11 11ze I , ,J:i/I 1111d 
. J . ,r '· - . . 1· l"acror< <llC i " - • ¡:r. rtt~f! 1 1c ocn1pc111011al lire,1kdow11 •?J 1/ic 1t1or¡¿jom: 111 1enm <! J' . - -

/ 
. ·. ,fr/1e 1 ;-

:r. TI 1· c111a >"'-' < 1/iar cmci,1/ sy111bol cifrollen i1 -r ide111i1y. 1/ie rcJ111pa11y 1111!lor111. 1
-' - ,·ai111cd111 

J
- . . . / , ro1111el s1m1c_¡¿¡ , · 
crc111 ormpa11011.< 11·11/i111 RE.\"FE shows hcm' r te (IJ111pa11y s P1 -' 

1
· . . . · ,.. c11¡is,; ar. . . . d { The 11.>fttU 111 r .. , 

-'cmrm,I/ rhc erc.11cs1 0111µ111 Jrom w e111pl11yces, 1.5 c11J:Cll ere< · . ¡ 11111sotf1111r¡ 
1. ' . /ia<i ""e t 1e .. ~ 
~cts, cpc111/c11cs all{/ /u1d,11es wom úy rhe mi/111ay111e11 sc1vc to c111p · - 1 , , cott-''-''"'··' 

. J • , fi ¡, c111p oyi c., deis oj r 1ctr 111<>rk. lti ccJ111ras1. 1/ie 1111ifcJn11s o{ rhe co111pa11y s ct1ta t . !fa ,·51itt}! 1110 
. J r . - - - d J / ·a-'" rclll orce e.xi . . . r.>r 
111 r 1c case<~ 1t1t1111c11 /me .l/11ards, oj a11 apw11 a11 11 1ea< _,e !11 • • d 0r111111t1f> -", 
ojfe111i11i11i1y. TI1e a111hor a/so sho111s /icJ111 wo111e11 /im1e t1cry _f ut11ie /1~-r-paid p<>5r" 
pro11101io11 all({ are sys1c111a1irally cxc/11dcd Jro111 r/ic 111os1 sJ.:i/led mi · 

• Co t c1rc _tos 
.. 

1ne '11.0r a. de la 
Acerca e t1· 

de contne 
p ove e 

,¡ .. , 
orac10 

Rubén Vega ::· 

l. Breve descripción del proyecto Hay una luz 
en Asturias ... 

.\ 10 largo del año 2002, la Fundación Juan Muñiz Zapico, entidad 
rul~ural ligada a ce oo de Asturias, acometió un vasto programa de 
•rnvidades centradas en la conmemoración de las huelgas de 1962· ~l 
proyecto se proponía combinar la investiaación histórica con la d~
vulgaciór · 1 · _"O· d" · ' d la memona de , 1.' sin o v1dar una vertiente de re1v111 1cac10n_ e 
da mocr,1t1ca de la sociedad espaii.ola. En consecuencia, fuero_n .~bor-
ldasb di~ersas publicaciones J. unto a un congreso, una exp?s~c~º1'. • la 
e a orac ' d ' · 111c1at1vas 
in, . 1011 e un documental, dos actos de homenaje e 1 

e 
"~t1tuc1on 1 1 • • • salas de ex-
p · . ªes . Archivos imprentas aulas un1vers1tar1as, . 1 OS1c1ones d . , . ' d 1 entana sa o-, ependenc1as consistoriales o de se e par am ' 

~ , 
nt\·ersidad d O ..,., . t Alfonso Marnnez 

lfn,3301 l . e viedo, Departamento de Historia, 1e111en e 
, Ov1edo E ·1 @ . . AJ cab d · -ma1: rvega u111ov1.es. . . blicaciones: 

d-0¡ o el año ?QQ? 1 1 b' · d ]as s1gu1entes pu ' obras e 1 . - - . e proyecto 1a 1a arrop o ' , La . ¡111cJ~115 de 
1~62 r11 Asiº ~cuvas de historia coordinadas por Rubén Vega ,G~rcia , aci·;,111, (;mbas 
en.u· llrtas y r - ¡ ¡ - rCll ·io11 1111crt1 "' 'ladas l...llS 111e,(/11s de 1962 ett Espa11a y s11 rcpc , 1 : 1ogo de la 
·x por la F d · , · Ed" · es Trea)· e caca ' Posición H un ac1on Juan Mu1'iiz Zap1co y 1c1on ' t 1 J-/<1)' 11110 /11.z 

~ tls111rias .:y .111111 fttz e11 as111rias .. . La f!i"iCll/a de 1962 Y el docurnedn ~0- 11 Juan Mu-
n11 ? •·• 1es11go d ¡ ¡ ' · d ·d orla Fun act ~. <..apico p s e as 111c(f!aS de 1962 (copro uc1 o _P " . , de un grabado de 
linue¡ CaJY roductora RTV Asturias) además de la re impr<:Sto; l %2 

~.. . "ºrealizado a partir de un linóleo original de mayo e · 
1 ·~:.i d ¡ · 

< frablljo, nueva ; , . . ?003/2004 PP 83-109. 
epoca, num. 50, mv1erno de - · · 
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nes de actos, salas de pro)'eccion c rcd"c · • 

. . . " c1ones res ta . 
servido de escenario :1 un cócte l l"n el que se . 'b . be ui antcs ... han 
, . d 1 . . , co111 ma an la l b . 
\ CSt1 ga o ra. a actividad academica la rc lacio' d .. ª 0 rin. 
1 1 , . , , n con a m 1111sr . 
oo es y auto no 1111 ca el contacto con los p 1·or . ranonl'i 
· · ' agonistas de lo . 

c11rncnros rem em o rados y una con stan te ape1·t ., 1. . Is .1contr-
. 1 lll a 1clc1a e em 

sona que representaban no sólo los potenciales y · . , 0,rno 
1 ~. . , . . . , , casi siempre anom-

mos ecro1c: s. sm o tambien alumnos publico de e .· · · . . . , xpos1c1oncs y pro-
yecc 1~1~es. 111:?1os de _co1~1t111icación , p arti c ipantes en acros conml'-
mor~m os, mili~antes smdicales pasados y presentes. Una experienri'.. 
por ta 1'.t~. mu~tifo~·me que pue de en cerra r alg unas enseñanzas. 

, ~¡ ammo 11_1spirador de todo e l proyecto se asentaba sobre el pro
pomo de realizar una ap o rtació n signifi cativa al con ocimiento dt' 
n~estro pasado reciente, su stentad a e n primer término en la invesriga
cion. A tal fin , se concitaron los esfue rzos d e m ás de una treintena de 
historiado_res, integrados unos en un eguipo de trabaj o centrado en d 
caso asturiano Y participantes o tros en un con g reso acerca dd alcanc( 
de las huel~as en el resto de Espai1a y las repercusiones imernaciona
les de las _mismas 2• De modo complem enta r io, la exposición Y su e~ 
rrespon?1eme catálogo han permitido acreditar la vigorosa cone:-Jon 
establecida en su día emre los avatares del movimiento obrero Y la creJ
ción ' · · ' 1 orden arusnca, con el común d enominador d e Ja contestac10n ª . 
establecido. Las huelgas de Asturias tendrán la v irtud de situar en pn
mer pla110 · · . · · ., ara una nu-. , . este nexo. sirvie ndo d e motivo de 111sp1raoon P ' 
tnda nomma de artistas plásticos-', así com o de lite racos·1• 

. \~~ - L:.i r 1 ... d · · . luye a ,v. 
' e acion e autores d e las obras referidas en la nota ancenor inc M 'Or-

Bernecker e ,, 1. , , B n:i Teresa 1 · . 
· · arme " º'ºmero. Pe re Y sás José Gómez Alen Elo1sa ae · , z Jar1(r 

tega A ·I C . , , ' . R odngue ' . 
T , b·' ngt,a enarro. Da\'ld Ginard. Miguel A.noel Cabrera,Javier · Ranuro 

e ar Jose B b. Gl . ::o . M . el Ornz, . ' ª iano, o n a Bavona Jose' M • Garme nd1a anu . e los cor· Re g Ab ¡ · , · · ' ' , ar , 
1 

1 
' c_on M ateos. M ichd Ralle Hube rms Freisin"'er, Iván Har~anyi , ·.1 Ran1011 

e on. Bemgno D 1 . F . ' . ::o , J , Luis Garc1.' l/J-
G · . . _ . e nuro. ranosco Erice. Carmen Garc1a, ose Julio A. 

arc1a Pmeiro J · M , M .d M , Moro. 
· ose · o ro. Juan C:irlos de la Madn , ana , 

quero Y Rubén Vega . ·0 10' 
, · 111san 

En este a d ¡ · . . · . cu yo coi cal''°· 
F . parca o, a expos1c1on H ay 111111 /11z e11 Aswna~. · " M uud · 

ranc1sco Zapico . , b d A royo a ~~Jr-
M - . ·reuma o ra de Fra11<;:o ise Aldave, Eduar o r •1. Arturo . 

ana Francisca O l · · !barro a, p·c1<>0· 
tínez J . 

0 
apena, u1s Garrido,Jaime Herrero, A g u san ' p3 blO 1 ·· J( 

F ' odse n ega, Julián Pacheco Palacios Tardez Orlando Pe!aYº ·
1 

· V·ízquc:z J 
ernan o R · d 11 . ' • • · d Urc u o, · 1cur · 

Sola y Ri de rue o, Javier del Río, Rubio Cam ín , Eduar o . wra· escLI ¡1J· 
car o Zamo E . d · as de pin ,,ru 

dibu· b rano. n toral, casi un centenar e p1ez concc:s ª" r. (íl 
~o Y gra ado · · o r en Jo 1ll 

d E 'con particular representación de los a rc1stas P c¡ueda 
os en stampa p 1 0 . e h an . 

d opu ar. bv1am em e existen obr:is y a utores qu 1c;iri'r:1· p:-
e una muestra . ' , e prese1 1 ¡(í 

• L . . que no pod1a pretenderse exh austiva, a unque si r bk en e 11 IJ 
a mvemgac · · · . . n pa r:i ¡ .:is e 

110 d 1 . , ion permmo poner d e manifiesto un eco coi ¡ 
5 

]¡ue fó' 
e a creac1011 r . d por 3 

uerana, acreditando el re flejo enconcra 0 
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A illl·dida que los result:ldos del proyecto iban viendo la luz, nue
r.i.> aport:.iciones \·e 11ía~1 a su marse. ampliando a postcriori los conoci
miento sobre t'l rema~. A su vez, la vieja copla interpret:lda por C hi
cho Sfochez Ferlosio al hilo de los acontecimientos y difundida a 
rrm': dl' las ond:ls por R adio España Independiente-Estación Pire
naicJ ha merecido una versión actual a cargo del dúo asturiano Nu
~m1 b. 

El conracto din~cto con el público -o quizá mejor decir los pú
blicos- a quie11 se d irigían las actividades se ha materializado a tra
n~s de las presentaciones de libros, la proyección del documental en 
d Fl'sti\·al Imernacional de Cine de Gijón y en diversas universidades 
o IJ irinerancia de la exposjción por salas de Gijón, Oviedo, León,Vi
llablino y Fabero. En este caso, las inauguraciones m ás o menos pro
tocolarias fueron complementadas mediante visi tas guiadas con pre
sencia de var ios de los artistas representados en la m uestra, que 
rememoraron con los asistentes tanto el tiempo como los procesos 
creativos que inspiraron sus obras. Por o tro lado, más de medio cente
nar de alumnos de la Universidad de Oviedo asistieron a un curso de 
verano celebrado en Gijón y Lang reo que dio soport~ al mismo 
tiempo al congreso sobre el alcance nacional e inter~iac1onal de las 
huelgas, con participación de una veintena de histonadores Y actos 
abiertos que contaron con el testimonio de una docena de protago
n~tas de los hechos. Un extenso dossier de prensa acredita la atei:-
c.1' • ·d ¡ ed1.os de comu111-o~1, que este despliegu e h a m erec1 o en os m 
cac1on. 

, . . R · Bias de Otero, 
~º<51a de Rafael Alberti , Pedro Garfias, G il de Biedma.Juan ~J~no, fi Gonz.ílez y 

G
edr_o R.amos,Amón Salamanca (Alfonso Sastre), Gonzalo Aba ,Merad .. 

11
M auro Mu-

abin AJ · · d Dolores e 10, • .. o CJandro Carriedo· así com o en la narran va e . V , . Montalbfo . 
n1z J · , ' ¡ l· · azquez • 
E ' esus lopez Pacheco Albino Su:írez Marcel111o g esias Y d ¡ enta de su 
ste ·1 · ' .' d ' ¡ ?QQ? aneo cu 

_u tuno prologa además uno de los libros e itac os en - -·
1 

l Asrnrias patria 
Propia · · 1 ¡ de las bue í!aS e ' . peripecia personal: detemdo por cantar a ca o r . d" 1 Universidad de 
querida s · stud1ances e ª B • era procesado v condenado JUnto con otros e • 
arce lona ' Cu ar-
; L · 1 d 1 eriodisca J:ivit:r ' 

,,, as publicaciones han susc1tado respuestas com o as e P eine de la ex1scen-
'"' Y el h. · d respecnvam l · isconador Feliciano Montero que an cuenta d oscenida por a 
c1a de ' d 1 spon enc1a s 
• b . un poema del turco Nazim Hikmec o e a corre · ulado una nueva 
'"' a•ada - · · cela ha esn lll ' · in. "· espanola ame la Sama Sede. As11111s1110, su es • ndida por la Joven 

iesn<M · · - · ·ente empre h· ::.•Cton relativa a la huelga minera del ano sigui ' . 11tonado · , · 1i1sfl-,, l ra asturiana Irene D1az . H a ¡11 ,. c11 As111rras ... 
a g b .. d cal ay 1111 - • otro Roi ti 

1 
ra ac1011 ha sído 111clu1da en el ocumen . édita en cualquie r 

f,0 e as luiefi?as de 196? permaneciendo por el rnomenco, 111 

rillato. · - , ' 
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E l indispensable patrocinio q u e requería un p roye . . 
. d . . d, . . c to St nieJant , 

p rovm o tanto e 111sranc1as ac:l e micas (U rnversidad de o , · ' Ó ) t 
e • i , 1 · . · . , . . \ 1 e o y d~ 
1o m 1:: nto Le a 111vest1gac1on (FICYT) com o de mst1tucio . d. 

. . ~ nes 1versas· 
van os ayuntamientos. b junra Gen eral del Princip"do y la e · .· 

·• ' ons(:¡ena 
de C ultura apoyar? n , en _may~r o m e n or g rado, las actividades desa-
r rolladas. Aho ra b ie n , la idea m corpo ra ba una vertiente de c·ir:

1 
t 

, • , • < , e er 
poht1co q u e requen a del concurso de las i n s titu c iones com o forma 
de con sign ar, en un pla n o simbó lico, e l reconocim iento de una deu
da m o ral de la d e m ocracia co n los lu c h adores antifranq uistas. Lo 
ayuntamientos de Mie res y Lan greo, junto ::i l gobierno y Parlamento 
astu rian os, estuvieron represem ados al máxim o nivel en sendos actos 
de h o m en aj e q ue reu n ían a centenar y medio de veteranos del mo,·i
miento o brero astu rian o , de d iversas adscr ipcio n es ideológicas y or
ganizativas, y a los desterrados superv iv ientes junto a sus esposas y a 

las viudas de los ausenres. En ambos casos, procu ran do remarca~ l.o 
simbólico, las fechas elegidas coinc idían con los :rniversarios del 1111-

cio de las huelgas (9 de abril) y del regreso de los ú ltimos desterr.1??5 

(30 d e n oviembre) y sirv ieron tam b ié n com o m a rco d e prese~1tac~?11 

d e las dos o bras colectiYas editadas como fru to d e la inwsn gact0n 
histórica. d 

. o 
Adem ás, Ayuntamie nto de G ijón y Junta Gen eral del P r_incipa 

1 1 . . . . . nsncuc1ona se 11c1eron eco de sendas propu es tas de reconoc11111e n to 1 
. . De esCt: 

d e la d euda contraída con los luc h a d o res a nt1franq u1stas. . ci·-
c econver modo, los muros de la antig u a cárcel g ij o n esa de El o to, r . un

3 d . . . 1 . descubnrse a en centro soCJal de titulJr idad m u m c 1pa , vieron .. , en re-
placa do nde reza la si~uieme levenda: " La ciudad d e G iJon, 'btiye-

~ , 1 1 con tri cuerdo d e los militantes anti franquistas q u e con ~u u c 1ª ros en 
1 . , . , . d e cuan 

ron a a recuperac1on d e las libertad es democra ticas Y 
esta prisión sufrieron conde n a a causa d e su s ideas"· . . . d d la de~ 

A , anJJlll ª d _s~ v_ez, ~I P~rlamenro asturia n o ap ro_bo p o r une? OZ, redacca a 
clarac1on 111st1tuc1onal 47 / 5, d e 28 d e n ovie mbre d e ~0 
en los siguientes té rminos: 

h e1aa d una u :o 
E~ los meses de agosto y septiembre de 1962, en e l rr_a;1scurso?

6 
errab:ijado:~; 

rrunera, la auto ridad gubernativa decre tó la depo rtac1on de 1- ,¡ricias de 
. . . . d. . n ras pro" . 1prt astunanos, que fueron 1111c1almenre confi nados en isn .d cía s1c:J1 

fi fi · res1 en · t:rr• geogra a española y posterio rmente auto rizados a 1Jar d de su º. ,. 
fi A · e · 1 · pa n a os d ,J¡ cO , que no uera en stunas. Separados de su 1an11 1a, ª . ,ba de e JI · 

. d . . . . , I pr ue e o Y pnva os de su traba•o sm mediar acusac1on con creta 11 'a sobre 
3 . '.) d"d pesan Jlt:cr.1 careciendo de cauce legal alguno para recurrir la me 1 a, casos :o 

1 d . . , d algunos a con ic1on e desterrados durante un periodo que en · 
superar los quince meses. 
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J G-'neril dd Principado, como rn~s alta institución repn:sentati-lJ unta ~ · . . 
j 1 ·olunta<l democr!m camentc expresada de los astunanos, se hace 

·~(ª ' · · · di · ·.· ¡. lJ memoria de aquello :icomccm11cmos y, con monvo e cua-r1rm1re ,t . d. l <l 
'. · · aiiiH·rs·irio de los mismos, hace constar me 1ante :i presente c:-
J:Jt!i.''1mo ' . . 1 l 1 

· · · · ri·nICional su reconoc11rnento a los desterrados de las m e gas e e i'lf.1(1011 111 . ' . . . 
19621., J tr.tr~s dl' ellos, :i cuanros con su_ s~cnfic 10 personal contnbuyeron :i 

bn-:i;reración de las libertades de rnocrat1cas. 

l. Sobre memoria y olvidos 

.\unque no necesariamente de forma expresa ni consciente, el oficio 
J~ historiador conlleva tanto el registro del estado en que se encu~n
rra la memoria h istór ica acerca del objeto de su estudio com~ }ª m-

. · · ' ] nfiaurac1on de te1wnción sobre la misma. Su part1C1pac10n en a c_o . "' ' 
dicha memoria resulta, no obstante, llamativam ente lumtada ~n com-

.. , estar revestidos del parac1011 con la de otros agentes q ue, pese a no , , . _ 
nurchamo "científico"- o q u izás precisam ente por ello-, desem 

· . , audiencias de mu-penan un papel ciertam en te relevan te respecto a 
h . _. , · , · de r iaor y normas e a mavor amplitud 7 . Constrem dos por ex1genc1as "' . . 
d . · . . d , bli ampltos s1 110 es eesnlo, los historiadores rara vez acce en a pu cos . _ . , 
.1 . • • 1 d d la mvestiaac1on. 
di precio de degradar y s1111phficar los resu ta os e ' "' . 
El b . . . suelen merecer ªJº crédito que - con h o n rosas excepciones-

1 
, . co 

' , didas y e exito -entre sus colegas los autores de las obras mas ven . . fc _ 
01 · 1 b · . ... · " ao de a11iate1m sm or erna o te111do por c ierto mtrus1sm o a car~ d arato 
m ' - · . · , . 1 · r forma e ap< ac1011 academ1ca 111 p reocupac1o n por cua q uie . d. u)aa-
CJÍ · . · · , ~ L funciones 1v ;::,' 

tlco vendrían a con firm ar esta aseverac10n · as d laborar 
dor ll S' ocupan e e' as corresponden en parte a aque os qu e ':. . n m ucha 
obras d ' · · d 1 1senanza, pe to e . e s111tes1s y m anuales destma os a a e i ' 

1 
. a educatt-

niay . · · , y e s1srem 
or medida son los medios de com un1cacwn h . , oír por 

vo . . d d de acerse 
quienes, por distintas vías tiene n la capaci ª ¡ uevos len-

exre ' . d 'ón ante os n · .nsos sectores de la sociedad. La rna ap taci ¡ reciente po-
!5Ua_¡es Y conductos de la comunicación de masas Y e c 

..._____ . la historia": 
' Gon 1 . . d "uso público de . 

111 za o Pasa111ar Azuria, «Los historiadores Y 
03 

, . 
l? problema y desafio reciente» en Ayer, núm. 49, 20 . ducción ideolog1dca 

A es , ' • ¡ bl en una pro , ·d- ¡ des e qu· h· te respecto fenomenos mas encuac ra_ es e· 
3 

Cesar Vi ·1 o, , 
' ist · ' d d 1 1erv ' f] x10n ~ tr honogr:ífica como los de:: Pío Moa, R.icar 0 _e ª erfan alguna ri: e. - ~ 

inc era . • M cias merec d omu111ca 
iu. nqu contram, Emilio Silva y Sannago ª '.d los medios e e ci"al 

tsea d d 1 • · bti:n1 a en , · comer ' · ctón . es e a impotencia. La resonancia 0 · , n de su ex1to 
consnt d 1 exphcac10 uye seguramente sólo una parre e ª · 
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tencial ck fornHs c 1d:-i \ cz rn5s subliminales d e ti·a · · , 
, . . . ~ llSlll!SlO!l de . j, 

log1:.i no hace n sm o :icentuar bs hn11tacionc de la 1- . . ICto-, en a unpres 
cuyos confines sr desenvuch-r la historio a rafía acade' 1 · . fi a, en :::. 11ica 1e o rz d 
su cadcrer elitist:i . ' an o 

Sobre to dos estos actores g ravita la inte rven c ió n de dive d 
( 1

, . , . . . rsos po e-
n~s. p~ '.tlco~, _eco.n_omico. , 111 ~d 1át1co. , acadé micos, relig iosos ... ) capa
ces de condic1on,11 de m odo 1111portante los temas de investi•.,ac" · 1 

:l
. . , 1 d. fi . , ~' IO!l, a 

t'L 1cio n , a 1 ISJOn, los m anuales de e nse11an za, la orientación ideoló-
g ica de las síntesis) las tendencias generales. La censur:i es tan sólo un 
caso t'Xtrc1no de procesos que ig ualme n te se m ani fiestan a trdvés de 
form3s m ás sutiles. En contextos democráticos, b asign ació n de recur
sos. la financiación de proyectos, los mecanismos de p rom oción profe
sional. la política de publicaciones, el acceso a los m edios de comu1u
c:ición ... su elen resulta r sufic ie ntes, h as ta el punto de e ngullir la· 
interpretaciones c1íricas sin n ecesidad d e acallarlas e incluso recicl:ín
dolas en parre como prueb a de pluralidad. Una lógica que se asellleja 
a la reinante respecto a la información en m arcos que reconocen la l~
bertad de expresión pero operan e n condic iones de manifiesta ~esi
gualdad. Desde el Estado, el m ás v isible de los p o d eres, se interviene 
además sobre los referentes colectivos que sig nifican festividades Y 
conmemoraciones oficiales, no m e nclawra de callej eros y o rros espa-

. , bl . . ,, Tampo-
c1os pu icos, monumentos y demás " luaares d e la m emoria · , 

l · 1 ·' · 0 
· · ·d ·d .... des o mas co e es ªJena a •.renerac1on de m.1tos tradiciones e i e nt1 " ' 

fi 
º , . , l existentes, 

rccuentemente su refu erzo tras una selecc1o n entre os ya - . . 
1 > ··penenc1a. 

terreno en el que también las ialesias cuentan con arga ex , 0 . º , . 6 ltros mas 
En consecuencia, desde el poder no solo se impo n e n . que 

.
1 

. . . 1 · m emoria 
menos sun es, smo que de forma activa se cu tJVa una c. enta 
. b. . . d. ble se iol11 

sirva a sus o ~etwos y, como complemento m 1spe n sa '. . d l)c: 
· · . d abil1za or. 

asnnismo el ol\'ldo de cuanto resulta molesto o esest contie-
hecho, memoria y olvido se revelan indisociables. Ambo_s _se s pue-

1 1111s1one 
nen mutuamente, confio-urando un todo en el que as 0 Ja 111c:-º . l .d como ' 
den ser tan reveladoras como las m enciones. El o vi o , de un;J 

. 0 ducto 
mona, no es casual ni inocente, dado que ambos son pr d s que se 

1 ·' d · ·bl de los ato se ecc1on etermmada, entre las muchas pos1 es, se prc:-
consideran significativos, d e aquellos aspectos del pasa?º qL¡te frase de: 

d 
c. · c ie rta ª ·' 1 

ten e 1iJar u ocultar. Por ello se h ace profundame nte 1 -eprc:s1°
1 

M · · ' · ·a d e ª 1 de: ano B enedetn que aJgunos colecnvos d e d enunc i_ : ]Jeno 
han adoptado en Sudam érica seaún la cual "el olv ido est'

1

1., 111e111°-
. ' 0 ·b] ues " · Jo 

n~emon~", a~rmación que sería en real ida~ reversi . e : El conretll~,¡-
na contiene igualmente considerables dosis d e olvid · 1 de Jo ol 
que adquieren ambas dimensiones, la de lo recordado Y ª 
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¿,Jo (o siknciado), d_a ori?en a un~ tensió n ~crma11 :·mc en la que se 
w n de m.111ifiesro 1denndades e 111ten:'scs diversos ;. 
~ . b d" · Por ocra parte. Ja m em oria o pe ra so re 1versos planos, no siem-
ºIr CLlllcordantcs, y a m enudo aspec ros significativos del pasado se 
~3Juw1 en memorias no ya distintas sino contrapuestas, en la medi
li en qu~ u recuerdo se inserta e n una interpretación más amplia 
que ~ncierra una visió n del presente y un proyecto para el futuro. En 
r11lid,1d. toda memoria es p resente, en tanto que el pasado es única
J:?rntt' su objeto pero no su obje tivo. E n este sentido, no sólo sería 
p'.tn.imrnte asumible la sentencia de Burke, según la cual aunque el 
~li.ldo t'n sí mismo no cambia, la h isto r ia debe se r reescrita en cada 
~romción para que siga teniendo significado, sino que cabría a11adir 
~JU u ,·ez. en cada generación se libra una pugna entre d istintas 
rmiones del pasado. La existencia de una m emoria " oficial" ligada a 
lo; discur os e intereses del poder establecido no puede sofocar ma
m¡(;caciones aJrernativas que la corrigen o la impugnan 

10
. 

la activa intervención ejercida " desde arriba" no deja de susci tar 
rrsistencias y reacciones. Clases dominadas, minorías marginadas, co
munidadés locales, organizaciones sociales y políticas e inclus? ~ier-
101 rolectl\"OS profesionales pueden conformar, con notable_ exito a 
\\'ces.su propio rebto como parte de una identidad diferenciada. En 
c.omradictoria relación con las verdades dominan tes, modelando su 
11gnific~do o subviniéndolo, subyacen m ecanism os que conforman ~ a 
memona colectiva " desde abaio" y cuya intensidad resulta muy desi
"'"I • :i -' estas ~:-: segun el medio social de qu e se trate 11

• Dado su cai acter, . ' 
'15iones alternativas tienden a pe rvivir a través de la cultura de _n a~s
m11ión 0 1 b. d , ¡ s minonranos ra o 1en permanecen confina as en c1rcu 0 . . 

cuando encuentran una expresión escrita. Lejos de consutuir co~~
partinie d c. ma contrad1c-

. neos estancos a menudo se entrecruzan e ior ' fi 
toria coi 1 . ' d 1 d . siendo re rae-

. 1 as mterpretaciones alentadas des e e po ei • . , d 
l.lrias a est , . JI d . s iltar mcomo as as tan solo en parte sin dejar por e o e ie L 
Por ence . ' .. , fi · , de las presiones 
a rrar un potencial de insum1s1on. En uncion d 
que se v . 1 cturas del pasa o, 

~iÍ en sometidas para ser acalladas, ciertas e e sºbles 
(01no el recuerdo no sofocado de aspectos especialm ente sen i 

':-------~~~~~~~--~~==-~~ G · ¡ en Maren 
'' r.ic1da S · d ·wrio de poc er», "•1ik en d . apnza, «La memoria sobre el pasa o, cern . bilidndcs Trilce, 
~\on1- ·de Vu'iar (comp.) Mcl/lorin socinl. Fme111e11rr1río11es l' respoll>fl ' 

n 1 eo ?(lQ ' ' El' · - 1. . ¡ ? QQ? y josefina e 1zabethj r Lo . . s ¡ XXI Madnt • - - · d , ~l'lt.J ,,D I e 111, s rmba;os de In 11re111orra, 1g o . . • 1) Eorri! ('/ p11sc1 o ) 
dpreie,

11 
He.ª memoria a b H istoria», en Alicia Alted Vigil (coorc · · 

: e. rstor 996 1 Janie F 'ª )' 111c111ori<1, Madrid, UNED, 1 · . , d Madrid, 2003. 
s emress Y Chris Wickharn , 1\llc111orin sowrl, Cace ra, 
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o traumáticos. ~Ut.:l'.L' ll pcnnallL'Cer soterrada. durame lano . 
ha. ta aflora r ba_¡o c ierras condic io nes. El o lvido proo- . g 

1 
tiempo 

1 1 1 . . 0 1 arnac o desdt• 
e poc er o a :iparente amne 1a colectiva d e una nen e ra ·, 

. . . . . o < c1on se wn. 
po i t.mto. somen~los a ~uls1oncs q ue revela n un an. ja no conrrola-
hk por redcsrnbnr (o remte rp re tar) e l pasad o. 

Así uccdc. en el c 1so cspai1 o l, con las inte rpre tac io nes dl.'1 nas- i 
111ús rccit'ntc: dictadura franquista y tra n sic ió n dem ocrática co~1s~i~,~ 
yen la genealog ía más inmedia ta de l orden prc'Scnte y concrncran. 
~or tamo. buena parre de e ta pugna. Al fo ndo, siguen o perando los 
tanrasm as de la Guerra C iv il, que, a su vez. hipo tecan e l recuerdo dd 
periodo republicano. A grande rasgos. las te n ckncias domin:rntes t'll 
la interpretación historiográfica de estos periodos se ha n ido plegan
do a la evolución del e ntorno social y político e n que se producían y 
han cumplido su fun ció n legitimadora con n o table capacidad cama
leónica. Las lecturas c1íricas han sido conveniente m ente marginad,i 
de las síntesis 1 ~. confinadas e n círc ulos ta n selectos com o 1ni11oric.i
rios. En buena m edida. y hecha salvedad d e las versio nes de macriz 
conspirativa, estas \·isiones aJ te rna tiV<1S se ;1poyan n o tanto en 1 ~1 n~g~
ción del relaro dominante -consrruido con m ateriales extraiJos e 
la realidad pero muy parciales e11 cuanto a l registro que abarcan~ 
· 1 · · · · d. · · 1 ·' 1 · gL1ellos espacio) lomo en a ms1stenc1a en . Ir1a 1r a atenc1on 1ac ia a · d 
d l: 1 · ~d · 1 dos De este lllO 0· t' som )J<l que ue en cr omm o· o mmusva o ra - · , b 
1 fi . , ¡ · d ,, ~ e se asellCO · e recuenrem enre 111enc1o n ado ·pacro d e o v1 o t: n gu •ecos 

T · · ' 1 · , rada a aspt rans1c1on se 1a traducido en la esca a a te n c10 11 pres < Í ' resión 
tan relevantes para comprender nuestra rea lidad como ª rep 

0
cor 

c. . . . . . , .. al como Jll 
iranqmsta y el protagornsmo d e la m ov1hzac1011 soci, 
del cambio democratizador 13 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--:-~~ cione . . 
1~ Ob · . . , . • :a dt' t'xcep . pert 

v1amemt". t"Sta rendenoJ dommante no esta exen t. Molu1ero) 
las qt1~ b • ¡ · · M , M '1 Car!Tlt' · . ' ~-ª ~ n:st"'.lar .: rec1 e1~te volum.:n de J ose . ~ni • • .. ,~1 no 
Ysas. l·fororra p(l/ITlca dr E.<pa11c1 1939-2000 lsnno, Madrid, 200 1 · · •ntt' que ' 

1
-

tJ P 1 d 1 . . • . 1 d· fc m a su cre1e . ie;r<'· . ara e caso e movinuem o obrero se ha die 10 e: or · . "' •sria-ac101 b]eiitJ 
n ·n . 1 "b •. . bl , · 11'1 d e invc: " 1 ro e: e:" quien e escn J , pero un repaso a la apr~·c1a e n o mi • . , ue e P .. ¡(í 
li d b · ' · d1cana q · ,·1s101 

za ·as tamo so re este tema como acerca dt' la reprt's1o n in d ofrt'c<'r d, ;( 
reside más bien en la escasa conside;ació n que m e rece n a la h o ra e¡craciÓfl · dotl 'Jd 
d . S , d ·¡· . , , v dJvu ,,,. . ·entO 

e conjunto. ena en t'Sh: punto relacionado con la 1 u s101 , 
1 11o cll111 -:i t1º 

e 7d · · · ' . en e co b ero } . 
'

1 enc1t' una mayor res1stt."nc1a a m corporJr los progresos . _ . .El o r 
1 

ht"' 
Pe · d fra · · • G ' P1neir0 - ' ' de: ·1 

no o nqu1sta acerca de ciertos temas. R:imon arcia . cr:t"°C:S 
tiene quien le escriba . La movilización social en el ca rdofra nquisnio ª 
toriografia más reciente», en Historia del Prese111c, núm. "I , 2002-
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[,1d c.rn t'.paiiol. el éxito de e tas políticas de gestión de la m emoria 
rJtJt' amditarse en la eficacia con que, a lo largo de más de veinte 
~1o•. d .. pacto de olvido" suscrito por los artí fices de la Transición se 
~:;o t':0.1t'll irn al conocim ien to del periodo franquista, en una especie 
3q:1111¡1_f¡1111/ que no sólo implicaba la prescripción de las responsabili
.'.de; políticas o judiciales, sino también la ocultación del recuerdo de 
itli Jspmos más siruestros de la dictadura. A diferencia del caso suda
ñi.-ano. donde la construcció n de la dem ocracia ha ido acompa1iada 
h nejtTCicio de preservación de la memoria del apartheid institucio
¡,Jlizando una Comisión de la Verdad y la R econciliación, el modelo 
~rJñol dé transición ha considerado incompatibles estos términos, 
opondo por proyectar extensas zonas de sombra sobre el pasado _re
tÍemt'. Ambas soluciones -"sudafricana" y "española"- han sido 
cn;ayJdas én las transiciones sudamericanas, mostrando la primera los 
ctcnos de una catarsis colectiva no exenta de tensiones 1·', en tanto que 
'.ii~gunda ha revelado los costes de sepultar sin más un pasado trau
má~co bajo la espada de Damocles del " ruido de sables" en los cuarte
lts '. El permanente cuestionamiento de las leyes de punto fi nal Y Ja 
kllJcidad de colectivos tan reducidos numéricam ente como cargados 
deamoridad moral (de los que las M adres y Abuelas de Plaza de Mayo 
comr· · ' 1 , . · J oner de ma-icuinan e exponente m ax11110) han tenmnaoo por P 
lllfi ,. 1 d.fi · eUos la me-r)co a 1 culead de enterrar a ciertos muertos Y con 
tnoria de lo que representan . La demanda de verdad se ligaª un com-
P<>nent ' · ·' d l · ente 16 

e Ct1co que interviene e n la consrrucc1on e P1 es , · . 
1 En E - l , · democrat1co 1a . spana, as dificultades que el nuevo reg11nen , . 

e1·1denc" d . , 1 d b. da a las v1ct1mas 
d 

1ª o para proceder a la reparac1on mora e 1 . 
elarep . , l · d · 1dulo·enc1a que h res1on 1an corrido parejas a una especie e 11 ~ b · · 
aconve ·d l . · d " d. tadura de a_ia m-

1 .·d rti o a franqrnsmo en una especie e ic . d, los 
tns1 ad" . , , bl los fascismos e: que en nmgun caso sena compara e a · 

. Véa; . . o Varg.is Llosa en las 
¡.;b'ln' ·d e la reílc:x.ión que acerca del caso peruano realiza M ar?1

003
' 

..., e E/ fl. ' L · br· de · 
!; A ms: " a verdad sospechosa» 2 1 de sepne m "' - d rorirario en 

cerca d 1 . , un pasa o a u 
~sicio e as diversas formas de aiusrar c ue ncas con A l·tr Fernández Y C nes re . ~ . P· Jo ma gu1 , 
l!inen G ~ll'ntt's, Alexandra Barahona de Bnro, •1 d ) .. . dep11 raoo11es, per-

,. Onza] E . , . 1 · ,¡ Ja.,, o 11100>, ''' 'io/ ··d ez nnquez (eds.) Lns }Jolit1cas iaoa e l > • 
'
10

r11 / ' · ?OO? dV·-Lr as l/1tr11as democracias Istmo Madrid, - - · Ulsiksen e: 1 
• 11ug0 y, . • ' · 1 Mart"Il ·d n.¡r íc0 ezzeu. •Responsabilidades de la me mo n a», ei T ·¡ Moncevi eo. 
:>¡ n1p) ~11 • 1·1·1 de· n ce. 
- lj1_ · '· fllloria social. Fra.~111e111ario11es ¡1 respm1sa JI I< 11 •· 
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aíios trt'inra o :1 las juntas militares sud::imericana d ¡ 
. i 1 . . 's e os setent ¡> c'ncm1a oe as co11s1derac1011es teóricas en que se 

1 
ª· or 

. · · , · . . apoye, a caract. · 
zac1on como reg1111cn autonrano h a actuado sociº a] , ' Lf!-

• • < mente en la pr;' 
tica como un velo que pudorosam enre cubría las arista , . . ac-
d, d ~ 1 · ) . · s mas mcomo-,1s t: a memoria.) el mismo modo oue la Guerra c1· ·11 ¡ 

1 e Vl 1a quec ado 
envuelta por el manto de un " todos füeron (fuimos) cul bl ., · 1 · b .. , fi , . . . pa es que 
equ1 i 1 a de orrna salomomca las responsabilidad es J., di.ctad 

. e ' " ·< ura se 
ha convertido en el terreno sobre el cual t:TJ preferible no establecer 
responsabilidades ni removc' r antecedentes . Dado que en la socit'dJd 
espaiiola permanecen vigentes m emorias contrapuestas, y en buena 
medida irrc'conciliables, acerca de la guerra y el franquismo, una lec
tura "políticamente correcta" de la Transición, válida para una exte11s.1 
mayoría y capaz de integrar en el nuevo o rden a los reciclados de pd
sado anridemocrJtico, sólo ha podido asentarse al precio de escamo
tear una parte sustancial de ese pasado. Com o y;.1 se ha dicho, memo
ria y olvido resultan indisociables y en este caso el " exceso" d~ 
memoria hubiera sido altamente desestabilizador. 

