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Convenio co ectivo 
y clasificacio11es 

profesio11ales 
Historia de un encuentro: el caso francés (1900-1937) 

Claude Didry ::· 

La distinción entre obreros profesionales y cualificados, por una par
te, y obreros especializados, por otra, ha sido frecuentemente inter
pretada como la consecuencia de una difusión de los métodos taylo
ristas o fordistas en la organización del trabajo. Ha tenido un papel 
central en los debates sobre la cualificación 1 o la descualificación 2 

obrera. Los trabajos sobre la génesis de la nomenclatura general que 
forman las categorías socioprofesionales utilizadas en las encuestas del 
INSEE 3 han mostrado, sin embargo, el carácter convencional del con
junto de esas categorías, incluyendo las de obrero profesional y de 
obrero especializado: 

- A nivel histórico una mirada sobre las categorías que consti
tuyen esta nomenclatur~ revela las diferentes lógicas que se han ido 
superponiendo a lo largo del tiempo y han permitido poner en evi-

~-_Sociólogo, encargado de investigación en el CNRS, Laboratori~ " Institución Y 
Dmámicas Históricas de la Economía". Escuela Normal Superior de C~c~an. 
61 Avenue du Président Wilson. 94235 Cachan cedex. Correo electron1co: 
didry@idhe.ens-cachan.fr.Traducción de Anouk Deville. . ., 

. 1 Cf. entre otros el libro pionero de Pierre Naville, Essais mr la q11alificaao11 du tra-
vai/, París, Riviere, 1956. . 

~ Este d iagnóstico aparece de forma clara en el libro de Georges Fnedmann, Le 
travai/ e11111iettes París Gallimard 1956. . 

3 El lnstitu~o Na~ional de Estadísticas y Estudios Económ.i~os centraliza la pro
ducción de las principales estadísticas sobre la economía Y la sociedad francesa. 

Sci:iología del Trabajo, nueva época, núm. S l , primavera de 2004, PP· 3-31. 



4 Claude Didry 

lkm·i.1 el rn1l>,!i'' ¡1t1lirico 4 del rnal proccde11. l:1 clasificación de los 
otlcio~ .1rtcsrn:1b n-wb u11a ro11tinuidad con Ja· corporac1oncs del 
Ami•'llO Ri'.·•'imt'll, coexistiendo con Lls categorías esencialmente 

~ o . . 
"induqri:tks'' que constituyen bs de obreros profcs1onales y cspec1a-
liz.1Jos '. 

- A nin·l c·conómico, las investigaciones sobre empleo y condi
ciones dt• rrab.ljo lkvadas l cabo por d INSEE ponen de manifiesto 
una Jiwrsidad browniana de evoluciones que invalidan la tesis de 
una rencfrncia gcner,11. ya sea hacia la cualificación, ya hacia la des
cualificación ' . 

Esta diversidad de principios y de evoluciones se encuentra en las 
tabbs dt' s.1larios de los convenios colectivos de sector, donde las cate
gorías dr obrt'ros profe ionales y de obreros especializados sólo jue
gan un papd central entre los ai1os dd Frente Popular v la década de 
1960 (Saglio.1 986). ' 

Esta ph~r.1lidad de lógicas y de evoluciones lleva a interrogarse so
b~e lo.s lmmes de una causalidad económica genenl 7 para explicar Ja 
genes1s de t'SaS categorías. La tt•mática de la racionaliz:ición está en el 
Ct'~ltro de ~as preocupaciones patronales t'n Francia a partir de los años 
vcmte 

8
• Sm embargo constin1ye más bien un "abanico ideolóo-ico" 

q~e cubre multinid de iniciariYas ancladas en mundos ele proelu~ción 
d1ferent~ 9• Las e:-..,.,erier1c· d, · 1· ·, 

.. r 1as ~ raciona 1zac1on llevadas a cabo por las 
empresas francesas en el p~r· d d , 

1 . . ~ 10 o e enrrcguerras traducen as1 un for-
ta ernmento del poder patro al L . 
d n . os empresanos aparecen preocupa-

os, entre otras cosas por ·xte d . , 
· c. n n sus margenes de maniobra en de-

. • En d sentido que le da Luc Boltanski - . . . 
m.~d. de Minuit. 1982. ' Lcs iadres . .f<>n11a11011 d 1111 ,~roupe social, Pa-

: Sobre est.l nomencl.uura general <us fu -
pos1c1ón social en Franru cf Al . 0 ·: .• entes Y sus usos en el análisis de la corn-
. r. . • • am esros1eres v L Th · , . 110-p1•11essit11111,·l/cs París ' - 1) · · aurem evenot Les careooncs so-

,, • . • • i.a ecouverte, 1988. · ,., 
. Cf: M1chel Gollac, •Les dimensions de l'o - . • . , 

muiucanons, aucononúe et pou\~- hi' h. rgamsanon du trava1l, reseau de corn-
. b vlT erare 1que. & . s sep~em n: de 1989, pp. 27-44. · ono1111c er rarisrique, núm. 224, 
' Tal como se presenu panicu'·- b _ 

tifi d 1 . wrmente a.JO la fi d I " ca o por a trona económia d ¡ gula . . gura e modelo fordista" iden-
th ' · d '- ' e ª re oon· cf · eone e ia reg11/a1i6n une -- -'>"• m·r· p , • · por l'Jemplo Robert Boyer Lo 

8 • ' """' ~ 1que am u D · ' 
Como hoy con la temátic.a d I " · ' ,, ecouverre, 1986. 

los n" ... 1 d . . e proyecto }'de la " d " ... n....,es e gesnon segu· n Luc B ¡ ki 5 re es que se desprende de 
tal" p . G . o tans y Eve Ch. 11 is:'e· ans,. ~2001. •ape o, Le 11011vel esprir du capi-
' . A propos1to de esu pluralidad de ··ra . __ ,. . 
ll?e"' ¡/e/' · . CI011dJ!ZaC ' " • . , • ..,u~ etlllFp~e, /a ranonalisaJion dai1S /'" d . ion • vease Aimee Moute t Les 
ns Eclitio d l'Ec ¡ 111 11stnefta1 • d ¡• ' ' ns e o e des H.autes Etude S . l{aise e enrre-de11x-g11erres, Pa-

s en aences Sociales, 1997. 
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trimento de los marcos generales impuestos por eventuales conven ios 
colectivos.¿ En esas condiciones, cómo poder explicar el éxito de las 
categorías de obreros profesionales y de obreros especializados a par
tir del Frente Popular 10? Ese éxito se debe en buena parte a la capaci
dad de los agentes sindicales y políticos de la época para moviLlzar la 
herencia institucional de la República y de la Primera Guerra Mun
dial. co11 una dinámica de unidad de acción que se asienta denti:o de 
las fuerzas de izquierda fren te a la subversión fascista y después de los 
disturbios del 6 de febrero 1934. La afirmación de esas categorías en 
las relaciones sociales de producción se apoya de hecho sobre el for
midable vector que representan los convenios colectivos, definidos 
por la ley de 1919, para asegurar la difusión de una práctica de clasifi
cación fo1jaela en el marco de la organización ele una economía de 
guerra. 

Comprenderemos ese proceso histórico a través de tres momen
tos cl.lVe: 1) el nacimiento del convenio colectivo como institución 
legal. 2) la organización de la economía de guerra de 1914 hasta 
1918; y 3) las huelgas del Frente Popular y los convenios colectivos a 
los cuales conducen. 

Origen del convenio colectivo 11 

La categoría de obrenJ corno término del lenguaje del derecho 

El desarrollo de un movintiento obrero en Francia no es un simple 
producto de la revolución industrial efectuado fuera de todo contex
to político y jurídico. Una primera razón se debe a la dificul~ad de 
identificar en Francia una dinámica histórica de la economia que 
fu . . " 1 ·' · dustrial" Se ha ha-era as11nilable al esquema de una revo uc1on m · , 
blado de "paradoja gigantesca" (Eric Hobsbawrn citado por C?er~rd 
N · · 2 ¡ ¡ · d d J desarrollo econonuco omel 1 

) para da.r cuenta de a ent1tu e ' 

l(J , p ¡· e. ºzat poniendo esas catego-
Exitos que se concretan e n los decretos aroCJ- 101 ' . t 0 ¡ . ¡ bº ivo de o rga111zar un con r 

nas como fundamento de una nome nclatura con e o ~et 
salarial generalizado después de la Liberación. . d 

1 11·011 collecrive. Dé-
11 E · ¡ ·¡ ¡'\1ai ·sa11ce e a co11ve11 , 

se punto, más desarrollado en m1 1 Jrü ' . . , 
/ 

p . Edi"tºions de l'Ecole 
b · · . déb , d 20'"" siec e an s, ars ;11rrd1q11es et lurres soda/es e11 Fra11ce ª" -· 11 . 11 ' 

des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 200:~. . , ·¡ 1986 
ii Gérard N o irel, Les ouvriers da11s 111 sociétéfrc111(t11Se, Pans, Sem ' · 
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fumc~s al final dd siglo X~I y princ.ipios del si~I~ XX. sui,~á hay que 
· 0 ,.0 111 ,;~ alla v considerar. mas que una n:voluc1on , una plu-1r un p , '"' . . d . ]" . , 
ralidad de procei;os 13 en los cuales prcval.ecc una 111 us~:1a 1~ac10.n 
conrinua v muchas veces endógena a espacios de producc1on d1sem1-
nada (ro1;10 por t1emplo los dimirts 14

). Renunciar al esquema de la 
"n•rnlución industrial'' también podría permitir una reevaluación de 
las rdari01ws entrl' economía. política y derecho. La figura del capita
lismo soml'tiendo la potencia pública a su dominación se encuentra 
tanto en una \·ersión corriente del marxismo como en los análisis de 
un jurista como Georges Ripert 15

. Sin seguir a Georges R..ipert en su 
asimilación de la democracia y del parlamentarismo con un obstácu
lo al capitali mo 1~ . el desarrollo de un régimen político como el de la 
República es el índice <le la dimensión específica del político. Así, 
~arando a b luz d anclaje territorial y la fuerte espera de los huel
guist<ts en relación con el personal político de la R epública, Michele 
Perrot sugiere una influencia del polírico sobre las acrividades econó
micas 

17

• Además. los capitalistas no son los productores de un " dere
cho capitalista". en la medida en que se definen y actúan, de la misma 
forma que los obreros, dentro del derecho tal v como se dio justo 
dt'spués de la Revolución Francesa 1 • ' 

. Entre obreros Y empresarios, y entre los mismos obreros, no se 
vive en un estado _de naturaleza más o menos desgraciado que un de
~ec~.º labor~! carnam·ameme concedido o arrancado por la fu erza 

u 
1~ra venido ª corregir después. Es asumo del Códioo Civil plan

tear os mdarcos gene~es de referencia para las relaci~1es laborales, 
contrato e arrendamiento d . 

· arren amiento de servicios "de los do-

n AJ · D 
arn erwepe exanuna lSÍ "las fu 

la indwrria rur.il.la nunufactu · Jas tte!. en~es dt" la clase obrera" qut" constituyen 
lrd1ui/ 1'11 Frdn<e, 1800- 1950 Pa ~ ~ !\r corporn~ones. Cf.Alain Derwept". Le mo11de d11 

1
'. Cu~-;u múltiples dim~nsi~~~ ~an~ ¡olm: 1989. capitulo 1. 

Y M1chel Lescure en Vil/es et d··c . _ n 51 º .recientemente analizadas porjean Eck · · ¡ -.- 1.1 •rm 111d11<rriels E . 
srcc es, 1ours, Cen~ d'Hisroire dt" la Vill ~ fil itrope occide111ale, XVlf"v /-XX""' 

is Georges R.ipert. i1spr,·t, iuridi ues ~ '1oderne et Conremporaine, 2002. 
;; Y ;ec?al<lndo viv;imen1~ su n~st.11 1~r;~15111e modcr11e, Paris, LGDJ, 195 1. 

M1chele Perrot Le< 011171-_ ,g e onaparnsmo. 
l• H bl ' ' . "' fil grn't J t P , 3 

. ar .del · derecho capitalista del · b .º~os .. ans-La Hay:¡, Mouton, 1974. 
qu_e d capu:afumo definiría un derecho : 1~0 ~ignifica sugerir sin ningun moávo 
abierta por Max Weber en su prólogo deql 

920 
;~na a~ecu~do, cuando la perspectiv;i 

qu~ establece la libertad del trabajo d fini. 3 Sooo/~ie des rel~ions es el derecho 
cunble del "derecho capitalista". cf. F.~~lli: 0 el capit.llismo. Sobre esta idea dis
;;1ª~d, G. b~yon-Caen, A. Roudil. Le droic ca;,¡~·Dhduo15, P. H. Gourierre,A. Jea m-

e reno e, 1980. IS!e, renoble, Presses Universitaires 
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11ésticos y de los obreros" (art. 1.780) y arrendamiento de obra de 
:'presupuesto y merc:idos·· (art. 1.787-1.799) para las especies 19 .,Esos 
marcos representan un factor esencial para otorgar a la categona. ~e 
"obrero" un alcance general que vaya más allá de las diferentes act1v1-
dades profesionales.Además, no se puede ~educir de la ley de Chap~
lier una total individualización de las relaciones laborales, en la 111~~1-
da en que la Magistramr~ de Trabaj_o establece una r~pre;0entac1on profesional que da mucha u:nportanc1a a los u~os c.ol~ct1,v~s ;,_ . 

El derecho laboral no viene a rellenar un vac10 JLmd1co . se ins
cribe dentro de un trabajo legislativo (y entonces político) que la 
111 República pone en el centro ~e su actividad, en vist~s_a respon.der 
a las "demandas sociales" provementes del cuerpo poht1co. P;.ec1sa
mos que esas "demandas sociales" están ligadas sin duda a una cu~s
tión social", pero se recuperan durante los debates parla~11e~tan~s 
con los térmjnos del derecho existente, a través de la expene~1c1a mas 
o menos desgraciada que hacen de ella los agentes por me~io de los 
juicios y de las luchas colectivas que emprenden o las represiones que 
sufren 21. 

El convenio colectivo como so uCton a 1111 · · · I ·' , doble problema ;'urídico 

d 1 oblemas que se plantean en El convenio colectivo respon e a os pr . . ·d d le-
términos del derecho existente a partir de una pnm~ra act1v1 a 

. 2? D esultados importantes re-gislativa del régimen republicano.-. os r 
sultan de esta actividad a final del siglo XIX: 

. 884 niza la libertad de asocia-- la legislación sindICa1 de 1 orga al . d" to en tanto que 
ción en el ámbito profesional, otorgando sm ica ' 

. . n droit des o uvriers instauré, puís évin-
19 Alain Cortereau «Dro1t et bon droit, u A ¡ HSS noviembre-di-

' JXº"'' ·, le)» Les 1111a es ' cé par le droit du rravail (France, X siec , 

ciembre de 2002, núm 6, pp.1521- 1557 · d . . ur les Ji eme de travail d 'apres 
· · · t·ce or ma1re 5 ' 144 :?O Alain Cortereau «1usnce e t 111JUS 1 . 

/ 
Soa'a/ 1987 num. • 

• "J 866) n Le 1\IJ011ve111e11 • • les aud.iences prud'homales (1806- 1 »,e . , 

pp. 25-59. . ( rt citado) sugiere que Ja repres1on 
~
1 

Alain Cottereau en •Droi~ et bon droit. .. » ~h elier debe ser reevaluado a la 
del delito de "coalición·· instituido por la Ie_y Le ªP

1 
t ibunales del "derecho de 

. · 1ento por os r ' ·1 ba1a en vistas particularmente al reconocim • d . enipleo y romper um ate-
, • d 1 b 0 para eJar su · 

deserción" es decir de la facultad e o rer . la sustancia de la herencia re-
' ' d · que consoruye . ralmeme el conrraro de arren anuento . . de las corporac10nes. 

volucionaria en relación al paternalismo ª~~onta//nr~ve op. cic. 
" . d ¡ "e1111011 co ec ' . .. , - Claude Didry, Nmssa11ce e a COllv 
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pmon,1 mor.il. la mi,i6n dt• ckfrndcr d intt'ré de la profesión (artí-

culo 6): . . . 
-1.i ley tkl 27 de ,Jicil'lllbre IS?~ ~rgamza u.n proced11111 ento de 

,·onciliarión '" ck arhirr.1jc t'll los lmg1os colccnvos laborales, en el 
prolong.1mil'l;to ck los dt:cisivos arbirrajes pronunciados por hombr~s 
políticos como Milkrand en C.irmaux en 1892 o Mcsureur en Pans 
con l.l lrnt·k·.1 dl' lo~ omnibuscs en 1891, o también los del Parlam en
to. apcl.idos-por los mineros dd Nord Pas-dc-Calais. Esta práctica co
rrespomle Jr forma m:ís amplia a la práctica de la Administració n 
prélenoral. como podremos va en d caso de los tejedores de C hauf
failh 

En esr marco. el problema más l'vidence es el de la articulación en
tre l'Sta. dos imtitucionr (sindicato y reconciliación/ arbitraje). La ins
titución del sindicato profesional nutre de hecho la espera de una re
presentación del inter~s colccri\·o dt' los trabajadores de una profesión 
dada, que St' _ve fTustrada por una sentencia del Tribunal Supremo en 
~brero d~J ano 1893. En ese asumo. ~n acuerdo colectivo proveniente 
e un arb11raJe prefrrtoral rn 1889 fiJa el precio de las piez:is, por una 

parr~, Y po~ otra los homios laborales aplicables tamo para los estable-
c11111enros mdusrriales do d b · ¡ · · 

n e rra ªJªn as lllUJeres como parc1 los teje-dores -hombre - que t b · . d · ·li 
ra ªJªn a 01111n o. Este acuerdo no se res

p.eta en alguna fabricas. siendo las obreras obli , das a uedarse los 
sabados por la tarde para r . 1 ga q 
· d. d 1 . unpiar os telares. Freme a esta situación, ¿el 

sm icato e os tejedores es Clpaz d . dº c1· 
el respeto d J . d 1 . ' e actuar JU 1cialmente para pe ir 

0, . e darner 0 co ecnvo en los contratos individuales? 
tspues e una respuesta po . . d 1 .b 

CharoUes rd · · . . sm,·a e tn una! del comercio de 
'que o ena un peritaje de 1 d 

lucradas para estable . 1 .· 1 .·• as cuen~as e las empresas invo-
rial de Dijon y el T~i~ ª. ~ 1~ acion de la tarifa, la audiencia territo
menre y decl~ran la un,~. updremo, en 1893, responden negativa-

. acc1on el sindi . d .. 
mag1sr:-it~ras, solamente las obre cato m~ m1s1ble. Para esas 
actuar Jud1cialmeme. ras afectadas tienen el derecho de 

Los motivos del Tribunal S 
upremo son: 

. - q.ue el sindicato no es parre d. 
su mteres moral no está d. irecra del acuerdo colectivo pues 

irecramente afi d ' - que el interés de la profi . . ecra o; 
cato por la ley de 1884 es1on cuya defensa se encarga al sindi-
. 1 . • . no se traduce en u d h . . 

cia • smo mas bien en una · ·, n erec o de acción J. ud1-. · . m1s1on de do . , 
c1on, cumenrac1on y de informa-
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_ que solamente las obreras afectadas tienen la capacidad ele ac
tuar juJicialmente y, como 1:~ lo hace1:, n? hay ningún interé~ por 
parte del sindicato. sah o adm1t1r ~ue d s1!1chca~o represe~t~ esos in te
reses individuales, lo que contradice, segun el juez, la maxnna ele que 
en Fm11ci1111adic pleitea por promrador::·. 

En resumidas cuentas, esta sentencia pone de manifiesto un punto 
problemático de Ja legislación labora~ e1: el ámbito de los acuerdos 
colecti,·os: el de la capacidad de los s111d1catos de promover una ac
ción judicial en un contexto en el que muchas veces la huelga.~rece
de a la oro-anización de un sindicato. Deja en suspenso la cuestion del 
valor de J~s acuerdos de fin de huelga para los contratos indi~iduales 
de mibajo, dado que los individuos afectados no se han m~n~festado. 

Se puede deducir una respuesta a esta pregunta de la practica de ~a 
Magistratura de Trabajo, que consiste en r.omar los acu:.rdos ,:olect1-
vos como el indicador más o menos pertmente de los usos profe
sionales. La Magistratura de Trabajo puede así referirse a tales usos 
para resolver los litigios que se le some~en . Per? ~ur~nt.e la seg~mda 
mitad del siglo X IX la integración del sistema JLmsd1cc1?nal ba.Jo1:~ control del Tribuna] Supremo y por el desarrollo de las v1as de ape 

· • el 1 t de Jos tribunales de ción o de las demandas de reconvenc1on e an e 
• · · c1· ·al E 1903 la huelo-a de la Ma-comercio sacude esta pract!Ca JU 1c1 . n , ::::> • • 

. . ) , b · · · ortanre en la mst1tu-g1stratura de Trabajo de I ans a re una cns1s 1mp . , 
ción y pone de manifiesto el problema que plantea la c~sacwn fre

1
-

. d 1 M · . de Trabajo sobre a cuente de las sentencias e a ag1stratura · . . 
. · · b s· las est1pulac10-cuestión del plazo de despido. La cuest1on es sa er 1 

, . . c. 1 el un contrato de traba-nes contractuales explic1tameme tormu a as en , d 
1 . . . , · d · . el a traves e re-JO previo a la contratac1on del asalaria o o integra as d. d 

fi . les Respon ien o glan1ento del taller superan a los usos pro es1ona · . 
. . , . ¡ l d d . ·do el Tribunal Supre-posmvamente en el amb1to de pazo e espi ' 

• , . ue actúan conjuntamente p~e
... Conforme a] dac:cho ITances, vanas personas q d b ·n ser citadas espec1fi-

den habilitar a una de: ellas para actuar en su nombre,lperod. e 
1
".rea por prowrador: un 

. . . • el cua 11a 1e p e1 
1 cameme, de acuerdo con el prmc1p10 St!l?un . . d'. ede comparecer ante e 

grupo de personas desprovisto de personahdadJtm 1~ ; 1º p~edimiemo. Las socieda
rribunal como tal. Cada miembro del grupo es parre e pr·~en apelar. En principio, 
des cuya personalidad jurídica no está reconocida no pue un cuando se haya de-

da · . d b cer en el proceso, a . b ca n11embro de la sociedad e e compare b . . d uno de los nuem ros 
. , · · de: sa er s1 ca a . signado un representante comun. La cuescion F ~ncía dado que las ms-

d 1 . · • elevance en r.. ' d e grupo debe pagar una contnbuc1on no es r . . . s 110 dan Jugar al pago e 
· . · d. · 1 0 adnumstranva rrucc1ones ante las jurisdicciones JU ic1a es 

ninguna contribución [N. de la T.). 
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mo mlurt• el ak.mcc de lo. mos. Sacude de esca fo rma el alcance de 
kis .ª~ucrdos tk fin dl· huel¡!a. :idmicicndo la posibilidad de que Jos 
md1v1duos dl'TO¡!lll'll d .!Cuerdo librememe. 
. l~oniendo t'mre parét.ltl'Sis ~·l ~r~ma problt'ma (el de la capacidad 

smdir:il lk pmmow~ arnonl's .iud1n:iks), re ervado para otros proyec
to~ dl' ky. ~.· prt'ocup.mdose por el segundo (d dd aJcance de los acuer
d.o· rol~l'n\'os_fr~ntl' a los ro~tratos i~di'.riduales dt' trabajo), los ju
mt.1s dl la Soucd:id de fat11d1os Leg1slanvos consiguen elaborar un 
proyecto ~e ley que será la matriz de la ley de 1919 sobre el conve · 
rol· ·1 ' El . 1 n10 

u . ~\;o- · ronvemo co er~ivo es un contra ro firmado por una 
~?~et m ~dad qu~ no es necesariam~nre un sindicato. sino que tam-
l 1t n put de rogt r la forma voluntanameme abierc" del" . .. Q d . 1 " aarupa1111en-
ro . ue anuo establecido 2J que unos obreros die ~ . d 
unos ne ~ociad , ·l . . . . . · ron man a to a 
r, _. gbl' o~ts, t wm emo colec1vo se nnpone como una refie
t nua o 1garona pin ¡ · · . 

l'\'l'ntuales esri·p l· : . a CJCCUCJ.on de sus contratos superando las 
u .1nones contrarias q "' d · 1 b 

¿.¡_El sindicato se ent'1"'11d 1 li t: po nan ia er figurado en 
' e en esca e\· con e d 

los negociadores por P"rt d. 1 . . . 10 una iorma e mandato a 
~ <L e e o~ s111d1cado p · e 1ensores del indi\i.duali·s . 'd- . s. ara sat1s1acer a los de-

mo Jlln ICO se f; T 1 t'mpresarios implicados 1 d . ª.~1 ita a os obreros y a los 
, un p azo e reílex10 d d' pues de b firma del acuerd E . n e unos ias justo des-

·- . . . o. n resumen ese 1 d ticanon de los trabaiado 1 d . • ª ey estaca que la clasi-
~ res sr 1a e1ado d , 1 d . 