La contención de esros recuerdos se ha prolongado por larg? es
. d · fi los S1 dupac10 e tiempo y sus efectos se tornan, por tanto, pro une · . . 

· d' d · · · d fo car la~ 1ante eca as fue la propia dictadura la que se encargo e so 
1 . , 1 · ,dad t'll su voces que e eran adversas. una vez d esaparec1da sera a socic . . 

· 1 ' · d . ..1 arende1 ª conjunto a que de prueba de una mamfiesta sor era Pª1' ' .. _ 
1 . . . d h de subra)ar os test11110111os de su tortuoso pasado. En este sentI o, ª . ni-

¡ 1 · · , 1 ) arado s1nto se que a vo untad de los artífices de la Tr:ins1cwn 1ª ºº bl ente 
l. 1 . ·oba. en1 zar amp iameme con la de una ciudadanía en a que P1 ' 1·ento 

b . 1 . frenra111 pesa a como una losa el temor no ya a reproducir e en , cerca 
. ·1 . 1 1 . comun a c1v1 smo a rememorarlo siquiera 17• En contra de u~ar confiado 

de la repetición de la historia, la m ayoría de los espanole~ h~ de rein
en un olvido deliberado como forma de conjurar el pehgio sio-t1ifi-
·d · · · · , · · ¡·a das con ° ci 11 en la tragedia. Amnist1a v amnesia se vieron 10ª 

cados que no se limitaban as~ común etimología 18
• 

--:-~~~~~~~~~~~~~~~.------:.:A~~-p Jonia .. 
i- . do h de a i dlJ 

La obra de referencia acaca de esta c u estió n sig u e m :n . ' 1996. si biei b,·r 
lar . . \.lcmvria )' <>ll'idv de !<1 C 11erm Ci11il cspm/o/a. AJianza , Madn_d , sociak s s111:r'' 
·mende ' 1 ¡· 1 ecan1srno 5 · . 1p.:O · · mas a e 1scurso y bs decisio ne política que a os 111 ·b· pM•l 111 ¡1J 

cemes. La hipótesis de una confluencia e ntre un:i acción d esd e arn, .'
1 

p:isi,·o, de: ~o-
. 1 1 . . . . ' n1eo10 1 . inc:!l 

mampu ar a memoria v un .. quere r- no - saber" . med10 acn'º· 1iv:lf 3' ffi.'· 
ma)'Oría d 1 bl · · · 1 · · M ·1"ce «R ea\ ( ¡¡rs.). . ~ a po a~1on _la sido apuntada p o r Jacques aui '

5 
Góm ez ' 

n~s, fortalecer la l-l1srona .,. en M arie-Claude C haput Y Tho!ll:l X ?Q02· · ~11 IJ 
101r~¡1111é111oire de la Scco11de R ép11bliq11e cspar,¿110/e, Université· Pa nrsos jt~iá , par:1 d~101'1· 

Este punto de visea ha sido taiancem~nce ne""ado por San, 
15

oentt' 
reco T · ' " "' d · · 1011 coi nn ianon emre los españoles sería producto d e una c:cis 
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Al·nlllaS de las consecuencias perniciosas de este modelo de tran
nónlian acabado por b strar el mismo sistema democrático que Je 
j¡'0 justificación c'n su d_ía . L~ pervivencia d~ un franquismo soci~l~
•KO curo alcance va mas alla de las generac10nes que fueron soCJali
;das p~l íric.imente por la dictadura ha contribu ido a configurar una 
rrkri ·.i que inhibe la participación, reducida para la mayoría al ejer
.icio dd derecho de voto. El bajo nivel asociativo, estilos autoritarios 
én d eja cicio del poder, una pasiva tolerancia frente a abusos y co
rrupriont's, por no hablar de las connivencias respecto al terrorismo 
lt Estado, y en general un débi l pulso de la conciencia democrática, 
1in 1er privarivos de la sociedad espai1ola, han de guardar una inevita
b!mLición con los legados del pasado reciente. Por su propia natura
lm,una dictadura amputa la conciencia cívica e insensibiliza respec
io a injusticias y abusos de poder. Cuando una o varias generaciones 
!un ido políticamente socializadas en ese contexto, ciertos efectos 
no pueden dejar de formar parte de su herencia. 

El riempo ha venido, no obstante, a resquebrajar aquel pacto ele 
silencio y olvido, cuya vigencia parece haber prescrito. En los últimos 
año1.la memoria del fran quismo en sus aspectos más siniestros u os
ClJran?stas ha aflorado como una presa desbordada.Voc.es largamente 
silennadas se han hecho oír al fin y las nuevas generaciones vuelven 
íUS OJOS hacia realidades que sus padres y abuelos, marcados por_ el 
trauma de la guerra y el miedo inoculado por la dictadura, prefin~
ron obviar. El carácter aeneracional de estos fenómenos de amnesia 
colectiva ha acabado po~ ponerse de manifiesto cuando un apreciable 
rnovin1·1 t d · · d 1 as 111ás oscuras h . en o e recuperación de la memoria e as zon ' . 
ª irrunipido de pronto, abarcando de forma transversal tanto ~ _his

toriado d. d 1Lmicac1on y . res como a periodistas escritores, me ios e con 
10c1edad ' · · 1 ¡ · 1dado los es-e en general. Un auténtico boom ed1ton a 1a mui 
haparates de las librerías con títulos referidos a cuestiones r_an esca
rosas con 1 c. , 1 . el trabajo forzado 10 as iosas comunes, las carceles, a to! tura, e • • • 1 ' las adop . . . - 1 1 lb1·e la aue1 I illa, e '··¡· c1ones 1rreau)ares de 11111os, e 1an ' "" 

tXJ 10 la "" ·, xual o la can-di · ' censura, la alienación educativa, la repres10n se, ' 
.c1on de 1 . . . E )auno de estos 

tí: as 1lll1Jeres baio el réaimen franquista. · n ª :::> 
mas, los :.i :::> • • . 1 1 a rado romper 

con d' escasos protaaonistas superv ivientes 1an o., , ora-
hie .. ecadas de silencio forzado o vacío implícito. Pero lo mas 11

1 
' 

. \1ene d d . . . . . 1 pasado que 1an ª 0 por la activa 111qu1etud por conocei e 

~ b d 1t•bi-b' , no de u . . , . b d· or la 3 un a1 e 
~ogr;ifiJ .· 113 a111nes1a, cuya inex.iscencia quedan a P10 ª '1 Pe· ·¡ Tt:nias de Hoy, 

' 1. i exist~nt S ' . 1 fa G11erra 1111 ' 
" '<llrid, ¡999 e. amos Juliá (coord.), Vicw1111s f e 
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m ostrado los nietos (en m u ch a rn:iyor medida que ¡ ¡ ·· 
> • • • • • • • • OS 11JOS) de ] 

vc:nc1dos. CU) O p1ot:igo111sm o 1esulta pate n te en miciat· 1 ° 
. . . , , . . . , '" ivas ta es como 

l.1s dem .mcfas d t exhum ,1c1o n de fosas d e la a u c r1·a e 1·n d. 
::::> e me Jata po 

guerr:i. s-

Se tra ta. en d efinitiva , d e un m ovimiento e n a ran 111ed"1d., , ~ • " e pon-
tan eo. que responde a dem andas la te nres e n la sociedad espai'tob \º 

en abrnluto alentado d esd e el p o der. Todo lo cu ::d no d ebe hacern;s 
oh ·icbr qu e, pese a todo. sigue tra tándo se de un fen ó m eno de mino
rfas. si b ien L'n este caso se co nect.an d e a lg ún m o d o los ligados :i la 
letra im presa co n los vinculados p e rsonalm e nte a los hechos traumá
ticos sobre los cuales imperaba u n m an to d e sile ncio que está siendo 
rasgado. Ante d c01uu nto de la c iu d adanía, b u en a p arte del da1io ~"1 
había sido h echo. Incluso cuando ese interés recobrad o da lug:ir a fe
nóm enos ed ito r iales y m ediáticos d e c ie rta envergadura, la in111ensa 
m ayoría p ermanece aj en :i :l la le tra im p resa (m ás aún si es en ~orn1.i 
de libro y no digamos i es obra de u n h istor i:ld o r) y su conc1encia 
ha sido ya m odelada conforme a lo s design ios d e l p o der. A sus º}º5

• 

la idea general h a calado d e tal m o d o que las novedad es ofrecida~ 
1 · · ·' ¡ · ' · d , ·1lrenrla S1 por a mvest1gac1on 11ston ca apenas p :lrece n capaces e: ' . '. · 

durante a11 os el estudio de la represió n fr<l nquista ha consn~uido 1d11~ 
- , 1 ·n arn1 t'nco r tema 110 11 ~ra ro cuvo escaso desarro llo tavo rec1a e asei ' J d. 

d d · · · , 1 b l ·c·1cio nes ue i-un recuer o e ulcorado la reciente eclos1o n o e p u l ' . . ' . . , no part't.e 
versa mdole sobre asp ectos m uv variados d e la represion . ·dad 

. ' · . ·1ren on ' · 
haber afectado al balance soc1al111e nte esrablec1d o con ª1 .1 :idas. 
El . . , . , . angu1 os. 

sistema edu cat1Yo traslada a lo s m as Jovenes ve rsiones .. 1. rdk-
1 . . b , .' ove1 .1 ª . re 1enes de lo polmcam eme co r re cto . que d e e 11an 111 

1. 011u-
. , · 1 p asado •15 

x1on respecto a la com placencia con la q u e se m ira ª ' .' ular d 
· · , o r esn n1 

s1o nes qu e esto entra11a y la escasa p re o cu pac1on P 
pensam iento crítico 19 . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
i~ E 1 . . . . . al V sobre: n1uc:> u11r.1rÍ• 

n o que valga como md1c10 una expen enoa per o n S 1 ccividad JP . roí(· 
tameme limitadas, la lecrur:i de los ejercicios de las prueb3s de e e enrrc: sus P_ 31· · · · or t:a Jl tO, · . ·r 1r ,u · a una muy mayontan a pervivencia, entre: los esrud1antL'S y, P . • 0 a 1111ll ' c ivil. 
Sores d , Hº · d · · d · · · la represion G e rr:i 1-e JSton a. e v1s1ones que cien en a 111111111uzar . , de Ja u · ¡v\o 1· 
canee temporal ligándola casi en exclusi,·a a las denvacion~s .. 0 C;inne ·f111<· 
A d 1 1 "d · · d 1 fr;inqui>I11 

• ti ·/ pre> cerca e o v1 o o la edulcoración de la m emoria e • H -.10rirt 1 
/ 
p,os<1' 

nero, «"C rónica sentimental'· y falsa memoria dd fra11q u is111?"· 1
' p11stijf5 de 

. 1 ?00? M . . • .d d 1 fi nq111s1no», n~m. , - - , y" emon a di: la repres1on y olv1 o e ra 
1111e1110 Co111c111porá11co. núm. 8, 2003. 
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l. L.i memoria d e las huelgas 

epRiyt'C!O dt' COl11llt'n10r'.1ción de las h~1elgas de ~ 962, que da prete~
:Hlaqd]exionc:s contemdas en estas !m eas, parna de la constatac1on 
~-una progresiv:i pérdjda de peso del papel asignado al movim iento 
,~;rro en los manuales y las síntesis histo riográfi cas del pe riodo fran
-.:~,td. Lo que en su día constituyó una evidencia - el protagonismo 
~:~ rom·pondía a la movilización social y, dentro de ella, de modo 
;nnc1pJI. 3J movimiento obrero en el socavamiento de la estabilidad 
:~ régimrn- parece haber dejado paso a interpretaciones de signo 
t:rnditere11te. l11cluso a la hora de ocuparse de la oposición a la d icta
.'..::.1.~e ha producido un deslizamiento de la atención hacia lo núcle-
1, dirigenres de las org,rnizaciones ilegales y hacia los exjguos círculos 
~tdisidencia tolerada, a menudo desgajados del propio tronco del 
tmqu~mo y notoriamente fa ltos de base social. Su destacada partici
r¡oón,jumo a los refo rmistas del régimen , en el pacto político en 
):n e funda la Transició n los ha hecho acreedores de un sobredi
mcnsionamiemo que eclipsa a las fu e rzas sociales sobre las que se 
'-'rntó ~I proceso y que constituyeron su verdadero m otor 20

- . 

. En ulumo extremo, cualquier historia del franquismo es aJ 1111smo 
~rrnpo una gene;:i logía de la dem ocracia que lo sucedió (monarquía 
~luida))'., por tanto, reveladora de su actual con figuració~1 . Q~ienes a 
~hr~ han resultado vencedor~s reescriben aquell_a h is:o n a, prunai~do 
Ti P cesas en los que han temdo mayor presencia y 1 elegando on os. 
i.~'.endo en cuema que el control en ninaún m om ento ha escapado 
u,ias m d :::o . • 

. anos e aquellos que, por proceder de las filas del Movimient?, 
Qrcnan de · . , . b . d · s prov1-t:e d previa trayectoria dem ocran ca o 1en e qu1ene ' 
gu~~ de las fuerzas de oposición, perm aneciero n en un discreto se
~n1·¡ ~lano respecto a la movilización , se comprende que r~sulren 

1eg1adas 1 · · ' ). dernmento J¡ b . . as negoc1ac1ones y los pactos entre e 1tes en 
T¡¡ ·ªc'.1VJdad a pie de calle taio o aula. La visión dominante de la 

nsic1on s h . ' :i • d . d efectos a bint e a amoldado a esta tendencia e::-.1:en 1en o sus 
erpretar1·0· d ¡ fr . ' · , d 1-ación de las 
~ e anqmsmo 21

. La generac1on y ma u ' 

,. ~11er Do , 1976) Materiales para 
' 4 Ptr\Ptc. menech Sampere. «El cambio polírico (1962- · · 
;' lJna :va d:sde abajo», en l-Jisroria del Prese11rc, núm. 1, 2002- . bras ·ipre-
~1 , z mas e · . d . 110 existan o ' ' ·ti que in · onv1ene precisar que no si: rr.ua e q ue · c. lc~ n:nd~ 
i:-L legren . . • 1 T .· · ón (:¡ ruerza a ·• ·· · 
• • '<I 1110~;1· . en una UHerpretac1on global de a r:insici ' ·o' n c1uc 
•¡¡¡"J..... IZJc1on, b . . · d 1 ,5casa arenc1 
t .. ~u: R.fael O _es o reras, y también sus lurntes, sino e ª ."'. . .. ·ocia/es y el 

..Joei1 fas r .uran Muñoz, Co111e11ció11 y 1ra11s(!rcsió11. Lns 1110111/¡zalr!~"~-' 'y Consri-
ra11s1cio _ • d E d. os Po mcos 11cs cspa110/a )' por/11,{/llCSa, Centro e stu 1 
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rolld icionl·s soci.il cs p:1r,1 l'I crn1bio ¡)c)l·r·. . · 
l ' l . ' - 1 1co constituye el ll . 

l l' HI lk es1.1-; cxplic:ic iones. Lo" 'H.:Onteci111 i ' 11ro d 1 - cinco mas 
l . · < t s e ano 19()') fi-

l ' L'll llll )\JL' ll L'jelllplo de ello P ·1n los nit.•dios ci , . . . - o c-
.. · · · · · e co111u111cac1o n b b d 

l'll A1e11;1s dl'l 111.io del tkp0si1:wio de los derl'chos" . , _. 
1 

' ' 0 ª . , . . . . . UC( SOi !OS 3 trono l:ll 
un.1 por l' lllonü·s h1potct1c1 1-c111st.1ur::ición de b moini·q • 1 . 
1 1 . . . ' U!J 13 llH:'rt'Cl-

l o 11H1c l :l 111.1s :itcn c1011 en su cuarcnt;1 ·111ive r ·1r1·0 qti, J·i · ¡ d 
• • e • ' t: e mayor o e;i a 

d_l' liudg.1s co11oc1d:1 cksck Ll Gucrr:1 C iv il. Par:i los rnanuak s de Histo-
ri:1. d "ComulkT11i? tk_ ~ únich., (un encuentro de indudable im~or
t.111na l'll L'I pla110. 11nbolic:o pero de rnínim:i incidencia en d discurrir 
de la socil'cbd csp:1Í'ioh de la época) :ic rl'c ient:i . u trascendencia al 
til'111po que Sl' pindcn de v ist:1 las dimensiones sociales y políticas de 
l.1s hudg.1<; ;tl':iecicbs d llll'S ::imerior, en las que confluyen centcn:in:s 
de miks de trabaj:1dorcs con sccron:s de la Iglesia. intckctu:iles. estu
dia1ltl'S v \111;\ v.1sta solicbrid:id intern::icional. 

L:1 l;lldb qlll'. r:il corno h:i podido constatar la i11wstigació11 des:1-
rrolbcb en torno a las hudg:1s. h:1 ck:i:1do aqud episodio en la me111~
ri:1 Lk los mili1:111tcs .111tifr.11H.]Uist.1s y e n los m ed ios i11tdecru:1ks mas 
c0111¡wo111ctidos se co111padcce lll:d con d rL·ducido espacio que se' k 
sm·k rcsL'rv.1r. f\ll ;ís ;1Ú11 si se consickr:i d impacto que una d~et~nc:n
t:1ció11 hast.1 ahor.1 :1pcn.1s consu ltada rL' \ '1.>la rcspL'CtO a b pr~tun 3 m-

. J · · 1 1 l 1 1 c: 1 1 1 -·, '111 -·n e' mcluso en t¡lllL'lllu on~111:1l :1 por as HIL' g.1s en ;1s 11 as et:' 1 L g1 e: _ _ ,1 _ 
1 . . l l i 1 . , ., J " 1<.h c'n la::i i t :i L' prnp1L1 dICt.idor. pt.'r 110 h.1 ) .ir e e' :l conn1oc1011 c.n s. ' , .. ..in-
. 1 1 1 . , 1· l l . ' -·p1· ''\•'llt:tn P·11 •1 l;i c1onL'S con .1 g L'Sl:l e.no 1c.i. e rc,·u s1YO que 11.: l; _ ~ · . d . · rdcc-

. · · ¡ ·· · cr ·cientes e 111 
Sllrt't'CCIOll flnll.ll :l qt1L' prO t<tgOlllZ:lll SL'CtOrCS l; Ja orr 
tu.1ks. Lis dificult.ldL'S d in}o111.íric:1s ocasionada en fo ros coin~¡1·0, lk 

r . 1 · :! or 111c: t -
l) b l."EE. L'l ,krL·rioro Lk b inug;en L'Xtcn or rd e.i:1c 0 P . " hacia la 

. .. . . , , l l. 1 1 , - J , i1t1·~vo <a1s ºJº· comumc.1no11 y op1111o n pu' 1G1 a ,.o n:1 Ul; " -

oh-idad.1 .. cuestión c':>¡.'aiiob... _ . 1 id•7uísrico 
l . 1 "!JllH:'nto 1l :::> d' A gunas de bs ,·err1c1HL' · t.k .1que Yasti) rn~v . . Si 5us 1-

:1 l 11 . - 1 lo . )·11 ;;;(0rl<ldor es. - o pt1L'1.. L' ll rt'Sll t.lr :i rn:ltl\":lS lnc uso ¡.nr:i ~ - ·, 1 cfc'cr 
. . . d as1 coJllO st 

mcns10nt'S co1110 con Hiero bbora1 eran conoCJ as,_ ' _ 1 c;>sp:1lcfar:1-
I . . . . , p·1rncula1. e · ·0 -

n:n1 Sl\"O c·n los ::i111b1enres de opos1c1on Y· e n . ·. · de las con11_s1 

zo que reprcsenu11 par:1 el desarrollo del mov1n11e1Hº tecinll~n-
. . . , k esw s acon jo 

nes obreras. no lo 1:'r.111 tamo b s 1111phcac1onc:s e dd proP 
. l. 'll d seno _1 ·1n-ros en la punna entre las e tratc-g1 as en iza L . l que! :uc. 

• • • ;:,> • • , • "-nac1on<I ;'lk-
revm1en ni tampoco la ·1mpln rc-pc:rcus10 11 1ntt::1 · r >Jt?Ctl1' 

:::> , • e e ( • " 1cdios 111 t: f}¡Jf 
zan o la magnirud de las reaccio nes u. Citada t:n_ ~ 1 

, ·tranjeros. '"' 
espai'toles (del interior y del exili o) pero ta111bien c:x 

¡ · Prens.1 
rucion:i.les, M:i.drid. 2000. ,. Pedro de Sih-a. L1.< fi1cr::a.< dd ca/11 "º· 
celona. 1996. · . 
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;,.:noconsecuenci:i de aquelb conmoció n se haya llegado ;i plantear, 
. niro Jd mismo gobierno y u aleda11os, la posibilidad de reco110-
~;¡un Ji111imlo den~cho de huelga o que las fo rmas adoptadas por la 
..... ura ¡11 form:.itiv::i sufrieran precisamente en esa coyuntur:i u11 <-r iro 

•"' :::> 
.-.11uic.1til"O pueden d::ir idea de hasta qué punto se trata de un 1110 -

..:_nm crírico. La iniciativa que correspo nde en este episodio a la cla
-: ohrm muestra a un movimiento obrero penosamente reconstruí
~~ que. pese a todo, actúa como motor de transformaciones sociales 
;:oñ111dJs. polarizando temores y esperanzas. 

Pm quienes hemos acometido su e tudio, no han dejado de re
·~ur 1orprendenres algunos descubrimientos tales como la concor
.'.Ji1ciJ, a la hora de registrar la incidencia de las huelgas, entre las 
i.:m~- policiales y las ele la oposición clandestina, en particular REI, 

' ) mi legendaria R adio Pirenaica, cuyo recuerdo perdura además 
:.;n extraordinaria intensidad en cuantos vivieron la época, por enci
r.u dn u adscripción política. Que las informaciones ele carácter re
·:~•do generadas por los aparatos ele la dictadura avalen las versiones 
.::ru_ndidas por la prensa de partido o la emisora del PCE confiere a es
rn ulrunas una fiabilidad que los historiadores en absoluto les hubié
i'1!los concedido a priori y revela, por el contrario, la sistemática 111a-
11tpulación ejercida por los medios de comunicación legales. La 
baulla de la información y la propaaanda se convierte así en un esce-
nJno · · :::> • • primordial del conflicto, destacando a este respecto las em1s10-
ncsdl']a 1)· · 2' d. · le a ; m.~na1ca -, en la medida en que su au 1enc1a es muy e v -
LJ \'SU 'd· - d 
.
0 

· ere 1to se ve reforzado por la rigidez de la censura, empena a 
'_ ocultdr o negar la evidencia. Así lo constatan diversos informes re-
'rt\'ado · · b 
. . 5 emitidos desde las filas del propio réaimen y se comprue ª 
rn el 111111 ¡· · :::> ' d el ·e 1 ec iato giro que el gobierno imprime a los meto os e e 1 -
l\Jra en el · 1 · ·es 
1 . tratamiento ele los conflictos laborales. Para os opositoi · ' 
~ ~ad10 . 1 c. · o 
<1 • 

1 
enip azada allende las fronteras goza de una eocacia 9ue_ n 

IJtaa alcance de los medios escritos ele circulación muy resmngid?. 
rtodos . ' _ ·d d d1-

·., · modos, resulta apreciable entre estos, poi la cann ª Y , 
• 

111dad de la fu . · · ¡· ado en su cha c"'·d 1 
5 entes maneJ·~das el seau1m1ento rea 1z, " e a ed' . e < , :::> 

nona! Ruedo Ibérico 23 . 

. - :\1i lo acr·d· . · e: 1 d cva11cia de es
~ elllJs e na Jose Gómez Alén al poner de man111est0 ª r , ' e -·a . iones sub . 6? Ruben Ve<>a are1. 

"<inJ.¡ , -· ¡ vers1vas en la concre ta coyuncur:i. de 19 -, en . , T" ~a/Fun-
• • ui.s 111do - ¡ 19 ·' · ·0 11al G11on, re:. 

~.:i~n Jua ~'ª' ' e 62 c11 Espniill y s11 reperms1m1 111remaa , , 
-· 1 nMun1z Zapico ?QQ? • · I' 

• < gn3c10 Fe · ' - - · - Ruedo Jbi::rJCO, a-
'•>. J;r,3_ rnandez de C:mro y José Marrínez, Espniia hoy, 
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E n defi ni tiva. la fuentes 111;.)s fiables te n ían u n .' 
. . . l· l d e . " ca1 acter re ervad 

O Cll CU c1 );l!) t' tOrma cian dcstma. en tan to q u e Jo s d. 1 ' O 
b 1 l . 11lC IOS C<>ak s (' 

ta an vo cau os e n una ac tiva labor de dcsinformac· , E ;:,•h s-
fc • 1 ., '. . . e 1011. Stc echo 

a ccta a 1ecuudo q u e p rotae;on1st:is y test10-os consei·v,., d 1 
d.d · · ~ ~ · .. n e o suce-

1 o. pues d1fic1lmente este p uede prove n ir de un:i in formación dic>-
na d e ta l n o mbre e n lo referido a los m edios d e comunicacio' L::> 

·b·1·d J d n. ª pos1 1 1 :tc1 e contar con una v isión de conjunto, e incluso la de rc-
c!~ir n o tic ias fiables, estaba vedada a la inmensa mayorfa de la pobla
cio n. De hecho, fuera de lo s aparatos po li ciales -los únicos verdade
ram ente in formad os- tan sólo alg u nos observadores privilegiados 
es tá n t'n condi cio n es de reuni r b in fo rm;:ición p recisa. rrarándme 
inevit:tbl em ente de ac to res con fu e rtes implicacio nes que condicio
nan su cabal percepció n y :tnálisis d e los da tos:jerarcas de la dictadu
ra, dig natarios e clesiásticos y, con m uch :-is m ás limitacio nes, dirigente 
de la o p osició n. Sig nifi cativam e n te. salvo contadas excepciones, los 
periodistas estarían fu era de este estrecho círculo de los 1nejor infor
m ados. 

En fun ció n , en cierra m edida, d e esto s con d icio namie ntos deriva
dos de la n aturale za dic tatorial del régimen , pe ro también de_ los ya 

· d · 1 ·d 1 · o ·ia y el olvido dd m en ciona os m ecam sm os qu e 1an reg1 o a n1cm 1 ' . 
· y preciso en franqui sm o e l recu erdo d e las huel o-as, muy mte nso . 

• '. • • ::::> • i ece osrens1-
qu1enes lo n v1eron com o proragom stas acnvos, permai , or 
blem ente difuso - v confuso- e n el resto (una g ran m ayo na, P_~ , , . 1 as aene1 .. -
tam o) y ha sido transmitido de forma mu y d eb1I a as nuev: ::>·

1
criw-

. ~ . . . , · l · ~ 1 es nn nten1an ' 
c10nes -~ . El ep1sod10 pe rmanece mnoo e n gwe i ' os ak-

en cuan to n des de oposició n activa, p e ro diluye su s contornos . . lucr:ido 
. , . , c10 tan 111vo 
Jamos de este circulo reduc ido . Incluso en un esp.i lJ hueiaas y 

. de ague as ::> 
como las cue ncas mineras asturian as, ep1Cenrro b .

0 
pueden 

. . . d d 1 . ie n to o re1 , d eposnan as de un viooroso lecra o e m ovirn . . iir alau-
:::> ::> 1 ab e chsnngL · =>d 

advertirse m em o rias contrapuestas entre as que c._ .
0 

ación pue e 
na tdiida de un m arcado rime antisindical cuya JUStl c d corno en 

. . d el pasa o 1- _ 
descansar tanto en la p erv1ven c1a de argumentos . d . . 1 cliente is 

. d , . h . 1 1·¿ d ~ 11te (po de r s111 ic.1, . act1tu es cnt1 cas ac1a a rea i a prest: fc . etroacnvo. 
1 

mo, declive de la minería . .. ) que adquie re n un e ecdto hr aJaaüefi aS Y ~ 
· d fi n-1 a ::> d ·n-La frustració n ante expectativas e uturo ' pueden t: . 
, · · dicales tanro " I ero1-desconte nto resp ecto a ciertas practicas sm . tiempos 1 

var en una mitificación d e las luchas so stemdas e n __.----: 
~: .. r lui-

_--------------------~-=~ · . h a JJ ¡JJC 
I - c11 A s111rrm... c:rcJ d~ 

' ' · · · d · d d 1 ro Hay 1111a " "" 'ficos ac -• Las 111vesngac1o nes en va as e proyec . dos c:spec1 
do la realización de unas sete nta entrevistas, así com o apart,t 
la memoria de las huelgas. 

. itos de la memoria. Acerca de un proyecto. .. 99 eor1oc1rcu 

. .. ·omo en una proyección negativa sobre el recuerdo de unos mi
·.l ' . 111 • ~-'rían vistos como directos an tecesores de los actuales. 

1 .:.in !~~ l ' : '- . . . . 
.\mba> rt«lCCIOnes parecen constatables. En cu~lqme1 caso, algu~1~s de 
'·• 111,iJias akntadas por la propaganda franqrnsta contra los m1htan
:,Jc oposició 1~ revelan un~ ost~:1sible resisten~!ª al paso del_ tiempo, 
'.:'líltcnit'ndo vigente una cierta leyenda negra . N o es, obviamente, 
"l'ersión dominante en las cuencas mineras , pero sí es perceptible su 
': :encia, que cabe suponer más intensa en otros medios sociales ca
:.mcs de \'Ínculos comparables con las tradiciones del m ovimiento 
c~rero. 

Al mi·mo tiempo, la acentuada identidad y solidaridad de ofici o 
;Je presentan ha hecho de los mineros un sujeto singular que ha me
rrcido t' pecial atención tanto en la investigación social como en la 
.:rr1ción literaria 25. A este respecto, la fuerza del m ito permanece vi
;cnte incluso para los historiadores, propensos a identificar m ovi
miento obrero con minería cuando atendemos a procesos donde los 
::iineros están presentes junto a o tros sectores. E n lo refer ido a las 
huelgas de 1962, con cierta frecuencia son designadas por historiado
r? ytestigos como " huelga minera", destacando con ello su .induda
~ir protagonismo (a ellos cor responde la iniciativa, la totalidad d_el 
l{(tor se ve afectado y, en toda España, aproximadamente un tercio 
ddos huelguistas son núneros) pero obviando que o tros 200.000 tra
h.]adores tomaron parte en el mü mo movimiento. 

En torno a los mineros asturianos se ha construido, a lo largo del 
~~o X · b .. 
dad y X, un mito que descansa en buena medida sobre su c

1
om ~tivt-

cuyo significado puede haber su fr ido sustanciales a teraciones 
una vez q 1 h · 1 l líb ·t des h d . ue e onzome revolucionar io o de luc 1a por as ei ª 
.a e1ad 1 c. del 

1c 0 paso a preocupacio nes defensivas respecto a tuturo 
Ctor En · l fi is lllo · este nuevo contexto, las huelgas sosten idas baj o e ran9u -

Pueden c · d. l ' istenc1a de un d onvernrse en argumento que acre ita a ex ª euda ¡ · s ción cu111 ¡ ll1ora nunca saldada para con los mineros. u evoca 
Pe enton 1 . . . · · d. · nes actuales \' 1e . ces e cometido de lea 1t1mar re1vtn 1cacio ' . 

· comb111 :::> • , ¡ n terri-
torio · . ªª menudo con la percepc10n del pasac o como u 
d epico qu . . 1 h ba con mayor rter¡ · e remite a tiempos en Jos que se uc a 

1 n111ació )6 e . . cisión os confli 11 - • uando el recuerdo aflo ra con cierta P1 e '. 
ctos 111ue . 1 · do las pn va-stran como obligados ingredientes e mte ' < 

~---~~~----~~ Ir,¡ cª~nigno Del - d los sil!/os XIX )' XX, 
' IJón ')OO miro Coto, Liremrum y 111i11as c11 fa Espai111 e ' · 
. H · ~ 3 

. ohn D l. . d . I Tr~a Gi-
l'1l. l<J96. et ev Kohler (dir.}, A sr11rias, el dedillc de 1111a rc,(!iÓll 111 usma ' ' · 
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c~ones y la solidaridad, b n~spuestas comunita rias , · 
c1antes, curas ... ) frente a las dificulnd 'S de 1 b. . (v~ctn?s, comer-
- · ¡· i . . . , e <.; , a SU SIStencta d1ari · 1 d 
CICllC él part1c1pac1on de las muieres (h aciendo , ·1·b · e el, a C-

, d , . J . eq u1 t n os con la . 
no1111a omest1ca pero también movilizándose .. . ·rc . eco-

. ) 1 e n man1 e tac1onc> 
pique tes, etc. , as crudas escenas de la re presión (ocup'lC· · ¡· · · 
d .> I · bl -. ¡ · l . . e ton po IC!al 

e el: po anones,~ª- izas, e etenc1_o_n es, despidos, destierros ... ), la ávi-
cb busgueda de not1c1as en las e i111s1ones de la Pirenaica. 

La vigencia y significado de re latos acerca de episodios en torno 
3 

los cuales pueden estructurarse identidades en una comunidad mine
ra, como el de las huelgas de 1962. dependerá en buena medida de la 
fuerza que conserve la c ultura obrera que en el pasado les dio senti
do. A este respecto, los síntomas de disolución de cierras pautas culru
rales, en un contexto de declive que parece abocar en el medio plazo 
a una subsistencia residual d e la minería, no pueden resul tar inocuos. 
Algunos de los rasgos que emergen de forma llamativa al esru~1ar 
aquel conflicto se h an debilitado ostensiblemente o han desaparecido 
por completo al cabo de tan sólo unos pocos decenios. Cabe suponer 
que ese proceso haya sido m ás acusado allí donde la identidad obrm 
ha dejado de estar presente, definitivamente disuelta por las transfor
maciones d e las últimas décadas. Con la memo ria de las luchas sost~~ 
nidas en el pasado se h an ido debilitando ciertos valores Y patr~nesor
conducta tradicionalmente asociados a la cultura obrera Yª la m~p i

3 
1 l.d ·dad co111un1rar 

tancia que esta ororaaba a lo colectivo y a a so 1 an ' ·¡0 º, . d. . fi rza hace ran so 
y de clase. Al~nos cod10"0S, cuya exrraor mana u e ¡·do 110 o o . . . , . · , han perCJ 
cuarenta a11os que da acreditada e n la mvesn gacion , puedt' 
, . . . . · ·fi d E ocasiones. esto solo su v1genoa, smo mcluso su s1g111 ca o. n ' · l'ttico. que> 

. . ·, d 1 ·o 1texto Pº · ser explicable por la radical transformac1on e e 1 
d. • ·dad pero 

. . . . d la clan est1111 ' hace mnecesanas Ciertas p a utas asocia as a ' d e irrt'vt:r-
b . ' profun os 

otros casos parecen producto d e ca m ios mas 

si bles. . 
1 

. d 'S de subsisren-
Por los riesgos que entraii;.1ban y por las d1fi~u tal fi~- 1quisn10 tn~a 

· ' ba10 e 1'11 ¡·Jan-cia que acarreaban. las hue lgas const1tuian <J . 1105 de so 1 '. 

· · · ·¡ · d .. ba los m ecan 1s1 esal1a-ocas1on pnv1 eg1a a para poner a pruc: ' . · . ¡ Jos repr ' 
d d · · 1 L d . "rtal )' mo1 a a i]rab:t a comurntana v de e ase. a ayu a n1clte ' > eral rc::st 

, 1 1 . tas en <:ren .d por 
dos y sus familias e n particular y a los 1ue g uis , ~ encendt 0 d _ 

1 · ¡ cha y as1 era nt: o indispensable para sostener cua qmer u . ' '_,. Colectas, coi rrt: 
- . b · d ·' 1sc1entcs . 11 en companeros, vecmos y tra ªJª ores coi se cu enta . ¡o-

res comisiones plie<:ros de firm as, carras de ap _oYºb··· ·co de e:-.:prfiLsdo 
• • o e: ¡ a ·1ni · 1a 

las múltiples respuestas que componen un iertJ al: ei1cos baJ0 d ¡-i-
... , de un d' e· 

nes d e solidaridad espontánea . La adqu1s1c ion . . , 
11 50cial e: 

de los comerciantes y una implacabl e esrig m attzacio 
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;::.'y e5quirol~s muestr~n I~ i111ponancia de los vínculos con~uni~a
.,; i· la 1i.,c>nc1a de un msmuo de clase que valora extraordmana
;.n;e lo c~kctivo y penaliza a quien es rompen con unos códigos de 
:~;iJu_-u por rodos conocidos. En este cont_exto, los lid~razgos y el 
;:enratlrnamiento de los paros u otras acciones se venfican recu
::irnJo a das soterradas de comunicación, dificilmente perceptibles 
:..:i !os exrratios pero plenas de sentido para el grupo afectado. Que 
:3 pozo minero vea paralizada por completo su actividad a partir 
h n gésro tan nimio en apariencia como que, sin mediar palabra, 
~JJi pocos (o incluso uno solo) no hayan "bajado la percha" para 
:.:nbime de ropa en la casa de aseo implica la existencia de un profim
·ii5usrraro de experiencias, solidaridades y valo res compartidos 27. 

Buena parte de este repertorio ha perdido vigencia como conse
rn:nna de una elevación de los niveles de vida y del recon ocim iento 

1 :~los derechos sindicales y de huelga. Pero esto no siempre agota la 
:xpliración de las causas por las que en un breve lapso de tiempo 
nenas conductas firmemente arraiaadas h an desaparecido no ya de 
hs pr.írricas sino de la transmisión d~ la memoria. El empleo del maíz 
:orno forma de presionar a los más remisos a incorporarse a una 
hclga d . . ·- P~e e ser un buen ejemplo. Basada en un mensa Je tan conCiso 
co_mo cahficar de "gallinas" o cobardes a quienes seguían trabajando 
uu;ntras otros permanecían en huelaa, la acción de "sembrar" de 
Cl • .lJZ lo· . º, . a. 
, . ~accesos aJ lugar de traba_¡ o pod1a paralizar un pozo o una 1a-
:c~cb~1.1 una eficacia tal que sus autores llegaran a adjudicarse la res-
rvnsa rhdad d 1 h 1 . . den e a ue ga y los huelguistas a reconocer en este 111c1-
1 er~a e~ desencadenante de la misma. La investigación llev~da a ~abo 
1:1¡· ~ las huelgas de 1962 ha perm.itido constatar la v1genc1a de 
-e preciso , d' .d , . 

entr 1 . co tgo, verificado en términos prácticamente 1 ent1cos, 
e os nun . J , . . 

JOne· . eros asrunanos y leoneses, así como los meta urgteos gi-
les Y vrz · · · d d giner 1 c~mos. Lo que constitu ía un len auaje compart1 o Y e . ª conoc · -C: 'd d so !1no ue tnuemo en los años sesenta no solo ha cai o en esu_ ' 

ne;.qq se ha convenido en ininteliaible para las nuevas generacio-
ue seg, 1 º . . fi d 

%nd ¡' ~~ 1e111os podido comprobar, ignoran su s1g111 tea 0 
0 os 1111ht d . d los antes veteranos lo dan por sobreenten 1 o. 

~1ti&an co~tes en la transmisión de Ja memoria de la lucha obrera Y 
niitas,e~u~sta afectan igualmente al ámbito farniliar de sus protago
d1 nesgo d , · ' como re-
·O¡os n e aparecer ante los ojos de Jos mas Jovenes 

arradores d "b · aidos he-~ atallas". Entre los testimo111os recoº 

,: l\ub~n v, . . 
'··nyd ega Ga , . d" 1 fi quismo trans1-

~lllocr · rcia, «Los contextos de la acción s111 .1ca : ran ' 
acia. en S · ¡ , 133 154 ' ocro O,(!ia del Trabajo, núm. 36, 1999, PP· - · 
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mos rl..'gistrado t'l caso ck un milir;-i 11t" cl ·111d ~ t. ··1· J ' .._ • es 111 0 p , .· 
exi iaoo ) durante b Transic ió n diri·~em ~ " . 1· . ostc11on11c11rc 
-. . . 1 . . ~ e . ocia ista con nn . 
lclt gos te rcsponsabihdaJ nnto en UCT c 

1 
poi tante-; 

_.1 - • ' o rno en <.: PSOE cu , · 
ue 16 anos de l..'dad desconocía por co111pl ··to h b. ' )O nieto i e que u . icra e l"d 
conc ena como preso político. Significativamente ·¡] s~·r ~ umpl 1 0 

· . b ·l 1 · . . , , ' · ... 111tcrpl' ado 
~2º ~ su ,1 uc o, e JOVen adjudico en exclusiva al prcsickntc Ad Ji 
Suarez y al rey Juan Carlos t'l mfrito de habe r ti··ii'do ¡ ... d, 

0 0 

E. - ' ' " cmocrac1a a 
sp:ma , una respuest::i que da pleno sentido ~1 b anécdota . 

5. La gestión de la me1noria 

Frente a la m emori::i oficial moddada -110 sin contradicciones v resi·
tenc ias- d esde el poder, ~ueden L'm ergcr visio nes al ternativas~ sim
plememe discordantes que corre pondcn a sectores sociales que 110 se 
sienten representados en aqu e lla. D e mro tk estos, e l rno\ i111ienro obre
ro tiene en las organizaciones políticas y sindicales que histórica1111::ntc 
lo han rcpr<:>semado a los principales depositarios de su herenna -<le 
la cual obtienen apreciables réditos en términos de legitimidad Y credi
bilidad- y, por ranto. también unos gesto res destacados de _su J11emo
ria. Para los periodos más recientes. en buena medida la izquierda esp~
- 1 1 h · · ' bºlic.hd qtnza no a 1a echo, 110 obstante. dcjacio n de esta responsa 1 ' : . , · 

d j T ·ans1c1on, si 
como un componente añadido del pacto fragua o en a 1' a 

d . . , d . ·fc sis que la hacen no como una enYac1011 e sus propias 111eta1110 1 o • . d Si h 
veces escasamente reconocible en e l espejo de su pr~pio, pasad· ºia d~l 

· · d. ·, · ¡ b 1nco1110 ,i , re1v111 1e<1cion de la ITT.1errilla antifrangmsta resu ta a , 1cio. 
. . :;:, . , . . ·1racter ra1 

mov11111emo obrero parec10 adqu1nr muv pronto un c, pties-
. , " . . d d " que su 

poco adecuado a los nuevos discursos de l::i modei 111 ª ti , .,,.;is po-, d Las ue1,_, 
tamente danan acceso a los mayores caJaderos e votos. ' . d· c;itoS se 
l
, . . e Jos sin i , . 
meas renunciaban a la identidad obrera. en ta1ito qu . d ¡ refltUº 

· · ¡ 1 m echo e ve1an mcapaces de sostener una cultura e e c ase e~1 . ·d ¡ abrÍ<I re-. . ne1 a 1 
gene~abzado de sus bases. De esre modo, la propia _izqt obrerisra- Es~ 
nunc1ado a poner el énfasis en su p asado clandesnno Y J;is sind1-, · ue en ' 
tendencia, más acusada en las organizaciones pohncas 9 or su des.co-
cales y en los socialistas que en los comunistas, se acentu~:J rcivind1ca
nex:ión con los medios académicos de modo que la de 

1 
una esc<l5:i 

·, l' · d ' bina con cion po mea el movimiento obrero se com 
atención a las novedades de su hiswriografia. ti ron disipan-

A medida que la desmovilización y Jos dese11ca~1:~s ~e 
5 

ingredien
do el clima reinante en las fases críticas de Ja Trans1cion , 

0 
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1 l
' 'tibcnlrura de oposición y los espacios de sociabilidad a ellos 

-, U> lll A• 

· ·._¡
0

- se des,·anecieron igualmente. La "alianza de las fuerzas del 
• \ l > 1 . fi . , fi -'úi l' h cultura" fo1guada en e ann ranqu1sm o toco a su m cuando ·: ij :ril'os comunes y la necesidad de sumar fuerzas dejaron ele ocu
:..: elprimc:"r plano. Encre los intelectuales comenzaron a imperar las 
~1\1:upaciont's rdarivas :i su carrera profesio nal, en tanto que para los 
~i~rJHl'' políricos y sindicales la disidencia interna y el debate apare
,,_~ ·omo una füenre de inquie tud que amenazaba su control del apa
· :,1o~anizarivo. El desarrollo de maquinarias burocráticas ha corrido 
::.-rd~ a la esclerorización de los discursos, andados en unos cuantos 
:.;rrn comunes consagrados más por la inercia que por su capacidad 
:..:icontctar con la sensibilidad de las nuevas generaciones. 

El influjo social del movimiento obrero se ha contraído de forma 
.::hrica y a ello ha contribuido su desconexión con quienes en un 
;;;¡fo reciente asumieron fun ciones d e "intelectuales orgánicos" 
::l mismo,sin desconocer por ello la irnportanc.ia de los procesos de 
11n<lo ligados a la reestructuración del capitalismo y el debilitamien
!Osubsiguiente de la clase obrera. I nea paz d e generar sus propios 
'.pimos culturales y de renovar sus discursos de forma endógena y 
¡nrado de cauces de relación fluidos con otros sectores sociales e 
c''tan( 1 ~- 135 ~u turales externas que pudieran aportar ese activo, impe-
·m las actitudes defensivas y la mentalidad burocrática. El esfuerzo 
'. . 1 ~1?dular los mensajes con el fin de lleo-ar a auditorios m enos 
1•op1cios es . fi ;;:, . 
~,. sacn cado en aras del conservadurismo que supone re-
1.giarse en 1 , d , . . 
iia etamas e probada efi cacia para pubhcos cautivos pre-

niente con .d . ¡· do; 
1 

. venc1 os. A su vez, para los historiadores especia iza-
.e esrud10 d 1 · · rnilita e movimiento obrero ha perdido las connotaciones 

nres que 1 . . 
oda d d otrora e acompa1iaron, facilitando cierta asepsia eJe r-
. es e acad' · · · ih1ert .. ' emicas torres de marfil cuando no se propicia un 

0 rev1s10 · 2s ' . · • 
col!Jpr 1115111º . En no pocos subsiste no obstante, un c1e1 to 
. on11so 1 • . ' • ' . • . • 

l!ai.co . ' 11as matizado y m enos slJleto a chsciplinas y 01 todo-
1no 111du d ~ l . , 1J aten ·. ctor e su interés por estos temas lo que exp icaria c1on a ' . . 

~IJJPoco un campo que, si ha d ej ado de constituir un gu e to, 
<• represen t · · f¡, ·OnaJ. · a un trampolín idóneo para la promoc1on pro e-

~ ;¡.'61 ~n España el . --. -. ------------------. -
.\', "" n1ilitant' . giro rev1s1onisra y de crírica hacia los presupuesros de la lnsro: 

" 1tzj e tiene su · 1 1 · · d ' lo de Jase ¡.r-0,¡ unco y M yamc a de nacimiento en un are 11C1ra o arucu 
1¡..,, 111Ptur;¡:. anRuel Perez Ledesma «Historia del 111ovi111ienro obrero. ¿Una se
-~nte n · 'en evis1a / o 'd ' · .. · · "dir segu-o de fc <e m ente 198? cuya apan c1on VJene a co111 C1 • 

or111a casu 1 ' - , · ª •con el acceso de los socialistas al gobierno. 
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Los progn::sos de la investio-ación h istórica cad , 
• , • • _ ;:, • , < a vez 1nas ce d 

e n p e1 pectivas q u e abarqu e n al con1unto de la ¡ ~ , ntra a , 1 . J e ase, y no solo 
nuc eos o rg;m1 zados. y e n los aspectos c ul tu rales y b. · ª u 
fi. . . . . , . . · su ~et1vos, se en-
1 e m an a una p ieven cion. desde las fi las smd1 ca les a 1 . · · .' . . . . . . . • ·,, n te as 1ev1 iones 

c11tic;:1s p iobable m ente fin o recida por las rJ •71deces oue a~ , 1 . · b. · o - ·1 0 enera :i crC'-
c1e11te de 1hdad d e los referentes tradic io n ales d el sindicalismo dl' 
clase. ya se tra te de su s bases sociales o de sus p ostulados. Las distim· 
corrientes ideológicas y o rganizacio n es h an codificado y encorset~

1

~ 
do un recu erdo de su p ropio pasado q u e cu mple fonciones amojusri
fi catorias y es, p o r ta nto, refractari o a las novedades. U na tendenci,1 
na tural cu yos rasgos se ven agudizados por la burocratización de su 
fun c io namie nto, afectado por una falta de in ic iativa q ue i11c:1pacica 
para activar p rocesos y tan sólo permite gestionar inercias. Si los mili
tantes vete ran os se h an sentido agraviados con el o lvido a que se lw1 
v isto som etidos desde la Transic ió n , los actuales dirigentes se 1m1even 
p o r preocupacio n es inmedia tas, a m e nudo interp re tables ~· 11 clave in
te rna y n o sie mpre fáciles d e con c ili:ll" con el rigor histó rico. D~ esre 

l 1 b. ¡ d . ·d· , . --·ce 1 las ce11tac1ones m o d o, cu ando se supe ra a la 1tua es1 1a, ,1pa1t: 1 < • 

· · d. ¡ · · d " )· propacnnda o la ,1u-d e ll1Strumentah zar los é'Stll l OS a St'r VJCIO e d 'o' l 
. , - fi ·e" 11ente ·m elados en e toafirmac1o n d esd e 111te reses y temores u e1 e1 e • d' . . . . 1 , t , po r otra parte, t 

Presen te N ad·1 que se d1fere n c1e sustancia m t: n e, . . 
• < < - · ~ • . , - u izaciones o msnru

las p autas o bservables en cualesqm t:1 a o t1 cls o rºan "yor di-
. . . · b . 0 p resen ta 111.. , 

cio n es. H acer histo ria del m ov11111e n to 0 1 ero n 1 1 le ·ia cato-. , · ¡ hacerla de a g s 
ficultad que por m e n cionar algun t'Jem p o , ' )"S visiont'S 
. '., . . , . p tib les an te " 

h ca o d el Ejerc ito, h abnualmente m as susce 
' · ' 1 acceso a las fuentes. · ·0s cntJcas )' m as o pacos e n cuan to a . - e e . • ayontafl , b. d ¡ s111d1catoS 111< · 

A p esar d e lo d ich o, d esd e el am tto e os e ·d a la consn-
. . bl 1 b to en lo reLt:~n o o se h a pro m ovido una aprecia e a or tan · , ·iones co111 

- ¡ tivas o ro-aniu c el 
ruc ió n de archivos hiscó n cos d e as respec ' 0 anticipa en 

. . ..,- UGT que se ' hall 
e n e l fom e nto d e invest1gac1o n es. 1 an to . ' 1 . mo ce oo ' 

-- 1ás irreau a1' co . on un 
tiempo pero presenta una trayecto r 'ª 11 0 

· historlél e 
. . . . . " de su prop1<1 entros 

conrnbuido a un m ej o r conocun iento . . 0 Jos Encu h._ 
. . 1 .. an vas co!1l l AfC 1 

m erito rio balan ce de pubhcac1ones. m c i, _ _ la rzed e e ·0 - 1ov1dos po i espac1 
d e Investigad o res d el Franqu1s1110, pr~n cio nando un 5 de 

· h " 11do propor 111uro vos y Fundacio nes d e ce OO. an vei . 
1 

.·0 d o e~rra · pa-
. 1 d io de pet 1 eIM· 

p ara estnn ular y h acer avanzar e estu · 1 onracto con ein-
las instituciones académicas pero sin perdedr e ~e 00 un 111aYº~ qut' 

, · o rresp on a ª ,11 télnr e 
rece log ico, po r otra part.e,' que e . d ura franquista, e Civil. ¡:..II 

Peño en centrar la a tencio n en la dicta . la G uerr<I d ,rraII 
, . , , s ancen o res a bf'lS e :::> 

u GT muestra m as 1nteres por epoca fc h ' incluye 0 ' 

conjunto, e l bagaj e acu m ulad o hasta la ec ,1 

. uitos de la memoria. Acerca de un proyecto... 105 
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,i'.iJn Jcomt'ridas con el r igor d_e hist~t~iadore~ sol_:entes, pero_ tam
,.- il\lunos producto· de clara mtenc10n hag1ografica, som endos a 
.. m." e 1 1 d d bl" . ;,imiwiados políticos. on 1onrosa~ sa ve a es, ~~1 1Cacio~1es y ~x-
"1~iont's de carácter conmemorauvo, con ocas1o n de amversanos 

~~ b propia historia de la organización , consti tuyen el terreno abo na
Jo p.ira los enfoque.s de carácter más i_nstrum ental, ~on?e !º~ índices 
~~omásricos y los pies de fo to se convierten en el en ten o ultimo. 

En el caso asruriano, un hito como el de las huelgas de 1962, sin 
Juda el episodio más importante de los protagonizados durante el 
iiinquismo, había merecido hasta ahora una atención escasa, tanto en 
h historiografia como en las conmemoraciones. Esta om isión con
awacon la atención prestada a la Revolución de Octubre de 1934, 
cu•a significación política resulta más delicada. Si entre los historia
Jores ~sto resulta explicable a causa de la d istancia temporal y de la 
rras~endencia y las connotaciones que encierra u na insurrección pro
!rtJr!a como aquella, la actitud adoptada por las organizaciones de la 
11qmerda asturiana merece alguna otra consideración. La fundación 
cultural de la Federación Socialista Asturiana celeb ró su cincuentena
rio editando una unidad didáctica y promoviendo un ambicioso ci
clo con historiadores de primera fila que daría lugar a una nueva pu
bhcac1ón 29 A ¡ · ¡ · · · l. d ·e ·to · su vez, os com umstas ian 111st1tuc1ona iza o c1 r 
rnual conmemorativo que anualmente suele cen trarse en el homena
l? a la "h ' " A.d · ·fi ·' • ; eroma 1 a Lafuente, protagonista de una nut1 cac1on que 
na encontrado su reflejo incluso en la tradición musical 30

. Por el con
~rio,las huelgas de 1962 únicamente habían dado lugar a la celebra
Cion de su XXV · · · d e oo de As . amversan o en un acto conjunto e PCA Y e 
· tunas. Fuera de esta ocasión la llama del recuerdo tan sólo era ali-
lllentada . . . . ' 1 . 
prora .Por 1111c1at1vas de carácter privado a cargo de os propios 
por gomstas de los acontecimientos: sendas com idas de hermandad 
con p_art.e de los supervivientes del cornité socialista de propaganda 

st1tu1do d 1 , d ¡ a nda 
fase d . uranre a huelga y de los desterrados a ra1z e a se::>u 
daci' e la inisnia. La conm emoración afrontada en 2002 por la Fun-

on Juan M -· ' 1 1 o ~edad d uniz Zapico ha supuesto, a este respecto, no so_ o ª n -
e ofrecer resultados de una investigación h istórica, smo tam-

~---~~~~~~~~~--:--=--
d..o · 01er Calaf Ma 1 . , . \ ·' · 1 - ara el aula Fun-. on Jolé Bar . sa~ is, Re11olrmo11 del 3 4 e11 Asilmas. 1 11ateria e, P _ _ · iflr-
t.n.s¡g10 XX reiro, Ov1edo, 1984, y vv AA, Oa11brc 1934. Ci11me11ta ª"º'para la re 
,. ; ~ fi l, Madrid, 1984. . , , 
\1q gur;¡ de Aid L fi d 1 laborac1on d~ ~ or Manu 1 ª a uenre ha sido cantada, coman o con a co . . 
~n11d e • Por Nub · 1 ele la misma pieza ,. o r~scata·'- eru, en tanto que las versiones popu ares . 1 d El .011 -s '"111 uas Y reco iJ d ¡ b ción tttu a a - ·1 

ares de 1 P a as por el colectivo Xana en a gra 3 

ª revoluci611 d'ochobrc de 1934. 
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b ié n d e promo n :r actos d e ca rácter plural . . 
lo . ·. . . . • y uni ta n oydc· 

s n11sm os con p resenc13 m srit u c io . . 1 contar en p. . . . ll ,J . 
a1 :1 los h1sto n :.1 d o r es, de o rd inari o a1.sl"dos , - l . l . . , L < <• e n e I re u! os a . ¡ · . 

cos, a imp 1cac1o n e n u n p rovt:cto de ·' . 1 . ' c,1c c1111-
bl, ~. . . . , . ; es ta n a tu1 a eza supon~ • 

t:Ct1 u11,1 i e lac1on direc ta tan to con qu ie n es d ese - . . testa¡ .. · . l . . m pen,11 011 un pa
pe clCtlVO e n OS ac on t eClllll t'11tOS o bie to de estu d · 

l , . . ~ · io com o con los 
actua es re spo n sables d e _las o r garn zac1ones qu e se reclam an herede-
ras de ese p asad o . e s d ecir, los p rinc ipales inte resad os e n administrar 
la m e_mon;:i . C o n tluyen , p o r tanto, tres perspectivas regidas por ló·,i
c~s d1~erentes y n o sie mpre co nciliables. Por un lado, la ó ptica dt'l 
hist o ria dor y la d e los dirigentes sindicales o p o líticos ti enden a co
lisio n a r e n to rn o al e quilibrio es tablec ido e ntre e l r igor de la rt'
construcció n d e l p asa d o y la " re ntabilidad " q u e esta pueda suponer 
en t é rminos de prestig io e ide ntidad , contribuyen do a afirmar la 
irnagen ex te rna y d e la coh esió n inte rna . L1s in terpre tacio nes críti
cas o que rese r ven p a ra o tras fu e rzas o tende n c ias un espacio juzga
do e x cesiv o se con v ie rte n e n desestabilizadoras para la imagen que 
la oro·anización h a cultivad o d e sí mism a. Por o tra parte, en su pro
pio s~no una p an.e d e los milita ntes m ás veter-an os - aquellos que 

' . . 1 l . bl d > ¡ .... b 1. o loaía corno a han sobreviv ido ta nto a as eves m e x ora es e e• o . , 
. , , . a . o de pres1on 

su cesivo s d esen can tos y rupturas- actua com o ::::>1 up . . 1. 
• • . > b . la patnmonia i-

p artJCularme nte mte resad o . p o r razo nes o vias, en . e l-
• , · 3 • 1 d s b 10()'rafias. ua 

zac1o n d e un p asad o que es p a rte esen c ia e su . ::::> d 1jenes 
. . . , . · · · bl ·eacc1ones e qt 

qme r r evisio n d e l rm sm o su scita m evHa es 1 , . .1 cohe-
. . fi d - . t" e n e n la m1111111, 

son pro tagomstas, se s1e nte n a ecta ·os Y m a n 1 
1 diri o·enres, a 

. , l . h , voz L os actua es º b., sion que es p e rmite acer 01r su · d b ar rant 1en . h ·w e use 
quie n es se dir igen las prime r as respu estas, e 

cie rto consen so inte rno a este resp ecto. 
1 

.J . an ci"l clandes-
. · · aJ ¡-a d as a a Jlll H e -

En aeneral, las exp e n e n c1as v1t es i::::>a . ' .d d de sus prorago 
· 0 ·, · · s d e Ja 1de nt1 a que tma y la repres1on son consntunva 11 en rorn° 

d · · n sertan e n u · En 
nistas p a rtic ula rm ente c u a n o estos se 1 sa colect1va. 

' . . . , n a! a una cau 1ifio1 
reconoce v valora su contn buc1o n p e rso . . , >fiuerza y an1P 

' . · aan1zac10n re d tie en 
conse cue n c ia, la p e rte n e n c ia a una o r;:, . ·¡.· t d e mo 0 q · , _ 

. . ·1 d ,· tona 1111 n a n e, - reves 
la importa n cia d e una d1 a ta a eJecu d e vereran°~ . 6-

"d idos o-rupos nc1a su seno tie nde n a co nfiO'urarse re u c . ::::> 1 Su prese , _ 
::::> · · n dad m o ra · . . d s or!0 

tidos d e una aureola d e presn g io Y au~~ i ·esponsab11Ida ed unª 
1 Pac1o n e e r ·d s e 

sica e n los locales y la eventua ocu ' tes reconoci 0 
.1·r·inCÍª 

. · · l >xp o n e n ¡ 111 1 , 
ni cas t e rmma n por e ri g ir es e_n e d . lizació n d e a i enror-

h
. · · · niºcrochma e sacra en un · Jstona v iv ie nte e n un i . , ta n1e rece "oficia-

l c1o n q u e es 1os 
que contrasta con la escasa va o ra . " os vecera! 

. , ¡· e . ta frecu e n c ia, est 
no so c ial m as amp 10 . o n c1e r 
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if;"Jdoptan actitudes en_do~ámic~s y m onopolizadoras ¿el le~ado 
·•Jqu( se sienten deposit;mos, alnnemando una pequena feria d e 
~~jd.ides 5¡11 apenas trascendenci~ externa 31

• Para ello, han estable
.:Ji una forma canónica de referir y conmemorar e l pasado y han 
J:".irrolbdo un sentido patrimonial sobre el mismo, mostrándose 
"J!icubrmente susceptibles ante cualquier intromisión de elemen
;:iajeno a su estrecho círculo. Su escasa capacidad para trascender 
t<:o:líini tes y lograr audiencia en la sociedad se combina, cual perro 
¿? horrrlano, con la desconfianza ante iniciativas q ue no estén bajo 
•1 con1rol. Respecto a la labor de los historiadores, las reacciones 
;jfüíl del convencim iento de q ue la letra impresa jerarquiza, de 
cvdo que en cualquier publicación acerca de su h istoria el índice 
J~omástico se erige en una especie de pan teón para el consumo in
:crno Y, por tanto, en el principal (cuando no único) motivo de con
rrowrsia. 

De este escenar io quedan excluidos de Jacto aquellos veteranos 
-una amplia mayo1ía, en realidad- que por distimas causas perrna
r.icen apartados o han sido relegados, así como cuantos no han desa-
rrollado u 1 T · · . . _·., 1 a 1111 1tanc1a activa, a qu ienes cabe suponer perspectivas 
'rllimleme t ¿·e · ¡ 

. 11 e 11erenc1ac as pero mucha men or capacidad para co-
municarlas 32 D h 1 1 fl. . . , hd' . · e ec 10, os con 1ctos y rupturas vividos, as1 como 

lspandad de s " " r . . . 1 d 1 ¡1~~idad us ca~r~ras po 1t1co- s111d1cales una vez a canza a a 
media. ' pesan en el animo de todos y sur ten efectos retroactivos 
.~niostl~ando ~I recuerdo de las experiencias compart idas. Persona
consen; sec~ansn~o atraviesan sus relacio n es di fic ultando c ualqu ier 
riin a u 

0 
en as ~1llradas retrospectivas hacia el tiempo en que corn ba-

n enemigo , 33 U , ¡ rodido e . comun ·. n patron q u e, por otra parte, 1emos 
ton la di ~dnsta t~r igualmen te en los ar tistas en su día comprome tidos 
d 11 enc1a cult 1 ·n Oi pordifi . ura anti .ranquista y, al cabo del tiempo, separa-
~ en las que no dejan de p esar el éxito de algunos y 

F~de · 
~Poi". raciones sind· 1 d . . . . . . 
"' . 1~cos 0 de . . ica es e pens1ornstas y asociaciones de antiguos represaha-
''TC!on vicumas de 1 d" d fj fc e• : an a sus p a 1cta ura o recen, no obst:mte, plata ormas que pro-
·:n1en10 • 0 rtavoces acc d. d · · ' · 1 ~ s pub!icos. ' eso a me 1os e comu111cac1011 y ocas10na es recono-

'' l E;ia dispa d 1 
:i ·1~ ri a( rcsult ·d 

t;t · br11 r1sr11rias ª ev1 ente cuando, como ha ocurrido en el proyecto Hay 
tS lis ···· en el tra d 1 1 · · ti1¡ d cando un · nscurso e a investigación se recurre a os test1mo111os 
•1 ~ ?ulsar las r espectro amplio de entrevistados, pero vuelve a quedar velada a la 

4l d e acciones u bl. 
1¡¡!0 .. G esavenen . 

1 
na vez pu icadas las obras. 

·· " en cias lan s'd · J 1 · :~I . evieve D . f¡ 1 o 1gua mente el signo de las relaciones entre os ex1-
lf11J01;ePubJicain e r1:Fy us-Armand, «La mémoire de la Seconde R épublique dans 

frr 11 1 n rance» M · G ' (d' ) 1r1110;,e de 1 S •en ane-Claude C haput y Thomas omez irs. , 
ª rco11de Ré¡mbliq11e es¡H(r:110/e, Université París X, 2002. 

J 

' 
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la m arg111ac10 11 d e o tros puesto s e . 1 . , 
d , , . , ' n 1 e ac1o n con · 

e carac_ter e_r1co ·'4 • opciones creativas y 

El histo riad o r establece de este m o d . · o una con1plc1a . 1 · • 
unos te stigos que son a un ti empo fi . 1 . :.i. ic ac1011 con 
. . u entes pa1 a a 111vest1oació 

tagomstas del relato con consc ie nc ia d _, se.¡ L 1 ~; 11 Y pro-
) :l ' e . 1 o . a va o rac1011 d . 1 

p e es e esempc i1ados tan ro ind iv idualme nte corno . 1 . t.: os _pa-
. · po i as 1espt'ct1v1 

orga111zac1o n es se convie rte e n m o tivo d e p ermaileiite e . ' 5 

I - · :1 · . · o ntrovcr 1a \' 
a p e 1 sp cct1va e el histo riad o r se ve con stantem ente ¡ 111pu~i ·'d ' · ·d· . s •" a por 
no co1~c1 _ 1r con _s:1 recu e rdo -'5 . Pero las cliscrepancias alcanzan igual-
m ente .1 la selecc1on d e h ech os y te m as relevantes, así como a la for
m a d e abordarlos, pues los protagonistas en cu entran gran dificultad 
para reconocerse e n los textos d e carácte r acad émico y no suelen vt'r 
cabalmente re fl ej ad as su s v ive n cias en lo escrito por los historiadon:' . 
La autoridad que les c o nfiere habe r con ocido la realidad como una 
expe riencia v ivida e n prime ra p e rsona, hacie nd o abstracción de lo 
p arcial de c ualquie r p e rsp ectiva individual y de la existencia de una 
pluralidad de fuentes a las que tan sólo e l investigado r ha tenido a~ce
so, únicam ente representa una parte d e las razones por las que nen
d e n a conside rar que este d escon oce o aduJte ra lo que _realme_nre _s ~i 
cedió. En este d esacue rdo p esa tambié n una distin ta y~rarqu_izacion 
d · b d d 1 d . · 1 ' l·s· · de las 1111mias Y· e las cuesnones a or a as a 1stan c1a en e ana 1 is - . 

. ' . 1 · ado de la vi-
en gen e ral la fr1aJdad d el estilo con un relato muy a eje , . 

. , . , d , ~ . cias crauniancas. 
venc1a especialmente cu ando se abor a n expe n en . , b. . ra )' 

' . . · . 1 d · . sion su ~em• 
La dificultad d e los historiadores para re fl ej a! a 1111en 

1 · h ndar este foso. el componente hun1ano no 1ace smo a o < 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~--:-.-::--=~~¡::~~ d 
m enudo 

. n ecido rdega os, a d poder. 1 a 
.\ 4 En la versión d e quienes han p erma 1 .i: bl dd m ercado y. ·1dort'S 1· 

· su alma a u.ia 0 1 b1scon · , 133-
o tros ha tenido como preoo entregar . Ja Jabo r de os Andrec: ·. 

3; La disconformidad de Jos protagom scas l ~o~~s republicanos por(dirs.), Hi;~º'; 
sido señ alada también para e l caso d e_ los ex~~a ut y Thoni_as Gónie; : y c:n el de ~
choud «Allez allez, alle z», e n. M ane-C laude/ CU ~vers ité Pan s ){, 200 .·e hisrof13d 

' ' d R ' b/' 1e e<¡Ja(?llO e ni Hst1111t5 
re et 111é111oire de la Scco11 e epu i qr - · FI, ns «A 11cie11s iv 

l~ l Baboulet- oure . , 
resistentes fran ceses por asca e 

/ 
, ?9 2003. 