~ t: ª 0 en la medida en que: 
- las formas dr remun . , 1 · • erac1on establee· d 1 

ect1\os son de naturaleza \'ariable· 1 as por os convenios co-
- los com·enios colectivos ci~ne 

como el plazo de despido 0 ¡ h . 11 como objeco otros aspectos 
os orarios de rr-abajo. ' 

Algunas adaracio11e_, acerca de . . 
sobre las cla(1·fica · · la J11nspnule11cia -_ ao11cs 

Si la elaboración d, 1 preocupació d e una ey sobre el conveni 1 . 
1 . .da n e contrarrestar la . o co ecrivo responde a la 
ecnVJ des obreras b., potencia patro 1 

• tam 1en se insc ·b d na con la de las co-
n e entro de la reflexividad ju-

-~~~s~o~b:~~l:os~d~e~ba~res:--:de-b::--Soci-. ----
co de un provecto más ¡· ecbd de Estudio'~s-;-L=:-. 7"¡ -:.--------
do · · .' amp 10 sobr ¡ egt.s att\'os b da ª pnnap1os de los años e e contrato de ....... b . •a or dos en el m ar-

!• La ., noventa en . . Ud a.Jo y que h . 
. cuesnon del establ . . nu tesis cf \' · e sacado del o lv1-

tnbunaJes. eCl.!ll.Jemo de ti pr:i b. · au..<ance .. ., op. cit. 
e ª es volunta · 

namenre confiada a los 

Convenio colectivo y clasificaciones profesionales 11 

rídica propia del régimen republicano. Las movilizaciones colectivas 
no consisten simplemente en una gran agitación que pretende arran
car al Estado disposiciones legislativas susceptibles de volver a traer la 
calma. Sin duda alguna, las grandes movilizaciones obreras que se de
sarrollan a partir del año 1906 alrededor, entre otras cosas, de Ja jor
nada de ocho horas o las movilizaciones del final del primer conflicto 
mundial juegan un papel de acelerador en la adopción de los proyec
ros de ley. Contribuyen a modificar las prioridades de la agenda legis
laciva. Por tamo, los elementos constitutivos de esa agenda son el fru
co de un trabajo de larga duración que implica una reconsideración 
del funcionamiento del derecho ya producido. La jurisprudencia so
bre el contrato colectivo agrupada en las tesis de derecho y moviliza
da por los juristas 25 y luego por los parlamentarios 26 permite ver una 
selección de decisiones jurídicas que solucionan litigios anclados en 
situaciones productivas, "mundos de producción" 27 heterogéneos. 
Traduce una influencia de las movilizaciones colectivas de importan
cia media, muchas veces provinciales, circunscritas a un territorio y a 
una profesión, que aunque más discreta y menos directa que los gran
des movimientos de alcance nacional, pesa sin embargo sobre la refle
xión legislativa. 

El corpus de decisiones así constituido 28 se caracteriza en primer 
lugar por la casi ausencia de sectores como el del libro o de la mina, 
donde la sindicalización asegura una práctica regular de la negocia
ción colectiva. Poca cosa entonces sobre los universos en los cuales 
las lógicas de oficio se conjugan frecuentemente con la aplicacion 
de tarifas que indican el precio por piezas que son de la compete~
cia de cada oficio. Ese corpus se caracteriza también por la ause~cia 
manifiesta de grandes industrias, como las de la química Y de la side
rurgia. También indicios como el gran arbitraje Waldeck-Rousseau 
del Creusot en 1899 permiten pensar que las huelgas Y los acue:dos 
colectivos existían también en esos sectores. Sin embargo, el .vigor 
de los movimientos de huelaa conduce a la hipótesis de la eXlsten
cia de una fuerte presión pat~onal que se traduce por el d~sarrol~o de 
reglamentos interiores cada vez más detallados, como sugiere Gerard 

5 . L · ¡ · de 1904 hasta 1908. 
Durante los debates de la Sociedad de Estudios egis aavos ·a1 d 1 ·n-

:?(, La · · · · na parte sustanct e 1 
JUnsprudencia discutida por JoSJUrtSt3S representa U C · " dei..,...ra-

fi · b de la onus10n •· 
orme presentado en 1912 por Arthur Grouss1er en n°?1 re 
bajo del Parlamento· cf. Claude Didry. Naissa11ce .. ., op. cit. Les ides de1no-

!1 E , . M. h 1 S rper en 11101 
n el sentido que le dan Robert Sala1s Y ic ae , co , l 993 

d · p ' Ed de L EHESS · 
llctiou, enq11ete sur /'ide111ité éco110111iq11e de la Fra11ce, ans, · ' 

l>l En total, 45 decisiones que corresponden a 29 casos. 
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Noiriel ~·· l'·m1 el c.1s0 ,k Pompey. Si un,1 -I.1sific:1ción de los puestos 
se dl's:trrolla t'n e~o~ ~enore$. es bajo el impul o de la :iuroridad pa
tron,1L 

En t•l 't'no del corpus mismo, la clasificación nl'ces:iria p:ira el esta
bkcimicnto de 1111a ~.1hl:i de n.~muneraciones mínima t'S susceptible de 
cobrar cli\'t'r~a. fonm . Sin entrar t:n derdllcs. la füerte polarización en
trt· los diqriro' i11cl11srrialt'S y lo servicios públicos locales coincide con 
do~ ¡::randes formas de cl.1sificación. Para los primeros prevalecen las ta
r~fas por pirz,1s, dondt• se ponen en correspondencia precios y descrip
nont'S dt• los produnos. Para los otros. prevalecen las categorías de per
$Onal, ITtomadas dr la organjz.ación de las emprt~as concesionarias. 

L1 t.1rifa permite a.~egurar una referencia común para la producción 
de h1t;1es.~enrro d~e una diversidad de configuraciones productivas, del 
ralkr t.m.11l.1ar a l,i tabnca. Un caso ejemplar es el de:- la semenci:i del Tri
~un~~ C1v1l ele Ch~~et en 1897. Resuelw un litigio oponiendo " los 
smdiutos d~ b ~l'ceton de Cholet" (Dallo;: Périodiq11c. 1903) a un fabri-
.:ante. Esos smdicatos reproch - úl · 1. , ,, . . . . ' an a t'~te tm10 no ap 1c:ir mteO"ramente 
una t.mta \'ahda para un :u1 . . l' - bl · 0 

de 189 ' 0 ) ·1P H.:a e a parnr dd 21 de septiembre 6· firmada por los fabncames dt> la re"'iÓn industrial de Cholet y 
entre otros nor Aller ·au .. (D 11 n i · d. 0 

S, , , · r . l, •1 o;:: ,~cn(J 1q11r, 1903, se•runda parte p. 26). 
egun tsta tarifa, de hecho" 1 · d 1 - 0 

'.. . . d 1 . . e rreno e os plt1Uelos mezclados··- tejt-
os a mano 1a subido en un 8% ... 

Esra tarifa estipula tambit'.·n .• h . 
rículos que se hac_,11 que. se ª prensado que para los ar-

' tanto con re11do , , · .. 
mano la subida de los d d 

1 
~. llkcamco como con tejido a 

mo os e te1ido · · . 
tamo por ciento a la d,l t .:d J _mecamco sera proporcional en 

t e Ji o a rna.t ' ( ·b ·i1 ) L 
dlntt'S reprochan preCT·sa 10 1 1 • • os sindicatos deman-
. mente a Allerea l' 1 visto para el trabaio 111., .: . F 'u no. ap 1car e aumento pre-

d ~ ,carneo uera d 1 d. . 
e producción el establ"' .· . · e ª l\-ersidad de condiciones 

' -.unuemo \- la d fi d 
a un doble obstáculo· po · . e ensa e la tarifa se enfrentan . r una pane la . , 
vos en las tarifas; por otra 1 d '. 1?,tegra<.:1011 de productos nue-

da 1 ' a eternunano d 1 ga a os obreros emplead 1 
11 e a remuneración entre-

E 1 os por os rrab · d 
n os servicios públic 1 al ªJª ores a destajo_ , os oc es el a . d 

categonas de personal establ .·d ' cuer o colectivo retoma las 
determinar las remunera . ec1 ~ ~or el reglamento interior para 
1 , El . Clones nunun . ' 
nun. envite primero aquí es bl as ª pamr de un horario co-

esta ecer una 1 . , re ac1011 de fuerzas con 
19 

En •Espaces de prod · 
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la dirección para sustraer tanto como se puede las condiciones labo
raks del arbitrio de esta_ 

Sin c:-mbargo, además de las condiciones de remuneración , los 
acuerdos colectivos incluyen frecuentemente otros elementos que 
tienen poco que ver con la clasificación de los trabajadores o de sus 
productos. Así, los acuerdos colectivos resueltos en la viticultura del 
Midi apulltan principalmente a la prohibición de emplear mano de 
obra inmigrante para los grandes propietarios. 

El soldado trnbajador: la clasificación 
sale al encuentro del convenio colectivo 

Como acabamos de ver, el convenio colectivo es el producto de una 
reflexión entablada a partir de problemas planteados en términos del 
derecho de la Belle Époque y no deja espacio a la cuestión de la clasifi
cación de los trabajadores. Ateniéndonos a la jurisprudencia, esta1~1os 
obligados a constatar la diversidad de las escalas salariales entre salario a 
destajo y, pese a su carácter facultativo, clasificaciones por oficios y no
menclaturas burocráticas_ De hecho podemos imaginar perfectamente 
acuerdos colectivos sin tablas de clasificación, que se refieren a un au
mento salarial o-eneral a horarios laborales o a las condiciones de rup
tura y al plazo de desp,ido para los contratos individual~s de trabajo. La 
Primera Guerra Mundial constituye un giro en la medida en que con
duce a las autoridades públicas a tomar conciencia rá~ida~1ente d~ la 
necesidad de organizar las actividades económicas a mvel mtern;~c~
nal para asegurar el abastecimiento reo-ular y duradero del frente · 11 

o - r de los ese contexto las categorías laborales usuales de los especia Jstas Y 
P d '. . .fi . , . d te ininan entonces la eones a quieren una nueva s1g111 1cac1on. e r . fi 
afectación de los hombres en función de consideraciones sobre la e -
· · d · ·, · L ·l 'ficación responde en-cienc1a e la orga111zac10n de conjunto- a c as1 . 

t 1 · ·, · · · l d l · ·d des producnvas que onces a a desorga111zac1on 1rucia e as acti\11 ª . . , d 1 resulta de la movilización del ejército y precede la disposicwn e os 

~' lave en la ;<nacionaliza 
. La Primera Guerra Mundial consriruye un momenco c I . cación hacia el 

c1ón" d 1 , dida como a onen , e as econom1as francesa y alemana, enren . 1 uesrran Béne-
abast · · ·d · 1 . c onal como o 111 · . ecmuemo de un mercado pro ceg1 o a mve na 1 ' ·¡ 1 ¡11 Na1io11 /us-
di z· ( d ) n Le travm e . ' ne 1mmerman. Claude Didry y Pere r Wagner e s. e 

1 
M · des Sciences de 

¡01 · , , Ed' · de 3 a1son re <roisce de la Fra11ce et de /'Alle111mz11e P::1ns, ittons · 
l'Honune, 1999. · ' 
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rrocedimiemos que determinan las condiciones de trabajo, en una si
tuación dt· suspt•mión del derecho de huelga. 

LL~ rnr~~íln'ns de la 1111wi/i;:ncí611 ge11eml: el parado, 
el cspccinlisra y el 110 rspccíalista 

El primer t>Íccto de la guerra es, en agosto del año 1914, una desor
ganizJción económica dt>bida a la salida de una buena parte de Ja 
mano de obra masculina para servir en el ejército. Paradójicam ente, 
esta salida llrva a un crecimiento dt'I paro, resultante del cierre de nu
merosos establecimientos para un periodo que se estima en ese mo
mento corro. Segun Oualid y Picquenard 31 , el paro afecta a dos mi
llones. de trabajadores y lleva al Estado a proponer soluciones que 
t~dav1a estaban en fase de esbozo. con la creación de un Fondo N a
cional d~l. Paro el 20 de agosto del 1914 y de una Oficina Central de 
C?locaci~n de los Parados y de los Rt'fugiados el 26 de octubre del 
nusmo ano. La guerra aparece así como un acontecimiento decisivo 
en el proceso de "invención del paro" 31_ 

El problema del abast · · d ¡ c. 
1 enm1ento e irenre en el marco de una 

~dcrra arga _(por lo cual se habló de ;,guerra de municiones") se con-
s1 era a panir de la segunda . d 
de ta G AJ quincena e septiembre por el ministro 

uerra, exandre Millerand . " , 1 
representantes de las rande • ~uien reune, en_ Burdeos, a . os 
cipales fabricas al~ . 5 compamas del ferrocarnl y de las pnn
plan de utilizac·n.1etdurlg1cas y pone en marcha con ellos un amplio 

ion e a capac d d . d . 
distribuye los establ · . 1 ª m ustnal del país. Con este fin, 

. ecmuenros en 1? gru ¡ b 
un Jefe de grupo enea d d - . pos en os cuales se nom ra 
tribuir los peclidos )' rga dinº. e repai:nr el acero en su grupo, de <lis-. d . coor ar su . , 
m ustnales en cada re ·, eJ~c~c1on; de buscar los recursos 
· d ·a1 gion, con el ob1er1 d ·1· -m ustn es individuairn J vo e ut1 izar a los pequenos 
de las herramientas de ca~te 0. ~or grupos Y obtener del personal Y 

Las d · · region un rendim1·e ' · " os pm1npa/es ª'º't. · nto maximo . d I . . .._, iones q11e ~e ex . l e os espena/1stas33. Esa · · · . . - amrnan son las del material y a mas. d 1 iniciativa inaugu . . . , 
iva e os obreros movilizados ra un penado de repatnac1on 

_ para el frente, para destinarlos a las 
31 

Salaircs et tarifs, coni . - _ 
mei11 tt du Min. . d 'fllllons <clltaives et ' l 

~ Ret utrrr "?'111vil,Dotalion de la feves· ~ politiq11e du Ministere de l'Arme-
R.-vn. d º¿~nd~ ;I 111ulo del libro de R heondan~n Carnegie, 1928. 

-1 ·-u • mvt1111on du h • 0 n Salais Nº Ja ' ' d . 
" Wilfum ÜuaJid l °'"ªlf·1'.iris.PUF, l986_ • ico s Baverez y Bene 1cte 

y Charles Picquenard Sa . 
• /arres et tarifs ... ' op. cit.' p. 48. 
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/. ~ 

fabricas de armamento. Se bu ca a los obreros de la categoría "espe-i 
cialistas" y se pide su vuelta lo más rápidamente posible a pesar de nó...:f 
tener medios para idenrificarles. Como son demasiado móviles pai<f' 
sa censados por los empresarios, se da la orden de organizar la vuelta 
de los obreros " corneros y ajustadores que hayan declarado haber tra
bajado en la región paris~na, o señalados c~mo tales" _34

• De ahí resulta 
un número dt' retornos importante que tiende a deJar el frente des
poblado. Freme a esa situación, el Ministerio de la Gue~ra_ empieza a 
establecer criterios para separar a los verdaderos especialistas de los 
falsos por medio de circulares a partir de enero-febrero de 1915. 

Es en ese contexto de tanteo sobre el alistam.iento de los hombres 
en el frente o en la fabrica en el que la circular del 24 de enero de 
1915 asienta las bases de una clasificación duradera de la mano de obra 
alrededor de Ja categoría crucial del especialista: "Los obreros, movili
zados parecen poder ser facilmente clasificados en tres categonas: 

1. Obreros especializados, utilizados como t~~es . . 
2. Obreros que no ejercen ninguna profes1on relac~onada con 

los trabajos de los que se encargan y que son mamfestamente 
inútiles en los talleres. . 

3. Obreros que, aunque no especialistas, han adquirí?~ cierta 
habilidad desde su JJeaada a la fübrica y prestan serv1c10 o~u-

::. , ¡ · endizaie de unos d1as. pando un empleo que so o exige un apr '"J 

Los primeros tienen que ser mantenidos . 
. d · 1 a )os almacenes. [ ... ] Los segundos deben ser env1a os sm P azo . 

, . , E JJ se incluyen mayon-Los ulnmos son los mas numerosos. ntre e os 
. d. ·0 nes de tornea-tanamenre los obreros empleados en las 1versas operaci , . h 

d . d . n maqumas- erra-º de obuses que por ser confecciona os en sene e . , 
. ' . , ¡ · t n una proporc1on mientas convenientemente emparejadas, so o necesi ª c. las 

li . 1 1 s tornos y etectuar nutada de obreros profesionales para reg ar 0 , . , ::-
0 . , . ' es de maqumas y n operaciones mas delicadas. Los otros son pean s em-

e . . d . ºbl conservar en eso pro1es1onales propiamente dichos. Es ma mm e 
picos a jóvenes militares activos y aptos para el frente. . ze 

110 
disllli-

[ l . , , d , ·11a poiq11e con111e1 ... La susntucion solo po ra ser progresz ', . d. de "pea-
l · / dº · , · " 35 L tegona mterme 1a 1111r e ren 1m1e11to de las fabricas . a ca 

,. S I . t carifs op. dr., p. 49. . 
William Oualid y Charles Picquenard, ªarres e ···•1 · e·' es una cacegona 

~- E . ,. / es sur mac 1111 / 
. n Francia, el "peón de máquina 1 mat1~e!"" . d JaT.J . 

profesional distinta de b de "maquinista" (111acl11msre) [N. :~ cir p. 52. 
35 w· . . d s I . es e/ lar!JS . . ,. op. ., 1lliam Oualid y Charles PJCquenar , a air 
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m·~ lk 111,íquina" l·mpicz.1 :i .er un foco tic Jtcnción_ cada vez más im
r nn,mce. ;¡ llll'Jid.1 que dur.1 la gut•r:-1. ~~C St' prt'CIS:l eJ censo de los 
L''PL'ri,1für.1s y quL· St' orga111 z.1 la susmunon de hombres aptos para el 
~l.'r\'i( io l'L)r 1111rjm·s. ,1dok~CL'11tcs y viejos. 

Ju~to lk~¡m~·s dt' l:i creación dd Subsccreciriado de Estado de Ja 
Arrillerí,1 y lk la Municiones en mayo del 1915. los debates sobre 
l.i le\· Dalbit'z rl'cogcn la prcornpación por la productividad y en gcnc
r.11 por el "rL·ndimiL'llto", considerado en b escala nacional del esfuer
zo lk guL'rrJ. y Ll de volver a mandar al frente a los c111boscados >:·. Esta 
ky. promulgada el 17 de agosto de 1915, organiza la sustitución de los 
hombrt'S válidos para mandark:s al frente y apunta en un primer 1110-

lllt'lllo, :il llll'nos St'gún parect', a limitar d maraen de acción del mi
nist_~ de l.1 Guerra, sospt'choso de dejar vacío ~I frente a través de su 
arnon .1 faror de la industria de guerra ·16. No innova en relación con 
J:¡ nrrnlar de enero, t•xcepto t'n su preocupación represiva de volver a 
mandar a los ho111br"s " i:. · 1 .. l c... • · . '.. ' no pro1es1ona es a 11ente y sust1tu1rles por 
lllllll'res JOvenes )' 'iici·a E , · . ,~ . . · " no . se aspecto represivo se atempera con la 
lflJCion, ª propuesta del dipmado Durafour. de comisiones com-
puestas de empresarios ,. b . · 1 , . . , o rnos, en 1gua numero. y pres1d1das por un reprl.'sentamt• del M. . . . d . , 
O .1.d . p· 1111mno e la Guerra (artículo 6). Seo-un 

ua 1 )' 1cquenard. ec;, . • • · . . "' 
1. d .e aspecto repn:sl\ o ·e ve proores1va1nentc re-
cga o a un segundo pla d " 
, d. · . no. para ar paso a una preocupación por el 

rrn muenro mas atenta a 1 d d d 
al &eme. ªe ª e los obreros y a su posible reenvío 

~·Una pc1/í1ict1 de la . e .d d _ ) apan a es: 

La_ preocupación por el rt'ndinlit' . 
nuname durante los · . _ mo ttende a convertirse en predo-
d . pnmeros anos d 1 . . e ªJuste emre un rt'nd· . e a guerra. en una perspectiva 
un rendimiento "des 

1111~en.to productivo para ~imentar el frente Y 
d trucrivo ' pro,·e · d · 

Y e su uso de los equ· . rueme e la acción de las tropas 
del estatuto de "rnovi11pa~11e~tos en el frente. El elemento primero 

iza 0 mdustrial" que se determina en la ley 

* El término emb11sq11é n---_ -
apartados de 1 I' i•Iterahn~nte ·• b 
apammiemo a mdea ~d &eme: en este cas' tml oseado") hace alusión a Jos soldados 

pre onunan '- · º·e come'~ · · 'Se ;., wu· . "'p1cart'Sca d ·I .-.o invita a suponer que t:n t: I iam Oualid • Ch e reclu13 y 1 -
pecto al ministro } ;irles Picquen;ird . e engano lN. de la T.J 
la leven Sal · que va desapareciendo slu~ieren una "desconfianza" con res-,. aires et tar;r.. . con e lle d 

, ,. . ., 0P- m., p. 145. mpo Y con la puesta en marcha e:: 
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Dalbiez, al contrario de la preocupación primaria de "desalojar a los 
cmbo_,mdos", empiaa a limitar la remuneración a un sueldo militar 
que man renga al ~brero en el cuartel para_ ~ejarle_ en condiciones que 
k permitan asumir el sustento de su familia. El mforme del senador 
Chfron sobre la ley precisa así: "Todos los representantes de las orga
niz.1cioncs parronales y de las organizaciones obreras que hemos es
cuchado: Creusot, el COl//Ílé de las Foljas, el co111ité de las l-!111/erías, los se
cretarios de los si11 dicatos del /ll eta!, ha11 sido 1111á11il/les pidié11do11os 110 
pcry111ficr1r los salarios, )' esro e11 el interés 111is1110 de una producción q11e crece 
5;11 cesar" 37

• En esa perspectiva, como subrayan Oualid y Picquenarcl 
(ibid.) , ·'Ja influencia de las teorías productivistas progresa". Sin em
bargo, el productivismo en cuestión está guiado por la preocupación 
de mantener las condiciones laborales regulares. Por eso, Albert Tho
mas se basa en los decretos de agosto 1899 que determinan las condi
ciones laborales impuestas a las empresas contratistas de mercados 
públicos. En un primer momento, es a los controladores del emple_o 
de la mano de obra a quienes les toca la tarea de constatar esas co_nd1-
ciones en relación, primero, con los acuerdos colectivos que existen 
y, en su ausencia, en relación con las prácticas que conocen. En un se
gundo momento y en respuesta a los movimientos de huel_g~ en _la 
región parisina a final de 1916, un acta excepcional del M1111steno 
del Armamento una " decisión" del 16 de enero de 1917, establece 
una tarifa míni1~a aplicable a las "principales categorías de obreros de 
la industria de municiones" 38. , 

Esta decisión se construye alrededor de dos grandes categ?n as 
obreras: los profesionales y Jos no profesionales, en la~ cuale~ se mte
gran los diferentes oficios. Así hecho, ratifica la termmologta prove-
. fJ. ' clola con una lllente de los primeros momentos del con teto cruzan ' 

forma específica de salario inspirada por las teorías de Rowan 
39 

para 
e d · · , -acle un decreto reiorzar la motivación obrera. A esta ec1S1on se an . . 

d 1 17 1 d, · - · · d1.n11·ento oblwatono e , e ta s1!lll1ente, que orgamza un proce ." 
d ·1· ·, " · · 1 · , · ·tos oro-amzados a e conc11ac1011 y de arbitraje ante os com1tes m.1x .. ,:::> . el 
· J · , 1 f; om1s1on mixta e nive regional. Esos comites, entre ellos a amosa e 

1
. . . 

L S · ¡, solver los mg1os ª eme, se ven encargados de poner en marc a Y re , 
, . . de problemas esta que pod1a causar esa decisión. Un pnmer conjunto 

;1 1 ,. , . . d St1lt1ircs et wifs .. ., op. cit., 
niom1c Cheron citado por Ouahd y P1cquenar • 

p. 145. , 
.i. w ·¡¡· SI . , t tarir.· op.cit., p. 187. 1 1am Oualid y Charles Picquenard, "mrcs e !J» '" '. · 

11
as por supera-

l'l e b' ., d 1 . de presencia a pru . . om mando una remunerac1on e a empo 
tlon de objetivo. 
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igado a b adaptación dc.-_los s~larios a la evoluc ió n del coste de la 
•ida, presentado por Ouahd y Picquenard como_ l,a cau sa principal de 
las huelgas obreras y conducente a una modulac1on de la indemniza
ción por la carestía de la vida. Un segundo conjunto de problemas 
tiene que ver con la puesta en equivalencia d el sistema d e remunera
ción presentado en la decisión con otras formas de re muneración 
muchas veCl'S más sumariamente a destajo. ' 

En resumen. se liberan en la Francia en guerra las premisas de una 
forma de Estado del bienestar que actúan en un sentido d e justicia 
social y apuntan, simultáneamente, a establecer y reforzar las capacida
des~·' de los individuos reclutados en las industrias de armame nto: la 
justicia social se entiende como condición de la eficiencia económi
ca. Esas capacidades son inicialmente evaluadas por los re prese ntantes 
del Estado. con vistas a desarrollar el esfüerzo de QUerra: esa actividad 
de evaluación toma como punto de referencia :::>e l "esp ecialista" (o 
también el "profesional") y entre esta categoría obrera y la del peón 
se coloc~ u~1a categoría intermedia, la del obrero que se ha adaptado 
?.1 trabajo md_us.trial ~.igado a las máquinas. La d e nominación ?e 

?brero especializado emerge así progresivamente d e las sentenoas 
dlctadas por las diferentes comisiones mixtas, particularmente a parór 
del 16 de enero de 1917: la sentencia del 20 de septiembre de 1917 • 
completada por una circular ministerial d el 13 d e noviembre de 
191?' presenta, segun Henri Barrau, una definición de la " obrera es
pecializada" ~ 1 

·Los convenios regiomles de la metaluraia firmados en 
1919 en la_prolongación del conYenio nacional del 24' de m ayo (que' 
trata de_ la JOrnad~ de 8 horas) hacen aparecer tablas salariales en rres 
categonas: profes1onal, peón especializado y peón. 