I ' F ie· Ora es num.- , 
res», Hisroria,A11tropo ogia Y uen ~ ' 
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Resumen. «Cortocircuitos de la memoria. Acerca de un proyecto 
de conmemoración» 

La memoria acerca de la chccadura franquista imperante en la sociedad espa
ñola ha experimentado en los úlrimos años una llamativa sacudida con la apa-
11é1Ón de numerosas publicaciones y la emergencia de una demanda social de 
re1\indicación de sus víctimas. La visión dominante se m antiene, no obstante, 
en los términos que implícitamente fuó l::i Transición . A partir de la experien
cia derivada de un proyecto de investigación, divulgació n y conmemoración 
de la oleada huelguímca de la primavera de 1962 llevado a cabo a lo largo del 
año 2002, se plantea una reflexión acerca de los m ecan ismos que ngen la me
moria y los olvidos en corno a nuestro pasado reciente, así como los condi
nonances que operan en el particular caso de la historia del movimiento 
obrero. 

Abstract. «Memory sliort circuits.Abo11t a co111111e111oratio11 proj ect» 
Pr,1•alcm 111e111ory aborl/ fra11cois1 dictatorsliíp í11to Spm1islr society Iros s1iffered 11 e/car 
-~uke last_ years, witlr appeara11ce of 1111111ero11s iss11es m1d e111eree11ce of a social dai111 i11 

Jdai'ilurojrrs 11icti111s. Prcdo111i11ari11g 11icw 11ra111ci11s lro111e11er rlr~ ter111s tlrat 1ra11si1io11 to 
ClllO(Taru· f" ' / fi . . 
. . ·1 

1111P rcrr Y. rxed. S111rt111~ fro 111 a cx¡1eneuce o>fa rescarc/1, sprcod a11d co111111e-11wra11ve . < . 

7007 pro1ec~ nro1111d tire 1111111c o.f strikes i11 1962 Spm1islr Spri11g de11eloped olo11,f! 
;. -, ba ref/erno11 ÍS proposed ll'Ít/r TC(!ard to 111ec/ra11ÍSlllS t/rat ni/e /llC/llOT)' 1111d obfi-
1011¡ a out reccr 1 I d. . < • • 1 pasr mu co11 111011s 1/r111111ork 111 specific case of /11bo11r 111011e111e111. 

i 
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Introducción 

Teresa Torns, 
Vicent Borras 

y Pilar Carrasquer ::-

ta.,. 

.b ? Sl e .. 

L:e ~tí~~lo trata de dar respuestas a las posibilidades que plantea la 
ronnuac1on ¿ 1 · d l b 
r' e a v1 a a oral y familiar. Son respuestas que tratan de 
.trecer argume11tos ' ali' d · d · ' · · l d 
¡¡• . mas a e ev1 enc1as emp1ncas s1mp es o e co-•teaones li · 
illrlio 1 ?0 neas al uso. En síntesis, este escrito da cuenta de un es-
fl1liti~~~1~ado. ~ar~, mostrar que la conciliación y, en concreto, las 

El oncibac1on en curso no sirven tal como están planteadas. 
pruner gr d . 

~Je tales ]' . upo e razones sustenta la negativa en el hecho de 
r.,14 talqP

0

1
1ticas ª_P_arecen enfocadas sólo hacia las mujeres, de ma-

ue a concil · ' b " O 1 \:ie es lo . 1ac1011 parece que "no es cosa de hom res . , o 
.. n11sino que 1 h b . ·1· ·1 · 1inque es 6 . ' os om res no tienen fam1 1a que conCI 1ar 
?' delos ad~~ icie,n~emente sabido que la gran mayoría de los jóvenes 

El segun~os 51 tienen una actividad laboral a tiempo completo. 
C6Jiciliación ~grupo_ de razones da cuenta de cómo las políticas de 
~nsiguen sin an surgido para promover las políticas de empleo y no 

na situaciónº reforzar el actual contrato social entre los géneros. 
reco110 ·d · 1 'D ci a como modelo mnle breadw11mer que, en a 

8 .'Plft.lnie 
·''~IJ¡9 nto de S . 1 , . . 
' 1 3 0ellaterra oBcio ogia, QUIT, Universidad Autónoma de Barcelona, Echfic1 

;.,, Orn¡ l'. C • arcelona 
~J: ~na ' " ªtrasquer p. · , 

~'r.i¡ "li ªP1trs1a por 1 ' ., Borras. V., y Roca C. (2002) El csi11dio de la doble pre-
"< ri·-n a <011cili ., d I . ' . .' . · · 

Pt. S0~1· 1 . ªªº" e a vrda laboral ¡1jia111rlrar (mforme de invesnga-
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actualidad, tiene to davía un en o rme p eso s· b , ]" 
esp añola. . im 0 ico en la sociedad 

. El te ~-cer g rupo explo ra por qué esa mism a sociedad lnce dºfi ·¡ 
e x1stc11c1a d e la con ciliació n po r ten er un Esrad d 1 u· e 

1 
Cl la 

( ~ . · · 0 e 1encst:ir débil 
pocos se 1 v 1c1os y p oca demanda de d e rechos d"' c· d d · ) . - . . . .... 1u ::i an1a. Y 

dCompana esa evidente debilidad con una tradic1' 0
' 11 ca111 ·1 · c. 

. ' e ¡ ; 1 !Sta Ill t' rtt' 
(muc h o trabaj~ d '?mésti co-famil~a r d e las muj eres en las familias) 
que, a su vez, dibuja un futuro aciago, dado el creciente proce 

0 
dt· 

envej ecimiento de la p o blació n. Ese doble eje, así dibujado, se com
ple ta con la existen cia de un trasfondo sociocultural que ampara unas 
pautas y unos vaJ o res que dificultan el desarrollo de las políric;i de 
conciliació n . El an áJisis de ese trasfondo es el objetivo concreto dd 
estudio aquí resei1ado y d e estas páginas. 

Los resultados obte nidos e n el estudio redundan en algo cacb vez 
más sabido : las muje res qu e v iven en régimen de dobk presencia. 
aunque no todas p o r ig u al, n o logran conciliar s i1~0 acumular una 

b . . · , po hbre )' demandan m avor caro·a total d e tra <lJ O; nen en m eno r ti e m . • ., 
1 , , . º , . L · . , . , , ·'S ) ' meio r snu:idas bbo1a -mas tiempo para s1 mism as. a:s m as J OVC ne: ;.1 •

1
. . • 

11 . . , d !· p olític 1s de conci iac10 m ente confian e n una reone1Hac1o n e ,1s ' . !· d , !llás 
. f; ·i· 1 b .. ¡ Po r el contrario, as e de la vida personal, ami 1ar y a O I el . d . -'·1s étn icas, 

. · d , J " ·abaiadora o e 111111011• . edad especialmente s1 son e: c ase. ti < ;.1 • 

1 
. s muieres in1-

' d b . so ·1al que a ,,.una J se fían cada vez m enos e un cam 10 · e e . :::> 

. 1 d .. qti e c: 1era para bien . ciaron con a esp eranza e 1 L 

Un estudio sobre la conciliación 
Carrasquer, 

1 · (Torns . . fi 1 · ba un estuoio . ', 1 e~isren-
En d1 c1embre de 2002 111ª iza tras cuesnones, ª .. 1 en 
l3orras y Roca, 2002) para explorar, enrr: ~ac~n de Ja con ciliac~~~nro 
cía de las dificultad es socio~ulturaldes qu ·nviable. Este plan.t1~ª

1 1.ón en 
d .fi J cuan o no J nc1 iac España una propuesta 1 ici riales de la co . de Jas 

. 1 d ' fi ultades m ate e • 1d1osas 
no nos llevó a ignorar as 1 1 ~ . entre otras, las estL las polícicas 
Espa1ia que h an puesto en ev1de~1_c;~obedo, 2000) o d~ 'pero sí nos 

Políticas familiares (Brulle t, 200 e' E s1999·Valienre, 200 ?d· ,11 ctilruntl 
d 1 B. tar ( ' d _, 01 e n de nuestro Estado e ien es ' esisrencias e l·za111os u 

, .· ·a d e unas r . · 5 rea 1 ' -- co oriento a destacar la existe n c1 tales res1srenc1a ·il conc1 ,1 
. . · , A fi de concre tar · el acn1< · 01er. ante la concihac1on : ~n " . s que amparan le breadr1111 le 

análisis de los imag111anos col~c~iv~o en el 111odel~ 111ªro Ja fuerza' 
sociaJ entre los géneros maten ah zda n er de man1fies 

·¡· · h ]oora o po A través de ese ana 1s1s, se ª 0 

. . · · de la vida laboral y familiar. .. 
(Jl concihac1on 113 

,. . ·ilore sociales asumidos por hombres y mujeres en tor-
·, ".llH"' \ \ ' · . J · 
- r i . . 1 · conrrato social y a dicho modc o. Siendo estas las claves 
. , J UJl lO · l' l e d d 1 dºfi --¡ro p.ir~cer contribuyen a exp 1car e trasLon o e as 1 1-
.,, J !ll!O ' . . . , . 
~-:~J .. ,\Cmales por la que atraviesa la conc1hac1on de la vida !abo-
:¡, ómiliar y J,1s políticas implicadas. 

El concepto de conciliación y otros supuestos 

\pcm de la actual popularidad del término co11ciliació11 son muy po-
1 ,o; los estudios que abordan su conceptualización. Junter-Loiseau y 

Tobler (1999) revisan históricamente el concepto de concil iación. 
St~iin e1e criterio, el concepto aparece en el siglo XIV bajo la acep
oónJe acercamiento de mundos contrarios y ha llegado hasta nues-

1 :.-&i días en su dimensión laboral amparado, incluso, por la OIT 2• Las 
rn:oras proponen el rechazo del término. El motivo de una propuesta 
,._: ~dical es el que, en buena medida, ha orientado las propuestas 
::oncas del estudio que hemos realizado. El hilo conductor de ese 
~Jlisis es que la conciliación puede y debe ser viable, pero no en los 
1
'.rnunos actuales.Y que ello debe tener su reflejo en las políticas so
oa!es~ue se lleven a cabo, tanto en las de tipo generalista como en las 
\l~eoficam d d · , . ente e 1cadas a las cuestiones de genero y, en conse-rurnc1a de ·¡· . , , • conc11ac1on. 

l\ntes de expl · · · 1 · · t ' se e· . • orar esos 1mag111anos co ect1vos nuestro m eres rn1ro en mo 1 . , 
ti~ strar a gunos daros objetivos sobre Ja poblac1on poten-rnente coi . d 
fl d ¡ 1cern1 a por la conciliación. Los datos sobre la estructu-e a pobl · · · , 
Jfies _ acion activa 3 nos mostraron cómo la mayona ele las mu-

espanolas ad 1 1 . , . 
<spira a , . u tas, a igual que sus homolooas europeas, vive o \ iv1r en , . . º . d 
tia dual d regi111en de doble presencia , sean o no consCJentes e 
!oesaa

1 ~d. ~sa mayoría alcanza probablemente la totalidad cuan-
. sp1rac10 . . , · , 

r.cs_y có 11 se concreta en el colectivo de las mujeres mas JOVe-
. mo esa dob] . . r rlt1to qu . . e presencia apenas afecta al colect1vo mascu mo, 
rr1. ·• e s1 bien 1 · b. d '1<1c1on as lllUJeres españolas desde 1985 han cam 1a o su 
' con la a . . d - d 
!-Ore¡ de¡ ctivi ad laboral, ese cambio no ha ido acompana o 

os ho111b - . , . , . f; 
res espanoles en relac1on al trabajo domestico- a-

, ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
l'lll',,¡b 1· ª recollle d · • • 1 

i v1
•
1dades fa l 11 acion núm. 123 de Ja O IT en 1965, sobre el trab<lJO Y as res-

~, eaie el nH tares. 
· «.2((? dl'talle ele 1 d . . • B ·ras y 

i_. os atos objetivos en el cap. 4 de To rns, Carrasquer, 0 1 

J 
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miliar. Esta situación ele desigualdad ar.ecta m~yoritariamente, aunquc 
110 por igual, a las mujeres adultas ac tivas, quienes asumen cotidiana
mente esa doble presencia y esa mayor carga ele trabajo, tanto mate
rial como simbólicamente. U na situación que también se da en eJ 

resto de los países de la UE, aunque las variaciones culturales exm~n. 

Las políticas de conciliación y el origen 
de las dificultades 

Para explorar la inadecuació n de las actuales políticas de conciliación 
es preciso recordar que tales políticas han sido auspiciadas desde la 
UE, a partir de los compromisos adqu iridos para lograr nuevas estrate
gias para el empleo (acuerdo del Consej o Extraordinario sobre el 
Empleo, Luxemburgo, 1998). Esos acuerdos deben lograr un aumen
to de la participación fem enina en el m ercado laboral y ello debe ir 
acompañado por políticas de igualdad de oportunidades en el em
pleo y de conciliación de la vida laboral y fami liar (Consejo de Car
diff, junio de 1998) . Tales propuestas han aparecido, como se sabe, 
también en Espa11a bajo la fórmula de una nueva ley (aprobada en 
novi~1~1b:·~ de 1999) que se ha popularizado bajo el lema de "ley de 
concihac1on de la vida laboral y la vida familiar" . .. 

A nuestro parecer, tales políticas, centradas básicamente en facih
tar perm!s?s laborales y promover servicios, especialmente los Ua1:

1ª: 1 

d~s Servicios de Atención a la Vida Diaria (SAD), ofrecen los prunero> 
~tisb~s con los que analizar las dificultades que son centro de nuesdrro 
111 te A , ¡ · d fcn 1-res. si, resu ta evidente que esas medidas a pesar de ser e 
das con l ' · · ' · · · en me-. 10 P0 ltlcas de 1gualdad se convierten desde su 1111cio, · 
elidas exclus· . ' ' y d por su-, ivamente o rientadas hacia las mujeres. se ª . . 
puesto que el 1 , 1 b qu1eno na a 1ay que hacer para " mover' a los 1om res, !" 
no parecen t · ¡ e · · J , o Pº in· ener V JC a 1am1har que conciliar. Son por o r,int ¡·. 
cas que ocult . · · de la< 1 
.. , an ° no consideran la relevancia y la ex1sre11cia · 

v1s1on sex 1 1 1 . . . ipo. no 
' ua e e trabajo en el hogar- famil ia. Al 1111s1110 nen d !J 

ven o no se pre . . , 1 'diana e .1. . , ocupan por la d11nens10n tempora y con . po· 
conct 1ac1on p . '·¡ ten1 

1 . orque no son capaces de atender a la smcroni, . . :óu 
ra que acompa ~ 1 d bl . 1 a·unzatl , . 1. . , naª a o e presencia y que reqmere a or.,, · 10-
) tea izac1on cot'd· el 1 . ' lo·1no,1gI 

1 
1 iana e a carga to t-11 de traba10 Y por u t( ran e peso simb'. < e < e ~ • , · res~Jl 

en la a t 1 o~ico de las actuales pautas socioculturales! P.einPº· 
e ua orga · , · , · le n 

donde 1 el nizacio. n soc1oeconomica del traba.JO Y e 
e 1110 elo / / b d · l 11ª e rea wm11er resulta fundamenta · 

1 ·d laboral Y familiar. .. 
115 

La conciliación de a vr a 

.· t'ficas y c ie ntífico s socia les, com o E d e 
. Los análisis de;il~1u~ª(1c~~~)1, entre o t ras, a~udan a .fu.ndamen t~~ 

S111gly (1 999) y . D Sinrrly estudia e l tie mpo chstmto y .d es1 
nuestros plan teamie ntos. e d º a la c rianza d e su d escenelenc1a. Su 

el !' n padres y rna res ' ' 1 
gua! que ec ica : . v isto como continuo p o r as 

d. tra como ese t1e m po es . . 1 
estu 10 mu.es . 1 el 5 Esas percepcio n es dtficulta n a 
11adres y c\Jscon t111Ll0 por os p a re . . . . , J J r 
~;nciliac ión po rque las actuales políticas de . con c1hac1on .':cu tan a.~!-
visión desiaual del tiempo ele t rabajo (d e CLndado Y a tenc10~ ~ los hi{os 
e hijas) y n~ per m ite n u n rep arto e fectivo d e las resp o n sab1hd,ades a
miliares. En su análisis c ualitativo del tiempo da cu en ta d~ com? los 
padres no cogen los p ermisos ele pare n talidad po:~ue n~ tie n en m te
riorizado qué sianifica e l " tiemp o para los o tros y e l tie mpo d e n o 
trabajo les apare~e corno tie rn.po libre o vacío ele conte nido. Encerra~ 
dos en esa mism a lógica, esos padres no tienen ideas conc re tas d e ~ue 
deben compartir, pues las tareas doméstico - fa1niliares les resultan m
tangibles o poco valoradas.Y ese es el m ismo imaginario que se pone 
en evidencia e n las propuestas d e reducción d e la j o rnada la boral, 
por9ue para los hombres e l tiempo libre suele ser asimilado a t iem po 
de hbre disposic ión personal. El m ism o autor muestra cómo n o suce
de lo mism o en el caso de las rn.ujeres, para las que ese tie mpo libera
do por el trabaj o productivo se " Llena" de tiempo d e trabajo domésti-
co f: ·1 · . 
de -nami iar, r~sultados qu e ~an_ sido corrobo~ad?s en ot:~s estudios 
f; :u.estro pa1s (Torns y M1g u elez, 2000) . M1guelez, soc10logo d e la 
amd1a d en1and 1 ·1· ·, · 'd l' · . ' ' • a que a conct 1ac10n sea :>u stitu1 a p or po tt1 cas 

Orientada e · J 
n el 

s a transtormar la m ane ra m.ascuhna d e ver y estar en e 
1ll!1 o y 1 . 

Un ª reva onzar las tareas del cu idado y atenció n a las perso nas. 
pob~ t~r,ea urgente, d ado, ad e m ás, e l c reciente envej ecirn.iento d e la 
cia" ~~1ºf europea Y la necesidad de tene r presente la " doble presen-

o argo d e todo el ciclo d e vida (Birnbi, 1999). 

la · 
VIgencia del modelo male breadivinner 

~on el fin d 
dificultad e ~reparar el camino para llevar a cabo el análisis de las 
resulta i es soc:oculturales presentes e n las po líticas de conciliac ión 
L rnpresc111d'bl d as espe . 1. 

1 e tener en cuenta el m o de lo nwlc brea wim1er. 
(19 c1a tstas ' d. · 

98) e nor teas y an glosajonas B. Siim (2000), J. Lew1s 
(1998), pantre 0

1 
tras - y Carrasco, Alabart 'M ayordom o y Monragut 

, ' ra e e , 
con10 el a 

1 
aso español-, han sido pione ras en e l estudio d e 

'ctua Estad o d el Bienestar incide en las relaciones sociales 
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de aénero y de cómo la neutralidad aparente de sus políticas afectJ al 
col~crivo femenino. Gracias a ellas se sabe que ese Estado del lfoies. 
tar, hoy en crisis fi scal en la mayoría de países ele la UE, actúa como el 
tercer vértice de un triángulo que tiene a la familia y al mercado de 
trabajo en los otros dos. Y a las mujeres en situación de subordina
ción, en cada uno de ellos, padeciendo o soportando tal subordinación 
con ligeras o fuertes variaciones según sean la clase social, la erniJ.la 
edad y el momento del ciclo de vida en que se encuentren 0as mu
jeres) . 

Sabemos también, gracias a esas estudiosas, que las políticas sotiJ· 
les que se llevan a cabo en las sociedades europeas conremporáne11 
no son capaces de romper las bases del modelo 11wle bread111i1111er. Un 
modelo que si bien hunde sus raíces históricas en la industrialización. 
en la actualidad se hace efectivo a partir de los pactos nacidos tmb 
Segunda Guerra Mundial que cristalizaron en el biforl/le Bevrtidgr. 
Tales pactos se sustentan en un contrato sexual (Pateman, 1995), qur 
configura un modelo donde sólo los hombres tienen reconocido d 
derecho al trabajo (reducido a la dimensión de actividad laborJI 0 

empleo) y con ello la atribución de ser el cabeza de familia Y de ser el 
principal proveedor de ingresos. Mientras que las mujeres tienen_qur 
asumir el trabajo doméstico-familiar (no reconocido como trabaJO)_Y 

- · d 1 1 o prrn· ven constrern os sus derechos y oportunidades ante e emp e 
samente por esa atribución que las reconoce socialmente sólo como 
madres Y esposas. Si se dedican solamente a ese trabajo, serán considr· 
radas como amas de casa, una categorización que las convierte len 

Po 1 · de vista J· ca re evames socialmente y en inactivas desde el punto 
b al y · · ' ' adscnio or · si son activas u ocupadas su horizonte vital quedara .. . , ~~ 

quieran o no a la realidad de la doble presencia. En ambos . ," dr 
derechos de ciudadanía quedarán mediados por la intervencionJY 
un cabez el f: ·1· · nrn 13· ' ª e ami 1a, a no ser que ellas mismas se convierta . '()f 
en ese caso t ¡ · · , , una 111a) . . • ª s1tuac1on les supondra probablemente 0 rn· 
~arti~ipación en los índices de pobreza (mujeres solas ~on de~~n:l 
( 

encila ,ª s_u cargo) o una mayor masculinización de su vida pt' · 
en e limite m · 1 , . . • UJeres so as con ex1to profes10nal). . h!O 

Las política d 1 E d 1 nuJerrs · 
el 's e stado del Bienestar a favor e as r . ·b((' (il 

trata o de pal.i . . , . 1 e v1s1 · 
el , d 

1 
ar esta snuac1on, con medidas especia menr 

1 11uf area e empl S .1.d d dt' as 1 • 
res ]) h' 

1 
eo . . e trata de aumentar la empleab1 t ·a . . r~ J.1r· 1 . e a i a nece el el el 1 . d e n,1rr si a e a conciliación. Pero casi na 1 r ,poco 

se cuenta de qu ¡ 0 ntll) 
Podra, . e para que la conciliación sea viable, nac ª 

1
. 
01

nbrf 
' consegu1 · . · d ¡ tos 1 . 

Por exc - rse si no se aumenta la domemc1da e e 
0 

(il f>' 
rano gue es 'cesan 0 parezca.Y ello es especialmente ne 
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. . , d I "da laboral Y familiar. .. 

La concihacron e a vr 

d .. , de tales políticas y donde las políti-
- d el penas hay tra 1c1on . . d 1 pana, on e a . . ·1 en con una visión product1v1sta . e 
d ~ leo difíc1 rnente ro1np . , b . 

cas e emp .d ncia la actual promoc1011 del tra <lJO a 
b · tal como pone e n ev1 .e d ¡ 

c:a ªJº· . 1 par·a las muJ· e res.Y lo que es más importante, do. n e e 
nempo parc ia < • ' l ¡ ' . · 0 

1 d . . ·b 1·11·dad laboral absoluta es a pauta e e ex1to s -gozar c e una tspon1 ' < < < • • • d d 
cial 'más comúnm ente aceptada y no sólo una ex1genc1a den va a e 

la lógica del benefic io empresaria l. 

Los imaginarios colectivos de la conciliación 

Nuestro interés por captar las dificultades de la conciliación nos ha 
llevado a analizar los imaginarios colectivos que amparan la distribu
ción desigual de la carga total de trabajo entre géneros y el peso sim
bólico del modelo male breadwinner. Sin olvidar que esa distribución 
desigual también está condicionada por la clase social. Se trata, en de
fi~liti~a, de ver cómo realidades materiales desiguales configuran ima
gmanos colectivos diferenciados en su expresión y existencia sim
bólica. 

1 
Nuestro objetivo ha sido ver cómo la conciliación, tal como se 

P antea en la actualidad, no resulta viable o cuando menos resulta ex-
tremada dºf¡ ·1 d . , 'mente 1 1c1 e llevar a cabo. A nuestro parecer, la concilia-
cion se enfrenta a una serie de dificultades, de corte sociocultural, 

tque hacen que la ley y las políticas de conciliación actuales no resul-
en todo lo ad d d b. d ecua as que e 1eran. Somos conscientes, no obstante, 
e que en nuest ' 1 · · · · tro · ' l ro pa1s, os pnnc1pales mconvementes con los que 

plieza a conciliación son la falta de recursos materiales. 
os crrupos d d. . , h . 

var :::.b e 1scus1on an sido el instrumento idóneo para lle-ª ca o el T · 
perce c· , ª~ª !Sl~. L~s resultados obtenidos tratan de mostrar la 
dificSr tdon del m~agmano colectivo sobre la conciliación y sobre las ª es mencionadas. 

El an'li . ª sis de los imaginarios sobre la conciliación 

Uno de los rasgos n , , . . . . . 
ª111para ¡ . . 1as caractensncos del imao-mano colecttvo que ª conc1haci ' 1 ~ Poca 0 nula . ' c:>n es que os hombres, por lo general, tienen 
e·, ' conc1enc1a de la bl , . ·1· ton de la . d 

1 
< pro emat1ca que representa la conc1 1a-

Vt ª aboral, la vida familiar y la vida personal. Como ya 
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hemos dicho, la conciliación no es cosa de hombres. La realidad de la 
conciliación aparece sólo en los ?rupos de h~mbres ele clases medias 
urbanas, cuando hacen referencia 3 sus parejas, l~s cuales no hacen 
sino adaptarse a Jos horarios lab~rale del mando y del resto de 
miembros de Ja familia . De esos discursos mascul111os se desprt'nde 
que la mujer es la principal organizadora y ejecu.tora del trabaj.o do
méstico, así como la encargada de hacer compatibles los horarios de 
los distintos miembros de la familia con los suyos propios. 

Yo empecé con mi mujer y poco a poco se ha adaptado a un horario. 
ella ha elegido el horario, se ha buscado su faena y su faena es por la mJ
i1ana, [ ... ] para coincidir los dos al mediodía y las tardes libres para esw 
con los asuntos de casa, que si los médicos, que si los críos, que s1 los es
tudios, que si la faena ele la casa .. . 

(Grupo de hombres de clase rrabajadorJ). 

Al parecer, es en las clases medias donde suele haber una m~yor 
colaboración por p;:irre de los hombres en lo que atañe a una ciertJ 

ejecución material del trabajo doméstico-familiar. Cabe apuntar que. 
en cualquier caso, las tareas de responsabilidad, coordinación, org:ini: 
zación Y supervisión del hoo-ar/familia recaen en exclusiva sobr~ h) 

· El d. :::> 'd . la· 111u-ll1Ujeres. 1scurso de los hombres muestra, agu1 e nuevo,ª ' i .d 
jeres como las únicas personas que están obligadas a conciliar su 111 '. 
la~oral con la vida familiar, sin por ello disponer de tiempo para 51 

mismas. 
P , · re·pon· or o tra parte, las mujeres se consideran como las unicas . i J 

sables de lograr esa conciliación, especialmente en lo que conneri;or 
las tareas de responsabilidad y organización doméstico-fanultar .. . 
e t ' ' · · icron1z.1r s ª razon, no solo son ellas las encargadas de combmar Y Sll d · 
su · · . . -, 1 car<rJ J5 s propios tiempos y trabajos smo que tamb1en son as en '? • 
d ·¡· l · ' d . ' n11ei11 e conci iar os tiempos laborables y familiares de los emas 
bros del hogar/familia '· 

E - · do111(i· 
. 

11 es_te punto, se percibe una asociación clara del traba_¡o Jja;1· 

d
tico-familiar con lo "femenino", e incluso aparecen esrereonpdos 1~·¡, 

os tanto a la fc~ · ·d d . . d ¡ senn ° 
• • < emm1 a como a la mascul1111da , en e 

trad1c1onal de los términos. "rí:S 
La apreciac·' d . . . . , las n11U' 

Se c. · . ion e que el SLljeto de la conc1hac1on son ' . ·pantc'i 
re1uerza si se t' _ . 1 parttCI . 

Ot 1 iene en cuenta la importancia que as ' . c.,nw 
organ a as " d " . . , ·nco-1~ 

li'ar d re es de apoyo femenmas al trabajo domes 
1
.d·rid.1d 

, ma res sueg l ¡ el so 1 ·' res l ' . ras, 1er111anas, vecinas etc. Estas reces e 
5 

u111· 
u tan esencial ' . · · . de est~ es para el transcurso de la vida cond1an•1 

119 
·d I boral Y familiar. .. ·1·ación de la vi a a 

La conci' . d 
hi .os/as son pequeños y en peri~ _os 

. -es especialmente cuando _los J fi . . t ~ a la dificultad de conc1liar 
Je1 . ' . . lo el discurso ren e 1 
ele vacaciones. En_ tocl b . 1 arece rara ve z o nunca la figura de pa-

. el d con v1cb a Ot ª ap, J · r 
rnaten11 a d. t' a que atañe solam ente a a muje . 
drc o marido. Es Ulla 1syun ! Ve c. e 

. madre se p uede quedar con el niño. Yo tengo suerte que 1111 

. . . . º durante e l m es de julio pues sie m-
Nosotros co111ctd1111os los dos en ªv'?sro y . fi era también se los 
pre están en casa ele mis padres o m 1 hermana que vive u ' ' 
lleva y cosas así. 

· · fi · egra murió y entonces pues a Yo por ejemplo nus padres viven u era y nu s_u ' 
base de chanchullos miles, dejarlo con las vecmas. 

(Grupo de mujeres de clase trabajadora). 