"' La noción de ca acidad . ·cu <'.O 
la "perspectiva de la li:enad" cones~onde a los diferentes dementos qu~ cons~e ~na 
pe~ona, segun Amart) S que _ha) que considerar para analizar Ja acav1da~ . . ¡¡. 
berté, Paris, Odile Jacob>a?O~~ ~n t.;,, noweau modele éco110111iq11e, tf¿11cloppe111e11t, J1151'c\s
tracto, sino que empie~ p · ~~ Am.art)-a Sen, la libertad no se reduce a un valor ª)los 
fundamentales v se prolo or e 1 erecho a La subsistencia, en el orden de Jos derec or
tunidades eco~Ómicas lo~~.i en has liber.~des instrumentales que consriniyen las opra 3 
.. . • erec os poliocos · · 1 d . • ( apertu 

oportunidades sociales") 1 • Y C1vicos, a e ucac1on como · co(.l 
(p. S?).Ammya Sen subra\~ e~ ;~~tias de c:anspare~cia y de seguridad pro~~id.1d 
de vida y en un alargami;mo d k e las polio~ sociales en el desarrollo de _la .. d dó 
de crecimiento que esas políti e es~eranza de vida, indepediente de las posib~ ª¿u
rame las dos guerras mundial cas pu:_ en aportar. Ex.lm.ina el caso de Gran Brera1_1? di'. 

. es(p7:>)Aes - d ·~~c10J1 una econonua de guerra La · : • 0 se ana e. en el caso de Ja orgam,_.. 
•1 H . · preocupaaon p ¡ dimi' · d es enn Barrau Histoire d 1 ore ren enro de los traba.Ja or · parÍS· 

Fédératión desTrav~illeurs d t Ma ~onvet1ti~n colleai11e 11a1io11ale de la 111éw/lurgíe, 
e a etallurg1e-ccT, 1976, p. 22. 
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El Frente Popular como gran clasificación 42 

En la organización de una economía de guerra aparecen dos grandes 
ripos de problemas: por una parte, el problema de la búsqueda de una 
eficacia productiva a partir de la focalización sobre el rendimiento; 
por orra, el del mantenimiento del nivel de vida de los trabajadores 
en una economía que descubre la subida de los precios. La acción del 
Ministerio del Armamento, en un primer momento, y luego la nego
ciación de convenios colectivos al final de la Primera Guerra Mun
dial tratan de responder a esos dos grandes tipos de problemas. Con
ducen a una de terminación de los salarios que de alguna forma 
establece la fisionomia de los convenios colectivos alrededor de una 
tabla de clasificación concebida como una tabla con doble entrada: 
las lineas representan las categorías profesiouales tal como se desprenden 
del procedimiento de afectación de los obreros en las industrias de 
armamento, y las columnas son los elementos que constituyen la re
muneración, segun la decisión del 16 de enero del 1917, con el saJa
rio de efrlado 43, las primas 44 y la indemnización por la carestía de la 
vida en función del" coste de la vida" establecido para cada región. Al 
mismo tiempo, la adopción de la ley del 25 de marzo 1919 constituye 
un retorno del Senado al proyecto adoptado por el Parlamento en 
1913, a pesar del intento del ponente, el senador Paul Strauss, tam
bién presidente de la comisión mixta de La Seine, de avanzar un pro
yecto que previera un sistema de extensión de los convenios al con
junto de trabajadores de los sectores interesados por el convenio. Esta 
nueva institución permite al Ministerio del Armamento prolongar ~u 
política en unos acuerdos que determinan las condiciones de trabajo 
en tiempos de paz 45. 

n Esta parte se ha sacado de Claude Didry, Laure Machu Y Michel Mar~iraz, 
Aaion p11b/iq11e et co11ve111io11 colleaíve so11s le Fro1ll Po¡mlaire: 1111e pareutlzese répub/rcallle 
dans les a1111ées 1930 informe para el Ministerio del Empleo, París, ZOOO. ? " 1 H s ' . . ¡ . ifi 0,,, cit p 99 nora -· e egun W. Ouahd y C. P1cquenard, Sa arres et tarr s ... , r ·• . ·. ' b 
or· d d ¡ ., n pansina es asrante . igen e esca expresión muchas veces e mplea a en a regio ' . _ 
im · · 1 b d rante el aempo nece preciso.Algunos ven en ello el salario debido a o rero u .d · _ sa . . . al e le ha s1 o asigna 

no para afilar, es decir para formarle en el trabajo especi qu 
1 

b fila sus 
do o . . d el cual e o rero a 
h 

· tros consideran que corresponde al u empo urante d. nre pro-
er · · d 1 wdo irectame ram1emas, lo que significa que su presencia no es e 

ducnva" 
4' E . .. · · el sistema Rowan. Sta estrucutra de remunerac1on se 111sp1ra en 
•; Cf. Claude Didry, Naissa11ce ... , op. cit. 
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Durantt' d periodo de entreüuerras _,¡ . • :::> e • e converno col . 
toma en una rdkx1ón más general so1·)1·e la . . 1· _cct1vo se re-d- < l raciona 1zac ' · 

,\ entre otros por el empresariado )1 la CGT C ]< ion 11:1pulsa-
C · N · ' · ,on a ere ' 

onscjo anona! Económico en 19?5 1 - . , ac1on del 
· • i ¡ - , a cuest1on d e ¡ 1 . -

non uc os trabajadores se vuelve secu11d -. 1 . a c as1hca-. · ~ ª11ª en a medid 
convcmo colect1vo se entiende con10 . a en que el 
.·• i un instrumento d - -d· ·b 
uon c1e las e>~mancias d,, prod r· .d d 1 e ie istn u-

t> ' ' ' UC IV! a y OS d b 
cuestión de la clasificac1·0· n de· d . 1 l ºb . e. at_es no abordan la 

· · Jª a a a 1 re aprec a ' d 1 sobre el terre110 Ma's p 
0

c. d 1 c io n e os actorrs · r iun am ente 1 · ' d . 
tiende a aparecer en las ', a cu est1on e la clasificación 
cionalización en .. ¡ 111a emdprelsas segun las formas que cobra la ra-
. ' reo e os reü]a · . 

hzación se presenta de hecho :::> m~ntos 111ternos. La rac10na-
ble de hecho de c b d. . como una ideología gen eral suscepti-

o rar 1versas forn fi · , b sectores producti·v A. , ' ias, en unc1on so re todo de los 
os. nnee Mout · . racionalización et sugiere que en ciertos casos la 

. corresponde a una . . , . 
mtensificación d 

1 
. , ' mecamzac1011 que permite una 

constante)' en ot e ª produccwn por trabajador de clasificación 
• ros, corre~ponde a · · , 1 l b · b 

sada en la búsqued d - . . una o rganizac1o n Cle tra ªJº a-
car su actividad 46_ ª e una rncnación de los trabajadores a intensifi-

La crisis económica de l - . 
percepción d,.. 

1 
. . os anos rremta transforma entonces la 

. ' a rac1onah · ' e · nuento del paro zacion, e1ecto, por una parte, del crec1-
. Y· por otra de u · . d · , qu1ca en las emp .. E · 11 incremento de la autonda Jerar-

fi 
. , resas. s en 'S 1 . 1cac1on recob t e contexto que las cu estion es de e asi-

ran una actuar d d · d 
en las industrias l. d 1 ª importante. particularmente :igu ª 
1933 

iga as al re · de -1934. Así l· h armamento que empieza a partH 
F 

. · ,\ uelga d S · d 1 · Ol)as de la Ma · e amt-Chamond en la factoría e a~ 
nne y de H , ' < 

ce como una expe · . ?mecoun en noviembre del 1935 apare-
]" . , · nencia pil · izaci?n obrera suscitad . oto para _aclarar las tensiones y la 111ovi-
ducc1ón y de re as P~~ la rearnvación de los métodos de pro-

n munerac10 . . , d Ja ~erra .También po ~ suspendidos JUSto despues e d 
J
e · · ne en ev1d · ¡ ·da rarqu1ca y la vol d encia a contestación de la autoíl 

P
ri unta obrera · d. . . d Jas mas en el salario F . . Y sm 1cal d e limitar el p eso e 

g? en las otras emp~eslJa,den Ciertos aspectos, la táctica adoptada lue
c1onal as e arma · 1 ntt-. . , • encadenando h ¡ mento y, por extensión, a ni ve 
c1ac10 d ue ga con · , ao-n e un acuerdo 

1 
. ocupac1on seguida por una ne::> 

co ect1vo. 

•
6 

Aimée M . -----•1 outet A1niée Le-1 . 
Cf. Claudc Didry ' , o,e1q11e.s de / 'e111re . 

des convenrions col! .Y Roben Salais. •Tro pTlsc .. ., op. cit. ' , rirurc: 
marché, Paris L'H ecnves., en Jacob fu . uble~ sur les produirs d Ecac et~~ / • ¡/11 

' armanan, 1993 pp 
11 0 

inie yVenn Hélene L'i11scriptia11 s00ª e 
. . - 134. ' 
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Las huelga de m<~yo-junio de 1936 introducen a partir de las fá
bricas ocupadas un mvel supkment:1rio, el nivel de ramo. Conducen 
l.'ntonccs a la ~ laboración de un nue~o tipo de convenio susceptible 
dl' sn extt'nd1do por decreco al conjunto de los trabajadores de un 
ramo, que. pa:a ~llo, deben responder a las condiciones fijadas por Ja 
ky del 2~ de JL11110 de 1936. Esta ley no suprime la ley del 24 de mar
zo de 1919, pero la transforma dejando de lado los convenios colecti
\·os firmados en ausencia de los sindicatos y la completa definiendo 
una nueva caregoria de convenios: los convenios susceptibles de ser, 
por decreto del Ministerio de Trabajo, generalizados al conjunto de 
per onas que pertenecen a los ámbitos cubiertos por los convenios 

48
• 

Para entrar en esa categoria, un convenio debe cubri r un sector en 
una rt'gión definida por el acuerdo.Ademas, " debe [ ... ) contener dis
posiciones en referencia entre otras cosas a: 1) la libertad sindical y la 
libertad de opinión de los trabajadores; 2) Ja instauración de delega
dos en los establecimientos que cuentan con más de diez personas en 
su seno, elegidos por el personal y autorizados para presentar a la di
rección reclamaciones individuales directamente no satisfechas y re
lativas a la aplicación de las tarifas, de Jos salarios, del código laboral y 
otras leyes y reglamentos referidos a la protección obrera, la higiene 
Y la seguridad; 3) los salarios mínimos por categoría y por región; 4) el 
plazo de despido; 5) la organización del aprendizaje" (art. 31 ve, su
brayado por el autor). También tiene que ser sometido al control del 
Ministerio de Trabajo y al Consejo Nacional Económico, para esta
blecer que el convenio haya sido firmado por organizaciones profe
sionales representativas y que cubra las materias fijadas por la ley. Para 
ser entendido, un convenio colectivo debe entonces tratar al menos 
l?s cincos puntos enunciados por la ley. Los negociadores son los que 
llenen que darle un espacio más o m enos importante en función de 
sus preocupaciones y, eventualmente, abordar otras cuestiones. En ese 
m~rco, el corpus formado por Jos convenios extendidos en 1937 per
nlite aclarar cuál es el papel de las "categorias" evocadas por la ley _en 
la determinación de Jos salarios. Un análisis léxico de esos convenios 
permite así poner en evidencia el peso de los desarrollos efectuados 
alrededor de la clasificación e identificar los convenios más avanzados 

en esta vía. 

•s CI lleccives· 13 loi du 

2 
aude Didry •La nouvelle J. eunesse des convent1ons co E·d. · d 4 · · · , . ·¡ p ' tt1ons e 

, Jui_n 1936», en J. I~ Le Crom (ed.), Dc11x siccles de droll d11 tmvai • ans, 

1 Ateher, pp. 129-14 1 . 
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La clas!flcació11 c11 19 3 7 e11 los co1111enios extendí dos 

Para dar cuenta de los diferentes temas tratados en ese corpus, hemos 
utilizado el software Alceste, un software de análisis léxico. El análi
sis se ha aplicado al texto de los convenjos, del c u al h an sido resta
dos los pasajes referidos a la libertad sindical y a los modos de elec
ción de los delegados del personal retomados i11 extenso del acuerdo 
de Marignon. El software ha procedido a un agrupamiento de frases 
en dases, en función de la prox:im.idad de su vocabulario. Cada clase 
se caracteriza así por el conjunto de palabras presentes en las fram 
que la constituyen: para designar una clase o un g rupo de clases cer
canos, hablaremos de "universo léxico". En resumen, aparecen tres ti
pos de convenio colectivo. La cuestión de la cualificación profesional 
Y de las categorías obreras tiene en ello una importan cia variable.Así, 
en u~ primer modelo, la conciliación y el arbitraj e están fuerten~ence 
asociados al ajuste de los salarios al coste de la v ida. Esas cuestwnes 
ocupan un espacio central en los convenios que prolongan una prác
tica de la negociación colectiva que depende. en al o-unos sectores, d~ 
l d. ·' · :::. · ·dad ª tra ~c1on corporativista. Dependiendo de la tradición, la .acuvi 
profesional no es objeto de una descripción en profund1da?· Los 
otros dos modelos puestos en evidencia por la clasificación léXJca s~
can ª la luz la relación ambigua entre convenio colectivo Y racionali
zación (véase tabla 1 ). 

l. 
El modelo de la tradición corporativista 

Los problemas que se refieren al aiuste del poder adquisitivo ~e 10.5 

salarios y a la j]" ·, :.i • ...J: · a1dos ª 
conc 1ac1on se encuentran en los convemos uirl~ , 1 

seccore~ marcados por una tradición de negociación colectiva. Asdl, e_ 
convenio colectivo d , acuer 0 

e artes graficas se presenta como un fun-
~~rco que organiza las negociaciones a nivel de las c iudades, en s-
c1on del coste de la v·d N . . 

1 
de la cofl 

. , . . 1 ª· umerosos convemos reg1ona es r Ja 
~u~c10_n ~amb1en están ligados a ese modelo. Propongo haceufi' 
.1potes1s e que el conocimiento de la actividad económica es s ofl' 

c1entemente estable para . . d Esos c 
. que no tenga que ser exphc1ta a. , dU' 

vemos !se :oncentran así sobre cuestiones que afectarán despueds, ero 
rante e ano 1937 al c · d . pro u 
d 1 h 1 ' OnJunto e los convenios colectivos J aar a 

e as ue gas de. 1 ~36. Esas cuestiones dan frecuentement~ Up uYº 
nu~er~sas neg~cta~1ones posteriores a la firma de los convenJOd~CÍº' 
resu ta o se ha ido mtegrando bajo la forma de disposiciones a t 
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TABLA 1. Presentación de tres modelos de movilización 
del convenio colectivo 

Registro 
Naturaleza Concepción Modelo delos Condiciones 

Horizonte 
de convenios dela del del 

económico 
acción presentes negociación producto trabajo 

ene/corpus 

MOOtl.O 1: Ajuste del Apertura de Estabilizada Especializa- Continuidad 
La trad"ción poder adqui- las negocia- ción de la acti-
corporativista sitivo de los ciones en vid ad 

salarios al otoño de 
coste de la 1936, des-
vida pués de la 

primera ola 
de huelgas 

El rendimien- Papel conti· Productos de Mantener su Reducción ~loo<LO 2: 
de los efecti-El producti- tocorno fun- nuista en la masa estan- puesto 
vos. mecani-1ismo damento del estrategia de darizados 
zación del salario huelga 
trabajo 

Papel piloto Innovación Especializa- Desarrollo MODELO 3: Clasificación 
por aprendi· El control como crítica en la estrate- constante del ción de los 

obrero de la rac10- gia de huel- producto individuos za je 
entendida nalización ga con ocu· 
como saber pación de 

fábricas hacer incor-
parado 

nios por el Consejo nales, incluso durante el examen de los conve 
Nacional Económico a lo largo del año 1937. 

2. El modelo productivista 

. a la industria del textil , 
Un segundo modelo fuertemente asociado 

1 1 
ri·os y el ren-

' 1 · , rre os sa a corresponde a la búsqueda de una re aaon en . amo la reali-
d. . 1 t aba10 se ve e 1m1ento del trabajo. En ese contexto, e r, :.i , d dos y para los 

·• fc 1a y·~ estan a ' zac1on de productos que de alguna orn ' b . dor a ¡?riori, antes 
1 d. · t del tra a_¡a cua es es posible evaluar el ren 11rnen ° . d t 1·a a]aodonera 

d . de Ja in us r t> 
e comenzar la producción. El convemo S one el acento en 

normanda es un ejemplo típico de este modelo. e p 
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el rendimiento desde d segundo artículo del convenio que p 
1 . . , roe a-ma: ''Los delegados de los smd1catos obreros d eclaran qu e sus esfuer-

zos tenderán a que todos los trabajadores se apliquen en mantener el 
rinno de su producción con el objetivo de que los precios de las mer
cancías entregadas al consumo puedan ser lo m ás moderados posible, 
evitando así provocar un aumento excesivo del coste de la existen
cia" .Volwmos a ver aquí, en el seno mismo de un convenio, una con
cepción de la vida económica cercana a la deI plm1is1110 ::- que mante
nía la CGT durante los a11os veinte y principios de los ai1os treinta. 
basado en una articulación entre la racionalización productiva y el 
crecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores. La clasificación 
profesional y las categorías obreras no se discuten a llí y ocupan dr 
hecho en el conjunto del convenio un espacio redu cido a su simplr 
utilidad funcional, fijar una jerarquía salarial. · 

3. El modelo del "control obrero" 

L_a cuestión de la clasificación profesional, con Ia preocupación priu
cipal de dividir los oficios en dos o-randes cateo-orías, la del obrero l.fi d 1 ° 0 1 en el cua 

1 
ca o Y a del obrero especializado, ocupa un lugar centra . 

tercer modelo. El convenio de la metaluro-ia d e la región de Samr
E . , º . ~ b en un tienne presenta la figura rnas acabada de ese modelo. se asa 
trabajo de explicitación de las cualificaciones obreras, coherenres 
con una forma de "control obrero" 49 en la empresa. Los cext~s kga: 
les sob e 1 l"fi · J qui por si 

r ~s cu~1 1cac1ones obreras seguramente no va en ª de Ja 
solos. !esrunonia acerca de una actividad crítica más profunda - 1 
orga1 ·, d 1 fes1ona 11

zacion e trabajo, basada en un conocimiento pr~ r-
gue hace dificil ) · - mir la ca 

· 
1
asta 1mpos1ble para los empleadores asu ta a 

ga coi~~let~ de la organización 'de la produccion. También ªfu':n1-
un tra a.Jo sindica) preliminar 111U)' importante en el seno de Eas ese 
presas que d b . · s n 

' esem oca en cuadernos de reivind1cacione · riví-marco el conve . 1 . . una ac 
dad ' 