Las dificultades materiales que impiden 
la conciliación 

<;orno ya hem.os comentado, los discursos de hombres y mLtjeres no 
s~en.1pre son conscientes d e la importancia que tiene lograr la conci
hacion en su v ida cotidiana e incluso ni la reconocen bajo ese nom
bre. Pero cuando ele algún modo aparece, seti.alan una serie de difi

~~~:ades d: _ripo rna~erial, las ~uales giran ~obre todo en torno a la 

1 de. ~erv1c1os sociales asequibles y de calidad. Por lo general, la re-
c amac1on se h b l · · - · · ' h b . l · ace so re os serv1c1os soc10sa111tanos 1nas a ttua es 
~:~ ~ l actual Estado del Bienestar (enseñanza, sanidad, residencias de 
_. _cianos) Y se desconocen las posibilidades de los servicios de aten
c1on a la v·d d. · 
ot 1 e 

1 ª iana (SAD) , que se dan en otros países europeos. Por 
der~ ado, ª~1~e la falta de oferta pública, e l recurso a la oferta privada 

Probols servicios sociales les representa siempre problemas graves. El 
eina pri · l · d bl prese - ncipa para aquellas personas protago111stas de la o e 

jadorncia es la ~scasez de empresas que ayuden y faciliten a sus traba
sus ll~s Y trab3Jadoras la posibi.lidad ele tener permisos para atender a 

!Jos e hi · ¡ h . · 
Pendiei Jas Y e e acer frente a l cu idado de personas rnayores de-
de afro ·ltes. Otro problema es la escasez de servicios públicos capaces 
te si so~tar e~as necesidades de c uidado de las personas, especialmen
agrava ancianas dependientes. En esta misma línea, el problema se 

e porque lo . . 1 
ct1idad d . , s serv1c1os que las empresas privadas ofrecen para e 0 e nin os/ d · . -as Y e ancianos o son pocos o, en la gran mayona 
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de los casos, resultan económicament~ poco viables.Y, por último.el 
p~·oblema de la fa lta d~ re.cursos maten al.es para la conciliación se ma. 
111fiesta ante la mayoritaria falta d e con c1en c1a de que los SAD pued 
y deben ser unos servicios a d emandar como derivados de los der:~ 
chos básicos de ciudadan ía. 

Las clases trabajadoras son las m ás pe rjudicadas por esta falta de 
servic~os y de políticas. sociales .. ~n algunos casos, a esta carencia hay 
que anad1r la fa lta de 111formac1on o las dificultades para accedera 
ella que favorecen la. d.esigualdad . Las clases medias, en cambio, suplen 
la falta ¿ e estos serv1c1os subcontratando a mujeres para que realicen 
determ madas. tareas domésticas (limpieza del hogar y planchado de 
ropa). y de crndado de personas (ni1ios y n i1ias y personas mayores de
pendientes). Son sobre todo este tipo de trabajos de cuidado, concre
tamente los relativos a las personas mayo res, los que crean el mayor 
malestar Y los conflictos m ás numerosos den tro de las familias. 

Es que.ª ver, estamos hablando de un país y de una ciudad que pr.írncamen· 

d
te no tiene servicios sociales, ch, ¡no tiene nada de nada! Estamos hablando 
e que de g ¡ · · . . . . • ~ie no 1ay smos para las personas mayores, o sea, es unpres10nan· 

te, es 1111pres1011ante ... 

LJ; · pdo~os qu~ hay son poco conocidos porque Ja gente no ... No sabri 
a on e ir para mformartc. 

Yo ya he ten ido do 1 ·d p s personas mayores en casa y ... por circunstancias se un 1 o. ero cuesta eh H el b' 1 '' · emos esta o ocho años por lo menos ... y no ha 13 un 
semana que no hub· . d. n 
P

unto d . ieia un isgusto para decir... Es muy dificil,eh.Cas1au 
e 1 uptura, no. 

(Grupo de hombres de clase trabajadora). 

f ... J te piden gué renta . d a un 
punto te dicei1 's tienes Y claro con poco que tengas, llega 0 ·.d 1 ' no, es gue se 1 . . pi e1 
para cuidar a una . . 0 tiene que p.:igar usted, y claro lo que: te: 

pe1 sona enferma ... , es bestial. 

(G 
. b "1dorJ)· 

rupo de mujeres de clase tra 3.i' 

Debido a esta red u . d fc , l.. ,1d~· 
cuados se det c i ª o erta de servicios sociales pub icos.' ., 1 ' ecca ade , 1c101 
de la queia por 

1 
·.. mas como derivación no d eseada, la apar . · J· 

d J e tra to d f: " · niur 
as, en especial 

1 
e. avor que reciben las personas 111

.
1 

=' St' 
configura así Ltnedn_ o relativo al acceso a las guarderías púbhcd·as'.,. 

' , 1scurso . , e: b e· t . 
tremada peligrosi·d d xeno10 o, y racista en algunos casos, . lu· 

a para Lt fi 1 e s111 
11 utu ro que es ya presente, a qu 

121 
. . . , de la vida laboral y familiar ... 

La concrhacron 

-·b ye la au sencia y pobre za de políticas públicas e n 
gar a dudas contt 1 u. 
nuestro Estado del I31e n estar. . . . . 

L
. d tocio ello e m e ro-e as1m1smo, una cierta d esconfianza res-iga o a ;;:, • . . 

pecto a los partidos políticos, ya qu: c~:>11s1dera n q u e estos se ng_e n 
por la propaganda p e ro ~¡ue en la pr~ct1 ca no cu~nplen con_ sus _pr~
rnesas e lectorales. Ta111bien, e n los d iscursos anali zados, se c~ns1dera 
que no hay una b uena información acerca d e las ayudas destrnadas a 

conciliar la vida laboral y la v ida familiar. 

Sí, pero bueno, luego viene el otro caso, y yo conozco a uno, e h, uno, magrebí, 
eh, que yo no es que tenga nada contra los magrebíes pero ... Escúcham e, escú
chame, seis hijos, eh , todos con beca, tanto de colegio como de comedor y en
cima le ponen a la abuelita de rurno una asistenta social durante dos horas. 

Q~1ién puede pagar, ¿quién pued e pagar una pe rsona de estas para que le 
cuide su padre, o para que le cuide su madre? Muy pocas personas. 

(Grupo de h o mbres de clase trab:tiadora) . 

Por part.e de los políticos hay muchas promesas q ue no han cumplido por-
que a nivel de g ·el . ' ¡ h d · , . ua1 cnas yo 1e escuc a o antes de e lecciones que han an 
cincuenta n ·1 1 • 11 guare enas y no hay guard erías públicas. 

(Grupo de hombres de clase m edia) . 

O tra dificultad · 1 1 · · ·, . cient el . . materia ante a conc1ltac1on es la referida a la cre-
e esm c roni · ' d 1 h · mos con zacion e os orarios laborales. Son, como ya h e-

a traba· lentado, los hornbres que tienen horarios a típicos obligados 
uar a turnos incl 1 1 fi , rarios rot . '. u so por as noc 1es, 1nes d e semana o con ho-

at1vos q u1 e n e - 1 ºfi . cronizado . ' s sena an mayores ch icu ltades para estar sm-
quienes ds con e l resto de m ie rnbros de la familia. Son estos hombres 
C. e t1landan un horar·1·0 1 b ] 1" ' d " tonal s U e a ora cen tra estan ar y conven-

< • on e o s qL . el . 
estar n1á . . lle n es esean te ner unos horarios que les permitan 

• < s s111cro111zad l siendo la q . , < os con e resto de lo s m iembros de la familia, 
d < u eJa mas , !' · 1 · .ºs desean exp 1c1ta a re la ttva a los fines de semana, que to-
s , pasar e n con - , f: ·1· 1e111pre se e lpanta ami 1ar. Aunque d espués la realidad no 

La d , orresponda con ese d eseo . 
l e111anda de · · . , 
as clases n1ed' smcro111zac1on está bastante gene ralizada . Incluso 
ten · ias con horar· · d · ' · s1vos pa ' 1os exte nsivos e m a ndan horanos mas m -
rest < ra te n e r las ta ·el l"b o de los h . ' r es 1 res y estar m ás sincronizados con el 
nación co 

1 
orarios ~ami lia res (especialmente para lonrar la coordi-

n os hora. 1 . ;;:, 'nos esco ares). Las m ujeres son nuevam e nte las 
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que suplen estas dcsincronía~ ~· e n definitiva, las que SL' cncargJn d~ 
conci liar los tiempos ele las d1st111tas per onas ele la familia. 

Hombre a mí me gustaría pues dentro ele lunes a viernes fuera 1111 homio 
normal y corricnre, cksde las ocho hasta b s dos y desde las tres hasra his seis. 
Sábados y domingos en casa. ¡ ... ¡ M~s gue nada porque así yo tendría como 
aquel quien dice el horario que tiene mi rnujer y así el fir¡ de semana podriJ 
pues eso estar con los niiios. 

Ojalá que tuviera los fines de semana libres, por los críos, por los críos para 
estar con la família ... 

(Grupo de hombres de clase rrabajadorJ). 

Son, asimismo, las mujeres de clases medias las gue tienen un dis
curso más elaborado sobre los horarios y los tiempos laborales. Du
dan entre la bondad del trabajo a tiempo parcial o la reducción de la 
jornada laboral. Más que en lo primero (tiempo parcial) piensan, por 
lo general, que lo más apropiado sería la redu cción de jornada. P~ro 
son conscientes de que este tipo de ayudas laborales presentan incon
venientes a corto y largo plazo. Se11alan el riesgo gue implica l'll d 
r~parto del tr~bajo doméstico-familiar, ya guc la reducción en el ám
bito laboral sirve de excusa para que se deba asumir la totalidad de la 
carga de trabajo en el hogar/familia. Por otro lado, también se dan 
cuenta de q ue esa reducción de jornada puede significar un doble r~
troceso en el ámbito laboral y p ersonal, ya que se pierde aucononna 
personal Y e~onómica, así como posibilidades de promoción la~oral. 
En este sentid~, consideran que si este tipo de contratos lo cogiaJn 
hombres Y IllllJeres por igual sería la situación idea l. 

Necesitaría más flcxi'b ·rl 'd d , , 
1 

·, 01100 qu~ ' · 1 a , no se, no se por parte e e quren, sup :-- . 
por parte de la emp 1 . ¡ . 1os dk , , . resa, que as madres pudieran tener unos iorar 
rentc:s o mas flexibles o no lo sé. 

En principio )'O cr' I . ,. •sr,1s s<-eo que e concepto es ampliar esta Jornada, o St:•1 t manas [semanas el . . ¡· lo veu 
toe! E · ' e permiso maternidadJ porque es ndículo, es fl( icu · 1 . 

a uropa la tend , · . ' ' ornos os de 1 1 <.:ncia es ampliar eso quiero decir ¡es que aqur s 
a coa. somos los últimos! ' ' 

Yo es que lo encue1 · al '~ !ri-
cen con mt - 1tro estupendo pero los contratos a tiempo parc1

1
• - ibíP 1Jeres entonces ¡ to sr ion y mujeres ¡0 1 · ·» 111ª o, ya estamos otra vez. O sea, c.:s 

11c1eran a la par, estupendo. 

. ·I· , rnedi.¡;). 
(Grupo de mujeres de e .15t

5 

. , 1 "da laboral y familiar. .. 
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La conciliacion de a vr 

, d 11ujeres de clases medias reclaman 
])e igual 111an e ra, la mayona . e I pode r repartir igualitariamen-

. i . t el de su s parejas para . . . . 
un cambio e e acn, u . c. '1" p imordiaJmente reclaman 1111c1atJVa 

1 b . domest1co- 1an11 l<lf . . r LI 1 
te e era ªJº . econocen el estrés que a e as es supo-
por parte de sus p~rCJ~S, ~a qg~~~~;onar todo lo relativo al conjun to de la 
ne el tener que o r garnzar y ' , .. - 1- 1 de 
c. ·1· el l1oaar Pero este discurso se torna paradOJICO, a et 1ora 
ralll l ia Y o · · · 1 ·na 
hablar de los hijos e hijas. En este punto, las mu~er~s quieren que~ 1 , -

ricio-padre se implique más, pero s i1:1 que. eUo s1~11fique m~nos~ tiempo 
suyo para estar co11 los hijos, es de~ir, quieren m as presenc1.a. d e lo~ pa
dres pero si n que eso reste presencia de la ma?re. En d e0111t1va , expre
san el deseo de que haya una menor presencia productiva para todos. 

Tengo suerte que tengo a mi m arido que hace jornada intensiva, me ayuda 
mucho. me ayuda mucho. esto hay que d ecirlo, me ayuda mucho en casa y 
me ayuda mucho con los ni1ios, ahora no se quién de vosotras decía que cla
ro me ayuda mucho pero yo tengo que ser e l que vaya tirando tal, ral, o sea 
i~1iciativa propia a nivel de tareas de l hogar, puede hacer alguna cosa pero 
siempre hay que decirlo, siempre hay que decirlo. 

(Grupo de mujeres de clases medias). 

A.parcir del análisis de estos discursos de hombres y mujeres apare-
ce la idea de qu ~ Ja ·1· ·, d 1 ·¿ l . . 
h e < conc1 1ac1on e a v1 a aboral y fam1!1ar para los 

0111bres sólo at - d. · , ' , 1 . ' . < anea una 1mension, la temporal.Y, en consecu encia, 
so o unphca una de d . 
·, 1 ' , '. man a, tiempo para estar con la familia corno 

eJe111p o de mas tiempo l'b U · 
riamente h d 

1 
1 re. n tiempo que, sin e mbargo, no necesa-

las muiere ª ~ con! ~~ar. :ma menor jornada laboral. En cambio, para 
J s, est,1 conciliac1on i . , d l , d. 

111ensión ten 1 . ' . 'aun rec u c1en o a tan solo a la m.isma 1-
po para re'aliºzlpaoral 'inb1p_hca una demanda de tiempo más plural: tiem-

' ' re tra a1 0 d , · - . 
gestionar y 0 . . <J 

0111est1co-fanuhar, en especial, tiempo p;tra 
rgan1zar el ho f: ·¡· . , . . 

para ellas mismas U d gar- arni 1ª Y_, lo mas mteresante, t1e111po 
111 · na emanda est úJ · ente en tod ¡ . '' a t1111a, que aparece recurrente-
h 11 os os estudios sob l . 

an evado a cab h re os usos sociales del tiempo que se 
' ' 

0 
asta ahora Y que ya han sido citados. 

Las difi 
d icultades sirnb , 1· 

e la con ·¡· . , 0 ico-culturales c1 iac1on 
tal Y conlo 1 
Presa ur ya 1en1os apuntado . -· . . . . 1ª clara asunción d -' ] antei iormente el 1mag111ano social ex-

e modelo mate breadwi1111er. Bajo sus pautas, 
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los hombres, en general, consideran que la J11ujer debe asumir la realid1d 
de la doble presencia, es decir, trabajar en el ámbito productivo y al uní
sono gestionar y responsabilizarse de las rareas domésticas y familiares. 
Incluso alguno de los participantes deja bien claro que él preferiria una 
pareja que se dedicara exclusivamente a las tareas doméstico-familiares. 

Las consideraciones y argumentos que apuntan los hombres para 
justificar esta mayor carga total de trabajo que realizan las nnueres o 
su menor o nula colaboración en el ámbito doméstico-familiar se si
túan en varios frentes. Todos tienen en común ideas o prácticas mas
cu.linas de cómo escapar de la trampa en la que sus compa11eras están 
atrapadas: la conciliación de la vida laboral y familiar. Algunos comi
deran además que ral situación se justifica por el menor sueldo de la 
mujer, que es siempre visto como una ayuda complementaria y su
bordinada al sueldo que aporta el marido. De ahí que también quede 
justificada la mayor presencia masculina en el ámbito productivo ysu 
correspondiente ausencia en el ámbito doméstico-familiar. Ouos 
discursos masculinos se apoyan e n la mayor disposición, percibi~3 
como natural , de las mujeres para asumir la responsabilidad y orgam
zación del bogar-familia. Habiendo un acuerdo bastante generalizJ· 
do, tanto por clase social como por género, en señalar dos aspectos 
como los fundam entales a la hora de justificar la natural doble pr(· 
~encia femenina y su correspondiente necesidad de conciliación: la 
ign~r.ancia real y buscada de los hombres ante el trabajo domésüco
farniliar Y el poder doméstico, no compartido, que ejercen las mujeres 
en el hogar-familia. Una doble situación que podría sintetizarse en 
un. doble lema: "los hombres no quieren pensar" y " las mujeresn.o 
quieren ceder"· Aunque la realidad de las prácticas sociales e indti~
duales presenten luego numerosas variaciones. 

La ignorancia doméstica de los hombres 

Los hombres pri · l . d, forn1.i , l' . ' ncipa mente los de clases mechas reconocen e ._ 
exp icna que el ma . , . . ón u1J 
terial . l 'yor peso tanto en lo relac10nado a la eJecuc1 l'3r 

como a a or()"an· . , . , , · fan11 1 
. . ::.' 1zac1on y ()"est1on del D·abaio domesnco- · 1 recae pnnc1pal111ent , b 1 ::. . :J 1 orwc101 

mascul' 1 e so re as mujeres. R econocen que a ap ·n-
' ma a as tareas del 1 f; . . . . , reprc5t 

ta una ay el ' 1ogar- am1lia es peque1ia y s1emp1c: 
' u a, nunca es · · J Una de 1 . un compartir por igual la carga rota · 111,1u 

as iazones qu ' el fc l' ·ir:i apu en sus discu. e e orma mas o menos exp 1c ' l ·JCl'f 
· rsos es el dese · . b ·ón10 1' onoc11n1ento que tienen so re e 

. , d 1 ·da laboral y familiar. .. 
·1·ac1on e a vi 
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La concr' 
u e no han sido educados. Es decir, Jos ho,m~res no 

esas rareas para. las. q. q111· eren aprender. Ligada a esta ultima no 
Pnnc1p10, no " · 

saben y, en 1 b t1·11·z...,n 1111"' estrateo-ia de manera consc1en-. ·, 1 1 on1 res u e• " o ' 
disposic1on, o~ ¡ , 1 ·ecución m aterial de determinadas tareas, 

poder librarse e e a ej . . 
re,:sar: de señalar la ignoranc ia como excusa. Una i gn.or~nc1a qu~ 
~0111 rende dos aspectos: e n primer lugar, el desconoc11~1ento rea, 
del ~mo se hace y, e n segundo lugar, el mostrar, aun sabiendo, que 
no se sabe 0 no se es capaz de recordar. Se trata por tan:o de mostrar 
voluntariamente una incapacidad para realizar determma~as t~r~~s . 
O lo que es lo mismo, se trata de no presentar una bu~na d1s~osic!? 11 

para aprender aquellas tareas que consideran que son de muje res y, 
como tales, carentes de valor. Una situación que asumen d~ for~a 
cómoda y pasiva porque saben que, finalmente, esas tareas seran reali-

zadas por sus compañeras u otras n11tjeres. . 
Otra de las razones apuntadas por los hombres, en este nusmo sen

rido,se apoya sobre argumentos biologicistas o innatistas que recuerdan 
el papel de la muj e r como madre y esposa. En sus discursos afirman 
que las mujeres tienen un espíritu maternal muy acentuado y que este es 
de naturaleza innata o incluso genética, dada la popularidad de este 
tema en nuestros días. Es así que consideran como algo "lógico " que 
~ea la muj~r. quien cuide de los hijos e hijas y que, además, gestione el 

1 og~r~fanuba. Este discurso naturalizador esta más presente cuando se 
e.sdsitua ante el caso hipotético de un permiso de rnaternidad (y pater-

111 ad) re · d · L , paro o y corn.partido entre los dos miembros de la pareja. a 
l11ayona fi 1 er . e ª rma que lo normal es que sea la mujer quien debe coger e 
h .. nliso ya que "no queda bien" que sea el hombre quien cuide de los 

!Jos. En ese .d 1 . . b . d lllti sent1 o a gunos pnnc1palmente los de clase tra aja ora, se 
estran d ' l 

el pe . e acuerdo en tornar e l permiso. Pero en el caso de coger o, 
rnuso es .b.d . " . ,, Ya q . · perc1 i o con10 un tiempo de reposo y de vacaciones · 
lle tienen 1 . . , . 1 abuel c a10 que, de Lleaar el caso, de1anan a la cnatura con a 
a, que s - ' · ::::> :.i 

ena quien finalmente la cuidaría. 
A , 

1111 si n1 ¡· · e e ice sa ~ 1 1 ' 1 1 n1as, pa qué lo ca e po vo y lo hago mal, ya no lo hago mas, ya no o 1ago 
vas a hacer dos veces 

N 
... 

o e 1 se tonto e -
p ' s pasar ol11npicamente, es olímpicamente. 
tecisan • 

el . lente las · , · - , . · E : a10, ¿a Ver . _mujeres nenen mas esp1ntu maternal que los hombres. st,l 
' quien ha parido al hijo? 

Que la . . 
los 1 .. n1uJ1:~r ver d, . . , . l . 1 

· 111os p iga e traba1ar v se encuc:,ntre al mando ah1 cu1danc o ,1 ···a 
'J · , lles ~ ¿ '" 

no queda bien. 
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l3ucno cs que científicam ente en todas las especies, ¿quién cuida? Podemos 
encontrar una especie que sea el padre el que incuba los huevos, pero el no
venta y nueve por ciento es la hembra quien cuicla a los hijos, por Jo tanto 
no estamos hablando ele que somos machistas ni nada. Es una cosa que ci ló
gica, es lógica. 

(Grupo ele hombres de clase trabajadora). 

Del discurso de los hombres se desprende, asimismo, gue el rrab:IJo 
doméstico-familiar no es un trabajo valo rado ni agradable, no ofrece 

prestigio ni estatus. Además es un trabajo no remunerado, por lo que es 
visto en clave radicalmente contrar ia al trabajo productivo. Esa percep
ción está tan arraigada entre los masculinos gue la mayoría preferiría 
~ontinuar arnpliando la jornada completa, antes que pedir reducción de 
Jornada o :i.empo parcial para hacerse cargo de ese tipo de responsabili
dades fa1_111bares. La paradoja aquí aparece con fuerza porgue a pesar de 
que el discurso de algunos hombres, sobre todo de clases medias,escáa 
favor de la igualdad entre los géneros, la mayoiía se encuentran cómo
do~ en _su modelo de "ganador del pan".Y, lo gue es más relevante, no 
esta~ dispuestos a renunciar a esa comodidad ni tampoco a denunciarla 
reahdad de la ~oble presencia que experimentan sus parejas, excepw en 
contadas ocasiones. En todos los casos, esos hombres más igualiranos 
recoi;o~en que hacen menos de lo que pod1ían hacer en cuanto a rareas 
dome t - f: T ·h s ico- aim iares y asumen que a menudo se apoyan en el hec 0 

de 110 saber hacerlas para así escapar de esa responsabilidad. 

Cualquier cosa puc ¡ · . b · ola•e . · ·, s arreg ar. . . mcluso la renta ... cualquier cosa, ne ~ 
COJonudo, pero la tarea de la casa yo una nulidad total. 

A mí no me gustar' ¡ · b · que . . • ' ia, e 1, a nu no me gustaría nada yo prefiero rra apr . 
esta1 en casa.Yo he estado solo yo prefiero trabaJ·ar 'que la faena de Ja cas,1 •~ 
muy cansada. ' ' • ' ' ' 

d 1 , Ill~dil)· 
(Grupo d e hombres e e as~ 

Tú sueltas la pasta y ellas se o rganizan, e h. 

No, lo que pasa que en 1 , r.i> ,. IJ; 
desaoradables la J · 

1 
ª casa hay tareas mas d esagradables que or · 

:::. s sue e 1acer ella. 

Te haces un poquito el toi 1 , d h Ja ... n1 
mujer pues la a el uo, 1ombre cuando ves que esta apura ª · · 

' · yu as pero d e . . ¡ ·I conco. vez e n cu:inclo te tienes que iacer 1:: 

b·1i·1clorJ)· 
(Grupo de hombres de clase rra ' ~· 
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El poder doméstico de las mujeres 

· ·es "SLJtli e r1 principalmente las tareas doméstico-familiares. 
L1S J11UJCI CI . • • ¡· 1 
Algunas escapan de la ejecu c ión material de ciertas tareas m ee 1a_nte a 
salarización u otras ayudas pero ninguna escapa a ~9uellas que tienen 
que ver con la gestión , organización y responsab1!tdad fina l del ho
gar-familia. Esta es una realidad amplia m ente aceptada por todos los 

grupos sociales y p o r ambos géneros. 
Del análisis del discurso de los hombres puede constatarse que 

ellos consideran que tanto la casa como los hijos e hijas, así como el 
cuidado ele las personas enfermas o mayores, pertenecen más a la mu
jer que a ellos. Reconocen que la mujer tiene el pode r (siempre su
bo.rdinado al patriarcal que ellos ejercen como ganadores del pan) o 
mas poder en este espacio privado. Un poder ganado, por un lado, 
por su dedicación diaria, ya que e lla es la que gestiona y así los hom
bres lo reconocen.Y, por otro lado, un pode r cedido interesadamente 
por parte de los hombres, ya que esa cesión les supone una menor 
~~sponsabilidad y una menor realización de un trabajo que no desean 
evar a cabo. 

n· Sin embargo, debe reconocerse que este poder doméstico feme-
1110 se con . . , de la . vierte tambien en una dificultad para un mayor reparto 

carga total d ... t b · · ·u ·, 1 ' en 1 , . < e ra a_¡o y una mejor conc1 ac1on entre os generas 
os arnb1tos 1 b 1 e · · · noría . ª ora , Lam1har y p e rsonal . AJ o-unos hombres, una mi-

, 1nan1fiest 1 ;:::, · · 1 tareas d , . an que es molesta que sus parejas supervisen a gunas 
0111est1co f; ·1· 11 · 1 · d que s . - .a1111 lares que e os hacen e me uso se quejan e 

us 111UJeres b b·1·d d Explic no sa e n delegar cierto tipo de responsa l 1 a es. 
ª11 que est ~ ¡ · . Por 

110 
h e es e motivo por e l qu e, en muchos casos, optc\11 

tnos a~ acer las tareas o literalmente " hacerse los tont0s" ·1• Podría-
h '11rn1arq • 1 ora de h u e esos hombres reclaman una cierta autonomia a a 
que cua dacer las tareas doméstico-familiares. Esos hombres opinan 
t" ' 11 o sus · ¡ · · · d , 1cas y fai .

1
. pareJas es piden colaboración en cuesnones omes-

el ni 1ares se d 1 · b trabaJ· ' guar an e derecho de poder supervisar y apro ar 
e ' 0 que rea\" · · 1 h en algo, la i . ' izan. En este senndo, se quejan de que cuanc o a-
l}Lie no e nuJer generalmente considera que lo han hecho mal o 

s con10 · 1 quiere e lla. Esos hombres reclaman que e reparto 

~ co n1octo 1 -:-. -----------------------
noc¡ ¡. e e t:Je m 1 • 1 . • · · · d L 1a ttab . e a n1arc ¡ P o so o cabe fijarse en uno de los ulr1111os anuncios e 11 ' 

a.Jo d ª e e deterg·· · 1 · · ' ·e· p·1r jd "olve 01néstico d t:ntes en d que un padre explica a su 11JO romo es .1 • ' 

ta fregar fi e freg:ir platos y dice literalmente: "'La nH!JOr 111:inera para 
110 

es regar mal"'. 
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igualitario del trabé~O doméstico-familiar debe basarse también 1 
reparto compartido de la responsabilidad de organización y co~nde-

.' s· b 1 ' 1 r 
1 

nac1on. 111 em argo, a rnayona no rec ama. 

Hay cosas _que no son _urgentes o no son necesarias y te lo dicen, bueno ... no 
es necesario, y a lo mejor a la sem:111a siguiente te lo vuelven a dern ot 1 . 

1 
. . r, ~ez, 

a a semana s1gu1ente que parece que tenías un poco ganas te lo vudwn 3 

decir, ¡pues ahora hasta la semana siguiente no lo hago! 

Siempre ... las cosas que haces si: mpre ... mal. ¡Siempre! Algo hay que no, no 
lo h,1s hecho bien. Pero bueno, s1 no lo he hecho bien, ¡hazlo tú! 

Al principio y t bº' b · . , ~ . am ten soy astan te mamtas, no, pero ahora ya soy un 101-
pc,_a ver s1 coge1s la onda ... Ahora ya no sé hacer ná, me he vuelto tomo.Te 
lo J_uro, eh. Encima te sacan fa llos y tocio, y ahora me haao el como. Es lo 
mejor, eh. t> 

Los niiios mira tienes q 1 · - . . , . • ue coger os 111nos, nenes que 1r ah1 nenes que hmr 
eso, tienes que hacer lo bu ¡ el'· , · ' ¡ · ¡ . . . . ' ·· · eno, escuc 1a, eJame a 1111 qmero e ec1r a orgJ· 
n1zac1on s1 me cleia 1 · - ¡ · ' · · 1 

' . :.i' os ntnos, me e eja .. . no me los cleia ella no pero 1 o; 
tengo a m1 cargoyo l < 1 . :.i '. ' • 

d
. . 

1 
iaie o que quiera y con la casa pasa lo 1111smo,esloqu< 

ices tu iav un tema el · ., d · . y, ' . ' e 111te1 eses "tlue ellas hacen de una for ma y nosorros t 

ot1 a. o en repartir est d 1 si 
0 

¡ . oy e acucrc o, con lo que no estoy de acuerdo es qu~ 
y iago esto lo hago como yo quiero. 

(Grupo ele hombres de clase crabajadorJ) 

Entonces en el caso nu . ~ 
ella está más t. estio pues hay un aspecto muy importante y e1 

qu 
' ' iempo en casa q . ¡ ¡ · na 11-sión o-loba! d d ' ' ue e que estoy vo entonces el a nene u 

t> e to as las nec el d ' d )1l. es1 a es mayor que, que la que pue a tener 

(Grupl) de hombres de clase niedi.i). 

La existencia de e t . d , . os. 
po r algunos . 

1 
s e po e r domestico es vivido, en algunos os. 

Pero cuando ~ocios ilombres como fu ente de conílicto en la par~Jd.I. 
e es P antc·1 el 1 · , 1so1 ( paternidad la · ¡ d < • caso 11potetico de afron tar perin . · 

, e l( ea e repa . . J • lC~f. 
Y es así como re ' ~ tirse e pe rmiso no les acaba de convtl 1 .. 

. . surge el d1sCL . b d ·' ·1tur.1 
e 111st1nrivo de ¡. . 11 so asa o en e l componente n, 1 .d a mater111dad Afi . 6 l'S l ( 
vi a de los beb, 

1 
, < • 1rman que en los primeros 11

1 

11 
es o m as 1 • ~. . .. t ~ ron 

e os por una CLie . . 0 :::>1co es que sea la madre quien es~ · 
d 

' · st1on d e i · ·¿ con'1-
eran que la pat .. d nstmto maternal v en este senn o. 1· d , ' ' e1 n1 ad es ab 1 ,, d 1 poc(r 
0111estico femen. · e go que lega más tarde. El tcllla e_ . do 

ca 1 · ino aparee ~ d 1 ·1011·
1 

n e cuidado ¡ 
1 

. . e e nuevo e n e l discurso re ac :¡. 
e e os hijos e hijas (que suelen ser las rareas ni<ÍS f:íli 
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. u e seo-ún re la ta n , aunqu e e llos quisier~n p e -

mente con:parttbdles) Y_ª q 'deºpaternidad, asumen que su mujer no 
dir un penado e pe1 n11so 11 

1 
. , pues quiere n a b a rcarlo e as. 

les cepna 

el 
· 

5 1 
tarea Yo co nside ro que la madre es la madre es ... no sé .. . Y 

Ca a uno nene L " ' · 

d padre tiene otro .. . no sé ... 

Yo creo que la tarea no l:i haces como e llas la pue den hacer por un tema de 

gen cromosórn ico. 

Lo llevan muy acen.tu:ido, la mate rnidad la ti e nen muy acentuada creo yo. 

Es que lo ves en estos reportajes d e animales y tal, qué hace cuando cría una 
bestia o lo que sea pues lame r y tal , el instinto es la m adre ... 

La paternidad también a veces es muy importante pero no sé quién lo ha di
cho c~1anclo son pequeños es mucho más Ja m :idre, d espués va cambiando Y 
necesitan al padre para otros temas. 

(Grupo d e hombres ele clase media). 

Las muje res saben que e l hombre sólo representa una pequeña 
ayuda en ' b º I 
h 

. b este a m tto y que la actividad la boral es central para e 
om re En .d . . 

q
ue · , este sent1 o, el discurso de las muj e res apunta a que aun-

sus conyuges h d · d ' · 1 hacen sepan acer eternunadas tareas omesticas, no as 
realiz ~~rque se apoyan en la inercia y la facilidad que les supone la 

ac1on fem · d 1 · d. cursos . e nma e as m1sm.as. Las mujeres asumen, en sus is-
, su realidad d d bl · · · 1 Ponsabil"d d · ' e o e presencia siendo conscientes que a res-

del misn~oª en e l hoga r-familia implica tene r el poder doméstico.Y 
sabilidad Emod? que reclaman ayuda, reclaman también correspon-

. s aqu t d d d · · ' d ' · · ca, porqll ~ . b. on e e nuevo se produce una s1tuac10n para OJI-
. e s1 te n 1 • · . · J ªlllbito d , . as mujeres d esean que los hombres parnc1pen en e 

· 0 mesnco f; T 1 . n1zación y - ami tar, a 1111s1no tiempo consideran que la orga-
raciones fu responsabilidad d e l hogar-familia y e l cuidado d e las gene-
se d turas y de 1 . . . , a, a pes _ d ' as antenores, es patrimonio suyo. Esta s1tuac1on 
ql ar e ser c · 11 J ie no les d . onsc1entes d e que en muchos casos son e as as 
Zar eJan espa · 1 ' ' bilº 
h.
' .. se de seg - , cio o no es permiten participar o responsa 1-
lJa ,.. un que tare · · 1 h .. s . .i:::.n est . • as, prmc1palrnente las de cuidado de os !JOS e 

sos a misma lín , . . · 'tan1bién ea argumental consideran que, en algunos ca-
ra} a son respo bl d . . · , ¡·~ 1 
d

. ~ nte sus hi. . .. nsa es e esta reproducc1on simbo 1co-cu tu-
1v1si • ~os e h11as a 1 · l' · l ¡ · na -r- 0 n sex 

1 
d ~< ' ' os que tmp tc1tan1e nte ec ucan en a 1n1s1 

tan1b· · ua el t b · b. ten, en ra ªJº convencional q u e ellas desean cam 1ar. 
este sentid ' dºfi ·1 o, apuntan que con sidera n muc ho mas 1 ci 
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la " reeducación" de las personas mayores, especialmente ele los hom
bres (padres, suegros), lo que agrava, todavía más, un posible reparto 
de tareas de cuidado y la posibilidad de hacer más llevadero el trabajo 
de atención a las personas mayores dependientes. Asimismo, la mayo
ría de mujeres reconoce que recibe poca o ninguna colaboración de 
sus parejas e hijos e hijas. Y, lo que resulta más importante para argu
mentar la fuerza de este poder doméstico, afirman que s1 bien ellas no 
quieren hacer todo el trabajo doméstico-fa111iliar, sí quieren contro
larlo y les cuesta delegarlo, especialmente en lo relativo a las responsa
bilidades. 

Mi carta a los reyes hubiera sido tener un compaiiero que me ayudar.I por
que creo que la faena compartida pues ... pero la faena compamda de verdad 
no ... dime qué hago, o dime qué limpio, no, sino compartida de verdad. EstJ 

sería mi carta a los reyes, creo, eh, que es muy importante una ayuda. 

Yo tengo un hijo de dieciséis aiios y a veces dio-o, pero seré toma, ¡es que yo 
estoy inculcándole lo mismo! El rol que lleva n~os todos. 

Yo creo que es más dificil educar al padre que a un hombre con quien estás 
casada. Porque si es un hombre de tu edad, o sea que es tu pareja, t<: pued~s 
poner fuerte, o un hijo incluso, pero educar a un padre ... 

(Grupo de mujeres de clase crabajadorJ). 

.El 1~1úcleo duro de este poder do111éstico aira en torno al imagi-
nario bT · ::::> sim 0 ico construido sobre la maternidad, que resulra ser :en-
tra] , pa.ra la mayoría de mujeres, en la configuración de la idenucbd 
femenina El cuidad d 1 h " .. ·d ·-lusi-. o e os !JOS e hijas se cons1 era cuasi ex1.. 
vamente patrimo · e · ¡ enc1a-
l
. < 1110 Lemenmo y se llega a percibir en cave es 
ista. Cuando a la · · · , · d e ue d 

• < < s mujeres se les plantea el caso h1potet1 co e 1 
permiso de mate 'd d . . nbros 1 1 . ' rni a · se pudie ra repartir entre los dos nuei . 
e e a pare1a es cuand , . · d }1ac1a 13 

. J. , o mas aparece un discurso que nen ·e ' 
naturaltzacion d 1 . ue lo 

1 
, . e ª maternidad. En ese caso !leaan a afirmar q 

norma y log1co es l . . . .::::> . va que 
el c " - que sea a mujer quien solicite el pcrn11so / j ' 

ar 1110 que pued . es u1-
ferente E 

1 
. en aportar la madre y el padre a la cnarura . d( 

discusiÓn i~ e d1sCL~rso de las participantes, en nuestros grupOl!oJ 
la raciona'¡¡~ ~ater;1.1dad se presenta como un referente rn~s l~g;1'.0J1J 
con sentim · ª Yª mtelecto, mientras que la maternidad se re aci ertJ 

ientos emoci . e 1 que qu t claro es que ¡ ' . ones e mstintos. En esta es1era o · 
1 

\ rJ-
o mejor pa l · , , exc us1 

mente co ¡ ra as criaturas es que esten cuasi ' 
n as madres. 

·d laboral Y familiar. .. 
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La conciliación de la vi a 
1 s mu. eres e n especial las de clase t'.-a

Hemos dicho ya que son n~a or ~ific~ltad de compaginar la vida 
baiadora, las que tienen una¡ y sonal Son e llas ta mbién las que se 

~ f; T y aun a p e r - c. ·¡· 
laboral y la a1111 iar, 1 ¡·c:.cultades materiales que no iac1 itan 

, padas ante as e 111 · b h 
sienten mas arra ' d dición familista que co ra mue a 
la conciliación Y el peso e u~a tra 
mayor fuerza en su grupo soC1aL 

. , 1 dre que le da de mamar 
Yo cn::o que es mejor que sea la rnu~er, que este ama hi' 
y coda la historia, y que esté tranquila y que pueda estar con su JO .. . 

' ·- · 1 d - l ·- de la madre no tiene nada S1 es eso [el mno] necesita a os os pe10 e carmo _ 
que ver con el cariño del padre_ .. Es diferente entrega y eso ahora, mana-
na y ... 

Es que yo creo que las mujeres nos movemos por la emoción, no, que el niño 
pequeño es lo que necesita, luego cuando es más, más niño o más adolescente, 
cuando empieza a estudiar y lleva otras obligaciones, ya entras más en ~)-plano 
memal, no, intelectual, entonces los padres en plan emocional, no, el runo ne
ceSita la parte emocional de la madre por su continuidad del feto Y cuando ya 
entra en d colegio y las m atemáticas ya entra el padre ... y el fútboL. · 

(Grupo de muje res de clase trabaj adora) . 

En este sent'd 11 · · ' s col b 1 o, egan a ser conscientes de que s1 sus conyuge 
a oraran e · d · , . c. ·¡· ell n pie e igualdad en el trabajo domest1co-1am1 1ar, 

as tendría , · · ' más 11 n mas tiempo para sí mismas y su vida cotidiana sena 
evadera p · les cue " · ero aun siendo conscientes d e esto, reconoce n que 
sta deleg " b' . , cialine t 

1 
, ar responsa ihdades o "enseñar" a los <lemas, espe-

nocen nq e ª
1 

conyuge, cómo hay que hacer las cosas. También reco-
ue es cuesta ¡· d e o íl1od0 < aceptar que las tareas pue den rea izarse e o r 

h ' cuando el ' " · ' 1 on1bre · conyuge ayuda"_ Reconocen que qu1zas os 
, s tie nen u · · ' · · · d 111estico-f; .

1
. n a vision distinta de lo que sia nifica el traba_¡o 0-

1· am1 iar b ::::> d trnpie:za 'so re todo por lo que se re fiere a estándares e 
ció11 parayd ?.~den doméstico. Es así como se d a d e nuevo una sicua-

. e Ojica ~ . ' . ' 
cientes d 'ya que estas mujeres de clase traba1adora son cens-
e e que lo ' · - 'J 01~10 n1ucl unico que puede n esperar de los hombres es que 
s~b1lizarse lº ªY

1 
uden e n las tareas doméstico- familiares, sin respon-

ta11 d ' e e las Pe · s ispuest · ro, por otro lado estas mismas nllljeres no e -

l
tean Pactar fs ª ceder e l poder domés,rico que tienen. No se plan-
1ace as tareas d ] 1 · 1 ber t relativo 

1 
. e 1ogar y mucho m enos compartir e sa 

Peqt1e11.os. ª cuidado de sus hijos e hijas, en especial cuando son 
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Las m.ujeres c?nsideran que los hombres n.o viven el hogar c01110 

un esp~c 10 propio. En ~lgunos casos, l ~ s lllUJeI"c..:S hablan del hogar 
como s1 ele un empresario se tratara. Esa idea las lleva a asumirlo, a ve
ces, como una emp1:~sa en la cual el resto ele los miembros está bajo 
su tutela y superv1s1on. Y donde el las son tan necesarias que sin su 
presencia la organización del núcleo doméstico-familiar no funcio
naría. Así, el trabajo ele gestión y responsabilidad doméstica es una 
~arga pero a la vez. es un poder.Y las mujeres se quejan pero no lo de
Jan. Podemos decir que se sienten atrapadas entre cómo les gustaría 
ql~ e fuera el reparto ele t~reas y responsabilidades domésticas y la pre
s1?n que les supone sennr que ellas son o deben ser las únicas super
visoras y gestoras. 

Yo !e digo •. mira, ¡ ~os hombres tenéis la virtud ele que no veis la 111 ierd3! 
Quiero decir, perdon por la palabra , pero es así. ojalá me pasara a mí que no 
me mokstara porque sería la más fe liz del mundo. 

[·:·l si yo ames digo: oye, si prepararas la cena iría bien. Vale. Pero si yo no 
digo nada llegamos y ¡no hay nada para cenar! 

(Grupo mujeres clases mt>dias). 

Conclusiones 

Según el análisis el ] · · · . . . . , -
b 

e unagmano colectivo sobre la conc1hac10n hemo) 
compro ado que goz el l. · 1 
t 1 

, ª e un amp 10 sustento en el contrato soCJa en-
re os generos U ºbl el actl 

1 
d ·

1 
n contrato que, como hemos defendido, hace pos1 e 

ha<h 1

1
ª mo e 0 llla/e breadwi11ner. la visibilidad de lo argumenrado se 

ec 10 patente a t , el 1 . . ' raves e as s1gu1entes constataciones: 

• Son las mujeres q · c1· cal d . b . menes icen soportar una mayor carga co 

le
es tdr~b~lJo.Y son las de clase trabaj·adora con posiciones labor.l-

e 1 es y . .· . ' • ·. de · ptecanas, qmenes padecen todas las consecuenci.is 
no poder comp · 1 . . · 1 su 

vida cor·d· agmar os d1st111tos tiempos y trabajos ei · 
1 1ana. 

• Siempre existe un . b3jo 
do111éstico-f: T ª P.resenc1a femenina que asume el cr:i ' 
de ese traba·ªm(t liar. Bien a través de la subcontraración de parce 

, JO case c1· oyo 
que se establ ' s me tas) o de las redes de soporte Y ~~ 
amigas y veci~~s)~ en tre las mujeres (abuelas-madres-htJ

35 0 
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. 1. • ' n e a vi La conc• iacio . 
. l . o d e los demás, podríamos decir 

• El tiempo f~menino esl e t1~1~p a ran d es y únicas conciliadoras, 

que las nd1ujere~dsons1~n1oo~e Ía d~l resto d e la familia. Esto signi-
ro no e su v1 a, • . . . 

~~a que ellas p e rmite n a los demás poder v1vlf s~s t1emp~~; s~~ 
. ·c1 d laboral y su ocio a costa d e no tene r tiempo p 

act1v1 a ' ' · a 
mismas, menor tiem.po d e ocio, doble presencia Y mayor carºa 

total de trabajo. 
• Los hombres, e n este desigual reparto, presen tan una cla ra .cen-

tralidad laboral que es la que siempre determina los otros tiem
pos y trabajos. Siendo esta centralidad la coartada p e.rfecta para 
ausentarse del trabajo doméstico-familiar. Ellos conside ran que 
su responsabilidad es la de ser un cabeza de familia, activo labo
ralmente y el principal proveedor d e ingresos (breadwinner). Y 
consideran que la responsabilidad fundamental d e la mujer es la 
de .ocuparse de la ejecución y organizac ión de las cuestiones re
lacionadas con e l hogar-familia . 

Las razones o explicaciones de este reparto desia u al son la base 
clon~e. se asientan las principales dific ultades socio~ulturales de la 
conc1hación E 1 al · stos son a gunos de los arg u mentos que las av an : 

• En p · 1 
1 

f: runer ugar, la falta d e recursos materiales. Principalmente, 
ª alta de guard erías, de centros de día d e residencias para per
spon1_'.I~ ancianas, de servicios d e atenció1~ a la vida diaria (sAD), de 

0 1t1cas familia d 1 1 fl ·b · lid el ' . res Y e ernp eo que te ngan en cuenta a ex1 1-
las ª 

1 
horan a, s~gún n ecesidades de quienes trabajan, etc. Siendo 

v· ~ases trabaj adoras las más perJ· udicadas por esta falta de ser-
1c1os En d 6 . . te de i e. °:itiva, una insuficiente voluntad política por par-

bil as adi:1.m1straciones y las políticas públicas de nuestro dé
En ~eprecano Estado d el Bienestar. 

P
od gundo lugar, en relación a los aspectos simbólico- culturales 

en1os ap 1 . . , . ción . 
1 

untar a g ran d esvalonzac1on y falta de cons1dera-
soc1a del t b · d , · · · d 1 grupo d ra a.JO omest1co-fam1har, sobre to o en os 
s e clases d. · al va si co .d me ias Y 111.LIJeres profesionales. Lo Clic se agra-

ns1 eramos . capas o- 9ue estas son modelo de referencia para orras 
ello n~ ºrupos sociales m ás desfavorecidos. Al mismo tiempo, 

b s conduce a - , l h res en , preguntarnos: ¿como van a entrar os om-
. un ambito · e: 1 fi tigio 

11
· mtrava orado so cialmente que no o rece pres-

!:' i estatus y del q , 1 . . el ? c.~ te rcer lu o- _ . ue e~tan egmma os para aus~ncarse . 
con10 1 

1 
°at, el llT1agmario colectivo masculmo muestra 

os 10mbres utilizan una estrateo-ia de manera m ás o me-
º ' 
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nos consciente, para poder librarse de la ej ecución material de 
determinadas tareas dom éstico-familiares. Esta estrategia con
siste en seífalar y mostrar una gran ignorancia y un gran desco
nocimiento ante estas tareas como excusa. Una ignorancia real 
y buscada para librarse del trabajo doméstico-familiar. 

• En cuarto lugar, otra de la dificultades, que se desprende el~ 
este imaginario, es la relacionada con el trabajo del cuidado de los 
demás. Se considera como natural y normal que sean las madres 
y esposas las cuidadoras de hijos e hijas y ello se convierte, a 
nuestro parecer, en una barrera para la entrada de los hombres 
en este espacio, ya que se percibe como un espacio fundamen
talmente fernenino en el que se reconoce que el poder de deci
sión y gestión pertenece a las mujeres. Este poder que las muje
res mantienen desde la sumisión patriarcal ha sido obtenido por 
su dedicación cotidiana y dificilmente se va a ceder. La mayoria 
de los hombres no lo reclama, puesto que es una cesión intm
s~da porque les supone tener una menor responsabilidad y n~a
hzar una menor carga de trabajo. 

• En quinto lugar, esta situación que puede resumirse en un no 
quere.r ceder femenino y en un no querer pensar masculino 
smtetiza la mayoría de las dificultades de orden socioculcural 
que impiden lograr una mejor conciliación. 

D e hecho, podríamos resumir lo dicho hasta ahora afirmando que 
la ruptura h · 'fi ¡ e· que a sigm cado la entrada y permanencia de as mujer ) 
en e~ espacio laboral no ha tenido su equivalencia en la entrada Y Pn:
sencia ?e los hombres en el ámbito doméstico-familiar. Esa presenoa 
masculma sólo ha ·d ll el . , 1 aene-l b . si o eva a a cabo por una mmona y, por o o 
ra ' a_¡o ~n planteamiento de "ayuda" hacia un trabajo que los hoin
bres no sienten co . . , · d. ' Il qu~ 
1 mo su responsab1hdad. Asi, las mujeres ice , 
os hombres no viv 1 h . 1 austartª 

h 
. en e ogar como un espacio suyo Y es o 

que ub1era una , En-. d ' mayor corresponsabilidad entre ambos generas. 
t1en en que ello le el , .. , n1ayor d. . . . s escargana de trabajo y les perm1tma una 

1spo111bihdad de t' d seo las 
atrap . 

1 
. iem.po Y una mejor conciliación. Pero ese e . ª SOC!a e mdivid 1 , · 1 eas y re -pons b T d d ua mente. Les gusta n a compartir as tar ' . , 

f; · ¡~ 1 1 ª e~ doméstico-familiares pero a su vez sienten la presio_n 
a1ni iar y social u l ' ' ' ' . ª~)

toras del t b . q e es supone saberse las únicas supervisoras Y::..,_ 
ra ªJº domé t. f; .1. · plet3 eJ cución. s ico- ami iar, cuando no de su cotll 

Así las cosas no 1 . . l . orporJ· 
ción mascul' ' 

1 
resu. ta nada fac1l la tarea de intentar a 1nc vo-

ina ª espacio doméstico- familiar mediante paccos 0 
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·1,·ación de la vr a La concr . 
. . al corno reconocen las propias m\1J e res. Pero 

luntades ind1v1du~les¡J~~ u e los hombres compartan , e n igua~da~ , la 
tampoco parece se1: c . q ~ las mu. eres p ermitan esa presencia mas
carga total de traba.JO sin gu·~. tan la~ responsables absolutas d e lo que 

• 1 hogar y no se sien e G , 

cuhna en e · 
1 1 t ato social entre los g e n e ros es tan 

11
, . . El peso de acrua con r. . 

a i oclll re. , . . ~ . o rizan y naturalizan su comporta
fuerte que ambos gen e ros mte n ' . itu
miento sin que h abitualme nte sean consc1e~tes ~e ello. ~n esta tes -
ra las mujeres padecen las difi~L~ltades qL~e implica sentJrse re_spo~1;ª 
bles del trabajo doméstico-fanuhar, especialme nte de su orgamza~wn, 

. . · 0 no saben cómo dar cabida a al mismo tiempo que se ven incap ac es . 
los hombres. Un colec tivo que, a pesar de las excepc1o~es, tam~oc_o 
reclama ni el espacio ni las tareas, porque ello les supondna una perdi-

da inmediata y cotidiana de privilegios. . . 
En definitiva , romper con esta división sexual del traba.JO e n_ el 111-

cerior del hogar-familiar y, por consiguiente, con el imagin~no co
lectivo del male breadwin.n.er implica un gran esfuerzo colectivo. R~
quiere mostrar las raíces estructurales de tal división y la importancia 
política del pac to social que la mantiene. Como h emos se ñalado, se 
necesita cambiar las pautas, los valores y prestigios que hoy e n día sos
tienen el mencionado modelo. 
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La conciliación de a 

Resumen. «La conciliación entre la vida laboral y familiar: ¿un 
horizonte posible?» . . . , 

Este artículo plantea las posibilidades de encontrar respuestas a la concil.1ac10n 
entre vida laboral, familia r y personal. Para el.lo da cuenta de un e~t~d~~ que 
muestra que la conciliación y, específicamente, las políricas de concil1ac1011 en 
curso no sirven tal com o están dise1iaclas. 

En primer lugar se se1iala que las políticas actuales están enfocadas sólo 
hacia las mujeres, de manera tal que la conciliación parece que " no es cosa de 
hombres". En segundo lugar, se hace notar que las políricas de conciliación 
no consiguen sino reforzar e l actual modelo 111ale brcadwim1er. que rodavía tie
ne un enorme poder simbólico en la sociedad española. En tercer lugar se 
muestran las dificultades con las que la conciliación se encuentra. Las razones, 
en este caso, son un Estado del Bienestar débil (pocos servicios y poca de
manc!a de derechos de ciudadanía) y una tradición patriarcal fuerte (mucho 
tcaba_¡o clo1~1éstico-familiar de las mujeres en las famil ias). 

. Est?s d1~cultades soc10culturales con las que tropieza la conciliación po
~nan sintetizarse en los lemas siguientes: " Las mujeres no quieren ceder" Y 

Los hombres no quieren pensar". 

Abstract. ~·Tlze reco11ciliatio11 betwee11 1vorki11g lije a11d familiar lije: Is 
TI · . ll a possible lzorizo11?11 

fa 
11:1 ~rttcfe poses the possibili1y 10 ji11d a11s111ers 10 ihe reco11cíliacío11 be1111ee11 111orki11g, 

1111 1nr al/{/ perso l /;r, ¡ · - { 1 · fiar" 11ª 1;e. 1 1111rof 11ccs a swdy chat 111as 111<1dc to shaw tl1<1t 11e reco110-
ar/dº11'.ai1d specifirnlly, ihc reco11cíliatia11 policíes ar the prese111 rime do11 '1 work as t!tey 

cs1g11cd. 
Firs1 of ali ic · .. . . . . fooks ¡·1. 

1 
P0111 1> 0111 time che presem polwcs are focahsed only 011 111ome11, so 1t 

1>1e t 1e rec -¡- · · · . . 1 llowad . . OllCI 1a11011 is 1101 a 111a//erfor 111c11. Seco11d po111t, 1t rcmarks tl1t1t t 1c 
ivhich ~{;:1 ~ol'.cy abo11t reco11cilíatio11 only s11ppor1s 1he wrreiu brcad11'i1111er model, 
difficuf¡· , . ;a, ª very sy111bolic power i11 rhe Spa11ish socícry. Third pai11t, ir sftcllt1S tl1.: 
a~e <I ie, ,1 1m che rcco11cí/iacio11fi11ds to be esrablislrcd Tire reaso11s in tlris lt7st pvillf, 

'"Cap,¡ Weifi . ' . . . 
r~izlus) alld . are Sca~e (fcw social seri1ices a11d poor cmdicion ca clai111.fcir 011ze11 
1110111c11 ,r 

1
ª sirim,~ .patrrnrclral 1mditio11 (too 11111cl1 do111estic:fa111iliar work do11cfor cit.· 

T 
C?J 11e fai11 1hes). 

he reco ·¡- · 
be s11111111 · .. ;/(/ '.ªc1011 slips 11p 111i1h ali <'.f chesc socíal-w/r11ml diOlmltics ami tlw m11 
d ª11-Cd 111 11110 ·lo wr¡ { · · 1 " / "ti e 1 011 '1 "'ª . > ,l!ar1s: 1 , 1e 1110111c11 < 011 'r wmu co p<irl wu 1 a11( 1e m 1 

iu lo 1h111k". 
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Introducción 

Esta investigación está m.o tivada por la existencia de un discurso ne
tan;e~1te economicista y gerencialista que supone que el ejercicio del 
espintu emprendedor es el que incrementa la flexibilidad general de 
la empresa Y la realza a una posición competitiva, y es el q ue crea, por 
otra parte, la mayoría del crecimiento económico constituyendo una 
ayuda ins · ·bl ' d' ust1tu1 e para resolver el problema del desempleo. Este is-
curso ha gen d . . . , d. . ¡· ac d' . era o un campo de mvestiaac1on y una nueva 1sc1p ma 

a e1111ca 1 e ' , d t:> d culto 
1 

' ª reac1on e Empresas, que ha otorgado un estatus e 
cuen ~ elmprendedor, esto es, a la funció n empresar ial. Como conse-c1a a e .. , . . 
to p ' omis1on Europea establece que para aenerar crecun1en-
ec'00ªra ~umentar la competitividad de la econo~nía europea en la 

o1111a digital d l 1 . , ra) pa e ' 'una e as c aves es emprender una actuac10n gene-
' ra tomen ta · d. 'd l ·a do con 'r m 1v1 ua mente el espíritu empresarial, cons1 era-

adapta~~-~no de l~s cuatro pilares básicos,junto a la empleabi1idad,1a 
sional. 

11 
ad Y la igualdad de oportunidades, de la inserción profe-

¡ De este modo 1 l' . . . , i fc a a inn . , ª po lt!ca de la ComlSlon Europea de omento 
ovac1on al , . d 
~ '' esp1ntu empresarial y el acceso al merca o se 

Profesor 
tco . es de socio\ , e· . 
lJ _non1icas E· . 0~1ª en el Dpro. de Gestión de Empresas. Facultad de 1enoas 

niversitat, { 4~~presariales. Universitat Roviri i Virgili (Tarragona). Avinguda de la 
E-111ai\ de 1 -:-º.4 Reus (Espa1ia). 
~-n1ai\ de ¡;n·1~ Brunet lean: ibi«@fcee.urv.es. 

Co111isió 
11
E
1ª 0 Alarcón Alarcón: amaa@fcee.urv.es. 

So,· 11 uropt:a (1994· 1995) 
tofo • ' . 

-~'ª dc{ Ti 
rab,!io, nu~·v·~ í: . . • 

· poca, nu111. :iO. invfrmo ck 2003/ 200-1. pp. 139-1 71. 
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concentra en los siguientes tres ejes: 1) promover la adopción del 
riesgo y el espíritu de empresa; 2) configurar un ambiente de em
presa dinámico en el cual las empresas puedan desarrollarse, crear
se e innovar, y 3) garantizar que las empresas tengan acceso real a 
los mercados donde pueden vender sus productos y ofrecer sus 
servicios. Por lo tanto, una de las prioridades de la Unión es el fo
mento de dicho espíritu que define como un proceso dinámico 
por el que las personas descubren continuamente las ocasiones de 
negocio y actúan consecuentemente, inventando, produciendo y 
vendiendo bienes y servicios en el que son necesarias cualidades 
como la confianza en sí mismo, la capacidad de asumir riesgos y la 
dedicación. 

La Comisión Europea plantea que para fomentar el espíritu em
presarial hay que reformar, por un lado, los sistemas de educación y 
formación a efectos de dotar a las personas de la cualificación necesa
ria para triunfar en su proyecto de empresa, y, por otro, adoptar medi
das orientadas a la creación de un entorno favorable para la creación 
de empresas, lo que supone una simplificación administrativa, una 
mejora del entorno normativo y financiero y el acceso a programas 
comunitarios como los de I + D y los Fondos Estructurales. Esta pro
puesta de la comisión para impulsar la actividad emprendedora Y 
prácticas relacionadas, como el fomento del autoempleo y de la pe
quei'ia empresa, debe hacerse, entonces, elinúnando la burocracia, re
formando los sistemas de impuestos e identificando nuevas fuente~ 
de empleo especialmente a nivel local y en la economía social, ast 
como fortale~er la capacidad de los trabajadores para alcanzar los re
tos del cambio Y cambiar la organización del trabajo de mane~ que 
se pue.da~ afrontar el ajuste estructural y mantener la competicividad. 
Esto sigmfica reformar los marcos contractuales para que tengan en 
cuenta las nuevas fo:n:as de trabajo emergentes, además de expresar 
una voluntad de socializar a los individuos convirtiéndolos en agresi
vos asu_rr~dores de riesgos, fomentando el carácter y el renacirnienco 
del esp1ntu empres · 1 fl · · d cues-. aria , Y re eJa desde nuestra perspectiva, os t1ones. ' 

La primera afecta a la insistencia efectuada en las últimas década~ 
respecto a que 1 ¡· · . esca 

. e e 111am1smo económico de muchas reg10nes 
protagomzado por u , , ner,1n 
b n gran numero de pymes que reunen Y ge 

uena parte del em 1 1 l d 01111-
d d. . . P eo tota , es el caso por eiemplo de os en 

na os 1stntos d · 1 ' · :.i ' • ¡ ek-
d , 111 ustna es, caracterizados por la presencia e e un . , 

va o numero de · d · d cc1on · pymes m ustnales y de servicios a la pro u 
que operan en red b . · para 

• com mando estrategias de competencia 
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, . a de redes y espin 
f,óg1c . 1 · 

d e cooperación forma o 111-. ·cados con otras . . 
ocupar los mismos ine r. ej·or·ar su eficiencia a l esp ecializar en ma-

l s permite m • · · d 1 Co 
formal, lo que e .. d- d En este sentido, las publicaciones e a -
Yº.r.1!1edida su a~t1v1d: 1~ O C DE 3 h an llegado a considerar la.s py~1es 
n11s1on Europea., y d E d la que está n fu e rte m e nte 1mphca-

cuest1on e sta o, en ' . , , bl . 1 
como una . , . le islativas, la aclministrac1on pu ica, os 
dos el gobierno, las, camaras g . 1 con el fin d e es tablecer un mar-

~:1~~e~~~~~scyó~e~:é~: ~~:t~l s;~~~ ~~'segunda se refi e re al, c~mbdio de 
. · el d s al nuevo esp1ntu e un cultura empresarial de nuestras soc1e a e , ' . , , . 

fi d . la concentrac1on tecmca capitalismo que no d eb e con un irse ya con ·. . de se 
de la actividad de las e mpresas en grandes establec1m1entos don 

d . · t u ctuns en integran tareas dive rsas, sino que estas isemman su~ es r ' 
pequeñas fábricas y servicios a la producción coordmad?s po~ sub
contratación en sistemas productivos loca les, y que p enahza la inter
vención del sector público en las economías nacionales y el gasto s?
cial ante la imposibilidad de existencia de regulaciones y garantias 
sociales al anular estas la capacidad de competencia de las empresas Y 
de los territorios. 

2. Marco conceptual 

El análisis de 1 ·, d d b, · en el . a creac1on e empresas se ha centra o , as1camenre, 

P esdtudio d el empresario, con e l objetivo de describir los rasgos que 
ue en difi · · d 1 d ot . erenc1ar el comportamiento de los empresarios e e 
ros in1ernb d 1 . 

tl1onr, ros e a sociedad. La lógica de este argumento. se re-
la ac/ .ªdWeber (1975), qu ie n relacionó e l espíritu del capitalismo Y 

1v1 ad emp · l d · ' la ética resana con las áreas o-eoo-ráficas donde pre om111o 
protestante A . d . º º . d go cio d e • partir e Weber las modernas nociones e ne -

, ' e empresa y d · · · · d 1 -tron de e , . e empresario quedaron JUSt1ficadas a partir e Pª 
capital' sta ettca e n la cual la valoración positiva del empresario qua 

· ' ista estaba 1 
Pta noci, d en que tamo la acumulación de capital como a pro-
del esp' ~n e beneficio constituían un sio-no fehaciente, para Weber, 
negoc¡

0

1
ritu laborioso, d e un espíritu que

0 
existía únicamente para el 

V no a 1 · · 
Por no 'u· ª mversa, de ahí que los empresarios se caraccenzasen 
r · llt izar SL b fi · los ~Invertía e IS ene ICiOS COITIO una fue nte de renta, S1110 que 
~stantemente en el negocio, en una actividad que, por 

·' Conlisión E:-----------------------
OCl)E ('199 llropea (1996; 1998a· 1998b· 1999) 

9; 2000). ' ' . 
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ser laboriosa y multiplicar las oportunidades formalmente pacíficas 
de beneficio, quedaba así legitimada. 

Esta hipótesis weberiana subyace la mayoría de la literatura psi
cológica y económica al destacar, por ejemplo, que la dedicación 
total al trabajo tanto en días laborales como en festivos es una de las 
características que mejor definen al empresario. Una explicación a 
este fenómeno está en la necesidad del logro, el cual, como dimen
sión definitoria de la personalidad empresarial, favorece la emer
gencia de estrategias orientadas a la creación de empresas\ y lo son 
por estar orientadas al mercado, a la búsqueda activa de nuevas 
oportunidades de negocio, qu e pueden tener su origen ya en una 
innovación 5 o en un descubrimiento 6, y ello hace que, para Mises 
(1949) y Kirzner (1998), la acción humana sea algo activo, creador y 
humano, en vez de algo pasivo, automático y mecánico, y lo es al ser 
la acción humana inseparable de la noción de empresarialidad, vista 
desde el punto de vista de la incertidumbre inherente a toda ac
ción, y que constituye e impulsa el proceso dinámico y competitivo 
del mercado. 

~ara. _Marx .(1982) el fin de la creación de empresas era (y es) la 
re~hzac1on de mversiones desencadenadoras de una espiral de creCI
miento acumulativo, que Marx consideró como generado por el ex
cedente. Este se constituye por la diferencia entre el producto coca] Y 
e ~ producto .necesario para la reproducción social, más la amorriza
cion del ~ap1tal gastado, lo que exige un cierto tiempo de trabajo ex
ceden~~no que no se remunera a los trabajadores asalariados. La acu
:~ulacion ~~ exce_ndente y el CO~trol de las decisiones que are:Cal.I a 

g~neracion (pioceso de traba_¡o) los catalizadores de la d1nanuca 
que 11_TIP~tlsa al cambio permanente en el funcionamiento del sistema 
econom1co capital· t y 1 . · por , . ' is a. en este os empresarios se caractenzan 
ser basicamente empleadores de fuerza de trabajo en el marco de un 
proceso de org · · ' d ¡ . ' · 'c-. 

1 
. amzacion e traba_¡ o en el que tras las relac10nes e~ 

meas 1ay relac1ones sociales de producción. 
EntreWeberyM , ,· d"fi . . . · antoª 

1 · . , arx existen 1 erenc1as sia111ficat1vas en cu, . 
a 1merpretac1on del 1 d ¡ . 0 

. . d ó1111-c d. . pape e empresario en la acnv1da econ . , 
a, pu 1endo decirse M . fi 1c1on del en

1 
. que arx, al explicar la naturaleza y lit .. , 

presano por la te -' d 1 1 . 1 ov1s1on d. · 1 . 011a e va or-trabaJO, la reduce a a pr 
e cap1ta , fus1onand 1 fi · 1· We-o as 1guras del em.presario y del cap1ra ista. 

·: McClelland (1961) . 
~ S~lmmpeter (1964). 

K1rzner (I 998) . 
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f.,óg1ca e re . 

d artl. da de un planteamiento alternativo 
· e l punto e P' · J n ber constituye d ·l del comportamiento empresaria e 
· · lando un mo e 0 · 11 1 

que va art1cu' . , i·ta l1.sta y e n1presano, y e o corre a-
d. fi . c1on e ntre cap e < 

base a la i erenc1a , l de funcionamiento de la empresa que 
. 1 nuevos rnetoc os b nvo a os . . , de ambas fiauras. En ase a esta 

fi . . on1endo la segregac1on e . o 
~:~;~;n~1i1~~ión, la actividad empresarial se justifica e,n ~anto qt~i=~ 
necesaria, pero no suficien te, p a ra el desarrollo econorn1co y e 

nestar ele la sociedad. . r d d d 
Entre estos dos planteamientos se especifican, en la actua 1 ~ , . os 

perspectivas o ejes teóricos. El primero, que llamamos perspecnva m
clividual, caracteriza al empresario ya sea por lo que hace o por unos 
determinados rasgos psicológicos específicos. El segund?, que deno
minamos perspectiva estructural, caracteriza al empresa~10 por facto
res del entorno de carácte r institucional, social, sectorial, cultural e 
icleológico-polí~ico. Sin embargo, consideramos que el estudio. ~e ~a 
función emprendedora y la creación de empresas es deficiente s1 uni
camente se toman en cuenta los rasgos de p ersonalidad y de compor
tamiento de los empresarios individuales, así como exclusivamente 
los factores estructurales. En este sentido, la pregunta que nos hace
n~os es: ¿qué interés tiene un individuo en convertirse en empresa
rio-emprendedor, esto es, en agente que pone en juego otros ele
~1entos ~capital, fuerza de trabajo, tecnología . .. ) que son básicos a ~a 
or~ de 11npulsar la generación del producto social?, ¿qué trayeccona 

social 0 profesional explica el interés o d ecisión de convertirse en 
e111presario d . d · d . . - empren e or? La respuesta consideramos que no pue e 
on11t1r el p d , . . roceso e producción d e los aaentes e n el campo econo-
n11co s1 se . . º .d d ' quiere evitar el psicologismo que admite que las capac1 a-

es empresa · l fo n a es nacen con el individuo o que se desarrollan con-
rine este madura. . 

La conexi' l , d 1 rep d . : on entre e campo de la produccion y e l campo e a 
ro ucc10 d l · ' general d 11 e os Suje tos se encuentra desarrollada en la teona 

e los campos de P. Bourdieu (1991; 1997; 2003) 7, la cual es-

7 e . 
d. abe 111dicar · ) 13 1eu esta· ' que nuestro interés en la teoría oener:il de los c 1mpos de 1. our-

, en que d · ' ' "' · ' · 1 con1po11e esai rolla un marco teórico que explica las relac10nes enrre os 
, . lltes estr . 1 · · . . 1 cr..:ac1ón d . uctui a es e 111d1v1duales. De hecho los factores que afectan •1 '1 

ra • e c111presas s 1 · ' · 1 
1 
· Cterist1cas del . ' e 1ª.11 vrnculado a las características del ernprc:sano o :t as c:t-
a Posibilid· d d.~ ~1ton~o, vmculadas, ambas, a la identificación de oporru111dadt's 0 ª 
~n '1 e 1clent1fi c 1 1 b ·¿o cuenta c d 1 ar as, o que constituye un aspecto 111;Ís que ele e ser rc:m 
de u an o se ab d 1 • · 1 · · • einpresas Al .' or :in os factores concretos que m as mfluyt'll en a cre.icion 
Cada una d . ·l 1ora bien. nuestr.a pcrcepción es que se trata de maner.a independiente 

c as vanabl , · f1 , ' d 1 • es qut 111 · uyen e n la creacion de empresas. plantc::an o as como 
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pecifica que sólo mediante un~ a~rehens_ión ~structu 1.·a l _de los suje
tos que habitan el campo econom1co ~~ r:i posible restituir el sentido 
de sus decisiones y prácticas. Aprehens1o n estructural dd sujeto de la 
prác tica empresarial-emprendedora qL~ c . viene de fin.ido, en el pasa
do, por su socializ;ición, po r las cond1c1o ncs de ex1stenc1a pasadas 
que sobreviven en el liabít11s y, en el preseme, po r las relaciones obje
tivas qu e defin en y dete rm inan su posición en el campo y que 
orientan sus relaciones con otros ;igentes y con el conjunto de estra
tegias. Esta aprehensión estru ctural nos ha permitido evitar el uso 
exclusivo ya sea de la perspectiva individual o de la perspectiva es
tructural, pues se observa en la literatura consultada que se empican 
las teorías individuales del proceso de creació n y, por otra parte, las 
teorías estructurales, dejando a un lado la integración teórica de am
bas. Pero, además, la decisión de crear la empresa se explica como 
determinada por la referencia consciente a un fin planteado delibe
radamente y, por consiguiente, se concibe la decisión como fru ta de 
un cálculo puramente instrumental , al presuponerse que el principio 
de la acción es una decisión racio nal determinada por una valora
ción racional de las posibilidades; incluso, desde la perspectiva es
tructural, la decisión de crear la empresa se convierte en una partí
cula que reacciona de fo rma m ecáni ca e instantánea ante una 
combinación de fu erzas. Se trata , como indica Dourdieu (199 1; 
1999; 2002), de efectuar un análisis estructural de las condiciones 
que deli~11~ tan el espacio de las estrategias posibles, lo que significa 
que la log1ca_ d~ las estrategias está en la posición que ocup~n los 
agen~es econ? nncos en la estructura del capital específico (cap1rnl fi
nan.c1ero, capital tecnológico, capital jurídico, capital organizac10nal, 
c~p1t~ I comercial , capital social y capital simbólico) del campo eco
nom1co. 

~~_estructura del capital específico si<)'r,ifica que en función de la 
pos1c1on q 0 

' 1cos , ue se ocupa en esta estructura, los aaenres econom 
poseeran una pos·1 ·' , - º , os do-. c1on mas o menos dommante o mas o men 
mmada en el can1po , - C - · d' (200?) la ' econo m1co_ 0 1110 md1ca Bour 1eu - ' 
estructura de la d- t -·b ·, d 1 - d 1 d'srribu-., is n uc1on e capital y la estructura e a 1. 
c1on de los cost . - 1 do de - . , os, a su vez dependiente del tamano y de gra 
mregrac1on verti 1 d . es las 
_ 1 - ca • etermman la estructura del campo, esro ' 
1 e ac1ones de pode 1 . · de una 

r entre as empresas. Y es que el do1111n10 

~===-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------e] resultado de una nuríad d fi ·aks. ,·rc .. 
jumo con la ob . : ª e uerzas perso nales, so c iales, culcuraks, seccon. ·abk; 

· servac10 11 de l .d 1 11, ,r.1n· afeccan a la e · · ma o po rrurn ad . Se reco noce que cocas ' · ' · reac1on pe ro se ig . 
nora en q ue m ed ida influye cada una. 
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ita! confie re un e fecto d e pode r s~bre 
parte muy importante de~t~ªbs <e mpresas m ás desprovistas_ de_cap_i_c~I , 
el campo, por Jo tan to, so h o d e in()'r eso e n e l campo y la d1stnbuc1on 

Y también regula el d e rebc fi -· ::>Poi· ot1·a parte las dife re ntes espe-
. ·1·d d \e e n e JC JO . e ' ' 

de las pos1b1 1 a es e, , d .e . - directa por e ie mplo a traves 
. 1 • tu ·1n solo e io rma 111 . ' :.i d 

cics de cap~ra n_o ,1c ·~ ,, - ~ - un e fecto estruc tural p o rqu e la a op-
de los precios: sm.o que ej e ! ce_~ t ·ol d e una c u o ta m ás importante 
ción de una tecnica nueva o e con t . . , - 1 s ren-
de mel-cado po r e ie rnpl o, m o difican las pos1c 10nes re lat1vas

1 
Y ~ 

' ' :J . · 1 las e e m as e m-dimientos de to das las esp ecies de cap1ta que poseen · 
presas. 

3. Hipótesis y metodología de la investigación 

La hipótesis principa l es que la d e cisión de crear una empresa depende 
de las presiones inhere ntes a la posición que o c upa el e mpre nded?r 
en_ el sector de actividad o industria o subcampo d e l campo econo
inico y, concretam ente, e n la re lación entre las diferentes e mpresas de 
producción , las c ua les e n gendran e l sector y las re laciones d e pode r 
que lo carac te rizan_ So n las e mpresas, d e finidas por e l volumen Y la 
estructura del · 1 ' fi - 1 s e captta espe c1 l C O que poseen las que d e term111an a e -
rructura del s b - ' · ' d 1 -

1 , u campo que las d e te rnuna y que, e n func10n e capi-ra espec1 fi . -
pre p co que controla, d e te rmma la em e r ('l'en c1a de nuevas em-