1110 
co ect1vo sirve de pumo de apoyo ª ·a en 

permanente de 1 ·fi -, . anunc1 . rec as11cac1on de los trabajadores Y d ¡ per-c1enos aspectos la co · ·, civas e 
nst1tuc1on de instancias representa 

~~~~~- -----:-:d. 
* El · - H nr>' ' pla111smo teoría d 11 por e . a-

Man, socialista b;J es~rro ada en el periodo de encreguerras ores nac1011 d 
!izados y otros pri~d~ropo1u_a construir una economía mixta con seer inspiró c:JI 

planismo durante lo _s, gdesn
1
onada por el Estado. La CGT francesa se: ·J 

<9 sanos e Frente Po ¡ · d<' ' 
En el sentido di.' Gérard D pu ar. /' é/abomttº'' . rel'· 

11otio11 ses co11ceptions f: . ehove, Le comróle 01111rier e11 Fm11ce, R •cueil 51 
1937.' 'pre acio de R ené Huben , París, Librairie du e:: 
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¡·e . t · s niveles: en la empresa, con los "comités de fábri-nal a e 11 eren e . , d . . , 
so ' ' b. ~ en el ramo con la formac1on e una com1s1on "·pero tam 1en ' • ca - , . so 

. ·raen Saint-Enenne . . . 1 
mix d 1 • fiutlcla en un conocimiento del traba_¡ o constru1c o Ese mo e o st , . 1 d 

. d 1 _ . c·dades ck los trabajadores defimdas a esca a e Parti r e a~ capa i ' . . . , b d . 1 3 

' T d , los límites de un tipo de rac10nahzac1on asa o exc u
ramo. ra ucel . ·dad del empleador: las acciones obreras se fun-am ·nte en a auton ' . . , 
siv, l, b l . d"fi ltades que ese tipo de racionahzac1011 encuen-d l as1 so re as i icu , 1 . , 1) 
a1 nde el roducto está en constante evo uc1on. or 

traen los sectores do d P_ der a pedidos públicos que exigen 
ejemplo. cua1_1~0 se trata e ~e~j~~o del armamento. Ese modelo del 
una aira tec111c1dad, con~o e d d"füsión al menos a nivel territorial, 
co11trol obrero posee una u_erza e 1 L ' d a los técnicos a los ca
hacia los convenios dirigidos a los de_nd1plea ose, •se trata de pr¿longar la 

1 . . os en la me 1 a en qu . e . 
pataces y a os mgemer .' <b b 1 s capacidades necesanas reflexión empezada a mvel o rero so re a 
para ocupar un puesto. 

. d ¡ . · / de Saint-Étienne El co11ve11io de la 111etalurg1a e ª regwn 
como clasificación acabada 

. . . ha resentado muchas ve-
Si el convenio de la m etalurgia pansi_na se p su negociación se 

e 11os es porgue · ces como el modelo de otros conv 1 ' - - · de Trabajo 
, d d 1 Estado (mmrscenos emprende en el nivel mas eleva 0 _e . : d 

1 
hue]aas del mes de 

y del Aire en particular) desde el prmcipw e 
1
ªs categ"'orías de obre-

- 1 - , de retomar as . , mayo de 1936 ~ 1 • Presenta e mteres 
1 

to la clasificac1on 
. .al. do Por o can ' ro cualificado y de obrero especi iza · . , la cual la referen-

. enumerac1on en aparece en pnmer lugar como una . definir ciertos pues-
. , ') · terv1ene para · d c1a a esas categonas obreras so o 111 - se ha asocia o 

ese convenio 
ros. De forma sorprendente, aunq~e de la clasifi~ación , es otro 
fuertemente al tema de las categonas '!, d Saint-Etienne, el que 
convenio el de la metalurgia de Ja region e 
dedica u~ espacio amplio a esa cuestión. 

9 f Michele Zancari-
l'• .. - - los años 1937 193 'e · • rirories, sca-Sobre esta conus1011 nuxta durante . 

1 
, l 930s; produces, rer rce ¡

11
_ 

· F · France m t lt: 1 · Co11emm ' n1- ournel ~Collective agreements m . ·¿ Roberts Sa ais, el dge 1 
' N ¡ Wh1res1 e Y v k Rou e • es: the Saim-Etienne example•>, en oe L dres y Nueva 1or • d · · d Fra11ce on llstry mrd Lnbour J\1arkets i11 Brrta111 mi ' . . , du Front 

PP- 178-192. . 
36 

L' explos1on sociak 
s1 L e_. ic en <~u1n • Como lo subraya Georges eu .. 1 

Populaire•, París,Julliard, 1936. 
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El comenio colecrivo de bs industrias 111etalúro-icas de los d. · 
• b un~ tos de Saim-Etienne y Montbrison se concluye d e forma relativ _ 

mente tJrdía en relación con el movimie nto de m ayo-junio. Inte~
viene sin embargo en una región marcada por una conflictividad a 
largo pbzo. En efecto, le precede una huelga muy importan re en las 
Forjas de la Marine y Homécourt en Saint-Chamond en noviem
bre de 1935 y una larga serie de huelgas d e gran intensidad contra la 
racionalización en las fabricas del departame nto 52• Pone fin a un 
conflicto de una intensidad particularmente importante. La elabora
ción del convenio implica un arbitraje del ministro del Inte rior, 53-
lengro, para poner de acuerdo a las partes implicadas. Se firma el 12 
Y el 15 de septiembre de 1936. Da lu!!ar a una sucesión de nueve ac
tas adicionales antes de la publicació; en eljouma/ Q{ficiel del decre
to de extensión, con fecha del 5 de aaosto d e 193 7. La primera parre 
del convenio retoma puntos presen~s en la ley del 24 de junio de 
1936 referidos a la extensión de un convenio colectivo al conjunro 
de la profesión. E? cambio el convenio presta una atención paccicu; 
lar ª la clas1ficac1on de los diferentes oficios d e la metalurgia de 1 
región de Saint-Étienne bajo las categorías de obrero profesional Y 
de obrero especializado. Esta clasificación es fruro de un esfuerzo 
suplementario de negociación que desemboca en un baremo firma
d? el 

1
5 de septiembre de 1936, cuando la primera p arte del conw.-

1110 ~e firma el 12. Ese baremo se presenta (Joumal Officiel de 1~ f!_e
pub~iqu~ Franftlise, 1937,p. 9163) como el producto de una "com1s1on pantana": 

la comisión par·ta · 
1 

· .
0 

laboral h fi. d ~ ria encargada de establecer el contrato co ecnv . _ ª ~a o en reunió ¡ · ¡ . . . ]as cate 
• fc . n? enana os salarios nunimos garanazados para gonas pro esionales tJ . d. da 

po in ica s a continuación: 

Hombres 

1. Peones: 

a) Ordinarios 

b) Adaptados y ex,ouestos 
a altas temperaturas 

Saint-Etienne 
Y Va/Jée du Gier 

3.70 

3.95 

Saint-Marlin la P/aine 
y Vallée de l'Ondaine 

3.59 

3,83 

S! Según Aimée Moutet Les lo . 
' ~iques de f'e111reprise .. . , op. dt. 

-Montbrisonnais 

3,40 

3,63 
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2_ Obreros especializados: 

a) De las industnas 
de la categoría A 

b) De las industrias 
de la categoría B 

3 Obreros cualificados: 

a) Profes1onales 
de fabncación 
_De industrias 

de Ja categoría A 
_De industrias 

de Ja categoria B 

b) Profesionales de ... 
herramienta y de prec1s1on 

4,25 4,12 

4,12 4,05 

5 4,85 

4,85 4,75 

5,50 5,35 

27 

4,05 

3,95 

4,75 

4,65 

5,20 

' , . a erías ra11 metal11rgra, co11srniaio11es mccá11icas, caldcn:ría, 
XOTA . l.11; i11dmtrias de la categona A ~Oll . e .. r g IOS limado, 111artillerí11, alambres. 
fim.fiti611, ere. Úl.< i11d11strias de 111 categona B son. ac o, pert ' 

, ·mer lugar, a una tabla que de.ter-El baremo se reduce asi, en pri , erales: testimoma la 
mina los salarios m1111mos para . d la metalurgia pansma , . las categonas gen .. 

realización de un o ~et1vo qu . del coniunto e os b . · e el convemo e d ¡ 
l . 1 d 1 agrupamiento 'J , no ha Joarado cump ir, e e , 1 las tres categonas 

::> • E centramos en e .fi d puestos en tres categonas. n ·a1· d y obrero cuah ca o. 
obreras generales: peon, o rero , la tabla introduce su -, b espec1 iza o b 

. 1 l d esas categonas, Para especificar e a canee e . 

divisiones. . . . , entre peones ordinanos Y 
La primera subdivisión es la distmcwn que indica un se-

lt s temperaturas, . la peones adaptados y expuestos ª ª ª. 
1 

d base que consnruye 
·5 ·' art1r de gra 0 gundo grado de cuali cac1on a P , 

posición de "peón ordinario"· .. . , n el seno de la cacegonda 
d subd1v1S1on e -• b eros e Apuntaremos una segun ª d fabricac1on y o r 

de los obreros cualificados, entre obr~ros 1 e hora muestran que la se-h .. , L s salarios a a 
erramienta y de prec1s.1on. o ue las primeras. . . , se 

gunda posición está mejor remunerad; J. breros de fabncaci.on,A 
la tercera subdivision, en el sen? e 0~ 0 las industrias de upo_ · ' 

d · de mdustnas, , · y las 111-produce entre dos gran es tipos ción mecaruca, . 
. da la construc - s piezas que agrupan la industria pesa Y f: b . ción de pequena la d 

. la a nea te entre ustnas de tipo B, que agrupa.n aunque presen . d s-
liletálicas. El lugar de la industria de armaals, '.

05 
a la hora de la m u fu . . • . fi Los s an . B nd1c1on y el ciclo, no se especi ca. . d tria de upo · 

. . 1 dela1n us tria de tipo A son superiores a os 
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La cuarra subdivisión, m ás clásica. se establece segu' 11 las . d 
. 1 -. r. -. , d 1 d d - . , . zonas e 

s.1:1110. en 1u11c1011 e gra o e urba111zac1011 , ligadas al coste de la 
vida. y sin duda heredadas de la Primera Guerra Mundial. 

La clasificación no acaba ahí. Sigue con una clasificación de¡ 
puestos del conjunto de las industrias consideradas, a partir de las c~~ 
tcgorías evocadas en la rabia. Tal reclasificación de cada puesto en las 
grandes categorías que definen el salario permite sin duda limitar los 
litigios en relación con las reclasificaciones. Le acompatian también 
modulaciones de salarios presentados en la tabla, según ciertos ele
mentos. Por ejemplo, en la categoría de peones adaptados y expuestos 
a airas temperaturas de las acerías, "cizaUeros y aserradores, la tasa mí
nima para el aserrador que afila su sierra será e levada a O, 15 francos 
por hora" . Sin embargo, en el conjunto, los diferentes puestos refe
rentes a las diferentes industrias mencionadas en la tabla se relacionan 
a los salarios mínimos presentados en la mism a. 

Unas clasificaciones especiales que se refieren a las empresas espe
cíficas son atiadidas al final de una primera lista: " Los anexos inter
vendrán entre la dirección de las acerías d e Firminy y su personal, 
para hacer la clasificación de las profesiones de la fabricación de los 
racores de fundición maleables y las de laminados en frío especiales". 
Los anexos que siguen mencionan los productos y omiten d nombre 
de las empresas. El último párrafo de los anexos que exponen esas 
clasificaciones especiales especifica:" Para las otras profesiones q~e 
existen en la fabricación de los racores v no enumeradas aquí abaJ?• 
nos referiremos a la clasificación correspondiente a Ja tabla de fabr~
cación de la gran metalurgia". Un último anexo sobre la "indu~rna 
de la mecha" tiene la mención " hecho en Ja alcaldía d e Montbnson 
el 12 de enero de 1937". · 

E J ·fi ·' d · l ·ndusrnas 
d 

1 
sta ~:c ads1 

5
ca_c1oi; _ el conjunto de los p~e~tos en as 1 que da a 

e a reg1on e amt Et1enne traduce un trabajo 11nportante, . 
1 , . h ram1enta ?s actores econom1cos _(trabajadores, empl~a?ores) una ~r, con Ja 
simple para establecer mveles de salarios nummos en relacion 11_ 

rama. Representa una " inversión de forma" importante, para dar c? ,¡ · . . - 1 As1 e 
s1scenc1a a la noción de rama en las reivindicaciones salaria es. ~ _ 

· l · · de ne::P convenio co ecnvo es para los sindicatos una herramie nta _ . . , . . . 1 01presa 
ciac1on que permite 111mtar el margen de maniobra d e os e del 
rios en sus empresas, poniéndoles la obliaación de dar la prueba ~a 

' • t> d faCtÜP ' 
caracter companble de la clasificación de su e mpresa o e su defi-
con la tabla salarial establecida en la rama. Cuando la empresa se jt<1l 
ne l · - · · s del cap por os eqmpanuemos específicos, las inmovihzac1one a se 

h · · l Ja raJ11 en unas erranuentas elaboradas por productos especia es, 
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ha concebido como una .familia de trabajos similares por sus capaci

dade 1noviliz:idas. 
L:i construcción de una clasificación por rama, partiendo desde lo 

niá cercano a la actividad efectiva de cada obrero, sirve de palanca crí
tica a los trabajadores frente a las redisposiciones constantes de clasifi
cación en ]as empresas, lo que implica la evolución de sus productos, 
tamo en lo que se refiere a los p_roductos en sí ~?mo ~ los equipam.ien
tos que permiten realizarlos. ÜJCha construcc10~ es~a relac1011.ada con 
una de las reivindicaciones de la huelga en la fabnca de FoIJaS de la 
Marine y Homécourt de Saint-Cham?nd en novi~mbre de 1935, la 
de la "racionalización" . Como hemos visto, tal conilicto se produce en 
una fabrica marcada por la renovación de actividad que genera el rear
mamento empezado a partir de 1934 en Francia. 

Conclusión 

El Frente Popular no se Jim.ita a Ja larga lista de los derech~s sociales 
. " ¡ ·, · ·al" odn'a1110s relacionar con obtemdos por una exp os1on soc1 que P ' , . 

, . n -, d ¡ f: ci·s1110) y econonuca (ra-
una conyunrura polltlca "ª ascens1on e as . , 
· l. · , · · ) E J · 0 de una transfonnac1on en la c1ona 1zac1on y cns1s . s e com1enz , , d ¡ 

. , 1 · · de Ja sociedad mas alla e a representac1on y en e conoc1m1ento • • ' . 
, , . d . d 1 bases para una clas1fica-

categona umca de Jos cua ros, pomen o as ¡ ·fi 
. , , al E . t ese proceso de c as1 -c1on basada en categonas aener es. s cie r o, . 1 º 1 . lectivos provocan a 

cación es todavía balbuceante y os convemos co , 
d 

. ·d d iable de las categonas 
aparición de usos diferentes y e 111.tens1 a var . r d p 
de obrero profesional o cualificado y de obrero especia 1flza 

0
· . edr~ 

. l fi te en la con uenc1a 
con todo, al final, se genera un nnpu so uer . 1 C, di 0 Ci-
tres instituciones provenientes de las épocas anre:iores: e al 

0 li~able a 
vil, que fija la categoría de obrero como cacegona generd ª~ento de 
1 t ato de arren am 
os trabajadores contratados con un con r i d ,1 trabaio J. u-

. . 1 . l . l no se desprenc e e J serv1c1os; e convenio co ectlvo, ta coi . · ¡ ¡ · ficación de 
rídico durante los 20 primeros años del siglo x:x, Y ª c asi La puesta 
1 . , . . , d esfuerzo de guerra. 
a poblac1on en Ja organ1zac1on e un , trales por la so-

·¿ . . . .d d d las categonas cen en ev1 enc1a de una h1stonc1 a e . alidad que, sin ser 
ciologfa y Ja historia social saca a la luz cierta ca:is. no económico. 
t 1 d. · del determ1nJSJ oca mente lejana a ella, se 1st111gue . , d n Estado en su 
Esta forma de causalidad está ligada a la accion te ruas baio diferen-

d . e ntes conyun u ' •J 
momento de aparición, durante u ere 
tes figuras: 
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- el Estado constituyente, justo después d e la R evol · . . , uc1on 
Francesa, que conduce a la elaborac1on de los nuevos marcos jurid·-
cos para el conjunto de las actividades sociales a traves del Códi 

1 

Civil: go 

- el Estado soberano, que, a través del parlamentarismo de la 
R epública, trabaja en una reorganización constante de esos marcos 
por medio de nuevas leyes, definiendo y especificando el alcance del 
conwnio colectivo; 

- el Estado organizador, que, en el contexto de la Primera Gue
rra Mundial, lleva a cabo políticas basadas en la incitación y la coac
ción para ma>..imizar la producción nacional y la disponibilidad de 
hombres para el frente. 

Pero esas diferentes formas de acción del Estado sólo proporcio
nan una e:l\.-plicación del proceso que empieza a partir de 1936 si lo si
tuamos en su relación con los agentes económicos. En efecto, su efica
cia no se limita simplem ente al ejercicio directo de una forma de 
coacción sobre el comportamiento de los agentes. Bajo esas diferentes 
formas, el Estado establece referencias para la acción económica que 
los agentes tienen la posibillidad de movilizarlas o no, de atarlas o ~e
satarlas. La causalidad de la acción pública sólo se hace manifiesta s~ ,se 
concibe esa acción no solamente como una decisión, sino tambien 
como una prod1.1cció11 de marcos v de referencias que recobran una ac
tualidad Y sentido en situacione~ económicas a los ojos de los actor:s 
mismos. Así, las categorías de obreros profesionales y de obreros cuali
ficados son directamente lio-adas al esfüerzo de Qllerra y tienen rela
ción con un objetivo de racionalización. Encuen~an eco en las herra-

. d · · · ·endo, nuentas e gest1on de las cuales se dotan las empresas persigui 
durante el periodo de entreguerras, un obietivo análogo. Sin emba~go, 

. J . le cu vos 
conviene pensar que su recuperación en los convenios co . 

c. al . . , 'D khe1ni trans1orma su . canee para los agentes nusmos. S1gu1endo a. ur a 
Y Mauss, permiten ir de una "clasificación de las cosas", bajo la ~orni 
de tarifas elaboradas en el seno de los distritos industriales, haci~ un~ 
" 1 "fi , ' d 1 I c1ona c asi caeton e os hombres" cuyo alcance con respecto a ª ra . _ 
l. ·' dida ·al a111b1va izac1on empren por las organizaciones empresan es es 
lente. En algunos casos, se integran en los convenios colecti~os qui e 

- ficab e. 
acornpanan Y reconocen un esfuerzo de productividad cuano ,, 
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En otras, aparecen como las herramientas de un "control obrero _ 
b 1 d

. . . . . · r Asen 
re e reacon 1c1onarruento constante del reglamento inreno · ·¿ -

d d . pac1 ª tan o puntos e referencias para un reconocimiento de las ca r 
des de los trabajadores, las clasificaciones impuestas a escala de secto 
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inrroducen en todos los casos un contrapeso importante al poder pa
rronal y contribuyen así a mantener la dimensión esencial ele la liber
tad en el trJbajo 

Res11me11. «Convenio colectivo y clasificaciones profesionales . 
Historia de un encuentro: el caso francés» 

La difusión de las categorías de obrero profesional y obrero especializado no 
procede simplemente de una hipotética generalización de los métodos de 
producciónfordisras. Es el fruto de factores politicos,jurídicos y sindicales que 
se cruzan durante las huelgas del Frente Popular. Los conve111os colecnvos 
definidos por la ley de 1919 establecen normas a las que se someten los ~on
tratos de trabajo individuales, después de una huelga o de un acuerdo smd_1-
cal. Tratan múltiples temas, como el precio de las piezas, el tiempo de trabajo 
o el despido, sin poner necesariamente una tabla de salarios mínimos por_ ca
tegoría profesional. L:t distinción entre obrero profesional y obrero espec1~lt
zado se desprende de la organización de una economia de_ ~ierra construida 
alrededor de la figura esencial, en la metalurgia, del especialista. A connnua
ción de las huelgas de 1936 y frente a la ra~ionalización de las empresas, los 
convenios parisinos y de la región de Saint Etienne de la metalurg1~ylantean 
las bases de una clasificación colectiva de la mano de obra en relac1on con el 
sector, fundada sobre esas dos categorías heredadas de la Primera Guerra 
Mundial, 

Abstract. "Collective agreements a11d occupational classificatiot1s. His-
tory of a11 e11co1mter: tlie Fre11cl1 case» . 1 

11 . ,r, . ¡ k d · 1·s1 1vorker 111as not s1mp Y 1e spread ef tire categones ef pr'!¡ess1ona 111or •cr an speaa 1 . 1 
l 

. . .rF d' ti d 0rproduct1011 . lt 111as a so 11 res11 t ef tire lrypotlre1icalge11erahzat1011 o; or 1st me 10 5 '.J 1 
fi 

. ¡ . ti t ¡11 tire Fre11c 1 case, 
nm ef political, legal, 11nd labo11r 111oveme11t deve opmellts ia' , / 1930 

I 
. . ¡ I p ¡ F 0111 govemme11t 111t1e s, came to 11 1ead d1m110 t/1e smkes 11111er11e opu ar r . . d" 1· º bl" I d le- ,1over11111g 111 iv -

As dejined by tlie 1919 /ai v. colleaive agreeme11ts esta is ie "' _> ~ • 1 s ' . ,( 'k . •t1otiatlOllS 111111 11111011 · 
d1111/ 111ork co111raas a11d 111erc sig11ed 111 tlic wake '!J stn e~ or 11e6 . orkirro 
S I b · 1. incJ111¡¡1111 p1ece ratcs, 111 " 

11c 1 colleclive agreemen1s co11ld co11er 1111mero11s su ye~~, . , " r sfior 111or-
. d d" · , I ·¡ ji '"'º 111111111111111 w11ge ra e t1111e, 1111 zs1111ssal proced11res, 11nr 1011111ecessan Y ix " . / '•er ami spe-

r. · d · · , b 1 e11 proress1011a "'º'"' r<ers 111 e11c/1 ocwpatio1111/ caregory, Tlie 1st111ct1011 e 111~ '.J' 1 1 · metalwor-
, ¡· . . .r I 1 me cco110111¡1 t 111 ' 111 

0111s1 worker spra11gfro111 tlie orga111zat1011 O; 1 ie "'ª' 1 . . F ¡¡ · "tire 1936 
r. · Ji. .r I pecr11hst o 0111111, 
~111g ar least, revolved aro1111d tlic key 1g11re 0; 1 ie s . , its sÍn11ed i11 tire 

"k · collect1ve agreeme1 o , srn •es, 1111d i11 /1 co11text or co111pa11y resrr11c1 11r1t1g, fi 1 · fior rfie collect1-
• '.J • • 1 'd tlie o1111111t1011s . 

111et11l 111d11srry i11 1/1e París a11d S1eplia1101.S regio/IS al I rAreoories i11/1en-
l ifi 

. l b I l based o11 t iese 11110 .... " ve e ass1 ca1io11 of /abo11r by i11d11str1a ra11c 1 a111 
ted from tlie First World IMir. 
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Josep Espluga Trenc ::-

1. Introducción 

Los plaguicidas o pesticidas son productos ampliamente utilizados 
para el control de plagas en actividades agrarias, aunque también se 
usan para desinsectación o fi.mugación de viviendas,jardincs y lugares 
de trabajo en contextos urbanos. En el presente artículo nos centra
remos básicamente en su uso agrario. Los plagtúcidas, como produc
tos ~iocidas que son, pued en ser también concebidos como factores 
de n~sgo susceptibles de afectar negativamente a la salud humana Y al 
medio ambiente_ La bibliografia toxicológica y epidemiológica es ex
tensa en el análisis de estos aspectos desde hace décadas. Por lo que 
respecta a sus efectos sobre Ja saJud humana, además de los casos de 
envenenamientos agudos que pueden causar la muerte, la :xposici,ón 
frecuente a plaguicidas comporta conjuntos de síntomas mespecifi
cos (como cefaleas vómitos rinitis maJestar general , e tc.) con conse
c · , - ' ' ' ' 1 ' -d'da 
uencias cromcas a medio o larao plazo, como pueden ser ª pei 

1 

de 
111 

· :::> - t mores en 
emona y de capacidades intelectuales, a1rerac1ones Y u · 

,. De - 1 ' de la Univer
.d parta111enro de Sociolo!!fa. FacuJc:ad de CC. Politicas Y Socio ogia . ' I ) 

s1 ad A . "' O J 893 B llarerra (fürce ona . e. Utonoma de Barcelona. Campus de Befüterra ' e • . 
orreo electr ' . . U . 1 @ b 

1 
E _onico:Josep u1s.esp uga ua .es. . 99 ?000 que for-

rn
, ste amculo se basa en una investigación re ah za da entre 
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Y - · 1 • de ]a 
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diversas vísceras (hígado, bazo, rii'l ó n , páncreas) alero- ias y . 1 · , . . ' ~ asma, asi 
como a reduc~1011 de ferr1_hdad en h o mbres o e l incremento de 
a_bortos esp?nt<~neos en mujeres_ (Carbonell, 1993). En los últimos 
tiempos estan siendo muy estudiadas también las alteraciones hor
monales a causa de las funcion es de los pesticidas como disrupto 

d · fi m en ocrmos _que di 1cultan la re~roducción d e los seres vivos adultos y 
ponen en nesgo a sus descendientes en fase de desarro!Jo (Colborn 
et al., 1997). La aplicación indiscriminada de pesticidas también oca
siona trastorn~s en el medio ambiente (Díaz et al., 1989; Domenech, 
1993). Los problemas más recurrentes están relacionados con la con
taminación del suelo y la contaminación de los cursos de agua (con 
los consiguientes daños sobre la flora y la fauna acuática y terrestre). 
su persistencia en las cadenas tróficas (con Ja acumulación de dosis a 
medida que se asciende en el.las), la generación de resistencias en las 
"plagas" y la pérdida de flora y fauna " benéfica" en general. A pesar 
de que los datos sobre exposición de la vida salvaj e a los p esticidas 
son escasos, diversos estudios han detectado daños importantes a eco
sistemas y a individuos (como trastornos permanentes de sus sistemas 
r~?roductiv?, inmunológico y nervioso, especialmente si la exposi
CJOn ha temdo lugar durante la etapa de diferenciación sexual de los 