sas_ or ello e l d e - d " , · 0 
- I" co1no una ' n o mma o esp1ntu e mpresaria e m erge 

. ' consecuen ci d l d - - - , - - b - e 
1rnp ª e a ive rs1ftcac1on d e cond1c1ones d e tra él.JO qu onen las red es d . , -

Esta d e e mpresas asm1etncas. , s re es c - . 
dedo 1 onstttuyen un caldo de cultivo del espíritu empren-

. r, e cual se exp . - - on 
obieto d . - resa como un conjunto d e atnbuc1ones que s 

J e nego - , 
ta prop· c iacion por p arte d e los nuevos trabajadores por cuen-

ta, Y en e lla l d - - , - , · r lltedio d 1 es a coor 111ac1on de la pro ducc10n se ej e rce po 
n . e control d 1 · - - ·ón 
C»:tble e e re aetones m e rcantiles. Se trata de 111reg1act 

1 n tanto que , · · · su-11e la re ) · , un m ayor nu111e ro d e a ()'entes econo1rncos ª ·, ac1on m e .1 o 51?1:1 del nuevo rc~nti e n lugar de la re lac ión laboral, como expre-
P1r1tu enip - drno o d e d esarrollo económico. Por lo tanto, e l es
s · re n edo - ¡ - · s ocioecon, . r se tntro duce e n e l le n ()'uaj e d e las re :ic10ne 
tan 1 onucas como - - , º . aene-

os procesos d ~xpres1on d e las nuevas pres10nes qu~ ::> 

Proctucció11 E e cambio d e los modos d e or()'anización social de_ la 
Po · · , - n este , -d ::> J d 

sic1on de l fi semi o, el espíritu e mpresarial de nota a pre. ts-
co1 a u e rza 1 b l ó 1 11º altern · e ª ora a asumir fórmulas d e autoocupaci 1 ' 

at1va a la pr ~ · - , c. 1 d -eco ecanzac1on, al desempleo y a la La ta e 1 -
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nocirnicnto de su capital humano y ca rrera profesional. De este 
modo, en sectores que tradicionalmente se han caracterizado por ll l l 
elevado grado de integración vertical, la autoocupación adopta la 
fórmula estadística de "servicios a otras empresas" y supone t1na nue

va for111a de control sobre los trabajadores " por cuenta propia". Con
trol que se observa empíricamente en una j erarquía entre unidades 
jurídicamente independientes. Es el caso de las nuevas fórmulas del 
sector de la distribución en que las empresas franquiciacloras se reser
van la gestión estratégica de las unidades de negocio ele las empresas 
franquiciadas. 

De la hipótesis principal se deducen dos subhipótesis. La primera 
hace referencia a las representaciones que los trabajadores por cuenta 
propia efectúan de su nueva actividad, esto es, si se ajustan al concep
to 111a11agerial de empresario, en otras palabras, si los denominados 
emprendedores se perciben como: individuos cuyo objetivo es ganar 
dinero; que organizan y dirigen la combinación de factores producti
vos para obtener un producto para venderlo en el mercado; que son 
confiados y aventureros al asumir el riesgo asegurando una renta al 
indeciso o tímido y altamente innovadores. La segunda trata de averi
guar, por un lado, si hay una preferencia cultural e ideológica en su 
interés por el trabajo independiente, no asalariado, que haya contri
buido a legitimar la actividad emprendedora y, por otro, especificar la 
procedencia social y trayectoria profesional de los emprendedores Y 
qué recursos/capitales movilizaron para concretar su interés en la 
creación de una empresa . 

. , En el ?is~ño de la investigación se ha optado por una combin~
cion, ~e tecn1c~s de análisis y recogida de información. Así, la base 
emp1r.1ca. de la mvestigación está constiwida por datos cualitariv~s. Y 
cuantttattvos procedentes de fuentes secundarias, de la observacwn 
media.nte encuesta, entrevistas en profundidad y grupos de discusión. 
~n pr~mer lugar, desde la vertiente cuantitativa, se elaboró un cues
ti?nano que se aplicó "cara a cara". El papel de esta técnica era el de 
dispo.ner de una base empírica que nos permitiera conocer las cara~
tensticas Y. la v~loración de servicios a empresas, tanto los más inrensi
v?s en ~apita! (1_n?ustriales y financieros), en tecnología (teleco111u111.c;1-

c10ne_s, 11:formatica), en cualificaciones (servicios juridicos, de gesnon 
econom1ca y fma11 · . ) 1 , . . d obra ( . , ' ciera como os mas mtens1vos en mano e 
mensaJena, limpieza, agencias de colocación y producción 111anufac-

turera) y su uso en ¡ . . , . y Jos . . os sectores de la mdustria la construcc1on 
serv1c1os La encuest fi d' . . , . d donde 

l. 1· ª ue mg1da a empresas corno umda es 
ana 1zar os procesos d . , ¡· ndo e 011 tso11rc111g. El cuestionario fue cump inien ' 
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. . d los sectores industria, serv1c1os y cons-

y d¡rect1vos e d l d U del 
Por los gerentes . b . 1 estadio actual e esarro o 

., A , fin d e comp10 ar e . , . d 233 
rrucc1on. s1, a i n1L1estra no probab1hst1ca e em-

. ntamos con una e d . . 
o11tsourang, co ' . fi 1. adas entre los m eses e sept1em-

. entrevistas u e ron rea iz , , fi 
presas cuyas b . d 2002 y que se centraron en el area geogra J-
brc de 2001 y fe re ro e s 

económica del Camp de Tarragona . . 
ca \n cuanto a las técnicas.cualitativas, estas se one.~taron a!~ r;~s~~ 
aida de infor111ac ión re lat1va a l proceso de cr~aoo~ de en P ' 
~ersiguiendo con e llo acceder, a través del h abla 111d1v1d~1a~, ª,las ~r
mas sociales estereotipadas en las que cada agente se soe1ahzo, es e
cir a los discurso s sociales ele los que se nutre y al sistema ele fuerzas 
so~iales que lo funda y que constituía uno de los objetivos del traba
jo de investigación. Se trataba, pues, de aprehender los arranques ~el 
proceso creador de empresas a través del discurso de sus protagoms
tas. Para ello, se realizaron 49 entrevistas 9 e n profundidad con em
presarios e informantes privilegiados. Por medio de está técnica se 
obtuvo el relato de las experiencias del proceso de creación asu
miendo la naturaleza simbólica e ideológica del lenguaje y teniendo 
e~ cuenta las trayectorias y e l contexto social y cultural de los entre
vistados. 

4. Efectos de estructura 

En los relatos de ¡ · · · 1 
Y os entrevistados (mdependientemence de que a co-

untura económ. . . . 1 . 
cup . , ica sea reces1va o expansiva) aparece siempre a p1eo-

acion de co . d 
Plan . nsegu1r mantene rse en el mercado, y dentro e un 

o estn ctament , l . l ' . que utT e persona se ma111fiesta en forma de una og1ca 
para ¡0

1

g1_z~l sul capital humano y cultural para estar en el mercad_ o, Y 
. i ar o o qt d b h . . t1 -·b· hzarse re .. 1 ie e en acer es adaptarse empresanzarse, cxt 1-

' cic arse cont · ' d que su . ' ors1onarse permanentemente y ello a causa e 
supervivencia d d ' 1 

exigencias d l epen e de su ajuste a los movimientos y a as 
e os 11le rcados, definidos como los ámbitos naturales de 

----~~~:--~~~~~~~~~~~~-~ L );\S 
•i ª b:ise 1nuestral fi . 
. La distribuci · 'd ue proporcionada por la Cámar:i de Comercio de Tarragona. 

S<::rv1cio · on e las t'ntre · 1 · · · · · d · l· 3· ,. s 1nfonnát' · vistas es a s1cru1e me: sector de limpieza m ustna · • 
Y 11na11 ·• ' icos a en1pr •s . 7. · · "' ., · · · 'd' os cicros: 5· d' 'b . t . as. . serv1c1os a la constn1ccio11· S· sav1c10s JUn tc 
Presar· · ' istn uc1ón · · . · . · · .. 3· _ · 
t , tos tnstalados • . minorista: 14; directo res de viveros de empresa~. • em 
e111poral· 3 · en VIVC"ro- l · ' · . d b ·o ' · . s e e t mpresas: 3, y directores de empresa~ e tra :U 
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h:icer negocio y garantizar así una renta. La :oyu1:tura enmarca tanto 
el origen de sus empresas como las estrategias orientadas a su super
vivencia, de modo que podemos distinguir relatos diferenciados, in
dependientemente del sector de actividad, que sitúan el origen de sus 
empresas en dos momentos: a) coyunturas recesivas y b) coyumuras 
expansivas. 

En la figura 1 describimos la creación de empresas como conse
cuencia, simultáneamente, tanto de estrategias empresariales de cx
ternalización como de estrategias de au toempleo. En primer lugar, 
en cuanto a las estrategias de externalización, se explican por las 
estrategias de aprovisionamiento, de producción y de distribución de 
grupos industriales gue, por el volumen y la estructura de su capital 
específico, logran imponer una solución a sus problemas de coordi
nación, información y motivación , generando a su vez convulsiones 
y turbulencias en las características del empleo existentes en su entor
no de activ idad (destrucción de ocupación, relocalización produc
tiva, adelgazamiento ... ). Por o tra parte, se observan estrategias de 
autoempleo como respuesta a los efectos de la anterior estrategia, 
en ~articular'. al desempleo, a la subocupación, a la temporalidad y/o 
a la irregularidad. Autoempleo que se produce bajo la coacción de la 
convers: ón de los contratos laborales en contratos mercantiles y la in
ternaliz~~ión por parte del trabajador de la ideología del individuo 
competmvo. En otras palabras, e l autoempleo adquiere s ignific~do 
dentro de las relaciones de trabajo (de control) en las que están Hl

mersos los trabajadores, y m ediante ellas se moldea el uso de la füerza de trabajo. 

En la parte superior de la figura se describen los efectos de los 
nuevos esquen~as productivos y de orgJnización del trabajo ~~ie 
conllevan carnb1os cualitativos Gurídicos y sociales) en la regulacwn 
del empleo En la p · l espa-

. · arte superior de la fiaura observamos que e 
c10 laboral de los . l d ;:::, · · d l sem-

. ~mp ea os se enmarca por experiencias e e e 
lp leo, subempleo, mfonnalidad e irregularidad. Una experiencia ~ll 
a que han podido b · . . d aba10 0 

servar o v1v1r el cierre de sus centros e tr. ·~ 0 

empresas y, panicularmente, la desaparición de sus fu nciones,_a modo de reest · w-
. l d d ructurac1ones en las que habían desempciiado su a 

vic ª 1 e for.ma asa lariada. Se trata de efectos estrucwrales que afec
tan a a cuahficació d l b . , . 1orn1a 
P . ¡ . . 

11 
e tra ªJo, ya que esta esta siendo una 1 . ara cua quier tipo d · · . " ub1-

cació d ¡ e actividad laboral, lo que implica una IL 11 
e os agentes l ·' 1) v:i-loriz ·, d en cuanto a sus cstrateaias de va orac101 ac1on e las cual'f] . º ncnrc. 

emerge el e e ' 
1 

icaciones (capital h umano) . Co11crcta1 c._ 
iantas111a de la d lºfi . , . . .d el con1tr 

e escua 1 1cac1on por 1nacr1v1 a ' 
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URA 1 Creación de empresas: factores 
FIG • y estratégicos 

Destrucción de 
ocupación: 

• Cierre de empresas 
, Cierre de centros 
, Reestructuración de 

plantillas 

Relocalizac1ón 
productiva 

Estrategias 
de externalización 

de los grupos 
industriales 

D 
Organización 

de la producción 
Y de la distribución 

en transición 
hacia modelos 

de integración flexible 

Escasa valoración por 
parte de los g.randes 

grupos industnales de 
determinadas 
cualificaciones . 

(informática. asesona ~ 
laboral-económico- L_,.-J 

financiera) 

Mercado de trabajo 
irregular. informa~ 

(limpieza. construcción. 
distribución) 

Expectativas negativas . 
hacia el mercado de traba¡o 

Expectativas positivas 
hacia la participación en el 

mercado de bienes y 
servicios 

Desplazamiento 
de las cargas laborales 

hacia las pequeñas 
empresas 

Transformaciones 
en los sistemas de 

relaciones laborales 

Desempleo 

Subocupac1ón 

Irregularidad 

Temporalidad 

Estrategias 
de autoempleo 

de los asalariados 

Sustitución de contratos 
laborales por contratos 

mercantiles 

• Franquiciación 
• Sociedades conjuntas 
• Alianzas con antiguos 

empleados 

111
ándose -'1 h ¡ · ·t 

n1e e ec 
1

0 de que las cua lifi cacion es vinculadas es trtc a-nte a los b' · 
través cam ios tecnológicos apenas son subsumibles s1 no es ª 
de · ¡de la c:>rganización y la división del trabajo que conlleva. Es cir, a cual fl · · · t 
Co1 e 

1 
lCacion es el resultado de la interacción de un SUJ C O 1 una org . . , . 

de anizac ion, por e llo se convierte e n un medio e n manos una orga1 · . · , . , b 1 
fuerza d 

11~acion p ara ejercer un control mas fuerte so · re ª 
no\ogí e traba_io. En consecu encia n o se puede admitir que la tec
bajado~~:ea el e lemento d e termina;1te d e la c ualificación ~e los tra-

' ya que aqu e lla est~í. v inculada al lugar gue se quiere otor-
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1 t bªJ
.,,doi· en el proceso de producción. Por lo tanto, la pérdi-

ga r a ra ' " . . . ~ . 
da del puesto de trabajo e~ expenmentada como p1obable perdida 
de la cualificación, la cual tiene q.ue ve_r, con la empresa y sus cstr;uc
gias de organización .. Así, la cualificac1on es una ~onse.~uenc1a ~e Ja 

·ición que el traba_¡ador, de acuerdo con su fo1111aeton especifica pos . _ . , .- , . 
y los saberes propios, ocupa en una 01 ga111z.1c1on conc1 eta y de la es-

trateaia de esta 10-
E~ Ja parte inferior de la figura observamos las estrategias e~npre-

sariales en las que tienen un marcado peso los grandes grupos mdus
triales que establecen los modos de operar de su secror de ~ctividad , 
coordinando y motivando los factores del proceso productivo, gene
rando mayor volumen de trabajo para empresas subcontratadas y 
propiciando el autoempleo entre los propios empleados'. al generar 
expectativas positivas hacia su entrada en el merca.do de b1cne~ y ser
vicios, como espacio en el que capitalizar sus propias cuahficac10nes y 
alcanzar así una cierta autonomía profesional. En particular, la crea
ción de nuevas empresas se apoya tanto en que los sectores de activi
dad se caracterizan en ser intensivos en desregulación como la pre
sencia de la imagen de que ser e mpleador es relativamente más 
factible y "más moderno" que ser asalariado. Lo que com~o~rn la ad
quisición de un modelo mental subjetivo acorde con la v1s10~ ~ dis
posición que les asignan las presiones estructurales y el cono.c11111enw 
práctico o explícito adquirido en su trayectoria laboral, y la mcernal'.
zación de los valores d e la promoción personal acorde con un 0111

-

verso de partículas elementales, de voluntades simples, de pánico~ su
mados como resultado de ese dejar fluir el mercado al azar en Ciclos 
de euforia y depresión 11

• 

4.1. Coyuntura recesi1Ja y co11.dicio11es de e111pleo 

L . . d desrruc-
as coyunturas reces1vas se mterpretan como momentos e 0 -, d - , b . frece pocas 

c1on e ocupac1on en los que el mercado de tra ªJº 0 1 
1 

u< 
ninguna posibilidades de empleo en condiciones aceptables, Yª os q, .. 

- . - , _ ¡· d orla supuo 
no son ªJenas 111 la propia loa 1ca desreguladora, ap ica ª P . pf\'· 
ta . . d . - - :::. - 1 tea1as e!ll 

n g1 ez 111smuc1onal del m ercado de ti-abajo, 111 as esrra . 0 ' c1· i<tt-
sa · · l d - ¡ · · , 11npe ni 

e ua es estmac as a barrer cualquier tipo de res1stenc1a e 

w Castillo (1998). 
11 

Martín Artiles ( 1995): Belzunegui (2002). 
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~ ¡ obstacu liza r la valoración d e l capital. En este contex-
ws que pueca n ' _ ., . . d 1 
to de flexibilidad en Ja orgarnzac1011 del traba.JO, un~ ~ª'te e os_ en-

. dos c rearo n sus e mpresas en lo que e llos perc1b1an corno ciclos trev1sra e • - - ' 

ó micos recesivos. Su trayectoria laboral 111mechata a la creac10n 
econ - , 1 - ¡ -
ele la empresa estaba caracter iza~la por la desoc~1p~c1on, ~ irregu an-
clad 0 la subocupación. En particular, por la perdida recien te de los 
empleos por la finalización de la re lación laboral con motivo del cie
rre de la e mpresa , centro ele trabajo, reestructuración de plantilla o 
reubicación geográfica de la empresa: 

Comenzamos con un alquiler pequeño y con una es tructura de compra de 
ordenadores. Nosotros nos d edicamos a la fabricac ión de software ... y hacía 
falta lo básico: el mobiliario, los ordenadores, y con e l conocimie nto que to
dos P.odíamos tener en aquel momento d e programación: sistemas operati
vos, sistema Ms-nos. Uno de los socios era d e una empresa que ya existía en 
l3arcelona_,_Y lo montó como delegación.Y a partir de aquí, agueila empresa 
d(les~pare_c'.o , quebró, y esta continuó. Quebró la madre y la hija continuó 

n1ormat1ca 6). 

La estrateO'ia ele a t l 1. - -d 1 :::> e U oemp eo 110 Se exp !Ca mdepend1entemente 
e as estrateO'ias d Ll -b ·1·c1 

sa p f1 ' . l:? e u ex1 1 1 ad externa o numérica de las empre-
, s. or ex1bilid·1d ' - · 

de d _ ' numenca se entiende la capacidad de la empresa 
e111andar el vol d 

el lado el~ 1 d umen e empleo que necesita, y el motivo, por 
e a emanda est ' 1 ·1 - - . demanda d ' ª ya en as osc1 aCiones 1mpreclec1bles de la 
' e productos ¡ -

los márgene el b ? por a mayor competencia gue estrecha 
s e enefic10 L · ' 1 · , · empresa es - a opc1on por a creac1on de la propia 

1 una respuesta p d , . 
ca d e su cond· - , '• or parte . e nuestros relatores, a la perd1-

d ic1on corno as l · d - ·' I 
mo el? de em leo es . _,' ª aria os o .ant~ _la descompos1C1~n. de 
Precario_ p table Y la normalizac1011 del empleo at1p1co, 

fc Los entrevistados co . d 
0 r111as en la ~ l _, nsi eran , mayoritariamente, que con las re-

n n:gu ac1on 1- b 1 
¡aventa no O'Oza :l '1 ora que se expanden en la década de los 

e e 1 :::. <ll e e un est t · ·1 -
h mp eo ni tai a us pnv1 eg1ado o elevada seauridad en 

un ' i1poco se r :::. 
d 

1ano-. En pa t-
1 

econocen sus c u alificac iones -su capital 
a ecL d r ic u ar las 3 - e 
1 . 1ª o a los nue _ ' ' pequenas urmas no ofrecían un empleo 
111nar 1 vos titulado - - . ¡-

e on as po . . < s un1vers1tanos y e n las (l'randes se e !-
Cado p s1c1ones que ' :::. . 
su · ~ra nuestros r ~ l ocupaban y se desplazaron hacia el mer-

s cualificaciones e at?res d esarrollar las activ idades inherentes a 
supon1a est bl e e - a ecerse ele forma autónoma: 

rean1os la 
acabado h ~tnpresa para crear , 

ac1a poco la . ' unos puestos de trabajo. Mi compai'tera hab1a 
car rera de G d d - , ra ua o Social y cuando la conoc1 yo c::s-
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raba momenrúm::1111cntc en el paro así ~ue decidimos crear la empresa hace 
unos años, relativamente pocos (Asesorn1 1 ). 

En sectores corno la distribución y la limpieza, las cualificaciones 
juegan un papel menor y el desar ro llo de estra.tegias ele e~nplc~ tiene 
que ver con las elevadas cuotas de temporalidad, trabajo a tiempo 
parcial, desempleo, irre~ularidad y b aj os s~larios, qu~ dominan. en 
unos sectores con una m1portante presencia de traba_io sumergido. 
Así, las empresas de servicios de limpieza estudiadas tienen su origen 
en distintas formas de irregularidad empresarial previa, que afloran 
como consecuencia de Ja aparición de un cliente institucional (un 
colegio público, por ejemplo) que posibi lita establecerse como autó
nomo: 

Mis padres conocían a uno que tenía una empresa ele limpieza, pero erabas
tante pirata, y salió un colegio, y como que no tenía los papeles en regla, nos 
dijo que si nos podíamos poner legales, y a partir de aquí comenzó. Mi pa
dre es pensionista. Y entonces estaba con la pensión.Y salió la oportunidad 
porque estaba con otro amjgo que estaba en otra empresa, que le arreglaba 
los papeles que tenía, y le djjo que le habían encargado el Instituto de Fals~L 
Pero el hombre no tenía la Seguridad Social, ni estaba de alta ... y le dijo a nu 
padre, tú, que hay confianza, te pones como autónomo, arreglas papeles, ~ re 
quedas tú el instituto y a la hora de partir ganancias las partimos. Y asi es 
como comenzó (Limpieza 1). 

Otra estrategia seguida es conservar el empleo compaginándolo 
con la realización de servicios para otras empresas. Se trata de consa
var su empleo en tan to q ue no tienen completa certidumbre sobr~ la 
viabilidad y rentabilidad de su empresa, de manera que sólo se avanza 
desde la actividad autónoma, esporádica e irregular, hacia el abando~ 

1 
no del empleo anterior y la formalización de la nueva empresa, cuan 
do el número de clientes es lo suficientemente elevado como par<t 
asegurar una renta sufic iente. Incluso en alaunos casos, la exist<:ncial 
de la • ' ::i 1 · · n labor.1 

empresa autonoma se compatibiliza con una reacio ' .. 
Preca · · bl " L· crc"1cion 

e n a que proporciona, al menos un "sueldo esta e . ,J • 
de d d 1 · ' . . . · 1- co1no una re e re ac1ones estables -capital social y comercia _ . 
Profes· ¡ · · ·b·1·ca el c:~1 •1 iona autonomo es la condición necesar ia que pos1 1 1 • 

blecimiento definitivo de la nueva empresa: 

Los que c ·· ¡ , . . - , s de rrab3Jº ieamos a empresa hab1amos sido antlCTUOS compancro. . 11r1 
de una emp 1 · :::> b · . do ba~r.i . . resa e e aqu1 de R eus. Habíamos estado tra a_1an ,¡ ciÓil· 
tiempo juntos c · . • ¡ b' l 1en3 re :i , re1amos que traba_iabamos bien juntos, ia ta Jt • 
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· fi · ti·abaiar a Barce lona pe ro mantuvimos el · s d iversos yo u1 a ·~ ' · d 
y por mot1vola idea de montar la empresa la habíamos te nid,o traba_ia_n o 
contacto ... y ' e por e l rrabaio que teniamos la hab1amos dejado 
·unros. Lo que pasa es qu ? . _ 
J 1 ·d 1 ·dea Cuando temamos m enos trabajo en nuestras ern un poco ( orm1 a, a 1 e • e • • • 1 . 
presas, lo que hacíamos e ra tantear el terreno, la s1tuac1on laboral Y ~s P<:'St-
bles salidas que tenía una empresa. Ento nces comenzam.os a hacer traba_¡os, 
sin dejar ]as empresas en las que estábamos, porque temamos_ que asegurar 
un sueldo. H acíamos trabajos aparte p ara tener una pequ e n a ca r te ra d e 
clientes ... y vimos q ue la cosa e ra v iable.Y e ntonces d ecidimos dar el paso. 
Hubo un punto de inflexión, que dices: o tiramos hacia delante el proyecto 
o cada uno por su lado. Fue e l empujón, digamos. Porque habíamos hecho 
cosas de freela11ce, enronccs, si queríamos un proyec to m ás grande nos hacía 
falca estar inscritos como sociedad ... Sólo podíam.os hace r cosas pequeñas o 
me~ianas .. ~e~1íamos que ir a Tarragona, Barcelona porque aquí en R.e us no 
hab1a.~os1b1hdad de trabajar.Y el objetivo fu e hacer trabajo desde aquí (In
formanca 7). 

4.2. Coyuntura expansiva y rnétodos de trabajo 

Cuando el relato se t bl l · 
co . , es ª ece re ac1onando el orio-en de la empresa con 

yunturas econom · . º 
cambios e 1 , lcas expansivas, se detecta que está asociada a los 

n os metodos d e t b · l · · . de hecho 1 ra a.JO, a as reorgaruzac10nes productivas 
1 ' ª mayor parte d e l d. fi ·al ' p anteada CO . e lSCUrso O Cl c sobre la flexibilidad está 

· nio una forma de · d l fi · · . mejorar lasco d. . ' mejora e a e c1enc1a, en el sent1do de 
n ic10nes d e prod · • d " . , 

mayor variabil idad d, uccion me 1ante la prom.oc10n de una 
de producción e e productos y una mejor utilización de los medios 
llla1 . oncreta1nente el . d l , , . 

e )1ente vinculad l . onge n e a empresa esta tan mn-
Cent l. • 0 a os proceso · d ra ización p d . s 111tensos e subcontratación y des-
que b · ro ucti.va q u e ya 1- . . 

a.Jo este 0 · ., < no se exp 1ca s1 no se tiene en cuenta 
Preca · d rigen subyace la · · fc 
d 1 

rie ad laboral L propia m ormalidad del empleo y la 
e e1 ¡ < • as nuevas ' · 

za . • 11P eo son comple < • practicas o modalidades de prestación 
C!on del b mentanas de la c. · ¡ · nes As' tra ajo y la as· . , e s transto r m ac1ones en a orgaru-

. 1 e 10-nac1on d 1 b . . . . 
Por lo t, una reasignación ~de las e. os tra ªJadores a disamas func10-
antigu anto, la decisión d fünciones es convertirse en autónomo. 
ció11 os empresar ios q e ~rear la propia empresa está inducida por los 

ITlerc · ' ue instan 1 l asociad anti!; especial a os emp eados a adoptar una rela-
' a a p. e m e nte se ob - . , . 1ocesos d e fr . '. · se1 va en e l sector mformattco y 

13" anqu1c1ació d 1 1 · • · •en, se . n e a re ac1on empresanal: 
dar .creo en el · ¡ · 

servicio d . u t1n10 tri111est . d 
Cadena de . e e informática re e l 998, y el o rigen de la empresa era 

1n1or11 • · ª empresas N 1at1ca, que e • osotros pertenecemos a una gran 
es una cadena de tie ndas de informática. Enton-
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ces aquí sólo ofrecemos servicios a cmpn.:sas, no vendemos a particularcs. lJ 
iniciativa es de la propia empresa. Esto son franquicias. y a nosotrm nos die
ron l:i oportumdad y cogimos la franq uicia después ele trabajar para ria mis
ma empresa (Informática 3) . 

En el caso de la construcción, la disposición a autocmplcarse )' 
ofrecerse como trabajador por cucma propia se efectúa en asociación 
con la empresa para la que han trabajado previamente, así como por 
la creación de sociedades conjuntas con el antiguo empleador: 

Bueno, los motivos, a ver. Es una cuestión ele intentar desarrollarte ... Est:í cla
ro que trabajar por cuenta propia no es trabajar por cuenca ajena. Siemprt 
uno puede pensar que puede tener la recompensa al final. Depende de cómo 
vo~, irá bi;n o mal.Yo llevaba muchos aiios trabajando para un hombre, des
pues entre en otra empresa ele excavaciones.Yo tenía unos proyectos de obra, 
Y entonces hablamos de asocia rnos.Y efectivamente he trabajado con él cerca 
de tres aiios, y al final he decidido montar la empresa por mi cuenta, y al final 
la he montado, después de doce aiios en el sector (Construcción 7). 

En tocio .caso son las redes empresariales y las generadas por las 
subcontratac1ones las que crean una oportunidad al empleado, "que 
hay ~ue ~aber aprovechar". Oportunidad que lejos de ejercerse en un 
sentido libre de dependencias, evidencia su vinculación al capital cul
tural de los antiguos empleadores: 

Siempre tienes que t r 
. ener gente que te pueda apoyar. Puedes ser muy proie-s1onal en el secta. d el 1 , 
. • 1. .. esto es e uego ayuda much1simo, ( ... ] pero al empezar 

tienes que tener algo d l. 1 1 
' e e 111ero, necesitas unos empresarios que te puec ª' apoyar al menos en · · · · d · 

el. . pnncip10, porque al principio no tienes una carter.i e 1entes, 111 mucho 1 L . 
el 1 Soo/ i i enos. a tienes que ganar con el tiempo.Yo he e111peza-

o a ;ro en do - c b . b 
e ' s anos. on el empresario que te he dicho. Yo tra a.Jª ª 

01110 encargado 1 d 1 
U b 1 genera e su empresa. La realidad no era de encarga< 0· eva a os papeles ¡ · . · · d( 
afrom ¡ el ... e espues me he ido por mi cuenta. Pero es cuesnon 

ar o, e tener much el b' -.1r Y tene . as ganas e progresar muchas !!anas de tra ·1J< ' r una expenencia · ¡ ' 0 'J · 1os 
tres o cuatro - '

1 
en e sector. Tú sabes perfectamente que los u nn .. 

anos en a co . · · h 1 93 arr.1' no hab' ' nstrucc1on ay mucho trabajo. De para· . · 'ª tamo. Eso se not 1 • u~-nes que escoo-e 1 a, e aro que se nota. Para montar una emprcs,i 
. º r a temporada b .. po)'º a 111vel enipresa · ¡ . ' uena para hacerlo. Cuentas con un ·1 

na ' pero tienes 1 1 - . . . iuchas cosas para poder d . 
11 

que iacer a campana public1rana )' n 
esarro arte por tu cuenta (Construcción 7). 

. ~or otra parte, en el c. 1 , . . , ialo-
rac1011 positiva d 1 ic 0 econom1co en expans1011 se da una' 

e as oportt 'd d fi . "l est<t-
1111 a es que el m ercado o ·ece pai. 
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ia con expectativas favorables de e~1to. En ~s-
blecerse por cuenta prop ' d. dos la principal oportumdad radica 

1 rores estu ia ' ' . a . 1 l 
pecial. en todos ~s sec a los servicios a empn::sas, que reuejan ~ a -
en el mercado orientado ' . . . , y que lleva a un u so creciente 

, · s de subcont1 atac10n, ¡ b 
canee de las practica . d" d o por el sistema de re laciones a o-
cle acuerdos de traba_¡ o ir~le S1a os tn s pra'ctic-1s v acuerdos de tra bajo los 

¡ · · 1 11ercan t1 on es a < ' , fi 
raes smo pot r ela1 c11·s·p~si c iÓn de los e mpleados a autoemplearse y o re¡-. 
que aumen an , ·d l b . d e a 
cerse como trabajador por c u enta propia . En este se ~1t1 o, e, . oom a 

construcción, extrapolable a o t ros sectores, como la 1~f?rmatica, ha ~~
nerado un elevado número ele 1nicroempresas al serv1c10 de la pr~?L -
ción y de la distribución. Microempresas en las que Uama la atenc10n la 
percepción negativa que se tiene de sus ingresos: 

Mal, porque siempre tienes que ir a precios más baratos. Normalmente 
siempre subcontratan a empresas g randes. [ .. . ¡ No sé, nosotros ... hemos em
pezado a hacer cosas que no se habían h echo nunca, porque ahora haces 
limpieza en obras de nueva construcción , que antes sólo se hacía en Barce
lona, Y ahora aquí tambié n los promotores q u ieren vender los pisos limpios. 
L.1s obras subcontratan mucho. Ahora hacemos hoteles, pisos, chalés, obras .. . 
(Limpieza 1). 

4·3· Concentración sin centralización 

Las transform · ¡ , · , b · 
r aciones en as practicas y e n los 1netodos de tra ~o no epresentan ya t · . . 
s < ac uac1ones propias de las arand es empresas, smo que 
ll uso se ha ere r d b , . 

corn .d :=, nera tza o e n toda la industria constituyendo practicas 
pani as po t d 11 ' · 

a la rep d . ,r 0 ª e a, Y e llo corno resultado de que la tendencia 
ro ucc1on de s . . 

de la 1· 11d . u estructura es inmanente a la estructura misma 
e nstna 11 . 

regulariclad '' Y e 0 es debido, como señala Bourdieu (2002), a las 
. e es que e 11 d 

visible y e 1 1 
11 e ª se esarrollan, proponiendo un futuro pre-ª cu ab le y d d l · · tos y unas d . . : on e os agentes adquieren unos conocumen-

de anticip 
1
.sposiciones transnlisibles que constitu)'en e l fündamemo 

. ac1ones p · · . . . . 
c1a de unos racticas. Anticipaciones que anclan en la existen-
. 1 recursos y .d . 
tnc uyen tai1t 1 capaci ades compartidos en la induscna Y que 
l e o os ge d . 1 
os que son n era os por la cooperación empresana como d consecuen . . d 1 .. 
eterminado Un c ia e a p e rte nencia a un á mbito compent1vo 

P · · a con 
ª rt1dos es 1 _ · . , secuencia d el desarrollo de los recursos com-

qL ª eJecuc10 d 1 
ie se podr'ia d 1:1 por parte de la colectividad de empresas e 0 

ex r e eno1n . d , 
• P tcar Por el l h tnar una estracecria colectiva la cual se po na 

1ec 0 d º • . . 
e que las empresas comparten un objenvo co-
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mún, reducir la incertidumbre de su interdependencia con el entor
no. Esto pone de n:anifiesto la ex_is_t~ncia .ele interdependencias orga
nizativas y la necesidad de un anahs1s a mvel agregado de las organi
zaciones empresariales. La estrategia de externalización puede verse 
entonces como una estrategia colectiva llevada a cabo por micmbro1 

de colectividades interorganizativas. 
Obviamente, las primeras prácticas de subcontratación represen

taban actuaciones más o menos puntuales que no cuestionaban una 
estructura centralizada de la empresa, pero, actualmente, constituye 
una estrategia colectiva, ya que la búsqueda de la flexibilidad se reíle1a 
en la mayoría de los comportamientos de los agentes, y por las carac
tetísticas propias de los mercados donde operan, esto es, por las pre
siones estructurales y el conocimiento práctico o explícito.Al respecto, 
negar o no tomar en consideración los efectos ele estructura y, a for
tiori , las relaciones objetivas de poder es olvidar que las decisiones son 
sólo opciones entre posibles definidos por la estructura de la relación 
de fuerza entre las empresas y que las acciones deben su orientación Y 

su eficacia a la estructura de las relaciones objetivas entre quienes las 
acometen y quienes las soportan. Y es esta estructura la que regula la 
búsqueda de flex.ibilidad que articula los procesos de producción has
ta la última fase, y que refleja lo que Harrison (1997) denominó con· 
centración sin centralización o fordismo descentralizado, donde se 
trata de mantener un conjunto de competencias estratégicas dentro 
d~ la empresa al mismo tiempo que se subcontrata fuera otras fun
c10nes. 

E t · d · , · l' ·, h acentuado s a secuencia e concentrac1on sm centra 1zac10n a ' 
la disposición de los trab<tjadores a autoemplearse y a ofrecerse po; 
cuenta propia que expresa la gestación de una nueva cultura labora 
en la 9ue los trabajadores han de mostrar capacidad para afro~tar los 
cambios que genera la volatilidad de los mercados globahza~os. 
Como señala Pérez Sáinz (2002/2003), Ja empleabilidad es sinónu;i~ 
de trayectorias que no buscan la estabilidad laboral de un enton.1~d a ¡ 
bo 1 ·d vih ac ra protegi o y regulado. M ás bien , se está ante una mo rci 
laboral que asume el riesgo como elemento propio Y que Il1lP 

1

1
" 

adem' d · · · s y va o. as, procesos e md1vidualización donde las percepcione . , ¡
1 rae ¡ · · · . rc1bt · iones co ect1vas se m11111111zan. Un individualismo que pe ·
0 

exclusión como resultado "natural" del funcionamiento del proy~? 
mercado de t b · 12 ¡) ll . . . , ptearsc ra ªJº . or e o, la d1sposicion a autoe1n 

PB - runet y Pastor (2002). 
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. , 01110 en la recupe racion econorrnca y 

Ja reces1on e 11 · 
mantiene ta.nto e n ' . . , n d e Ja fl exibilidad exte rna: y e o mot1va-

pone de re lieve la exten sio opo1·tar en funcion d e l coste, es-
h d las empn~sas a s ' • d 

do por el rec azo e '· , .d es•o es se trata de evitar el exceso e 
' 1ne nos n a i as, ~ ' ri · 

tructuras m as o . :::::i ·11 l e xistencia d e altos costes !JOS en 
· ¡ d ·oduct1va y con e o a 1. · 

capac1c a pi . b . l . Este rechazo se rea iza a partir 
instalaciones y plantilla de tr~ 1ªJ~C ~tes_. a los trabajadores en base a 
de cesión ele recursos materia es prop10s , . l 1 fi nza y e l 

1 :· d apoyo recíproco b asadas e n Ja arn1stac ' a con ia ' re aciones e ' ' 
intercambio ele inforrnació n 13

: 

· ¡· ¡ . y una e1npresa de un En los derribos, en lo que somos especia 1stas, pues 1a · ' 
chico que llevaba aquí diecisiete años, y ha montado una empresa. Le poten~ 
. . b ., t as dos de paletas. Esto esta c1e yo para que creara la empresa y tam ten o r 

funcionando, hago cosas con ellos.Yo les estoy ayudando. Son ell~s, pe ro yo 
les ayudo.Yo les voy a ver y me dicen: ayúdame un poco.Y ningun proble
ma, pero ellos lo hacen todo. Les he pasado un camión, la furgoneta, el taller 
es mío pero lo están haciendo servir ellos, las herramientas. Est~ son ª .cuer
dos. Ojalá a mí me hubieran ayudado tanto. Cuando yo compre la pnm~ra 
furgoneta, era mucho dinero. Antes el dine ro era muy limitado. Cada ano 
cogemos aprendices del g remio y dos de e llos en este momento ya han for
ma~o su empresa. Los tuve dos años y ya han montado su empresa: [ .. . J. Lle
g~ie a tener hasta cien trabajadores. Fue un disparate. Una expen enc1a ?º 
valida. No sirve de nada tener cien hombres y poder hacer mucho .tra.ba_¡o, 
porque quizás de la mitad de hombres puedes extraer el mismo rend1 r~1.ienro 
Y poder hacer mucho trabajo. Es muy dificil, se ha de coordinar dernasiad_o'.Y 
por las noches un turno de cuarenta hombres. Coordinas las cosas al maXl
ino, pero es un volumen m.uy orande y el rendimiento no da beneficio. En-
tonces fi · l ' :::i · ui regu andola poco a poco. Ahora estamos haciendo promoc10nes Y 
todo No ¡ · , l ¡· · d 
d · _ e eJare os c 1entes, porque he asum.ido el compromiso que uranre 

os anos las b · · , · - ' l · ' 1 de cll < 
0 ras iran a 1111 nombre y al de ellos. En dos anos ya so o Ira a 

os (Construcción 5). 

la e Ell discurso es re pe titivo,justificando la flexibilidad externa, ya por 
' La ta de esp · 1. . , , . . e 
ció . . ecia 1zac1on, ya por el proposito de mejorar la 1actura-
cen~ 51

1 ~1 al~~11entar la estructura operativa, pe ro básicamente la des-
ra izac1on es , l. d · l b 1 ev1t d , exp ica a como una respuesta a los costes a ora es, 
an o as1 tamb·' l · · · · ·' d ] fuerza d -- .. b' . ien os costes que acarrea la d1sc1phnanzac1on e a 

e tlc1 a_¡o: 

\ ) \\ 
, - arrison ( 1997) . . . . . 

d~ negocio considera que la mutua confianZ'I denva de la contrar.1c10n 
· 1 s mutuos re · · 1 · . • ' ' · · cia es locales petmva, a 111serc1on dentro d e:: unas enr:nzadas relac1ones so-

cios los a~cnt~ cdo·nl la " .1da .política familiar, y ele la pr:íctica ele reciprocidad entre co-
~ l.! territo rio. 
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Yo creo que el factor más irnport?nte es no tener. más gente en plantilla. 
Porque, claro, a día de hoy tener mas gente en plantilla es un coste muy ele
vado. y entonces yo creo que uno de los factores es este. El otro es Ja tran
quilidad, porque no tienes proble1~1as .. Nosotros al ser una empresa de servi
cios, al tener una persona de baja siempre traemos a un suplente. Ellos 
siempre tienen la tranquilidad ele que el trabajo se hace. No es su problema 
tener enfermos. Son los dos factores más importantes: no tener gente en 
plantilla y tener el servicio garantizado (Limpieza 2). 

4.4. Estrategias rle IJa/oriz ación. y peftl rle e111pre11dedor 

Los efectos de estructura nos han permitido comprender los límites 
sociológicos de las estrategias de nuestros sujetos emprendedores y, 
así, confirmar la hipótesis pr incipal de la investigación, al subrayarse 
que nuestros agentes son agentes socioculturalmente constituidos, y 
el sentido de sus prácticas adviene por aprehensión esrrucrural de las 
regularidades inscritas en el campo económico o en la dinámica de 
sus sectores de actividad, que vienen definidas por la forma actual de la 
división social y técnica del trabajo, la modalidad de movilización Y 
vinculación de los asalariados con las empresas: 

A nivel de conocimiento del sector, nuestra experiencia es muy importan.r:. 
En nuestro :as~ son;os cuatro socios, y los cuatro hacía tiempo que trabap
bamos en diseno grafico, multimedia o informática en función del perfil d~ c d H · ' ~ ª uno . . ª~ un s:'c10 que hace ocho o nueve a11os que estaba en una em-
p esa d~ diseno grafico. Entonces cubríamos bastante los diferentes puntos 
necesarios para crear una empresa de este estilo, y a nivel de conocer el mer
cado, quieras 0 no ' ·c1 el do que 

. ' eramos conoc1 os en muchas empresas, e mo cuando neces1tab · · · 1 cono-
cim· an serv.1c1os nos lo decían. Ya teníamos una sene e e. 
U ientos que nos han ido abriendo la posibilidad de consolidar chenres. 

na de las cosas bt e . . · 
1 
duro 

bl . . ' 
1 

nas es que no nos hemos temdo que gastar m. ui en pu 1c1dad L · . · d3 a 
. · ª misma gente con la que trabauamos nos recomien . otros socios 0 a otr · bho-

clad as empresas conocidas.Y creemos que es la meJOr pu ' que nos pueden ha E 1 , . , . 
'cer. s a mas smcera (l nformat1ca 7). 

La cuestión es q , 'd· . . ¡ ·1ción 
de , ue ere 1to asignan nuestros sujetos a a ere, . 

empresa y cuando d "d 1 " p s bien, 
tal y co11 b' eci en anzarse a esta "aventura . ue '. 

10 se o serva 1 bl no v1,1 de gener ·, d en a ta a 1, la creación de empresa, coi . 
ac1on e empl . , rate"'ª minoritar· eo por cuenta propia tan solo es una est ' :> 1an1ente ado d ' · r cf)l-

pleo. En el g d pta ª por aquellos que buscan su prime ? 
10

, 
se ocupa con~~po be. 

16 ª 19 años, del total de activos, sólo el .1.- /: 
tra ªJadores autónomos y el O, l 7% tiene asalariado 

, ·tu empresarial Lógica de redes y esprn 

é 
~ .~ o--=:: 
o 
(.) 
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. -ero En el grupo ele 20 a 24 ai1 os, sólo el 2, 79% se ha establecido su ca 1 0 . . , 
1 

. 
1 como autónomos y el 0,62% tien e algun asa an aco. Grupos de edad 

que se caracterizan por estar afectados p~r un e lev~clo ~esempleo, en 
to tal, el 30,58% en el grupo de 16 a 19 anos, y ~l 2 l ,32 Yo en el grupo 
de 20 a 24 años. Estas g rupos de edad se estan mcorporando a lapo
blación activa, de modo que se observa que el 15,55% está buscando 
su primer empleo entre los 16. y los 19 ai1?s, y entre los 20 y 24 aiios 
lo busca tadavía el 6,70%. Su 111corporac1on, pues, al empico, se pro
duce muy mayoritariamente po r cuenta ajena, de modo que entre los 
20 y 24 aiios el 86,9% corresponde a esta categoría ocupacional. 

Se requiere de un capital económico para iniciar, mantener y de
sarrollar un negocio orientado a la obtención de beneficio. El capital 
económico que comprometen nuestros informantes queda reflejado 
en el cuadro de la página 156, que indica, explícitamente, su posición 
social, esto es, su procedencia social, la cual se reparte entre los de ori
gen netamente obrero -con escaso nivel de estudios, en particular 
los empresarios de la construcción y de la limpieza industrial- y los 
procedentes de clase m edia y pequeña burguesía - con mayor nivel 
de estudios, en particular los empresarios del sector informático, ase
sorías y los empresarios franquiciados en el sector de la distribución. 

Tal como queda reflejado en la tabla 1, los menores de 25 aii~s 
que pueden ser considerados como trabajadores por cuenta propia 
sólo lo son, muy mayoritariamente, en tanto que "ayuda familiar", lo 
que equivale a estar empleado e n empresas familiares. Así, frente al 
estereotipo de "joven emprendedor", el empleo de los más jóvenes es 
~undamentalmente empleo asalariado, y el m o tivo está en que. las 
icle~s de .neg?~io no ~rotan poi: aplica~ión con emp~1io de .récnic~~ 
d~ 11n ag111ac1on .creativa -bra1nstom1111g y freewlteelmg- , si11o 111 

bien. de la experiencia laboral, profesional, esto es, de los contaccos 
P:evios en los negocios. Experiencia que les dota de una red de rel~
c1ones -capi"tal · 1 , , s mov1-. . socia - mas o m e nos extensa y mas o meno . 
hzable, ~111 la cual es dificil valorizar los recursos económicos invern
dos. ~~1 • el capital social que e mplearon nu estros informantes p~ra 
adquirir una po · · · d ¡ · ·1· · 1iedia-. sicion e asa anados era su entorno fo1111 1ar 1111 . 
to Y ¡el conjunto de relaciones establecidas a lo larao de su trayecronla 
esco ar. Este cap· t l . 1 1 . . , º d labor.1. 
P . ' 1 a socia es perm1t10 el acceso al merca 0 ' 

e1 o el acceso a la · · , d . . · , 11prc
. . . < posic1011 e trabajador por cuenta propia 0 t:1 1 

sano implica ca itar . 1 h rcc 
· I · 1 < P ' izar tanto el conocimiento que se posee e e ' . 

re ac1ona d el prop· . . d . . . . rio!IO) 
e 1, d .. 10 sectoi e actividad que controlaban sus ª11 => mp ea ores o 1111ci . . . , con10 
las redes d d. . ª~,su act1v1dad por cuenta propia para escos 

e istnbuc1on y 1 · · , 1 l. r,,· os serv1c1os de atencion a c 1en '· 
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. . . r·vidad es com plicada. Tienes que co
La puesta en marcha de CL~alquc1eo111~~1~za de una m anera y a medida que sa-

o Prime ro se · os por nues-. ienzar paso a pas . . es ue aunque nos pus1111 
:~n bien vas ha~i cn.do. Nuel~~r:i:~~~J~~ t;·aGajo que habíamos hecho siempre. 
rra cuenta connnuabamo.s . .'· el valor principal es la persona. C on esto no 
y en roda lo que son sc1 v1c1os • . ,nos buenos, sino que cual-

. . eros sea1nos mas o me . · 
estoy d1c1endo que noso 1 n te es e l trato que tienen contigo y 

. e · ¡ ¡ qm: valora e n a ge ' , . bl , quier pro1es1o na o ' A • ~. 1 i on1c nto que teman un p1 0 e-
l , h .,SLH:lto si en e n . d . los problemas que e as ie , . , FL1lanita. E so qme re ecJr 

en an que se ocupase 
ma, iban a la empresa y qu , 1 ·esa la persona de confianza , , 10 estas e n a emp1 ' , ' que e11 el mo me nto que cu i . , t a Lo 1·n1portante es el 

· , a empresa o en o r<. 
quiere ver a Fulanito estes en lit< "'Stás tratando, la capacidad para tras-
trato y un poco la persona con a que e . . p rque si no le solu
mitir seuuridad y solucionar los problemas que nene. ºrc . 1 el trato es 0 d ' ¡ . , En temas pro es1ona es cionas los problemas, pocos ias te e urara. . 

1 
d · _ 

d 1 . . oblemas a mve e conoc1 muy importante. El trasfondo e so uc1ona1 pr ' ' . l 
. . d 1 · ·dad l ] Evidentemente, a nuento es muy 1111portan te, y en to as as act1v1 es. ·· · f.i 

. · .' orque hav una con 1anza. cambiar de empresa, hay clientes que te segu11an, P , d 
. 1 T . des hacer propao-an a a Y estas personas son la m ej or propagan e a. u pue ' º 

través de la pre nsa y hacer que al<Yuien te conozca. Pe ro yo creo que la me
. ' º l. ntento seauro JOr propaganda q ue puedes hacer es tener a un c 1ente co , o 
(Asesoría 3). 

Las diferen c ias e n las condic iones d e trabajo d e los trabajadores 
por cuenta propia con las de los asalariados se re flejan en l ~s relat~s 
de nuestros informantes, destacándose una manifiesta a mb1valenc.1a 
con respecto a su ide n tidad, tanto respecto a la figura del empresario 
como a la del trabajador por c u enta ajena: 

Yo me veo como trabajador. Soy empresario pero soy trabajador. Yo soy un 
paleta. Cuando he dejado la paleta me ha tacado estar en la oficina, e~ la 
~bra , en todas partes. M e ha tocado hacer de chófe r, coger el camión. e ~r ª 

uscar cem ento ... yo me considero un trabajador. A ver, ya sé que si digo 
esto lo ¡ l · d . . . · d v e . s e e sm 1cato se enfadaran , pero n1e considero un trabap or. io m 
considero , · - l· · ·1do o . . un autono1110 que nos toca trabajar tanto como a un asa an, 1nas Yo t , 
(C " engo que poner los m edios y me considero como un autonomo 

onstrucción, 5). 

e • Me veo como trab<~ador. Pienso que es un error en e l que mucha gente 
ac.::,que secr · ¡ · · 

sa · E. ee que s1 a gu1cn crea una empresa quiere decJr que es empre-, no. n el d . · al 
ce· 1 caso e un trab~IJador como yo, eres o-erentc, eres 111ozo de, ma-

n, e contabl ·l · · . º . · Cl d . e, e recepc1omsta. Yo pienso que esto no es ser empresan o. 1ª11 o tie ne l · . . , · nar 5 una P antilla de ocho o diez personas y las tienes que gesao-
, pues entone .. d · · ( e ' tica 2). es pue es decJr que comienzas a ser empresario ln1orma-
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CUADRO 1. Relatos sobre las fuentes de financiación 

Relacionadas con la trayectoria laboral 

1. Indemnizaciones 
por despido 

2. Capitalización 
del seguro de de
sempleo 

3. Pequeños aho
rros 

"No me acuerdo, pero me parece que eran doscientas mil 
pesetas, fue lo que costó establecernos para no quedar en 
la calle. Tuvimos la ayuda de la empresa en la que trabajá
bamos, porque la indemnización la cobramos en forma de 
especies, con un superordenador de la época, que ahora 
no sería nada: 40 megas y 96 K de memoria. Entonces toda
vía no había pecés. Estoy hablando de 1982. Y realmente 
se fundó en 1983. La empresa en la que trabajábamos que
bró en 1982 e hizo suspensión de pagos, continuamos en la 
empresa hasta que hizo la suspensión de pagos" (lnformá
tica 5). 

"Bueno, sí, yo venía con una indemnización de mi trabajo en 
la última empresa. era suficiente para decir tengo al menos 
dos años para ver, al menos, si esto funciona o no: después 
de esos dos años tomar la decisión de seguir así o buscar de 
nuevo un traba¡o en una empresa, 0 sabes?" (Envivero 4). 

"Y la parte que provenía del cobro del paro. Teníamos un 
año de paro completo y lo invertimos en la empresa O sea. 
la parte económica fue mínima" (Asesoría 1 ). 
"Estábamos trabajando para otras empresas y fue por 
motivos equis que cada uno se quedó fuera de su empre· 
sa, Y tuvimos la oportunidad de crear una empresa Y co· 
brar todo el paro de golpe, que se podía hacer" (lnformá· 
tica 1). 

"Con capital propio, de ahorros, que no sé si llegaba a qui· 
nientas mil pesetas. O sea, con lo que habíamos ido ganan· 
do. con la aportación de los dos socios. A ver, entonces con 
quinientas mil pesetas. no es que fuesen mucho pero ya po-

:;-~~------d-ía_s_a_r_ra_n_c_::a:__r'_' (~C:_:o~n.:_:s:_::tr_:u:c:c.:_:ió~n:_:3:'.)~. -------_ 
4. Préstamos pro

cedentes del en
torno profesional 
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Relacionadas con las aportaciones familiares 

1. Alguna aporta
ción familiar que 
en general no se 
considera rele
vante 

"Yo ya estaba casado. La familia siempre ha ayudado: pero 
no en la parte económica ... Sí un poco, ~ero no p_a~a t1~.ar el 
negocio hacia delante. Es que la invers1on era m1nima (In
formática 1 ). 

Aportaciones de instituciones públicas y financieras 

1. Subvenciones de 
administraciones 
públicas 

2. Pequeños prés
tamos de entida
des financieras 

"El capital inicial era poquísimo. Me parece que cuatrocien
tas mil pesetas. Un poco de ahorros. Entonces solicité el 
desempleo, que me dieron una parte. Y también solicité una 
subvención de medio millón de pesetas que sí me la dieron. 
Era un seNicio del ayuntamiento que fomentaba la creación 
de ¡óvenes profesionales independientes. Me la dieron por
que era muy joven y cumplía todos los requisitos. Pero co
mencé sin dinero" (Informática 4). 
"El capital que tenía eran cuarenta mil pesetas, que son las 
que pagué en Industria para darme de alta. Pero bueno. an
tes de esto, no tenía nada. El capital que supuestamente 
necesitaba para empezar aquí eran unos cien millones. En
tonces yo no sabía cómo llegar pero llamé a unos amigos y 
a mi madre y les comenté y, cosa que d icen que no ocurre. 
ofrecieron su casa y sus tierras como aval de todo esto. 
para que me concedieran ese dinero. Aparte de esto, tam
bién había un v ivero de empresas que está con la Comuni
dad Europea y facilitan unos creditos a bajo interés y una 
subvención ... Pero en un prin~ipio no puedes contar con 
esto, durante el primer tiempo debes valerte por ti mismo. 
Fue por créditos. que estoy pagando a ocho años" (Envive
ro 3) 

"P~e.s inicié e l negocio con los ahorros propios. y con un 
cred1to de un millón de pesetas. Había una parte teórica Y la 
otra práctica. La idea era ... , bueno, el otro era bastante po
bre. que había estado en la obra. y yo había estado en la 
parte más técnica y financiera. Ya conocíamos el sector" 

--- (Construcción 6). 
P1tc11rc: El~ab:-~.~----..::.._:~:..::_:=~~~----------------

or:ic1on propi~. 

Se ha de destacar t 1 . 
una cuana Parte d 1 · ª Y como refleja la tabla 2, que aJrededor de 
exclusiva para u e ~s ocupados por cuenta propia (22%) trabaja en 
por cuenta p;op:1ª so ª empresa. Además el 11 8% de los ocupados 
Jo · . , 1ª no decid · · ' · ' · 'snuacion que e ni sus mer.odos 111 sus hora nos de traba-

se agrava en 1 d 
e caso e los ocupados por cuenca pro-
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TA13LA 2. Ocupación según sector de actividad y trabajo en 
exclusiva para una empresa o cliente, 2001IV 

Total ocupados 

Trabajan para Trabajan para Deciden No deciden Total 
una única más de una método y método y 

empresa empresa horario horario 

o cliente ocflente de trabajo de traba10 
% % % % 

Agrario . ..... ........ 65,83 34,17 51,8 48,2 915,2 
Industria ..... ....... 89,42 10,58 11 ,8 88,9 3.097,4 
Construcción ... .. 80,47 19,53 18, 1 81,9 1.796,2 
Servicios .. .... .... 81,80 18,20 18,3 81,7 9 455,4 
Total ................... 82,23 17,77 18,8 81,2 15.264, 1 

Ocupados por cuenta ajena 

Trabajan para Trabajan para Deciden No deciden Total 

una única más de una método y método y 
empresa empresa horario horario 
o cliente o cliente de trabajo de traba10 

% % % % 

Agrario ...... ..... ... . 93,78 6,22 3,0 97,0 429,6 
Industria ............ 97.58 2,42 2,6 97,4 2.761,7 
Construcción ..... 96,45 3,55 1,0 99,0 1.446,3 
Servicios 95,40 4,60 1,0 96,4 7.792,6 
Total ... .. ............. 95,95 4,05 3,00 97,0 12430,1 

Ocupados por cuenta propia 

Agrario ....... ..... .. 41, 10 58,90 94,9 5, 1 485.6 
Industria 
Construc~i·¿·~· · · · · · 22,31 77,72 80,7 19,3 335.7 

Servicios .. .. . 
14,44 85,59 88,9 11, 1 349,8 

Total .... .. . :·· ····· ·· ·· 
18,06 81,94 87,5 12,5 1.662.8 
22,06 77,94 88,2 11,8 2.834 

Fue111c: Elaboración · propia a parur de INE. 
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· iel sector industrial, donde uno de cada cinco (19,3%) no tiene 
p1a e d 1 . . , d 1 
capacidad de decisión sobre estos ~spectos _ e . a orga111zac1on e tra-
bajo. Esta situación, a la qu~ deben:_mos anadir a t~d?s aquellos en~
presarios con muy pocos clie ntes, anade a sus condiciones de. traba.JO 
una total subordinación con respecto a las e mpresas externahzadoras 

de la actividad . 
Tanto en los re latos co rno en las fuentes secundarias utilizadas se 

confirma, pues, la posición dominada de nuestros sujetos en las rela
ciones de fuerza entre la empresas, y ello a causa del volumen y de la 
estructura de las diferentes especies del capital que poseen. Sujetos 
cuyas estrategias se ejercen dentro de los lími tes que imponen los 
ocupantes de una posición dominante o cuando esca posición se de
sesta?iliza o se está "desmontando". De hecho, el trabajo por cuenta 
propia supone, por un lado, un relativo abandono de la relación sala
r~o por horas de trabajo por la optmización del cálculo coste-benefi
cio y, por otro, la preocupación por el coste que soporta la empresa 
por el hecho de perder clientes y su impacto en los inoresos. Por lo 
tanto la -1 · , . · · ::::> ' con.e us1on prmcipal es que para nuestros informantes su 
cartera de clientes se d ¡ l , · · · estaca como e va or mas importante e md1s-
pensable para manee l el 

bl 
nerse en e merca o, esto es, un valor irreempla-

za e de la empres · l . 
111 

, d ª es su capita social y comercial. Por otra parte, la 
ayona e nuestros infl ex· . ormantes constatan que entre sus clientes 

, iste una red mforma1 d . nes los 
1 

e contactos cara a cara, de recomendac10-
' cua es son n1ucho ' · personales tal 

1 
m~s. importantes que los mecanismos im-

c es como a publtc1dad: 

Mico -mpanero Y yo traba'ába en una gran gesto , E ~· 'mos en el mundo laboral du rante muchos años 
t· - na. ntonces por d'fc · · <::111a que ir y 

11 1 
' 1 erentes motivos, la cosa no iba como 

e h os p anteamos mo t so ace seis años . n ar una empresa por nuestra cuenta. De 
una gestoría modey picob, Y por suerte nos ha ido bien. Como conocíamos 
dos rna, sa 1amos qu h b' d . . _Y con una dimei

1
s·, e se a 1an e buscar temas espec1aliza-

pos1 ·, 1011 controlabl A , · c1on muy buena El e e. .ntes tema un contrato fiJO, y con una 
en la e1n ' · tema de marcha , · · d · · ' ' presa pero v , e r no era econonuco 111 e pos1c10n 
tand (A ' e1as que la e ' 0 sesoría 3) . ' mpresa Y tus funciones se estaban desmon-

El marco el 1 . de 0 e os riesgos , · . . cupar posicion c1· . econom1cos asumidos y el propio hecho 
gene es 1st111tas 1 
d 

rar un reconoc · . ' en e mercado laboral tiene el efecto de 
encia . m1iento n e . 

e social de n . ' cesanamente ambiauo dada la proce-
const , uestros 1 fc ~ ' 
111

. ruyendose una . d~ ormames, de la figura del empresario, 
1s111a d l e socio i ce d . , . e as relaciones ob' . (l e su rropio esfuerzo, por la log1ca 

~et1vas que ngen las estrategias de los agen-
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res -capital y trabajo- de las re laciones laborales, _Y sus luchas por 
los derechos diferenciales de acceso a recursos materiales: 

El inconvcnienrc es la responsabilidad socia l muy grande que siempre acaba 
en t1. C uando tú eres trabajador, por muy responsable q ue cas, sabes que IJ 
responsabilid;id no acaba en ti . Por m ucho que quieras hacer un trabajo bien 
hecho y preocuparte por un tema, ll ega un mome nto que put~cks decir: 
" Esto m e sobrepasa". Y vas más arri ba a pedir ayud;i.Te la pueden dar o 110, 

pero tu respons;ibilidad acaba allí.Y com o autó no m_o la respons::ibdidad aca
ba en ti, y además es mucho más grande, porque te juesras tener un chenre ... 
no sólo económicamente hablando, también prestig io. Es mucho más duro 
el hecho de trabajar como autónomo que com o trabajador (Informática 4). 

Del análisis de los re latos de nu estro informantes observamos 
que nuestros sujetos han internalizado las categorías que organizan y 
dan sentido, 111a11ageria/111e11te, a la actividad emprendedora, tal y como 
se observa en la figura 1.. 

Esta figura confirma el esquema interpre tativo que ha sustentado 
esta investigación: tener en cue nta la experiencia subjetiva de los 
agentes sociales, pero, por otro lacio, esta experiencia no puede dar ra
zón de sí independientemente ele sus condiciones de producción, los 
procesos de desintegración de las grandes empresas tanto industriales 
como de servicios: 

Tenemos más autonomía, eres más libre de tus actos.Y la remuneración eco
nómica, sí tienes g;mas de trabajar, es mucho más inte resante a final de mes. 
Pese a ello hay muchos más r iesgos, como que si no tienes gente no trabajas. 
Yo tengo gente a mí cargo y a final de m es les tienes que pagar igual. Por 
otra parce tienes el disfrute de tene r m ás libertad de movimientos (Cons
trucción 4). 

_Yo mí carrera profesional la comencé con 20 años .r ... J Después creé la 
sociedad porque quería tener trabajadores, quería tener patrimonio, Y por 
problemas fiscales creía que era lo que tenía que hacer. y así lo hice (Infor
mática 4) . 

5. Conclusiones 

A lo largo de !ª. investigación los denominados efectos de estructura 
n?s han permitido determinar los límites sociolón·icos de las estrate-gias de nuestros · t b · . , is 

. . SUJe os emprendedores y así confirmar la h1pores 
prmc1pal de la investigación y las dos subl~ipó~esis que se desprenden 
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1 Percep ción FIGURA · 
d e la fig ura del emprendedor 

Q. El mercado 1 
j 2. Emprendedor y empresario 1 

O: Yo creo que el 
emprendedor puede llegar a 
ser empresario y al revés. El 
empresario ha de ha_b~r. sido 
emprendedor en un 1nic10. 

C: El emprendedor ~s una 
manera de ser continua. 
Porque siempre vas . 
mirando hacia delante. Si 
tienes una cosa Y . 
funciona y te quedas alh, 
es la perdición. 

E: El mercado te obliga 
a ser mejor o vas para 
abajo. Es decir, este 
esplritu no lo pierdes 
nunca. Invertir más. 
este esp íritu se te 
engancha. 

B: En algún momento de su 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t--v-id_ª_·~~~~~~~~--./ 

[ 
4. Empresario-emprend~dor: 1 

Definiciones compartidas 

D. El empresario ha de ser una persona que lo tiene 
que llevar dentro. ha de asumir riesgos. ha de tener 
iniciativa. tiene que ser aventurero. por decirlo de .. . 
con imaginación 

/ 
O: Un emprendedor es una persona que 
tiene una idea. que se piensa que puede 
tener una idea de llegar a un objetivo y, 

claro. le falta el personal. le falta el capital. 
la estructura. Y puede encontrar una 

sociedad de capital riesgo. 

E: _Yo ya he dicho que era 
fehz como trabajador. 
Pero una vez que das el 
sal_to. o tiras hacia arriba 
o tifas hacia abajo. No 
hay una estabilidad. 

O· Si no se tiene 
caracter, difícilmente se 
puede ser empresario. 
Para ser empresario se 
ha de ser emprendedor. 
Si no eres emprendedor 
podrás ser. como 
mucho. autónomo. 
traba¡ar para ti . Se 
asume muchisimo 
riesgo. 

L 3. Emprendedor Y empleado l 
F 11<'11tc· El b 

. a oración propia. 

\ 

E: Hay mucha gente que es 
empresaria porque poner un 
restaurante le da más dinero 
que el banco. Eso no es ser 
emprendedor. 

B: Hombre. es más fácil 
poner el dinero en el banco 
que ponerlo en un 
restaurante. 

E· Pero tienen estudios de 
mercado. 

O: Pero la primera empresa 
que no tienes ni un duro es 
ser emprendedor. 

B: Un empresario siempre 
apuesta un porcentaje de s~ 
activo. Evidentemente es mas 
cómodo invertir cuando ya 
tienes un patrimonio, pero la 
visión es que invierte Y 
arriesga. 

. ""\ 
E: Yo había visto la diferencia 
entre profesional y 
empresario. . 
Se veía más al profesional 
que se especializa en hacer 
una cosa y que cobra por 
aquello. y empresari? era 
una persona que terna 
lógicamente más. pero que 
arriesgaba dinero. Eso de 
emprendedor será la moda. ./. 

[Grupo de discusión] 
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Jl' ella. En este senrido, la o cupación por cuenta propia y su evolu
ción se comprenden en el m arco de la estructura de mcentivos que 
proporciona a cada grupo social la forllla hegclllónica de organiza
ción social de la producció n . Así, e l papel actual ele la ocupación por 
cuenta propia se expl ica com o consecuencia ele las modificaciones de 
la estructura social y sus repercusiones e n los individuos, así COlllo 
ele la percepción que los distintos agem es tiene n ele su acción y ele sus 
intereses. Así, las estrategias de los agentes se ej ercen dentro del espa
cio de opcio nes que se abre ante e llos por la estructura objetiva ele re
laciones de fuerza entre las empresas, relaciones de las que dependen 
los márgenes de libertad, de dependencia o ele independencia de los 
agentes. Por lo tanto, son las transformaciones en los sistemas ele or
ganización de la producción las que en su búsqueda de eficiencia han 
generado el espíritu emprendedor com o expresión figurada del po
der del capital en el espacio social y económico. De hecho, la crea
ción de nuevas empresas se apoya en la desrecrulación de las formas 
colectivas de trabajo y en la presencia de la ima~en ele que ser emplea
dor posee un mayor reconocimiento social que ser asalariado. Ello ha 
comportado la adquisición de un modelo mental subjetivo acorde 
con la visión y disposición hacia la creación ele empresa. 

La. creación de empresas es consecuencia tanto ele estrategias em
pr~sanales de externalización como de estrategias de autoempleo. En 
~nmer _lugar, la externalización se explica como estrategia de aprovi
si ona~11ento, de producció n y ele distribución de empresas que lo
gran_ ~mponer una solución a sus problemas de coordinación, infor-
1~ 1ac ion ~ rno;i~ación, generando agregadamen te transformaciones 
en las cai~~tensncas del empleo existentes en su entorno de actividad 
(destrucc1011 de ocupac1·0' · ] l" ·' el · ·c1 d d . . , n , re oca 1zac1o n pro uct1va, neces1 a es e 
cualificac1on e tc) Las · fi · · 1 . · ' · · me 1c1enc1as e n os modelos orga01zat1vos 
Precedentes h el ·d . an con uc1 o a un modelo de producción reticular Y 
flexible que se ªPº)'ª e 1 d · 1 . ' n os acuer os entre empresas para realizar e 
proceso productivo y 110 . · . · . . . necesariamente en la prop1eclacl de los acti-
vos. La compet1t1v1dad de t , d 1 b . . , 
d . ' es e mo e o se asa en la externahzacwn 

e un porcenta1e elevado ¡ · ·d el · ' 1 
J e e act1v1 a es y funciones ele producc1on a 

m ercado cuyos reduc·d 1 . 1 1 d' . . , 1 os costes de transacción n o J"tistifican ya e 
moc e o e mtegrac1on · · ¡ · 
d . , . . . vei nea , en tanto que se establecen relaciones 

e transacc1on mfenores 1 . . 
T . . ª as que implica la coordinación interna. 

ransacc1ones mediad . 1 . . 
Po 1 d 

' as poi re ac1oncs en las que la disciplina la 1111-
ne e merca o. La b, el d . . . . , 

conrratos d d . , u~que ª e la flex1b1lidad contractual convierte 
' e urac1011 mdefi · d 

Piendo la ¡ . 111 a en contratos entre empresas, rorn-
' 10111ogene1dad d . · · . e ciec11111ento ele los salarios en un secror 
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· ·d d -11edio ele v ínc u los contractuales m ás flexibles. En 
d e act1v1 a ' por i . . 

1 1 - las estrateo-ias de autoempleo se explican como res-
segun c o ugar , :::> • • 1 d .. , 

· edi-ita a Jos efectos d e Ja an tenor estrategia, y a ec1s1on puesta mm ' ' , . . . . . 
de crear Ja propia empresa esta inducida por lo~ ;intiguos e1~1presan?s, 
que install a los c n1plcacl?s. a ~~!optar un a re l~~1on mercan~il y asocia
da a procesos de fra nqu1 c1ac1on ele la_ relac1on ~ 1:npresa r1 al. En ~s,re 
contexto, e l autocmpleo se produce bajo la coacc1on de la conversrnn 
de lo s contra tos laborales e n contratos m e rcan tiles y la internaliza
ció n por parte d e l t rabajador d e la ideología del individuo competí-

tivo. 
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Res11 men. «Lógica de redes y espíritu empresarial» . . 
En el pn::senre artículo se exploran, en primer lugar, las caracten strcas ~e l em
prendedor y de los arranques del proceso creador, concrerameme. que recur
sos sostienen !;is c~trategias de los denominados emprendedores, y en segundo 
lug:ir se analiz:in las característic;is estrucwrales, constrictivas o c;ipaciradoras 
c1~:1 proceso creador, y concretamente e l peso que poseen J;is políticas y prác
ticas de g randes empresas y sus redes en la din;1m ica de creación de empresas. 
D111á111ica que analizamos desde el punto de vista del empresario indepen
diente, que es uno de los dos c;impos del programa de investigación de lo que 
se denornina l:i generación y desarrollo de nuevos proyectos innovadores. El 
otro campo de mvestigació n es la generación de nuevos negocios o proyecros 
empresanales dentro de una e mpresa ya existente, norlllalmeme una g ran 
empresa, y su objetivo es la innovación. 

A~str~ct. «Tlie logic of 11etworks a11d e11trepre11e11rial spirit» 
T l11s. nrt1cle Úe'}!.i11s b)' c•xa111i11i11g 1/ic rliaracrcrisrics oJ the c11trepre11e11r a//(I o.f cm11pa11y 
rreario11,Jows~1,¡¿ i11 parriwlar 011. thc reso11rce.< rl1r11 s11stai11 rlic stratcgies of so-cnllcd 
riitrc1~r~11c11 rs. Thc m1rliors rlic11 go 011 to a11alyse 1/ic s1ruct11ral cc>11diiiofü tlinr i11/iibir 
or_f(wliMrc 1/ie proccss of co111pr111y crcario11. [¡¡ 1/iis rcspcCI rliey lii~lili¡¿lu rlw m1Cial 
role J~fayed by rl1C: policics mu/ pmcrices of lar!,!C compr111ies r1

1

11(/ 1/ieir 11er~1orks. Tlic dy-
11a1111cs or · . · fl " . . 

:J w 111pa11y ocnuo11 are 1rsr r111alysed fro111 rlie perspecr1ve o.f 1/ic 111depc11dem 
c11treprC'11c11r rlu: r¡0 1 ti ,r · · I · ¡ 

• 1 .1•,..11re a 1e cell(re <?¡ 011c d1111e11s1011 oJ tlie r1111/iors' researc 111110 t 1e 
gc11cs1s a11d devdop111c• 1 ,r · . . 1. ,r ., . 11 ºJ 11ei11, 11111ovM111e pro1cas. Tlirir orlier, co111ple111e11111ry 111e t?J 
H>enrc/1 fowses 011 ti · ,r · / · .·. . ic ,ize11cm11011 <?¡ 11c111 Cll(crpriscs a11d b11si11css projcasfr,m1w111111 
C.\1H111¡¿, 11orm11ll¡1 lar •e · . . 

~ ,~ , co111pr1111('s as parr c!f tlie /a11er'.' srratcLi:ics of iw1cw1111011. 
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