individuos) (vv AA, 1999). 

Por _t?das estas razones, el uso de plaguicidas está sometido a una 
regulac1on específica. con la finalidad de evitar o minimizar los da
i1os a las personas y al medio ambiente en general. La norma básica 
que en Es~~ña regula d uso de los productos fitosanitarios es l_a J~e
glamentac1on Tecnicosanitaria para la Fabricación, Comercializa
ción Y Utilización de Plaauicidas (RTS) aprobada por Real De-

3349/8 ::> ' • es 
creto_ 3 (BOE 20/ 1984) y sus posteriores modificacion ~ 
especialmente el Real Decreto 162/91(BOE15/2/ 1991) Y la trans 

· ·, d d. d . · d aca la pos1C1on e 1versas 1rect1vas comunitarias, entre las que est . 
DC 414/91 relativa a la comercialización de productos fitosani_r:-

. 2 L d fi . . . . ac1on nos · os pro uctos ttosa111tanos registrados tienen auronz 

1 E 1 U . . . . d• )acruici-
n ª mon Europea exmen alrededor de 875 principios acnvos e P "' c•s 

d "aliz d . h de es º as, comera a os en unas 21.000 formulaciones distintas si bien mue as . -
f; 1 · ' deLuar ormu aetones se encuentran acrualmeme en proceso de reevaluación para ª us 
1 1 · · ero as as a os requenm1emos establecidos por la Directiva 91/414/ CE.E con res pe 

1 
. •10 

· · de ,u 
nesgos para el ser humano Y para el medio ambiente. Se estima que a parnr . d de 
2004 el registro europeo de plaguicidas quedará reducido a menos de la nut.'1 ·de-
r 1 . d 1 . d cons1 1ormu ac1ones e as amenonneme exisremes. Tal acontecimjenro pue e . aos 

. di . , . . Jos ries,, rarse, en parre, como un m cador de las preocupaciones publicas hacia 
que dichos productos conllevan. 
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de uso para unos cultivos concre tos, para luchar contra unas deter
minadas plagas, a unas dosis fijadas , con unas clasificaciones toxico
ló<ticas y con unos plazos de seguridad determinados. También están 
re~ulados los momentos de aplicación y las precauciones especiales 
a ~ornar para su utilización. Estas y otras informaciones llegan a los 
usuarios (los agricultores, en nuestro caso) principalmente a través 
de las etiquetQS de los productos fitosanitarios. Un aspecto impor
tante a tener en cuenta es que, según la RTS, los usuarios de fitosa1iita
ric1s so11 los rcspo11sables de q11e e11 s11 111a11ejo y aplicació11 se wmpla11 las 
w11dicio11es de 11rilizació11 prescritas 3

. 

La bibliografía epidemiológica y toxicológica internacional es 
extensa en el estudio del uso de plaguicidas en la agricultura. Los es
tudios epidemiológicos realizados en España suelen coincidir en la 
mayoría de sus conclusiones. Un estudio sobre condiciones de traba
jo de los agricultores en La Rioja (Martínez-Pantoja, 1994, p. 53) 
afirma literalmente que, según los datos contemplados, "el uso indiscri
minado de plaQ"Uicidas es cada día mayor, con unas medidas de preven-

~ . 
ción en su aplicación casi testimoniales, por no calificarlas de inexis-
tentes. Ello oricrina intoxicaciones crónicas de dificil localización por 

::> d ,, 
su acumulación lenta y progresiva, y, en algún que otro caso, agu as · 
Por otro lado, Pérez de Ciriza (1992) realiza un estudio sobre los 
efectos de los productos fitosanitarios en la saJud de una muestra de 
agricultores de Navarra y observa que los síntomas que más apare~en 
son aquellos directamente relacionados con su acción tóxica localiza
d~, tales como dermatitis, conjuntivitis, rinitis, astenia, cefaleas e into
xicaciones agudas leves (no registradas oficialmente). El autor observa 
que las prácticas higiénicas, el uso de protecciones perso~ales, el al
macenamiento de los productos, el manejo de envases vac1os y de las 
sobra: de producto son, en general, incorr~c~os, hasta_ ~l punto d: ~~~ 
P~rn11ten sospechar de importantes expos1c10nes ad1c10nales ª 1 P 
pia aplicación. . 

D. d las intoXJca-. iaz et al. (1989) demuestran que la mayor parte e 
C!on . . b . , las se producen es por productos fitosa111tanos en tra aJOS agnco 

i L 1 ersonal de las em-
p ª RTS establece también que los aplicadores a terceros Y e . P 1 b • 

1 
ele haber resas d di da . fi mcanos la ra• • iu e ca s a la realización de tracam1enros con rosa .d des perrinences 

(¡S .e':1do los cursos de capa. citación homologados por las aurdon
5

a ·d·d y Consu-
•vnnister· d · · · M . · reno e am •• 
lllo) E 'º e Agnculrura, Pesca y Alimemac1on Y mis . 1 pecial. Pc:ro hay 
que ·ad~tos _cursos pueden ser de nivel básico, cuahfica~o Y de n~vee c~sbajan por cuen
t.i a· erur que esta obligación sólo afecta a los rrabaJad?res q bli'<r.icoria para los 

~ena o q 1. . . . bio no es o ,,-'-b . ue rea izan aphcac1ones a terceros, y en cam 
~· ~ado · res agrarios autónomos o por cuenca propia. 
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a c rnsa de su uso inadecuado princ ip<1lmeme debido ¡ · . . . .. ' . , a 111CUtnpli-
ll11L'nto dt las normas de nt1h~1c1oii. Estos autores detecta d , .. , l , . . . . , . n to <l u na 
Sl i tl e 1.: e i rort's frecucntt's: elecc1on equivocada del producto ·¡· . . i d · · , Uti iz:i-
C!Oll e e os1s equivocadas, no respetar los plazos de se<,.uridad ¡· 

l . d , · , ¡· · . v < , ap icar 
en L 1as 1.: vi1.:nto, 1mpiar los aparatos apltcadorcs en ''ªLias d .. "v lleCt3-
111L'llte con ectadas a acuíferos, abandono de envases vacíos por el 
campo o en cauces .d.c a~~a, etc. Los .autores de este informe presupo
n.e11 que; la m~la utthzacion generalizada de los productos fitosanita
nos es~~ mottv~d:i, sobretodo, por la falta de itifor111arió11 que tiene la 
pobbcion traba.iadora agraria sobre estos temas. 

No obstante, este punto de vista se ve discutido por a laun os estu
dios. como el que exponen Borgia et al. (1998) sobre una~nuescra de 
agric~iltores italianos, donde tratan de comparar los conocimientos 
que tienen sobre el uso y el manejo de plaguicidas antes y despué" de 
haber hecho un curso formativo para obtener el carnet de aplicador. 
Los autores ponen en duda la efi cacia de los cursos formativos, así 
como de la misma posesión del carnee de aplicador, para garantizar 
un correcto uso de los productos fitosanitarios. Ello les lleva a con
ch~ir que la población estudi:ida está expuesta a unos riesgos mucho 
mas t'levad~s de lo que sería deseable a c1usa de su poca receptividad 
a los m~nsajes preventivos, más que a la ignorancia de los riesgos Y de 
~.s med~das preventivas po.sib_les. En este mismo sentido, en un estu-
.10 reahzado por la ConseJena de Sanidad v Consumo de la Genera

htat Valenciana (Maní et 111., 1993) sobre i'as condiciones de trabajo 
~n una mu:str~ de agricultores valencianos que realizan tratamientos 
con fitos3mtanos. los autort'S destacan que los agr icultores se rnues
tr: n_Plenameme ~onvencidos de conocer los ri esgos que compor~ai!, 
asi como las medidas de protección adecuadas, pese a no haber asisti
do nunc_a a cursos formativos al respecto. 

En smtesis, según la bibliografia, parece claro que los agricultor~s 
no acostumbran a seguir plenamente las recomendaciones de segun
dad en el uso d l · ·d 1 1 d (d. recta-e P agu1c1 as, o cual repercute en su sa u 1 · ¡ 
menee, pero también potencial menee en la de terceras personas Y en e 
medio ambiente en general). Las acciones implementadas hasta el 111~: 
mento parece que tratan de corregir estos de'ficit mediante la proVJ 
· · d · fc · • ue sion e 111 orm~cion Y formación, pero algunos estudios muestran q _ 

ello .n~ es suficiente. En este artículo se pretende profündizar en el c~s 
no~nmento de las percepciones y las experiencias de los agricultor . 
aplicadores de plaguicidas, con el objetivo de saber cómo justifican 

5~~ 
conductas (seguras o inseguras) así como de intentar hallar alguna e:-> 
plicación a sus motivaciones y ; sus actos. Suponemos que con ello se 
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po :lr.ín obtener algt111a · c.l:ivcs úti.les para programar políticas que per
mitan nieJorar. b prc:vc11cio 11 de nesgas en el manejo de plaguicidas en 
el sel:tor agr:mo. 

2. Algunos presupuestos teóricos 

Las medidas preventivas constituyen prácticas encaminadas a dismi
nuir la exposición de las personas al riesgo. En general, en el uso de 
plaguicidas cabe aplicar las orientaciones preventivas propias de la hi
gi,·ne industrial (INSTH, 2000) que establecen que primero hay que 
inrc>ntar eliminar el riesgo y, en caso de que no se pudiera, disminuir
lo. para lo cual habrá que actuar sobre la fuente del riesgo, sobre su 
medio de propagación o sobre los individuos, en este preciso orden. 
Desde esta perspectiva, cuando no se pueda reducir la exposición a 
plagmcidas ni eliminándolos ni controlando su propagación, enton
ce habrá que reducirla m ediante el uso de equipos de protección in
diYidual , combinándolos con unos procedimientos de trabajo dise1ia
dos para ofrecer la máxima seguridad posible. 
. Aquí vamos a tratar de analizar unos comportam.ientos sociales en 

Situaciones de riesgo. Entendemos por sit11acio11cs de riesgo aquellas 
en las que el individuo puede sufrir pérdidas o daños (en este caso a 
causa del uso de plaguicidas) . Unos daños que afectan principalmente 
ªsu salud, pero que pueden abarcar también a otros objetos (medio 
ambien te, instalacio!;es, etc.) e incluso otros niveles o dimensiones 
(económicas, psicológicas, sociales, culturales). Por otro lado, supone
rno: q.ue en el contexto social en el que se producen los riesgos .cec
nologicos, se pueden distinguir al menos tres tipos de actores sociales 
que mantienen interrelaciones de desigualdad entre sí: 

- Los generadores del rie!.:go. En este caso, las empresas fabric~nt~s 
de pi · ·d · d d distnbui-aguic1 as, a las que se pueden añadir los ven e ores Y 
dores privados. 

- L ,r, 1 s trabajadores , os q_¡ectados por el riesgo. Que en este caso son ° . d 
agncolas ( -, , ·d 1 onsunudores e aunque tamb1en se podnan cons1 erar os e l) 
produce . d. b. nce en aenera . 

os agncolas y los usuarios del me JO am ie º· d E 
- L . ' · de segrmda · 11 

os encai;gados de garan.tizar unos nweles 111111111105 d, 
este caso 1 . . . d· d ·eaular el uso e 
pi . . son as mstituciones estatales encarga as e 1 0 b · dores 
y aguicidas en la agricultura y de veLlí por la salud de los tra ap 

Por la salud pública en general. 
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Hab1ía que añadir un cuarto actor social: los expertos científi 
d . 1 d 1 . cos, que puc en aparecer vm cu a os a cua q uie ra de los anteriores. L 

polémicas y debates sobre los riesgos serán fruto d e la interacción e~~ 
tre todos estos agentes sociales, y su resolución dependerá en buena 
medida del poder y recursos que cada uno ponga en juego. La ges
tión del riesgo podría ser entendida com o un proceso de decisión 
que se desarrolla en un contexto de interacció n entre estos actores, que 
luch:m por conseguir imponer diversas definiciones d e l riesgo (y sus 
correspondientes formas de prevenirlo) , respondiendo y defendiendo 
diversos intereses, a veces contrapuestos, y también diversas formas de 
vida e identidades sociales. En este sentido, aquí asumimos una pers
pectiva cercana a la propuesta porWynne (1992, p. 291), para quien 
"los riesgos son definidos socialmente de acuerdo con el grado de 
am enaza percibida para las relaciones sociales y prác ticas cotidianas, Y 
no tanto de acuerdo con magnitudes numéricas de da11os fisicos ni 
tampoco con unos atributos universales del riesgo". D esde esta pers
pectiva, la investigación social sobre la percepción del riesgo. n~ se 
tendría que centrar tanto en la percepción del riesgo real u oby::r~vo, 
sino en las racionalidades de la vida cotidiana desde las que los ries
gos, las actividades que los generan y las in stituciones que los ges
tionan son identificados y experimentados por la gen te (Turner Y 
Wynne, 1992). 

3. Método, técnicas y muestras 

Hei:ios realizado una investigación cualitativa, mediante e l L~so de ell
trevtslas e11 pref111ulidad, con el objetivo de averiguar los sign1fica_d?d5 y 
1 . . , 1 1 1 o-u l c1 as a mterpretac1on que os agricultores hacen sobre os P ª:::> , fc _ 
Y sobre sus propias acciones. La población obieto de escuctio esta ~; 

d · ¡ , J [otac1ot1 
ma ~ por agnm lores a11to110mo~~ que 1rabaja11 perso11a/111ente s11 exp 

1 
y 

agraria (pcqr~eiia o 111edia11a), con dedicació11 pri11cípal a los árboles frt1ta ~ _ 
situada en la regió11 fn11era de Lleida. Se escogió una población de t'.ªd\ 
· d ' d ba1a 0 
Jª ores autonomos por dos motivos: porque es el tipo e era ~ d s 

· ' h b. Jana 0 
agrario mas a 1tual en la zona de estudio (donde Jos asa de 
ag . . e trata 

ranobs1so~ propbo~c10nalmeme muy escasos) y porq
1
ueLs de pre-

una ~? adc10Rin. tra aJadora que cae fuera del ámbiro de a ey no 5011 

venc1?n e . ~sg?s Laborales (LPRL 31/1995), en tanto qu~ . dad de 
asalariados m smulares. La LPRL atribuye toda la responsabih 0e 

· ' d · 1 for111ª q prevenc1on e riesgos a la dirección de la empresa, de ta 
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¡0 rrabajadores contratado h~n de ~er_formados, informados y pro
ce•ridos por los planes preventivos d1senados por aquella. Sin ernbarg; en el caso de los trabajadores autónomos son ellos mismos quie
;1es se organizan el trabaj o , aparentemen te sin estar sujetos a Ja 
imposición de formas de trabajo ajenas. Las únicas normas de pre
rt'nción y de seguridad (referentes al uso de plaguicidas) que están le
galmente obligados a cumpli r van dirigidas básicamente a evitar que 
puc·dan causar daños a terceros (al medio ambiente, a vecinos o a 
consulllidores, como son las normas de gestión de envases vacíos y las 
ck plazos de seguridad). 

Se ha escogido el área de la llamada regió11 Jr11tera de Lleida porque 
se trata de una zona de agricultura intensiva, con gran cantidad de 
ocupados agrarios y con predominio de la fruticultura y otros culti
vos de regadío, lo que implica un intenso uso de plaguicidas. El área 
geográfica concreta está delimitada por los regadíos del canal de Ur
g~ll y del canal de Aragón y Cataluña, y se distribuye entre las Con~u
rudades Autónomas de Cataluña y de Aragón. Es un área que ha sido 
ampliamente estudiada desde disciplinas económicas y agronómicas 
(Lluch y Seró, 1970; Sabartés, 1994) y donde el subsector de la fruta 
aporta una buena parte de los rendimientos económicos globales . .La 
fruticultura es un subsector aarario que requiere importantes Y per
manentes inversiones tecnolÓgicas, un elevado trabajo por unidad 
productiva y, sobre todo, un acusado uso de agroquímicos. 

Se han escogido dos tipos de m11estras, una de agriwltores Y ot~a de 
experlos, ya que, para poder entender el contexto en el que los ag.ncul
tores toman decisiones con respecto a los plaguicidas, se ha considera
d · d. · · -pertas 0 m ispensable conocer las asunciones de los conocurnentos ex 
qu~ les asesoran y orientan en su trabajo. La muestra de trabajadores 
agncolas está formada por 30 individuos 4 , mientras que la muestra de 
expertos está formada por 18 individuos seleccionados enr:e. aqt~ellos 
que más vinculación tienen con los agricul tores Y los plaguicidas · 

' L . , d, la edad y del nivel 
d . a muestra de agr icultores está estructu rada en funcion e . · ""Í hay 
e lllStru . , , eraa va agra na. ru ' 

15 b . cc1on, as1 como d e su pertenencia o no a una coop . 1 ?. con nivel de 
tra a•ado - d" h d d 0 mavores, - . jn. ~ res menores de 45 anos y 15 con 1c a e a . ' ' . , b· 0 Veinnu-

... trucc1ó al ( . · ·· I de mstrucc1on ªJ · 
no de lo n t~ con secundaria acabada) y 18 coi~ ruve , 9 no lo son. Hay que 
<lec· 5 trabajadores son socios de una cooperauva agncola Y . ente (dur:mt.: 

ir que ¡4 d 1 . b' · "do rec1entem el ·i . e os agricultores de la muestra ha 1an asisn ) ra obtener el 
u urno - • · (d 30 horas pa c•rn ano ames de las entrevistas) a cursillos bas1cos e 

et de a r d 
s Por Pica ores de plaguic.idas. . , . s comerciales de 3.en~-

Presas fab u.n lado, hemos entrevistado a n:sponsabks tecnico) Y de 2 empresas d1scn
ncantes de plaguicidas (rodas elJas multmacionales Y 

1 
1 
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4. Conocin1iento de los riesgos de los plaguicidas 

En este ap:ntado e sintetizan los di. cursos de los agr icultores y de los 
expertos en rc-b ción con su percepción sobre los posibles riesgos de
rivados de los plaguicidas. El objetiYo es d iscern ir si son conscientes 
J e los dai1os qne pueden sufrir y averiguar su in terpretación de los 
fac tores de riesgo. 

a. Disrnrs(ls de los agrimltorcs 

Los resultados de las enrrevistas permi ten suponer qu e los agricultores 
conocen la existencia de ciertos da1ios a la salud originados por la ma
nipulación de pesticidas. El contacto cotidi:m o con estos productos 
químicos les proporciona sufic ientes indicios para saber qu~ no son 
inocuos, pero en sus discursos se observa la atr ibución de d1feren,te 
significados al concepro de "daño a la salud ... Por u n lado, ciertos sin
tomas de daiios son ianorados v minusvalorados, m ientras que por 
otro lado reconocen c~rameme 'otros da1ios más visibles o percib_ido~ 
como más serios y preocupantes. Así entre los aoTiculto res es habitua 

• ' • :::> • d ' nias rc-conocer haber sufn do con frecuencia toda una sen e e sm~o 
1 inespecíficos que la bibliografia sobre epidemiología y toxicologia e~

sifica inequívocamente como indicadores de daiios a la sal·u·d por e~-
. ·' 1 · ·da ( f- 1 · · · ' · · c1·v1t1s doloics posIC10n a p aguic1 s ce a eas, rmms, vom1tos, co11Jun _ ' . bles. 

abdominales. etc.) . pero que ellos no identifican como danos ev.irad. ~ 
. . ] . . fc ·te !I1 JSO smo sm1p ememe como molesrias puntuales que orman par e 

luble de las tareas de aplicación de pesticidas. Es decir, a pesar de qun 
d 11 . · · ·ón no so to os e os reconocen sufT1rlos, tales síntomas de mrox1caci l de 

percibidos como señales de posibles daños serios a la salud. A 111~c ~ún 
ilustración, un agriculror nos dice no haber sufrido nun ca 11 111

::? 

efecto adverso a causa de su exposición a plaguicidas: 

. . . . inc1paln1c:rH<' 
bmdo ras locales dedicadas a proveer agroquímicos a los agn c ul rores (pr . d r.:1n1-

I · d · c:visr:i 0 
a os no asocia os a cooperanvas, pero 110 exclusivamente) . H em os e n rr . Icores 
b"' 6 · · ' · · los agncu 1en a mgemeros tecrucos agro nom os que rrabaj an conrrarados por sor:irlos 
agrupados en 6 cooperativas agrícolas (AD\' y ,\TRIA) y que se ded ican ª ~e' ~,11¡cos d 1 fc 1 · · do a ::> ce · en to o o re ere.m e a p_agas y plaguicidas.Además, he m os enrre.v1st:1 a' 

3 
rdac•º~ 

ex-perros de admmLStrac1ones públicas 2 relacionados con la agn c ultur, Y 15ablc'> 
d 1 1 d 1 • ~ , · s rc~spo• 1 na os co n a sa u aborJ l. Finalmente, hem os entrevistado a 2 tec111co rora!. 3 

de dos organizaciones pro fesionales aorarias 1• m plantadas e n b zona. E n 1-,1·d:1s Y 
, <::> • d • JagU . 

muestra .d~ expr:rros se compo ne de 18 técnicos y expertos en el uso e:: P 
en cond1c1ones dr: trabaj o en la agricultura. 
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No. no. no he norado 11u11:a nada. No, no, y mira que l:e tirado líq~idos, 
porque llern desde los 20 anos sulfatando. f ... ¡ No he tenido nunca nmgún 
pn>bkma º. 

Pero esta 1nisma persona a continuación afirma que: 

13uenos no lo deben de ser, ninguno, supongo yo. Pero no lo sé . .. Yo lo úni
co es gut' según gué productos lo gue me producen es que me hacen ir la 
mriz, mucosidades y rodo eso. Corno una irritación en la nariz y tal, pero 
claro. e o pasa porque lo respiramos ... [Otro, agricultor, 60 aiios, nivel de ins
rrucción bajo, no pertenece a ninguna cooperativa J. 

Es decir, este entrevistado, como la mayoría de ellos, reconoce su
frir algunos de los principales síntomas que en la bibliografia especia
lizada aparecen se1ialados como indicadores de intoxicación por pla
guicidas, aunque él no los interpreta como ta les. 

Pero no hay que concl uir que los agricultores desconozcan abso
lurameme los daños derivados de los pesticidas, ya que más allá de 
aquellos síntomas inespecificos identifican claramente casos de inco
xicaciones agudas sufr idas por ellos mismos o por terceras p~rso~as (a 
lo largo de las entrevistas se citan diversos casos de intox1cac1ones 
graves con resultado de hospitalización in mediata, con secuelas a l~r
go plazo, e incluso de muertes) o de apar ición de numerosas alergias 
c.rónicas a plaguicidas después de haberlos man ipulado durante un 
tiempo . 

¿Si me preocupa? Mucho me preocupa. A ver, me preocupa l~asra el punto 
d~ que ya m e he vuelto alérgico a los producros. Quiero decir ... ahora ~~y 
alergico a los productos.[ ... ] Cada vez que he de abrir un saco ... esroy aCOJ -
~ado. ¡ ... J Yo, cuando acabo de sulfatar, llego a casa con un . pic,?r en la car~ 
tn los brazos ... Acabo hecho polvo.Y el médico ya me lo dijo: Te. has vue 
to alérg· . , d · J ] reaccionado en •co, con tanta sobresaturac10n de pro ucto tu pie 1ª ' . 
contra" p d [Roe ao-nculror, • · or eso ahora ya con un poco de pro uctO ya... ' "' 31 anos, nivel de instrucción bajo, es socio de una cooperativaj 

Hay d · · · r ecro que tienen 
d que ec1r que, a pesar del conocumento e Ir . . ¡ 
e estos d - · . l ¡ · do de unlizar p a-. . anos, n111guno de los aan cultores 1a e eja _ . 

gu1c1das · . . . 0 h firido danos pei -s en su trabaj o, m s1qu1era aqu ellos que an su 
onaJmenre. 

'• L · ¡ ·d rradu-as Cita !" J · · d. 1 oncraílO 1:111 SI O ci~-. d 1 s •rcra es, siempre y cuando no se 111 1que 0 c ' ' del área de 
"'IS e cata!' . ¡. na ara(7oncsa <ltud· an en el o rig inal. Hay q ue recordar q ue ,¡ zo · ' "' io es ta b. , 

m •en catalanófona. 
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b. Dismrsos de los expertos 

Entre los cxpcrt<>.' entrevistJdos, los miembros de em presas fabricantes 
y de empre as distribuidoras de pbguicidas tiende n a argumentar que 
lo daños que estos producros pueden causar a la salud son " práctica
mente inexistentes'', siempre y cuando se haga un " uso adecuado'' de 
los mismos. Estos expertos ponen mucho é nfasis en la idea de prqfc
sic111nlid11d. de tal forma que si el agriculto r es un b11e11 prcf esio1wl, su sa
lud " no puede sufrir ningún daño., . 

Actualmente poca cosa puede pasar, algún mareo. Si se echan el producro 
por encima o ... De toda formas. en la etiqueta ya pone que en caso de que 
hubiera contaminación a nivel de eso, que se laven con agua, etcétera. En 
principio no tiene por qué ... si se sigue la etiqueta no tiene por qué pasar 
ningún problema. j ... ) Y ahora los agricul tores ya son muy profesionales 
\Técnico-responsable de empresa fabricante. U J. 

En general, se observa que ramo los fabricantes com o Jos distri
buidores insisten en la idea de minimizar la existen cia de daños Y en, 
desplazar hacia los agricultores toda responsabibdad po r lo que pueda 
suceder. 

Por su parre. los técnicos agrónomos que son contratados corno 
asesores ~n materia de plaguicidas (por aso ciaciones de agricul~ores 0 

cooperatwas agrarias) muestran tener un conocimiento muy d ifuso Y 
poc~ fo rmalizado de Jos posibles da11os que dichos product~s pue~en 
~cas1onar a la salud ' . Curiosamente, al igual qu e Jos agncultoi e~ , 
tlenden a subestimar la importancia de los síntom as inespecíficos ci
tado~ por la bibliografia _especializada (rinitis, cefal eas y otr~s). ~: 
considerarlos como propios del trabajo de aplicado r de plaguict~ 
Est?s expertos conocen perfectamente la existencia de frecuentes in
toxicaciones entre los a()'ricultores e incluso alguno de ellos recono
ce h b · · d ::. ' 1 ·ecen ª erse mto_x1ca o en alguna ocasión, pero no por el. 0 p~r . 
otorgar mayor importancia a los riesgos de exposició n a pest1cidas. 

7 E . . coJllO 

el 
. sta/circunstancia es también detectada en la bibliografía sobre d ce~i.:i. obr<! 

ave eta .(t 991) oM · F ' . e ·1o n s . . arom Y aic (1 998), quienes reclaman m ayor Lo rm:i<.: ar.1 
toXlcologia y sobre preven · · d . . . . · 1cJuso P' 
1 1 . . cion e riesgos para ingenieros agro nonios e 11 • 11 es-

e persona sarutano de aten · · · · . · · ( · · es segtl cion pnman a y de pnmeros aux ilios quien ' . . por 
ros autores muchas veces · · · . ··cac1on . . das ' m siquiera reconocen los símo mas de 111toJd 
pest1c1 ). 
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Ozco a nadie intoxicado . . . Yo í que he notado dolor de cabeza y 
1 o con ' 

sí Dolor de cabeza y tal. O sea, que los productos no son buenos. 
~lr~~·hac~n [ .. . ] Es una cosa que, bu_eno, si ~s categoría C es peligroso y ahí 

"' das. Es muy peligroso. ¿Y que? ¿Que pasa luego? Esto, bueno, yo lo 
1e que b'. Q , d ' ? s· -
d . iozco )' mucha aenre tam 1en. ¿ ue pue e pasar aqu1. 1 un scnor 
c~CO! • ~ , 

l. todo el a1io con este producto ¿que efectos sobre la salud puede te-
ap tea , fc 1 1 d 1 , . 
0 

·r? Esto es importante ... pero .. . el como a ecta a a sa u os tecrucos ya no 
,; sabemos ... es una cosa de médicos (Carlos, técnico agrónomo de una 
ATRIA] ¡en castellano en el original] . 

Enrre los expertos de instituciones estatales agra r!a~ también exis
te esca tendencia a subestimar los riesgos de los pest1C1das (a pesar de 
que algunos de ellos también hayan sufrido trastornos de salud por su 
causa) y a considerar que si se manipulan según ~ as normas ~ bt~enas 
prácticas establecidas, no se producirán daños, y tienden ~ atnbu1.r los 
rrastornos de salud que sufren algunos agricultores a su baja prof es1onn-
lidad. 

Esto es lo que más se estudia, la peligrosidad para el hombre. Entonces claro, 
hay productos que . .. ya sabes que hay categorías de toxicidad, antes e:a A, B, 
C y D, y ahora es el irritante, nocivo, tóxico y muy tóxico. [ .. ) Ca~• t~dos 
son alteradores de la transmisión nerviosa, de tal manera que si lo mgier~s 
pues te notas adormecimiento de los músculos, las puntas de los ded.os, ~e ~ 
cm ... Yo una vez tragué, y lo noté. Te mareas un poco, tienes una dificu ta 
de respirar. .. porque claro, tus músculos dejan de conexionarse Y no se pue
den mover bien, falta coordinación, etc. Nada, poca cosa . . Era un produ~to 
de categoría B, lo que pasa es que estaba muy concentrado. [ ... ] Cansan~i.o, 
dolores de cabeza no no yo creo que la mayoría de las veces eso es c_uestion 

· , . ' ' ' . . · , • bl' , grana CPV-
psico~ogica que otra cosa !Técnico de adnu111srrac10n pu ica ª ' 
Aragon] [en castellano en el original J. 

S b . t oinciden en que e o serva que todos estos discursos exper os c . bl 
sólo . . d J b s prácticas (esta e-. con un cumplmuento escrupuloso e as uena , b · 
c1das . . . . 1 · lt es podran tra ajar por sus propias mst1tuc1ones) os agncu or , d ¡ 
con ·d . J) un as1 no to os 0 

segun ad (y con respeto ambienta , Y que,ª , ' ·t dos 
conse · • " d s estan capaci ª gu1ran (porque consideran qu e no to 0 · e Ja 
Para ell ") N I d 1 a importancia qu 0 . o obstante resulta reve a ora ª poc 

1 
l · ndica 

rnayoría de ellos atribuy~ a los posibles daños a la salud, 0 cua, \usiva 
que la · I · idas no es exc 
d 

1 
ignorancia sobre los efectos de los P agrnc d nitan can 

fle .
1
°5 agricultores. Por otro lado, también sorprende qlueda ·

1
n sugerir 

ac¡ me d - a la sa u , si nte que los agricultores padecen anos 
nada Para evitarlos. 
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TABLA 1. Criterios de seguridad para la aplicación d 1 . . 
( 

' · b d e P agu1c1da 
smtes1s asa a en DARP, 1998, y en FACA, 1999) s 

Criterios de aplicación 

• No trabajar con viento fuerte 
• No trabajar con demasiado calor 
• No trabajar con lluvia 
• Tratar contra el aire 
• Minimizar la deriva 
• No desatascar las boquillas soplando con la boca (sino con agua o una 

sonda) 
• Mantener alejados a la gente y a los animales 
• No co'.11er, beber ni fumar durante la aplicación 
• No de1ar abandonados los equipos ni los productos 
• Reunir todos los residuos 

Protecciones personales 

• Protección del cuerpo: vestido impermeable ajustado a muñecas Y to· 
b11los 

• Protección de los pies: botas de goma por dentro de los pantalones 
• Protección de las manos: guantes de goma largos por dentro de las 

mangas 

• Protecci~n de nariz. y boca: mascarilla bien ajustada 
• Proteccion de los 01os: gafas cerradas o pantallas de plástico 
• Protecc· · ' 1 ion ae a cabeza: capuchas o sombreros 
• Mantenimiento de las protecciones: lavado después de cada uso----

5. Uso de equipos de protección individual 

Para trabaiar co 1 · '-l- . d norri1as . ~ n P agu1c1U<ts es necesario seauir una sen e e el 
preventtvas y de segu 'd d o· . . ;::, . l '' co111° 
1 

. n a . 1versas mst1tuciones nac1ona e~, . a-
~stttuto Nacional de Higiene y SeQUridad en el Trabajo, e intern~1s 

d
cmnales (.o~s. 1985; IPCS, 1995; FAO: 2001) han generado un cor~io 

e conoc1m1emos y h 1 b , . , el 01a
11 ~ an e a orado gmas de actuac1on para de 

seguro de plaguic· d E , · 1 roceso 
b 

. d · 1 as. stas gmas comprenden codo e P ¡ci-
tra ªJº esde la to d d · · :-. plaªu da ' ma e ec1s1ones sobre cuándo y con que 1

17 pre-
s tratar, pasando por . hasta a . , d 

1 
su transporte y aJmacenarn1ento, 1 firia-

parac1on e tratami . . , . h cer a r 1 L . . emo, su realtzac1on y las acc10n es a a doS eJI 
.12a~ o .. os pnnc1pales criterios normativos en este caso basa( AJll'· 
mst1tuc1ones radicad 1 , ' dio D 1998· , as en e ambito territorial de esru 

' FACA, 1999), se resumen en la tabla 1. 
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Enm· orr<l cos:ls, est:ls dispo iciones establecen el uso de eq11ipos 
d,• protcrciá11 i11dí.vid11al ade~uados a la. t~xi~idad del producto como 
un,1 tk las principales 111ed1das p:lra m111 11111zar la exposición al factor 
dr ric go. Si se considera que no existen productos inofensivos (Cla
vé 11 11., 199 1) y que codos tienen un mayor o menor nivel de toxici
d,id que puede multiplicarse (por sinergias) cuando los plaguicidas se 
mezclan entre sí (Carbonell, 1993), habrá que concluir que la utiliza
ción de protecciones durante la aplicación tendría que ser necesaria 

~n todos los casos. 

,1. Los p1111tos de vista de los agricultores 

En general, las únicas protecciones personales que reconocen poner
se todos los aaricultores entrevistados consisten en un mono de tra-

t> • 

bajo de ropa y una gorra. Tan sólo en el caso de productos que perct-
bcn como muy tóxicos algunos intentan ponerse además alguna 
protección adicional como mascarillas para proteger las vías respira
corias. Además, diversos de los agricultores que afirman prot.egei:se 
con mascarilla dicen que lo hacen porgue han sufrido expenencias 
previas negativas con los plaguicidas (daños a su salud): 

Sí. llevo una careta con dos boquillas. Porque una vez, cuando ib~ así ~rre~ 
mangado y tal, estaba sulfatando y por los poros me entró Y me 111to:'1que 
IFman,agricultor, 56 años, nivel de instrucción bajo, no perteneceª mngu-
na cooperativa J. 

También hay algunos aariculcores que afirman utilizar pro~eccio-
, 0 d 1 arnbuyen 

nes mas sofisticadas y adecuadas, pero, aun con to o, no es 1 
una eficacia completa. Consideran que estorban el trabajo X que, e~i e 
fondo, hagan lo que hagan, la exposición a la contaminacion persiste. 

Yat d' 1 no me entero de 
e igo, yo lcuandol voy sulfatando, voy con e casco Y 1 nad N · d · que te pongas e ª··· o se ve ... [ ... ] Hazlo como quieras. Qmero eci.r... U cas · d aquello aume, 

:o o te pongas lo que quieras al final acabas respiran ° . coo-agr 1 ' . ce a 1unauna icu tor, 32 años nivel de instrucción bajo, no pertene 0 

perativaJ. ' 

S . iLizan siempre las 
. e observa también que los aarJCulcores no ut n fun-

nllsma . . 1=? 1 de unas u otras e 
C
., s protecciones, smo que deciden e uso d 1 011diciones 
ion del · , 1. d 0 e as c r tipo de producto que estan ap 1can o 

e tmatológicas. 
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H ay que recordar que la utilización d e protecciones ii1d· ·d 
, l d d . . . , 1v1 ualr· 

es tan so o una manera e re ucir la exposicion a los produ .) . b . . ctos qu1• 
nncos y que en un uen sistema preventivo esta opción tend , 

l , 1 . d l . .bl na que ser a u tima e as opciones posi es. Antes que pensar en prot · 
· d. ·d 1 d , ecc10-

n.es 111 1v.1 L.ta es, se ten r~a que plantear actuar sobre la fu ente del 
nesgo (ehmmarlo o reducirlo en origen) y si, a pesar de todo el ries
go continuara siendo elevado, entonces se tendría qu e p;nsar en 
actuar sobre el medio de propagación de los plaguicidas, poniendo 
obstáculos o mecanismos qu e los diluyeran o que redujeran la expo
sición. En el caso de los plaguicidas, la primera opción es complicada. 
ya que estos trabajadores difícilmente p ueden prescindir, en princi
pio, del uso de plaguicidas, por lo que el factor de riesgo no se puede 
eliminar. En todo caso se puede reducir m ediante una racionaliza
ción de su uso y la utilización de productos m enos tóxicos (de hecho 
hay una tendencia a avanzar en esta dirección, hacia la llamada prvd11c
ció11 i11tegrada, especialmente entre Jos agricultores que están asesora
dos por técnicos vinculados a cooperativas). 

En esta linea, algunos agricultores han optado por actuar sobre ~¡ 
medio de propagación del pesticida, el aire, y, por ej emplo, han d~ci
dido utilizar cabinas para trabajar aislados d e Ja atmósfera contan11na-
d · d re 

a. No obstante, los pocos que han optado por esta estrategia e : 
d · ' d ) · · · re hab1a ucc1on e n esgo son precisamente gente que prev1amen ' 
sufrido ya daños severos a su salud. 

E d 
con cabi

stoy asusta o.Y este año me he comprado un tractor para tratar , . el 
. d. . d d' A tes hacia tr na, aire acon 1c1ona o y todo, porque ya no po . ta ser. n ll var 

1 , . . 1 E tre no e 
casco, e t1p1co casco ... y ... a ver. es una solución parcia · n . bina 
nada, llevar un casco o llevar una cabina pues lo mejor es llevar una ca pe
[Roc, agricultor, 31 años, nivel de instr~cción bajo, es socio de una coo 
rativa] . 

utilizar 
En definitiva, los agricultores entrevistados reconocen nob ·0 coJ1 

h b. l d · · 1 su era aj a 1tua mente emas1adas protecciones persona es en , s res-
] · ·d e ]as v1a P aguic1 as. Tan sólo algunos afirman intentar protegers . ciaS Y 
. . 1 h defic1en 

p1ratonas y a piel, pero aparentemente con mue as ueJJos 
1 ·d , . ntran aq poca regu an ad. Entre los mas conscientes se encue , quienes 

que han sufrido daños a la salud previamente. Pero adern~acen 1.111 

afirman utilizar más protecciones reconocen que tarnPº~0 ro a 111~
uso regular de ellas, sino que ello depende del tipo de pro ~e Ja a.pli
nipular Y de las condiciones climatológicas del momento cascos 0 

· , ( d máscaras, Ja cac1on con mucho calor, muchos prescinden e · uJtores 
· Jos agric 

guantes, por ejemplo). Además, se observa entre 
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·epción de que es imposible evitar por completo la exposición a 
pm 1· ·' 1 d·c. · los plaguicidas duran t~ su ap 1cac1on, y que as 11erentes prot~cc1?-
nes di·ponibks no dey~1~ de ser parches puntuales, pero en nmgun 
wo una solución defimttva. 

De de este punto de vista, se podría pensar que los agricultores 
ponen en práctica unos c~mportar~1 ientos decididamente arries~~
do, ya que, corno hemos visto anteriormente, saben que Jos plagrnc1-
das les pueden producir serios trastornos de salud, pero al mismo 
riempo reconocen que no se protegen suficientemente ~ la ~ora. de 
manipularlos. Esta evidencia, desde nuestro punto de vista, 1mp1de 
arribuir totalmente la deficiente utilización de protecciones al desco
nocimiento del riesao o de las medidas preventivas (de hecho la mi
rad de la muestra e1~trevistada ha asistido a cursos formativos al res-
pecco en los últimos tiempos) . 

Es común entre los agricultores entrevistados reconocer la es~asa 
utilización de protecciones, y ofrecen diversos a rgument~s para jU~
rificar estos aparentes comportamientos arriesgados. El primer moti
vo que en las entrevistas suelen citar para justificar el no llevar protec
ciones es la incomodidad que supone trabajar con ellos, tanto a causa 
de la climarologfa como de los obstáculos para realizar las tareas (fal
tJ de visión, falta de tacto en las manos, etc.) . 

Llevo un mono y una aorra. Tuvimos un casco, pero sudaba demasia~o. Sí, 
durante el verano era ... ~u dabas, sudabas mucho. Sí que llevaba un ventt.la~or 
d d , · aña re lo ae-
emro, pero era i!rual se sudaba mucho y ... A emas, st se re emp , 

n · ~ : , ¡ 0 y Jo que hacia es que qu1tar y limp1arlo.Yo muchas veces me poma e case 
era subirle la visera. Hombre así no coQÍas ranro sulfaro, pero claro ... Me1. su
bía 1 . . , - t> [Rossend aancu ror, : visera porque, st no, se empanaba. Es un cuenro . ' ::> 

62 anos. nivel de instrucción bajo, es socio de una cooperanva]. 

Estas razones se pueden acompañar también del h.ec~o de gu,el 
niuch d 1 . - al . d · 1 d1fendos en e . os e os potenciales danos a la Se u aparecei , 
t1e1 I . . · ' n En este sen-
. npo, o cual puede contribuir a rela_¡ar su precaucIO · . , 

t1do h . te que quienes 
' ay que recordar como se ha visto antenormen ' . . d' 

paree ( 1 · ' , . 1 d rotecc1ones I11 
1-. en re at1vamente) mas n gurosos en e uso e P · . · 

vtdu 1 fr ºd previamente !11-
. ªes son precisamente aquellos que han su 1 0 

tox1 · cac1ones o trastornos graves de salud. . t evistados 
No obstante la práctica totalidad de los agricultores en/ asan-asegu ' , e en epoc 

t 
. raque en la actualidad se protege mucho mas qu upación 

enore 1 ayor preoc ' 
P 1 

so, a menos, actualmente cree tener una m . 1 En ere los 
or os e6 . .d e mampu a. 

rn . ectos peligrosos de los plagmct as qu , . en la 111a-
ot1vos d . . es tecrucas ' e este cambio se citan: las 111novac1on 
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quinaria (el cambio de sulfatadoras de pistola a máquinas ntomi d . 
l . . . , I . Za orci-
0 _v1_ve-11 como una m ayor expos1c1011 a nesgo), e n los propios pla-

guIC1das y en el hecho de que actualmente deban realizar tra•·an1· . • w ICíl-
tOS con mayor fi-ecuenc1a que en el pasado. Ade m ás, actualmente to-
cios ellos conocen algún caso de intoxicación o d e dai1os ;i la salud 
relacionados con los plaguicidas. 

Resulta relevante también el hech o de que observan que b preo
cupación por los riesgos de los plaguicidas ha ido aumentando tam
bi~n entre los expertos que les asesoran y promueven su uso. 

Porque los gue nos proporcionan los productos le d;in m ás importancia qui
zá ahora a los productos tóxicos que :111tes. Porque antes, cu:indo yo no le 
dab:i importancia. erJ porque el que lile Jos proporcionaba t:impoco k dabJ 
demasiada.Y si él no le dab:i, pues ... yo ta!llpoco tenía por qué tenerles mie
do [Siseo.Al l :vu¡. 

En el uso de protecciones tampoco se observan apenas diferencias 
entre los agricultores en función de las vari::ibles estructuradoras de la 

· · b d -oopentivas Y muestra. Aparentemente, quienes so n 1111em ros e e . . ' , 
· · b ¡· · , d ] o-u1c1das debe-han hecho cursillos formatwos so re ap 1cac1on e P ªº < • de-

rian de haber expresado discursos sensiblemente diferentesª los 1 ( . d t"l 
más. Pero no ha sido así. Ello nos lleva a insistir en la idea ~- ~1~for~ 
falta de protección no se trata sólo de un problema de fa lta de 

11 

mación. 

b) El pumo de 11ista experto sobre el uso de protecciones 
. ·d res 

. , Jos distnbu1 0 

Los responsables de empresas fabricantes, as1 como 1 5 
aaricul-

. fj ocer que 0 ~ y vendedores locales entrevistados, a irman con . )' reco-
. , necesarias, ·¿ l 

tores no acostumbran a ponerse las protecciones 
1 

. comodt ac 
b . ' b 1 h ·a usa de ª 111 s·1s nocen tam 1en que sa en que no o acen a e . , . as caluro · 

. d. . es c111nat1C ,s-
que conllevan las protecciones en con 1c1on · . 

0 
cienJPº• e 

· 1 , fr ) p ·o al n11sm r Jos (que son precisamente as mas ecuentes - e i •' d provoca 
. 1 . ie pue en Jlan tos expertos tlenden a subvaJorar os riesgos qL , . 

10 
si se ro1 _ 

1 · ·d d d · · 1 · esgo es mimn an°5 
p aguic1 as, a o que 111s1sten en que e n 1 ace unos ¡;1 

· b.' ocen que 1 · a a las precauciones adecuadas. Tam 1en recon 1 111 eJºr' · 
1 tribuye n a 1 a<rri~ 

la situación era mucho peor que a 1ora Y ~ ar d d" entre os '':j 
existencia de una mayor "cultura" y " profes10n 1 ª 
cultores actuales. 
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Eso t'S un poco ... imagín:ire que ;ihor:i rienes que hacer un tratamiento en 
Lkida y h3fl' mucha temperatura. y til'lll'S que ir con guantes, caret:i ... ¿tú 
<Jbcs t•I c,1Jor que da todo eso?Y l'11 el c1so de los cítricos. que está todo tan 
pr!'"~do, t' rás respirando la :itmósfer:i conramjnada ... y d aplicador si se pone 
una protrcrión lo pa a mal. [ ... J No tocio el mundo lo está haciendo mal, 
cbro. Pl·ro estos incom·enientes como el calor ... [ ... ] Pero cada vez hay más 
conciencia, aunque aún haya quien no tiene cuidado, cacl:i vez hay más con
ciencia de Jos da1ios ) de Jos perjuicios que pueden comportar. La gente 
wnbit-n es más culta, más tecnificada ¿no? fTécnico de empresa fabri
camc CJ. 

Los técnicos de las cooperativas son también testigos privilegia
dos de las prácticas de los agricultores en la manipulación de plagui
cidas y coinciden en que el uso de equipos de protección individual 
es muy escaso entre los agricultores. Aunque no lo consideran dentro 
de sus funciones, aseguran que intentan advertirles de la necesidad de 
protegerse, aunque sea poco, pero tienen la impresión de que sus 
consejos no tienen demasiado éxito.También apuntan algunos moti
\'OS que explican estos comportamientos, especialmente la incomo
didJd que, según ellos, supone llevar protecciones, sobre todo en ve
r:ino. 

El problema <>rave es este que ves aente que trata en camjseta, Y sin carera, Y 
. b ' ;:, 1 

sin casco, y rodo ... Se puede poner protección la gente joven, os qu_e se 
compran un casco y tal , y se tapan ... pero eso sólo lo harán en los tratanuen
ros de invierno, cuando no hace dem;isiado calor. Pero ahora cuando h311 de 
hacer un tratamiento en este tiempo, que hace un calor horroroso,ª 10 me

J_or los ves que ... a veces he visto gente con el casco puesto Y tratando en b_a
nador. Y dices "Bueno" ... 1 ... j Yo se lo digo ... pero no me hacen mngun 
caso ... Ya te digo, se compran la mascarilla, el casco, pero cuando hace ~:ilor ... 
Es porq . , . , 1 fi) º técnica aaronorna ue es mcomodo es muy 111comodo, c aro 1ana, ' ::> 
ATRJAj. ' 

Los ev d d . . . , bl. · cLiladas a la aaricul-..... pertas e a mmJstrac1on es pu 1cas v1n ' ' ::> • 
tura llla ·fi . . . , 1 , · os y vendedores n1 1estan la misma 1mpres1on que os tec111c . d 
antcrio ( . '. . t o-en demasia o a res sugieren que los ao-ncuJtores no se pro e~ b' , 
causa d 1 . o . 1es) y tam ien . '. e a mcomodidad de trabajar con proteccioi . 
co111c1d · ·, 1 11e1orado mu-
h en en que en los últimos años la s1tuac10n 1ª ~ :.i • 1 d e o Po . . . , bhcas v1ncu a as 

a 
1 

· r su parte, los expertos de las 111smuc1ones pu 
1 

h, .
1 0 

de 
a salud labora] se manifiestan muy preocupados por e ec_1, ni 

que la 1 0 a for111ac1on 
a i e 11ªYor parte de los ao-ricultores no tenga acces que su 

n1onna ·, ::> , expuestos, ya 
co d' . , cion sobre los riesgos a los que estan · • . Ello re-

n ic1on d 1 d . fi ra de Juego. e tmbnjadores a11tóno111os es eja ue e . 
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dunda en que sus prácticas se configuren de acuerdo a sus expe · . . . 1 nen-
c1as y percepciones part1cu ares. 

~s evide-nte que el ~so de pr~tecciones ?' de med_id:-is de este rjpo en Ja prác
tica comporta una 111comod1dad, tanta mcomod1dad que hay lugares en los 
que es prácticamente imposible llevarlas. En climas muy cálidos puede rr 
imposible utili zar est.1s m edidas. Estoy hablando de protecciones. Lo que 
pasa es que hay o tras medidas que no son proteccio nes estrictamence. Por 
eso lo que hay que hacer es mejorar las condiciones de trabajo [Técnico de 
administración pública de Salud Laboral , CNCT-INSHT]. 

Pero n o es esta la opinión de todos los expertos entrevistados, ya 
que h ay quien considera que es más que nada un~ cuestión_ ?e igno
rancia de los agricultores y que con una buena 111formac1 ~11 sob~e 
"buenas prácticas" la situación se resolvería. Aquí se nota la diferencia 
entre un discurso descriptivo y otro normativo. 

Respecto a las protecciones, la receptividad de los agricultores es de escepti-
ll 1 . , t . ·ea por wnorJn-cismo total. E os no creen en a pn.~venc1on, scguramen e s '· · · ~ ] [en 

cia lTécnico de administración pública de salud laboral , GSH-Aragon 
castellano en el o riginal]. 

6. Valoración de las normas de seguridad 

1 ici-. 1 . uso de P agu 
Como hemos apuntado anteriormente, e maneJ0 . Y . tituciona-

, . dac1ones ins 1 das esta reglamentado mediante unas recomen ti.tu)'en ¡¡s 
l . ·, u e con s d les d e seguridad y unas normas de ap 1cacwn q . 1en da as 

. d ias v1e1 
"buenas prácticas" al respecto. Este conjunto e norn ·ctilcura y en 

· i· d en aari es por las administraciones públicas especia iza as_ ::::> d . los envas. 
1 e queras e bh-salud, una síntesis de las cuales aparecen en as e 1 

1 son de o . 
de plaguicidas. Algunas tien e n carácter legal, por lo c~i~os de segur1-

gado cumplimiento (en esp ecial las referentes a los P ª 
dad y al manejo de envases vacíos) . 

a. Los agricultores 
0

r-
e Jas J1 al 

· d afirma gu u LIÍf ' 
La mayor parte de los agricultores entre~isra. ,ºs deberian S~::> l.1

1
,-

mas de seguridad y las condiciones de aplicaciondse der am1pfrr, ª 
pie de la letra. Es decir, presuponen que se han e Pº 
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ue a menudo ellos no las curnplan . Pero al mismo tiempo son muy 
¿onsciemes de las numerosas limitaciones y dificultades (a veces in
salrabks) con que se encuentran en la práctica para poder cumplirlas. 

y0 creo que se tendrían que cumplir más o menos. A rajatabla quizá no, pero 
ramos ... [ ... ] Es que ... lo que pasa es que son tareas que, a lo mejor estás sul
fawndo, que no tendrías que hacerlo porque hace un poco de viento, pero ... 
claro, te interesa acabar de sulfatar porgue has de regar, porgue si no riegas 
d~ pués ya no lo podrás hacer, y ... mira ... Yo a veces sé que sulfato en malas 
condiciones [Orto, agricultor, 60 años, nivel de instrucción bajo, no es socio 
Je cooperativa]. 

Con las normas de salud laboral pasa lo mismo, y los agricultores 
rienden a apuntar la poca operatividad de estas en la práctica. 

Lo que pasa es que sí que reconuendan en el curso [de aplicación de plagui
cidas] que Ueves una protección enorme: que te pongas la careta porque el 
polvo ... sobre todo el TMTD, es muy irritante, y guantes, a veces ... A veces sí 
Y a veces no.Allí sí que te lo dicen, que tienes que llevar ropa y todo, y que 
después te la tienes que cambiar, y que te tienes que lavar. Normalmen~e ... 
yo lavarme siempre lo hago. Pero ... la gente ... ¿si se te obstruye una boquill~, 
irás con los guantes a tocarla? Qué cojones ... O ·cosas así .. . Miras de se~uir 
todo lo que puedes.Ahora bien .. . todo lo que no es operativo, pues lo dejas, 
claro [Ramon, agricultor, 42 años, nivel de instrucción bajo, socio de una 
cooperativa]. 

En general, se aducen problemas operativos prácticos que dificul
tan el llevar las protecciones adecuadas y trabajar de manera respe
tuosa con el medio ambiente y con la salud. Pero también se I:ace 
refe~cncia a las dificultades derivadas de la peculiar situación s?cioe
conomica que vive el sector (con precios con tendencia a la ba.J<l de:
de_ hace años Y con la necesidad de hacer grandes inversiones econo-
nucas co fi . · ) n recuenc1a para permanecer en activo . 

lo de sulfata · . , [ ] L h ero porque es mi 
111 d. r, s1 pudiera no hacerlo ... no lo han a. . . . o ª:::> 

_e io de vida. Si no ... no puedo producir no podría producir melocotones 
n1 necta · . ' . . · , alto no es 
rniemb~nas, ~1. . . [César, agricultor, 40 años, mvel de mstruccion ' ' 

de ninguna cooperativa]. 

En est · ll a ·cultores que tien e sentido, resulta sigru· ficativo que ague os a:::>n . , 
en má · ·plotac1on mo-der · s opciones de futuro (quienes tienen una ex . 
n1zada , . , insisten en ar-

&uni Y mas grande de la media) son qmenes mas . te 
entar q 1 ¡ · ·, n se nenen qt ue as normas de seguridad y de ap 1cac10 

---, 
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cumplir rncstc lo q11<' rne.,·re, ya que es un:i c u estión d , 
. • · e rcspo11sabilid id 

prc~{esiv11al. E11 ge11eral, parec e que los ao-ricultores e adh' _, ' 
l 1 . d . - . ;:, e !eren a un 

rnoc e o pro u ct1vo muy detcrmmado rcprese11t·1do por , . 
• • • • . , e Ll nas pr,1ct1-

cas recomendadas y p10111oc1onadas por e l sector a1~ 1-01· 11 d · 1 . . . · ' ;:, ustn a y 

avalad:is por las 111 st_1Cu~1one_s estatales, y las asume n como parte de b 
defensa de sus propias 1de11t1dades profesionales. 

b. Los expertos 

Ni los fabricantes ni los distribuidores locales lllanifiest:in ninguna 
duda respecto a la idoneidad de las norrnas d e seguridad y de aplica
c ión de plaguicid:is. El argumento principal qu e utilizan para justifi
carlo es que no se las i11ventan ellos, sin o que responden a las exigen
cias de las autoridades estatales d e turno. E incluso recuerdan qut' el 
usuario final d el produc to, e n el m omento qu e lo compra, ya asume 

la responsabilidad d e cumplir aquellas normas. 
S. b \ ' · ' · t n chro hasci 111 em argo, o s tecrncos :igronomos ya no t1ene n a ' . . ,. 
, d l. 1 , . 11 nns )' Jusnh-que punto se pue en cump 1r en a practica ague as 11or · 

. · ·] econo-
can que los agnculrores las vuln eren con frecuencia. !ne us~ r . _ 

b e . 1 eten 111fracc10 cen que sa en penectamente que los agncu tores com .fi -¡ 
- . d . n di Cl t'S-

nes, pero t1end~n a considerar que las :-ilterna t1vas e uso so . , _ ro-
,., 1 , · bl l orQ'dnizac1on P 1a y como apunta un tecrnco respon sa e e e una ::::>' 

fesional agraria: 

uc·d~n 
E d 

. . , . 1 . t icciones se p . i 
s como to o, mua. al pie de b letra no se s1 as ms n asa 3 10· 

l. E .bl . , . , do Pero eso P· , 1 cump 1r .. . ¿ -s pos1 e? S1. pero a veces es muy incorno · 1 e daiJo. o 
d 1 · 1 1 · · , ) cosa re 1ac ·' os os mve es, as cosas cond1anas, ru sabes que a guna , , ido v ... por 
sabes pero continúas haci¿ndolo. ¡)orque es más Gcil Y rnas fcrap 1~ciÓn Y 5' 

·' y orn" ( 
lo que sea. Supongo que es corno todo. Si hay informacion , lo sabes qu 
va insistiendo y se va recordando ... pues también ... Porque t~I ya s prisa Y p3• 
· :> p eces oene ¡ co· nenes que pasar por el paso de peatones ¿no. ero a v . , . ·ón con e ,, 

sas por otro lado, o ... Quiero decir ... cuando haces una infr.icbcis que Jo esrx 
h , · a lo sa e · ul'I· c e, aunque sea sencilla y no corras ningun n esgo, Y . ¡ 3 .,ranª· 

1 · d · · , rofes1ona ::. 1ac1en o mal, y lo haces [Técnico de orgamzac1on P _ 1 
. rioJJª11 ª co cues ¿'6-

Los expertos de administraciones públicas rampo _ lan st1S e 
b. ' sena 

validez de las normas de seguridad, aunque cam ie n 
cit crónicos en la práctica. J(· 

, ue son a 1· 
d auridad SI q 11 f<3 

Desde el punto de vista preventivo. las normas e set> ·e adopt:l 
cuadas y suficientes, las que existe1~. Otra cosa son las que ~ 
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m~nt~. que en la m,1yoría de los ca os no son suflciemes. 1-- -1 De acuerdo 
con bs po~i bilid.1dc· técnicas prc::wntivas, los riesgos se minimizarían de una 
manera total. Pa arfan a unos niveles ele r iesgo muy inferiores !Técnico de 
J,lmini,1ración pública de s:ilud labor:il, CNCT-INSHT]. 

7. Valoraciones de los agricultores 
sobre el trabajo con plaguicidas 

Entrt' los agricultores entrevistados se d e tecta un discurso general ele 
rechazo al n·abajo con plaguicidas. Entre los argumentos más re itera
do para justificar este rechazo o cansan cio se pueden citar, además de 
lo dicho sobre los efectos sobre su salud, la excesiva dependencia que 
le generan y la concien cia de que hacen un uso excesivo de ellos. 

Por un lacio, se confirma que entre los agriculto res existe u na 
cierta percepción del riesgo de los plaguicidas, soterrada bajo el peso 
de la "obligatoriedad" de su uso. 

Yo, ir a sulfatar para otro ... yo no i1ía. Pienso que para perder la salud ... sólo 
se puede perder por uno mismo, no por otro. Y pienso que los sulfatos no 
1?n buenos, no puede pasar nada, pero puede pasar cualquier cosa. Es un 
nesgo [Sisco,A 1 l: V13J. 

Por otro lado, resulta evidente la sensación de dependencia (o fa l
ta ?e _autonomía) que tienen los agricultores en su trabajo con agro
quunicos, quienes se ven a sí mismos dentro de una espiral de la que 
no pueden salir y que les exige más y más inversiones Y recursos. 

Es que estás enganchado. Es que no riene senrido, hombre, no ves que nece
sitas nec · . . · que no aca-b ... esnas una tira de productos que es 1111pres10nante, por · ' 
esas: no aca_bas ... Y es muy dificil cambiar. .. Se tendría que hacer ... Hm~ib~e, 
~ la agricultura biológica, pero eso es muy complicado, es muy difí~il. 
a ora lo que sí que intento hacer es raciona lizar los tr:iram.ientos ~amon, 
gricuitor 42 • - . . , . · d cooperanva j. ' anos, mvel de 111strucc1on ba_¡o, socio e una 

rn· También se apuntan las exigencias del merwdo en el mancem-
iento de la rueda de dependencias. 

Yo, la forn h. . f: Ira sulfata r. Pero 
no PUed 1ª como lo quisiera hacer sería que no 1ciera ª ' . llev·is los 
Prod es hacerlo porque estamos en un mercado en el que sil no día si 

ucros ¡- . ·ales y 1oy en 
impios y majos y todo, pues no son co111erC1' · 
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rene 
no puedes vender la fruta no puedes hacer ningún dinero [Siseo · 

1 E? - · J d · ·' b · · d · • agncu tor 
J _ ;mos, rnve e 111strucc1o n a_¡o. socio e una cooperativa J. · 

En gen eral, los agricultores se muestran ple n am e nte conscicntt\ 
d el u so ex cesivo que h acen d e los plaguicidas, y esp eran que en algún 
momento se tendrá que cambiar el m o d elo d e lucha química comra 
las plagas. Algunos viven la situació n como realmente insostenible. lo 
cual parece gen e rarles una angustia importante a la ho ra de hacer su 
trabajo. 

Lo que me gustaría es no sulfatar tanto, si se pudiera, si pt'.diera_ ser ... Pero no 
sé cómo hacerlo. N o lo sé ... Se tendría que hacer algo mas racional, porque. 
vamos, estamos tirando una cantidad de mierda que .. . que ... no sé dónde irá 
a salir. r ... ] Se está .. . Esto tiene que llegar aJ final. Tendremos que lle¡pr a_ un 

1 d. "B ,, 1 , b l 1 e "no absorbo mas m1t'r-punto en e que se 1ga asta , e ar o o o que s a, , 
, .d d U ~rá porque lo e -da. Me paro·'. Es que yo estov conven c1 o e que esto e"' '• . 

, , , 1 d cada vez se quie-tamos haciendo todo mal. D espues ... la pehcu a esta e que _ . 'el de 
, R , · ]cor 4? anos, lll\ re la fruta más lustrosa y mas gorda ... l am on , agn cu , ~ 

instrucción bajo, socio de una cooperativa] . 

. . ] o entre los agn-
Esta concien cia d el uso excesivo apare~e _m e us d l . aariculnira 

cultores más partidarios del uso d e agrogumucos Y e ª 0 

producrivista. 

' ·uscos [ ... JA · . 1 · duetos mas j ·. d A nadie le gusta tener que sulfatar. Tiram os os pro 
0105 

bac1en ° 
, l ' . y lo que esca ho m1 me parece que entre el producto eco og1co d J·uaar mue · 

· d. ue se pue e .,. · i·dades ahora tiene que haber un maroen mterme 10, q las besaa • 0 
h , falta hacer · ruc-Hay un margen intermedio en el que no an a _ nivel de 111sr 

, . . Jtor 32 anos, que se estan haciendo ahora ... IJaume, agn cu • 
ción bajo, no es socio de cooperativa]. 

8. Conclusiones ·cul-
, Jos agri -

· d ]orar corno · de pla 
Con esta investigación hemos pre tend1 ° expd el rnaneJ0 

1
·cul-

. · esga os en 1 aur tores justifican sus comportamientos arn . fi ar que os " uedc 
guicidas. Los datos disponibles nos p e.rnute?, ª rrnplaguicidas P

5 
ar:t' 

· 1on a ·one 17 tores son conscientes de que la exposic de intoxicact N o 
0
bS' 

generar graves daños a su salud (conocen cas~s s de eUo)· ep¡de-
. · · ·as dire cta fía 1 ves y en ocasiones han terudo exp en enci 

1 
bib]iog ra arect!1 

tante, ciertos síntomas inespecífico s leves qu_e ª icación n° P 
miológica recoge como indicadores claros d e rntoX 
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· terprerados como tales por los propios agricultores y los padecen 
ier lll b . 1 . . d s El h 
· 10 al<ro "normal" del tra ªJº con p agu1c1 as . echo de que re-con ::::i • • 

·onozcJn como daños a la salud aquel_Ios que les 1mp1de~1 seg~1ir tra-
b ·Judo (intoxicaciones agudas, alergias, etc.), pero no 1dent1 fi guen 
~110 tales los numerosos síntomas de intoxicación, lleva a sugerir la 
~rcsencia de una de las variables clásicas que influyen e~ la percepción 
dd riesao: la inmediatez o demora de sus efectos (F1schhoff et al., 
1978).Así. el hecho de que los efect~s. de la con_tan:i~ación apare~~an 
diferidos en el á empo o sean poco vISJbles al pnnc1p10 puede fac1htar 
la subestimación del r iesgo en tre esta población. 

Los agricultores reconocen que no acostumb~an ª . usar todas las 
protecciones individuales q ue de.herían, lo ~ua l m: plica que sa~en 
quedeberian protegerse más, po r lo q_ue, a. d1 ~er~nCJa de lo su gen do 
por buena parte de la bibliografia ep1dem1olog1ca sobre el te;na, la 
adopción de estos comportam ientos arriesgados no se trata sol~ de 
un problema de falta de información. Entre los argumentos para JUS
rificar su falta de protección destaca la g ran incomodidad que le_s su
pone trabajar con proteccio nes, llevándoles a generar nuev~s situa
ciones de riesgo. Por e iem plo, las gafas p rotectoras (o viseras o 

J 1 · · ' n . 1 a su pamallas) se suelen mojar o empañar y reducen a v1s10n ''º cua 
rez puede convertirse en un riesao importante cuando se conduce 
un tractor); los cascos y los trajes fi11permeables son muy dificiles_ de 
Uevar en ambientes calurosos (el.los mism os dicen que no hay gmen 
res~ca el calor, algo reconocido también por los expertos), p~r lo gue 

. ' ' co en el su uso puede consátuir otro fac tor de n esgo de estres termi 
desarrollo de estas tareas. 

O d e se esfuerzan por tra paradoja a resaltar es que, a pesar e qu . 
de · d eaundad no se mostrar que las normas y recomendaciones e s o 
Pued · · , · 1 · lto res (todos) ma-. en cumplir siempre en la practica, os agn cu . 
n1f¡ . te se 111uest1 an . estan que las consideran correctas y, cunosamen '_ 
d1spu .1.d d Jos danos que pu-. estos a asuntir toda la responsab1 1 a por . . , 
diera . . , 9 E contrad1cc1011 se 11 ocurri r a causa de su transgres1on · sta 

' Es . . d a considerar la rareJ 
de ¡ 1. ta circunstancia hace que enrre los agricul tores s~ t1en ª b ,¡

0 
(qu izá ello 

P 1car pi · · · · f: as de su rra a., 
Influ , agu1c1das como una de las más msans acton . . b f: miliar). En re-

)a en el h 1 . , 
0 1111em ro a _ 

hcio' ec 10 de que no la deleguen en nrngun orr . d Gran 13recana 
n con · ·d caliza o en O«it 198 esto, un estudio sobre el uso de plagu1c1 as r : eraran de mane-
. 3) ap . . !oraciones con d 1 

ri es"bl u nea que los agricultores que en sus exp . s se ocupen e a 
"' e a tr b · d sros qlllene ;P~ca · ª ªJª ores asalariados procuran que sean e r1on d 1 . , 

1 u e P aguicidas. , . 
5 0 

de poblac1on 
, riay que h . ' de v1cama fi 

<iect.ida acer notar que, a diferencia de la mayona _ los roductos 1tosa-
Por la contaminación química indusrrial, en el caso de p 
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puede explicar si tene m os en cu enta qu ~ lo -· 1 .d . . e s ag11cu tores h 
tTu1 o sus 1de nt1dadcs sociales (" profesio nale ") d an cons-
. d. · d l s e acuerdo co 1 m 1cac1o nL'S e os expertos que h:rn dise i1 ado 11 · 

11 a.s 
E - . -· l ~ - aqu e as norm sto co111c1c e con lo resenado en un estudio rea11· d . as. 
( 1997) b -, ¡ · . · . , < za 0 poi Lock1t so · 1 t a 1111po1 tanc1a de la promoc1o n de las b ~ - · · .. · . , 1 . , . . e ue1us pracncas 
ag1a11as en a configurac1on de las 1dent1dades de los a~ .·. 1 

1. . < :::.I 1cu rores aus-
tra 1a1_1os. En este sennd~, se podría d ecir g ue los agricultores han 
asumid~ el rol de p_rofes10 11ales_de la a~ri cultura, que trabajan para 
un m e1cado y que incorporan 111novac1o n es tecnológicas consran
tes y que han hecho de la adhesió n a las b11 f1ias prácticas (diseiiadas 
P?r las empresas del sistem a agroindustr ial y p ro111 ovidas por orga
rnsmos estatales) una forma de conseo-uir sco11ridad en un enromo ::::> ó 

cada vez m ás imprevisible y cam b iante. Po r eso los agricultow se 
muestran de acu erdo con aquellas no rmas y recom endaciones que 
constituyen las buenas prácticas, aunque sean conscientes de que son 
difíciles de llevar a la prácti ca, y apelan continuam ente a la nece~i
dad de ser más " profesionales"' para po der mostrarse coherentes dis
cursivamente (un discurso que también aparece reite radan~ent~ en~ 
tre los expertos de las empresas agrog uímicas y de las insnwcion,ó 
estatales). Pero hav gue advertir también que, a pesar su adhesion 
' · h · 1 · • i · 1 a riculrore1 tacJta ac1a e sistema de normas y valo res oescnto, osªº 

. d . , l· ·a111enre su entrt:VISta O S muestran SU preocupac1o n y expresan C cH · 

deseo de trabajar de o tra manera (entre otras cosas, tienden ª co~idsi
d · · ) E te sentI 0

· erar que hacen un uso excesivo de los plagu1c1das · 11 es d U( 

desde nuestro punto de vista resulta muy re levante el hecho ~ ~as 
1 , . pJaau1c1 
a gran mayona de los técnicos gue les e mpujan a us_ar ~ ciru-
( d , cas e 1ns 
tanto e cooperativas como de empresas agroqu 1rn1 cener _. . . . . parece 

c1ones_ estatales vmculadas con la agnCLiltu~·a) ta 111p~co5 laguicida~· 
demasiado claros los potenciales dai1os derivados de: Jo ~ Jos a"w 
Ello supone una fuerte constricció n a las posibilidades e dría de:-

¡ d . ~llo supon d cu tores e expresar sus quejas al respecto, ya que e: . laciófl e 
safiar al conocimiento experto del cual dependen·. La (~e dan1en
dependencia tan acusada hacia esta forma de trabaj ar u~aJisra) Y 

d 1 b , . . 1 · nsiva capi as ta a en as 11c11as practicas de la agn cu tura 111te . aaenC1 
h · 1 · · · ( ·nduscna Y :7 ºb'f' ac1a as msntuc1ones que la promueven ag ro i can b1 e 

1 ) h . . ermanez estaca es ace que las respuestas hacia el n esgo P 

~ -. - .-----.-----------------f,-t-ados por Jo :iciÓ'' ) 
mtanos son los mismos agricultores quienes parecen m :Js a ec • d Ja m::ner: . if.1' 

1 d 1 · · • · sables e ' " e lo> .. sa u , a nempo que son cambien considerados los respon · . . rece qu , · 1, · 
· ' d d. 1 · k (1 99? p 38). P'1 ,,cnJI gemon e 1c 10 nesgo.Tal y como observaba Bec - · · . dor Y ' 

bajadores agrícolas tienen al mismo tiempo el estatus de "perpetra 
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d . 1" Probablemente. por dio no St' obsc'n·.1 una m;1yor oposi-
113 J~ . . l . 1 . d 1 1 . . 1 .. ,11rre los ·1an cultorc: 1ac1a os n e ·gos e os p agu1c1t as . 
t1011 t • :::> • , 

Ül' codo dio se deduce que para enconrrar una soluc1on a esta pro-
bkmárica no basta con ofi-ecer más y mejor información a los agricul
iorruunque ello sea sin duda indispensable, sino que es necesario re
plamear y modificar ciertos aspect~s e rrucrurales d~~ modelo agrario 
pid ominanre. 1 o obstante, la creciente concemrac1on de recursos (y 
Je poder) en un número cada vez menor de grandes empresas agroin
t!u;rriales (rransnacionales) en los últimos tiempos (sobre todo a raíz de 
b rcrolución biorecnológica) probablemente dificulta avanzar en di
cho replameamiemo. Mientras ca nro. desde cierras instituciones públi
l.15 internacionales (como la o.vis. la FAO, la OIT o el PNUMA) se inten
Llll promo\·er politicas encaminadas a reducir el uso de agroquímicos y 
a r(disrribuir los recursos agrarios. La salud de los agricultores puede 
dependa de córpo evolucione este juego de fuerzas, en el cual no se 
puedr descartar la fürura presencia de orros acrores, como los consumi
dorr· o cienos movimientos ciudadanos. Ciertamente, quienes pare
cen con menor capacidad de presión son los propios agricultores. 
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Resumen. «La exposición laboral a ¡Jcsticidas en 1 · 
U 

a agricultura 
. n caso de aparente subestiniación del riesgo» · 

E11 este articulo se- presentan los resultados d(• un estudio CLi·l·t·r· . ¡ 1 . . . , .. 1 " l\ o so )ft' os 
co~nportam1entos ar n esg:i?os q u e un:i muestr:i de agric ulto rt·s pont' en 
pract1Ca e11 el uso de plagrnc~da . Para ello hemos indag:ido en los conoci-
11ue11tos_ que los agnculto res nene11 sobre los r iesgos ele los plaguicida~. L·n sus 
p~·rcepoones sobre las m edidas de protección (individuales) y en sus \".llora
cione sobn.· la confianza que k·s men~cen las normas y n::comenclacione~ ele 
seguridad in tinteio nales. Todo dlo lo hemos contrast~ido con b \·isión qu<' 
tienen sobre t'SOS mismos tt'mas di\·t'rsos expL·rto · e n plaguicidas. muchos d,· 
los cuales les asesoran sobre su uso. Los resultados nos muestran que los agri
culto rt's parecen conocer va rios d,· los r iesgos de l o~ plaguic ida .. p,·ro no ru
dos, rosa que curiosamente también sucede ,·mre los expertos emrevist.1dos. 
El estudio muestra que. m ás alb de b m era falta de información, existe una 
serie de variables contt'xruales e insrin1 cio nales (con10 su dependencia de los 
agroquímicos o la inadecuació n de las p roteccio nes personales a la realid.1d 
de su trabajo) que influyen t'n el mantenimiento de aqudlos acros arri<·~g.1clo · 
en el trabajo y en t'I ocultam.iento de sus respue~t:is al riL'sgo de los pesnncbs 

Abstract. «Labo11r e.xpos11re to pesticides i11 agric11/t11re. A11 appareur 
case ofrisk 1111deresti111atio11» . . .1 .. JI ' 

T1 
. . I I ¡ · · / . · 1· b J . - 11" pe•1101 r•. e 11s r1r11c e s 1ows a q11r1 11,11111c .<1111 )' 011 /r1r111er ns.: e 1r1111011r 11>

1 
,, • • / • 

· d ¡ r. • · · ·d · 1 ¡ . · . r Jfio11< r1b"11r r H me 11> scarc 1 1/Jc 
1

r1 r111cr s /.:11<)11'/cdec 11/>,n11 pc.<r1n e ns.:s. 1 n 11 perc l · / . 
. · • . . b ¡ · . · 1 · 1r1l <r1fcr¡1 "' e.•. 

pcrso11al pro1c<11011 111ca.,;11rcs m1d 1/Jctr c11.-1/11a1w11s a ¡)I// r 1e 1wr1111 101 
.1. ···d ,. 

11
h k ,r . I al u ·e o pe<rlll ,,. 
e a.< ·cd thc.<e sa111e q11c.<ti1m.< rn a sa111ple <'!J c.-..perts <Jll agnw 111 ~ : •. tlic 

T1 I 11 U. b /ack 111 /.:11ow111~ 
ie rcrnil.< show 1/Ja1 {ar111cr; /..·11 0111 s1>111e 11isiblc u•a r 1 ~ eas 

111 ¡ ¡ . «mue 
· 1· I · · · · · / · / 1/ e ex¡1er1< ha< 

1 
ic · 111ca11111.!! o 111 1er sy111p1<n11s vf 11110.x1ra110111 1111 , CltrlOllS )~ 1 ·· - . . e cau-

1 
1. • • • ¡ I '· ,r · .r. nuaiw11 _,,n11 

ac.: 1'!} /.:i1 ,m1/edl/c. T11c swdy c"11c/11ds rlw11 bcyo111/ r 1c ac.: ºJ 11 !1º / ' . / · or rhc . . . . . ' d • l .r al/roe ic1111ca ·' . 
1ext11al mu/ 111sr11111w11al p,irrnblcs (as thc Jar111cr s epW( e11ce 0J • ¡ ¡/ieJ11r-. . . . .. ¡ · . ·) . f111e11<I' stn>11j! y 
111co1111e111e111 pcrs<>11al pmrcmo11s tv thetr 111or,.: rn111111<>11·' 

11! · if · ·ne< 
' . '· b . . . . b. . . . t I e ris/.: a pestm .. 

111ers ns.: e/11w1011r a11d (011mb111e 10 /11dc thctr v IJC<llOll> o 
1 1 

Trans or 
• ac1ones 

en la figt1ra de p ofes1onal 
a tr v' s del -e etra • 

Emilio Sáez Soro ::· 

l. Evolución del concepto de profesión 
a través de la economía informacional 

los profesionales han usado la información, el conocimiento de for
ma muy especial, buscando un refuerzo en su posición social, en su 
Citatus. Los profesionales no sólo han utilizado la información para 
construir sus propios sistemas de trabajo, sino que además han creado 
con ella los mecanismos para Limitar la entrada en sus colectivos Y 
para ofre.cer una imagen determinada ante la sociedad.Así, los rítulos, 
elconoc1miento que se deriva de su posesión o el de un ejercicio en el 
cual se prestan servicios en los que la profesionalidad «garanriza» la 
7nfidencialidad en el uso de información ajena, son algunos de los 
e_enientos por los que se crean procedimientos de refuerzo en el 
eje · · rc~cio de la profesión. 

Si usamos una formalización de la noción de profesional en-

l
co_ntranios algunos rasgos definitorios que nos han de facilitar su aná-
111s. 

1¡51!ª.b~jad~res con "ocupaciones laboraJes que aplican un cuerpo 
i-aJ 1atico de conocimientos a problemas muy relevantes para los 
r ores centrales de la sociedad" Esta visión se puede concretar con 
<sgos p · · rec1sos, como: 
~-~~~~~~~~~~~~~~~--:-.-
!:. rofcsor del D , · · 1 Audiovisual. 
"'<1llt.idd· . eparramemo de Filosofia Sociologia y ComuniCJCIOI • e 

e Cien · H ' · ·.J. dJ . ¡de C-1srellon. am-
pu¡ R.iu Se Clas umanas y Sociales de la Umwrs1ua aurn<= .. ' . 

, e, 12080 Castelló de la Plana. Correo electrónico: soro@fis.uJ1.es. 

'·~a de/ Trab · 
ll)o, nueva época, núm. 51. pri111avcr,1 di: 2004, PP· 6 1-82· 
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Utilización de capacidades basadas en e l cono · · 
. c11111emo teo· neo. -

Tienen una educación y formación en esas capac·d d 
. . 1 a es. 

Se garantiza la competencia d e estos individuos por 1 .• 
l. d os exa-mcnes re:t iza os. 

Se someten a un código de condu cta que garantiza su inte
gridad profesional. 
Realizan un servicio para el bien público. 
Existe una organización profesional que organiza a los miem
bros. 

De todos estos rasgos se extrae una preeminencia importante y 
generalizada en el conjunto d e la sociedad, que se concreta en lapo
sesión de un estatus social elevado. 

Siguiendo este criterio definitorio de los profesionales, podemos 
intentar observar cómo la dinámica del informacionalismo afecra. 
amplía, reduce o modifica los parámetros por los que definimos d 
"profesionalismo". Si concretamos lo expuesto anteriormente, pode
mos citar los siguientes términos para iniciar esa observación: cono
cimientos teóricos, certificados, comportamientos normativizados. 
servicio público, organización corporativa y estatus elevado. Estos 
términos, a su vez, están interrelacionados y tienen otras importantes 
implicaciones. 

Esta definición múltiple de profesionales se sitúa en un morne~
to previo al de la emeraencia del informacionaJismo. Y hemo~ e 

:::> • • • ue eLec-
tener en cuenta que esos rasO"OS son causa defimtona mas q c. 

L · · · d :::> • d d 1 a ido 1ra-to. a s1tuac1on e los profesionales en la soc1e a se 1 d 
d • claro e guan o a lo largo de cientos de años, con su referente mas . ¡ s 

·d 1 · c. 1ahzar 0 
part1 a en os primeros gremios medievales. Llegar a iorn ¿·-

. · · eder a 1 
cntenos reconocidos legalmente por la sociedad para acc _ 
h b . , • d. de co!11 

c os tra ªJOS, as1 como establecer internamente co igos cí-
. . . . tos espe 

portam1ento propios y toda una dotación de conocmuen has 
fi 1 d . . . 1 fr de mue tcos para e esarrollo de la actividad, ha sido e uto . 1 ca-

. . ar s1 as 
generaciones. En estos momentos es importante avenguc . alista 

· · · h • · c. 111ac1on ractenst1cas 111 erences al modo de produccion mior con-
van a suponer una modificación sustancial en esos aspectos ya 
solidados. 
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Modificaciones en la autonomía de los 2. 

~,'f&LUTf,:(5-E 
~<:.J ' 

;;;, ,, ( 

profesionales: conocimiento y co1nunicación 1 ~· f' • 
\~ \> • . . . 

."?-
. . . . 'f) 

La relación entre los profesionales y el sistema productivo ha sido un· ',' 1- 1 .-.-· 

diálogo c'll d gue los profesionales pudieron inicialmente mantener 
cien; c,1pacidad de control y de privilegios respecto al resto de los tra-
blj.idon:s. La figura de los profesionales permanece alejada de los pro-
cesos de disciplinamiento del fordismo. Ha sido siempre clara la difi-
atlrad de disciplinar a unos trabajadores que poseen sus conocimientos 
además de los derechos de acceder a ellos. Esta protección del conoci-
miemo se ligaba a su vez al poder del colectivo corporativo de profe-
~ionales en el conjunto de la sociedad. 

El colectivo de profesionales ha gozado de gran libertad para or
ganizar su actividad en la medida en que tenía un gran control sobre 
su acrivo principal: el conocimiento. Tanto el acceso a este conoci
miento como su manejo se desarrollaban a través de un control ex
haustivo desde los órganos reguladores de la profesión. Por otra parte, 
los profesionales desde su ejercicio y en el escenario que les marcaba 
su profesión concreta han tenido una gran libertad para definfr crite
rios Y procesos de trabajo. 

~ero esta dinámica se rompe con la transformación del profe_sio
nal liberal independiente en trabajadores por cuenta ajena sometidos 
ª u~a disciplina de trabajo impuesta sobre criterios sobre los que no 
se nene control. Esta tendencia es creciente en las últimas décadas 

1 
• 

Otro aspecto fundamental vinculado a la evolución del control de 
los profesionales en su labor es el de las modificaciones que se han 
prod~cido entre ellos y sus empleadores y/o clientes.Todo lo que está 
~el_acionado con la comunicación con los profesionales está rodeado ~e 
0~ componentes asociados a su estatus de partida. Estos procedt
nuentos de relación se han debilitado con las últimas dinámicas de 
cornuni · · · al E cacion a través de tecnologías informac10n es. 
a ¡· n este conrexto la inserción del teletrabajo y sus formas de control 
1PicacJas ªla comunicación con los teletrabajadores profesionales les 
IOlJlete a u d bl te induce a k d. . 11 o e control formal-informal. Este, por una par ' 
otra ¡IScipli~a "profesional" que deben a su empresa o clientes y, por 

' es obhga a dinámicas de trabajo no pactadas que se concretan con 

1 
~ Derber y s h . proletariado? 
Oderpr r . e wanz, REIS núm 59 "·Nuevos mandarines o nuevo 

01es1 ¡ ' · • ' ona en el trabajo», p. 58. 
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una p0rdida d e comro l rn el trabaj o. C uando los tcletrabaiad o r e 
· 1 t · d" , . :.i es pro1e-

s1o na es :1Caoan m111c rsos en estas m a m1c 1s el e xceso d e trab · 
1 • . • • , • • e ~o o e 

m cremento de b mte ns1dad del 1111s1110 o n pautas habituales. 
Así mism o. p o r los p roceso s d e d ig ita liz<lc ió n y comunicación 

d ' l d · ' · d fc · ' en r~ , as1 como ~or as . m a1111cas . ~ o r111ac1o n p e rman ente, el profe-
sio nal rcktrab ct}1do r pie rde tamb1e11 p arte del control sobre su cono
cimiento. La tendenc ia es que el con ocimie n to se va acumulando y 
controlando e n su gestión e n e l siste m a produc tivo. E n esa lógica la 
C:1pacicbd d e desarrollar un:i m ayor capacidad d e n egoci:1ció n del tc

letrabajador en su ento rno por los conocimie n tos adquiridos en ese 
trab~~jo es relativa. Al gesrio n arse el conocimie n to y fragm e ntarse por 
el istem a produc tivo y n o po r e l p rofesio n al, se va sepa rando el mi -
1110 de su produc to r, tal com o su cedió e n su m o m e n to con las habili
dades del trabaj ado r m anual con la div isió n d e l trabajo y d diseño de 
este füera del control d el trabajador. 

2.1. Telermbajo y disol11ció11 de las relacio11cs i1?fon11ales 
de orgm1iz ació11 del co11oci111ic11to rorpomtivo 
y el estatus de los prefcsio11ales 

La dispersión eno rme d e espccialidad e con sus respectivos conoci-
. j s Jos co-

mientos hace imposible gue nadie sea cap az de d o minar roe 0 .· ·te 
. . . d . ·d · j E te h echo pe 1 n11 noc11111entos e n cu alquie r ran1 0 e acnv1 <H.· s ¡· a 

l 1 b · que se rea ¡z,' 
cierto maracn d e libe rtad en el contro l e e tra a.JO 

t> 

aunque muy limitado en el conjunto glo bal. . d Jementos 
Una vez m ás, la capacidad de hacer valer este npo e e í.l de 

, . . , . , . e n la estructu 
dependera de la po 1c1o n estrateg1ca que se ocupe , e fo rzada 

. . , p ada se vera r 
poder de las organizac iones. La pos1c1o n ocu e • 1 ' como SLI 

· · l J profes1o na , ª51 
por la especificidad d e los conocumentos e e d or<'.Ta niza-
situación estratéo-ica en las .relaciones interpe rsonales e su 0 

t> ' 

ción y/ o pr~~esión . . . .' su osición esrra t~-
La poses1on d e un conoc11111enro esp ecifico Y ~ . d e resistencia 

o-ica en la red o m a nizativa son d e momento las dos v ias cesio na.Jes. 
º º 1 b aºad o res pro tc d s 
en sus estatus m ás importantes d e los te e rra 'P -~ 2 bien sitUª 0 

En las declaraciones d e los sig uientes trabaj ad o r es 
1 

claridad la 
. . e obser va coi en la estructura orgamzanva d e su empresa, s ~ 

-~~~~~~~_:_~~~~~~~~~~~-;-~-:;::;;-;d · de lo> . E l e ·krrab3JO , i-. d ar:i h Cl!SIS « - i.; •¡roCL 
! Enrrevistas realizadas en el trabaj o e cam po P '. • cribe d presence ' ,lló11· 
fi . 1 1 ºbiJ º . , d 1 f1 ºbTd.ad» de quien sus 1 d Casrc procSJonaes. La!exi 1zac1o n e a . exi 11 ' . ·d dJiun1e e 

lo, tesis defi:ndicl.1 d 19 de septiembre de 2003 en la Umverst ª · 
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t.111Cia de las relacio nes in tcrper ·onales vinculadas a la transmi-
m1por . . · · d · · , d · .. de conoci r111ento. En pr 111c1p10, a optan una pos1c1on e rcs1s-
qon 1 1 1 b · · d d b · ¡ · :, ,1.1 1:t medida en a que e te erra ªJº t1en e a e 1 ttar esos (t'lhl" l • 

FrtKt' º'· 
Yo m·o que la tecnología .es bueno que nos esté da1:do facil idades para no 
t~na tJmpoco dependencia absoluta del contacto fis1co, de tener que verlos 
¡i;icamt'nte, porque es malo. pero tampoco nos vayamos al o tro extremo de 
dt(ir podt'mos prescindir totalmente ~el contacto fisico, yo creo que se~J 
un malo como lo primero f C. B. I ngen1ero. Departamento de Ventas. Mult1-
nmonal informárica. 39 ai'ios. Barcelona. Supervisor de teletrabajadores·¡. 

En rnnbio. si estás en la oficina con la gente a la vista, las ideas se potencian 
mucho mejor, las ideas se le ocurren a la gen te mucho mejor y la creatividad 
<nfupm. en cambio si estás dispersado en diversos sitios todo eso se pierde. 
Eso es un poco el aspecto negativo del teletrabajo. [ ... ¡ Pero si estás trabajan
UO (n una cosa que reriene más personas, que hay que inventar algo, que son 
trabJjos siempre dife rentes uno del anterior, que involucra muchas variables 
qu( no controlas, si hay un grupo de gente reunido hablando es mucho me
JOr,o por lo menos que está en el mismo edificio y puedes recurrir a él. En
:onc.es ese ripo de sinergia se pierde con el teletrabajo LJ. G. I:1geniero. 
)] anos.Deparramento téc1ü co. Multinacional informática.Valenc1aJ. 

. Parece claro que el compro núso gue requiere la creatividad y el 
mrercambio de ideas en profundidad no cabe en escenarios vi rtuales. 
Se exi ' d · · d · ge un vmculo presencial de compromiso para e termma as ta-
r~ en las cuales los intercambios de conocimiento van más allá de lo 
formal. 

En e ' f · · 1 l • d Stas u timas declaraciones, se concen tran todos os e ementos 
feeval~r para el profesional: Ja relació n corporativa e n el cen tro de re-

lrenna Y con un intercam b io d e conoci m ientos exclusivos. Esos 
e ement d · · · 1 . os son eb1lttados como m uestran tener clara co nstancia os 
en1rev1srad , 

os, por el teletrabaj o. 

2·2. Prod ·' ,r, · I ucoon, gestión y control del conocimiento pr0eswna 
e11 el teletrabajo 

El teietrab . . . 
rnient a_¡o contribuye a hacer crecer ese control sobre el conoci-
11Peq0 profesional. Hasta ahora se ve cómo d icho control se traslada a 

. os relacio d · · ' ue ade-lllá.lse ¡ na os con el desempeño laboral. La cuestlon q . 
p antea es que dicho control también se ej erce sobre la maten a 
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prima .Y producto final de .1.:'st e tipo de rra~aj'?s: el conocimiento. El 
conocmnento de lo profesionales, d conocmnento profesional , , 1 . . E .. . ,no 1.:s 
so o conoc11mento a secas. se co11oc u111ento está sujeto a dinámica 
de apropiación e intercambio que e vincuhm a prácticas corporativas. 
que en su forma tienen muchos a11os de tradición. 

Aparentem ente n:ida tendría que modificar el u so de ese conoci
miento profrsion:il en las prácticas d e teletrab:ijo. El tcletrabajador 
usa su s conocimientos para desarrollar su activ idad y es recompen
sando por ello. ¿En qué medida dicho conocimjemo se ve afectado 
en ese proceso? la esencia de dicho conocimiento 11 0 se ve funda
mentalmente alterada. Sí que lo es el control del tel e trabajador sobre 
el mismo. Las formas d e trabajo han hecho que e n los procedimien
tos y las formas de compartirlo y suministrarlo, así colllo e n su actua
lización, se haga m ás dependiente de lo que lo era en las formas pre-
senciales de trab<Do. 

1 El conocimiento es el activo princ ipal con el que operan los te e-
b . d e . 1 D. h 1 q L1 ~ P 'lrtC en aran tra aja ores protes1ona es. 1c o e emento, aun . i.:: ' . ::> • 

. , ti · h te ·ndo el profes1on,1l. 
Proporc1on de los procesos ormanvos que a 1 . . 

1 1 - de la ·~cuv1-
también está vinculado al aprendizaje e n e e esempeno ' ' 1 . . fc . 1 ~s en red son os 
dad específica. El trabajo y las relaciones pro es1ona i.:: • , su 

d . · ·, d 1 · baio se apropio en componentes que. al io-ual que la 1vis1on e ti a 'J ' _ 
. '? . ¡ . . ales van apro 

momento de b s habilidades de Jos t rabay1c 01 es m an u ' 
piándose de los conocimientos de los profesionales. 

1 
b ~ el co-

.d el contro so re Lo que de entrada resulta evi ente es que c. :i. <Yene-
d . 1 ·do de una ionnL o nacimiento en el sistema pro ucn\ o 1a creci . e de la 

11 P roceso v1en 
ral. El principal impulso para desarro ar este . 

11 
control 

. , fl . ºbl ue requieren u . mano de las formas de producc1on exi es q . roducnvos. 
. . . d d , nero de facto1es p i 1 preciso y smcromza o e un gran nu1 d ctividac 1u-

h s sectores e a Con el desarrollo de las TIC a otros mue o . . san a incor-
1 1 propios P•1 J mana, casi todos los conocimientos que e soi . de reutilizar e 

, · d 1 d 1 ·s11os Se rrata c:ir pararse a una loo-ica e conrro e os mi 1 · incrernen ' 
conocimiento d~ forma más eficaz y eficiente d e c~ra ~er proceso d~ 
la productividad y sobre todo la rentabilidad de cua 9~1. en to que esta 

·1· ·, 1 b 1 del conoc11111 e 11a-trabajo. Se asiste a una mov1 izacion g o ª. . l ctivo in1on 
en la propia lógica del crecimiento del sistema P1 oc u 

d 1 · :; est: 
cional y que es a su vez soporte e mismo · 

1 
, dida que 

· · ste en a me; · on-
El control del conocimiento siempre e"? 

1 
bl de que ese c 

· , Aqui se 1a a es un componente para su generac1on. 
Oded11d 

¡ / . ¡_,1 s 
, , . iedad y (11/tura. Vo . 

3 Casrells, M., La era de la i1ifor111acio11. Eco110111rn, ~oc 
red,Alianza Editorial, 1997, p. 122. 
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1 d,1 a Ja lógica del sistema productivo y alguien lo pierde o 
rrol ~e rras a ' ' , . . 

·. ,, ~u poder sobre el. Evidentemente quien puede perder ese 
J1;n11nu)c - · · · 1 fi · al · · · 1¡~n lo detenta en un prmc1p10: os pro es1on, es que ong1-
~a es ,qlto ·idquieren en una fase de aprendizaje y refuerzan su apro-
OJJillrntc ' . . . . . 
. :· e 1 dinámicas de 111tercamb10 corporativo y negocian su pos1-

puuon 1 . 1 . d . . , d 
·ión de mercado, en gran m~d1d~ por a acr~ 1tac1on .e poseer 
rrh s conocimientos. Pero mas a11a de la capacidad negociadora de 

• ¡1: ~fesionales en cuestiones de posición de mercado, es necesario 
c~i~iderar el comrol de los m.ismos en el desempeño de su actividad. 
En la medida en que los profesionales sean capaces de gestionar su 
conocimiento sin perder el privilegio del acceso al origen, a la for-

1 mulación del mismo, mantienen su capacidad negociadora respecto 
1 ~ uso dd mismo. En el momento en que esa apropiación de la ges-

1 
rión se debilita, todo cambia. 

La idea que e>..-pondré es que el teletrabajo transfiere esa capacidad 

1 

de control del conocimiento al sistema productivo y la reduce para 
loi telerrabajadores profesionales. 

Ya hemos visto cómo los productores del conocim.iento que tele
\ trabajan entran en un proceso de mayor disposición temporal a las 

necesidades del trabajo. Esa disposición no sólo se traslada a la perso
na, sino que también lo hace a sus medios, especialmente a su cono
amiento.A diferencia de otros momentos en los que el conocimien
to e5taba concentrado en la fio-ura del profesional y en sus materiales, 
docu~nenración , etc., ahora s; entra en la lógica de "soltar" la inf~r
macion en cuanto está mínimamente elaborada. La lógica de trabajar 
en red con una gran retroalimentación en los procesos intermedios 
ll~va ª ~ue la información, el conocimiento producido," corra" mu
~ 0 íllas. En estas circunstancias el conocimiento pierde gran parte 
e su referencia fisica personal y va enlazando una identificación 

11r~~1, despersonal.izada. Esta di~ámica, e~ todo caso, no refuerza la 
Po11c1on d ¡ 1 · ¡ 
P e te etrabajador en lo referente a su protagomsmo en e 
roceso prod . 

Si ad . uct1vo, ya que su presencia se diluye. _ . . . , 
de a· emas tenemos en cuenta la facilidad de copia y distnbucion 

icho cono · · , · , · Por una p11¡ 1 
c1m1enro, aun se agudiza mas este proceso. . ' 

e,e cono · · 1 d libe raen ci:ri-1ento se expande más y mejor; por otro a o, se . -
Per··,&ran medida de su autor haciendo incontrolable por este su dis-

11011 Est . , b . 
~ue 5 · . e tipo de dinámicas no son exclusiva del teletra ajo, ya 
1 e ext1end . . . . · · · to y 
Od~¡ ·b e a cualquier trabajo que d1g1taliza su conocmu en 

ri uye p 1 · b · ue al lllen05 1 
or a red. Se agudiza en el caso del teletra ªJº• Y~ q . 

en os tr b · d. t buir el 
1 

tonoci · ª ªJOS presenciales se puede optar por no 15 n 
rn1ento" , · d oco mas personal". En el teletrabajo, se t1en e a que P 

l 
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a poco todo llegul' a dig italiz::irsc, aunque en un primer 
· d · l d · d d · momento se tlen ::i ::i rnsta :ir me 1 :is e scgund:ld p:lra o-aranti zar c· 

d . ¡·d d l , . . º ierta confi-enc1a 1 ::i , etc. Pero a log1ca que se impo ne es que la red , 
·d l fi l ] d · d. · gane la part1 a y a ma . a ten enc1a a 1sp ersarsc d o m m e sobre cualquier 

otra. 

En algunas de las siguientes m ani festaciones los entrevistados 
nrncsrran cómo dominan las prácticas comunicativas masivas, genl'ra
lizadas en red, como una pauta habitual en el inte rcambio de infor
mación y conocimiento. 

Hay mucha gente que le gusta ponerle copia a todo el mundo para que codo 
el mundo se entere qué medallas me estoy poniendo !B. Supervisor,1 dr 
ventas. Multinacional pctroquímica. 30 aiios. Madrid l. 

El periodista, el diseñador, el técnico, el informático, y ahora qué se va a 11.1-
cer, se va a hacer esto; muy bien, nos vemos una vez, lo tenemos claro. par.i 
tal fecha todos enviamos esto por 1 nternet. todos nos lo miramos, todo '"1-
loramos el trabajo que ha hecho cada uno 1 C. P. Periodista. 30 ai1os. 13arc~
lona\. 

, . , . d . . d o po11•r.i ~u Vamos a hact'r un area de trabajo en comun en don e c.1 a un "' d~ 
· · 1. , al <l , t , c\it'nte a lo !:irgo Vl\lenc1as en este e tente y este · tanto e como va es e . . 1 · 1_ 

d \ , Mult111acion:i u todo el mundo LJ. S. lngenjero. Departamento e 1e11tas. · 
fonnática. 45 años. Barcelona\. 

· ·en to del pro-
No hay que pensar que la información, el conocnni d Internec 

fesional , va a dispersarse de forma indefinida por toda la r~ rivo 3b
(podria hacerlo). Más bien se trata de que el sistema pro u~ icorpo-

b d. 1 . . l l . d t . o autores, JI 1 sor e ic 10 conoc11111ento y o a ej a e su au 01 . . dividua, 
' d 1 ) ' · · ¡ 1 cimiento 111 · ran o o en una og1ca superior en a que e cono . teJ11ª 111-
. d 1 a ran sis o mcluso de grupo, es sólo una pequeña parte e ui .t:> como una 

terrelacionado. El conocimiento "sale" del te letraba_¡ador 
pieza de producción mas. . su conocí-

. El prof~sional a ~~avés del teletrabajo. ya no g~so~~ªronia y_ daC~ 
miento, su 111formac1on, como en otros tiempos, en . fc 111ac1on, e 

l. . bal t. La in or . ico con c 1entes, superiores, colegas, su ternos, e c. 1 conJU1 
• • t:> • d. con e o-conocmuento adoptan casi vida propia al fun Jrse . y sean 

. . , ·. na etc., de conocmuento de la corporacion , empresa, s1ste1 ' . , 
nimiza en él, tanto en las formas como en el fondo. . forn1ac10J1 

, d. ·b ye su 111 ecco Por otra parte el profesional no solo 1stn u di· ó resP l" 
b.' lo per o '' con muchísimo menos control sobre ella, tam ien . es co111 

1 ·b ""r 1 · ' d · e notificacion ' a que rec1 e. ianto a recepc1on e m1ormes, 

.i nnaciones en la figura del profesional ... 
Trons10 69 

. c.0rnnció11 alc:rnzan un carácter profundamente impersonal y 
~nu11 • . . . e 

I "' e<1ado. E ·w produce que el profesional reciba la mformación, el 
, 1 ,,r o . 

1
. fi . , 

. 'ociniienro perrn1enre para rea izar su unc1on, pero no pueda ni 
0~,isomo entrar en la má mínima lógica de negociación explícita o 

fi~plícica sobre lo que recibe, ni tenga intercambio comunicativo que 
it' ronnalice como tal. 

L.i idc'a que intento expresar es que el teletrab;~ador usa el co
nocimientO cada vez más ele una forma anónima, en la qu e su situa
ción sé diluye en un en torno de masivo y digital intercambio. La 
propicdJd, la legitimidad de la producción, del uso de ese conoci
mirnto. se identifica con más claridad en el sistema que su produc
cor y gestor. 

La transmisión del conocimiento profesional se ha relacionado 
con dt-cerminados estados de estatus social , imernos a la profesión y 
rnernos a ella. Dicha comunicación del conocimiento ha estado 
rincu!ada a una ritualización que le aporta la simbología del estatus 
en el '-!Uf' se inscribe la profesión que se basa en el lenguaje utilizado, 
los procedimientos de adquisición, seguimiento y transmisión del 
llllSlllO. 

En codo caso, la ritualización de la transmisión del conocimiento 
proíesional está vinculada de forma plena a la presencialidad. En el 
cdmabajo, todas ellas quedan fuera parcial o totalmente. 

3· Apropiación del conocimiento en la división 
social del teletrabajo 

la 1,ncorporación del teletrabajo a determinadas profesiones produce, 
se~n sean estas, una mayor integración del conocimiento en una di-
VJS1on del t b . . 1 

Exi . ,ra ~Jo mte ectual, digi talizado. . . 
· stiran diferencias en esa pérdida de control del conoc11111enro 

¡ora el gra?o de integración de la actividad en la lógica de red, Y en 
gu l 111ed1da e 1 · · , ¡ b · 

1 n a orga111zac1on para a que tra ap. . . 
1ern~al que :n su momento a través de la división ~el trab~jO, el sis
ránd plroducnvo absorbió las habilidades de los trabajadores mcorpo-

0 as en s l ' · · d d en el mo-l!Je u og1ca, reabsorbiendo cuaJqmer nove a . 
nto en el q , . d t oraamzados, Profe· ue se produc1a. Con los trabaja ores au 0 ::::.• 

1 sionales ¡ . . d' · 1to forma ~ ot 'te etrabajadores profe:;10nales, el proce 11111ei . , 
d ro, pero 1 1 . b propiandose el e . e resu tado final es que el sistema aca a ª . 0nocuni d . , d d. hos conoc1-enro e los misrnos. La desposes1on e ic 



70 
Emilio Sáez Soro 

miemos tiene una naturaleza distinta :i la que resultaba de 1 
1
. 

· ' d 1 d. · · ' i l b · l b ª ap 1ca-c1on e a I\ \S\On te tra ªJº a os o reros manuales El pr fi · . . . · o es1onal 
t~letrabapdor 110 los pierde <::n su ~1,10do operativo, se debilitan 

0 
los 

pierde. e~ _su modo de representac1011 de estatus, en su capacidad de 
negoc1ac1on. 

Se da una división en el uso del conocimiento, pero no en la me
dida de despojar de sentido los trabajos realizados o de que los cono
cimientos utilizados pierdan toda su coherencia como elementos de 
cierto sentido. En tanto que el conocimiento usado por los profesio
nales pierde coh erencia, unidad, por sí solo, pierde también valor 
como elemento insustituible en el proceso productivo. Si se desper
sonaliza el conocimiento, se desvincula la capacidad del profesional 
de condicionar a su favor el proceso en el que realiza su trabajo. 

Para los profesionales, la asalarización fue un prirner paso en b 
pérdida de estatus y en la incorporación de las dinámicas ~e explora
ción del sistema capitalista. El segundo paso, en el que se anade la de~
vinculación fisica e incorporación del conocimiento c~mo trab:1J0 

en un entorno que lo diluye, empuja la figura del profes1ona~ ª .la de 
· · d · , d d. ) o conocnmenro un obrero del conoc1m1ento. La pro ucc1on e 1c 1 · , . 

está cada vez más vinculada a procesos y menos a productos. La 10.~1-. . . ~ r l producc1on ca del sistema productivo de apropiarse de los mt:c 1os e e 
se visualiza con claridad en esta dinámica. , . . rsos 

· , · fc · 1 esran inme Los profesionales de la econom1a 111 orrnac1ona . , co-
. · · d ora::mizaCI011, SLI en estructuras producnvas en red. En ese tipo e. ::.• · d' ha Jó•ri-

nocimiento aplicado al trabajo se adapta necesanarnente ª ic 1 :ed 
. . 1 ·tenecen a a ca. Su conoc11mento se comparte con os q~e per . d crivos en 

productiva formando un ente único. En los sistemas pro u re por la 
d 1 . . . 1· d onsrantemen , re , e conocnn1ento necesita ser actua iza o c e E 1 ,cho rrae . . , . -so ste 1t: 

gran velocidad del cambio en el que se esta mmer · !l<l que ser 
. 1 . 1 . . . c.esionales ten;::i r consigo que e rec1c aje en conoc11111entos p1~0 11 d·ficil arroga 

constantemente actualizado. En esa dinámica res~lt~ 1 
walizarse Y 

una personalización a un conocimiento que no depd el ac ba,io a car-- e era ' 'J 
revisarse en una lógica de grupo para el desempeno 

1 
t abaiador se 

· · · del te e r 'J se go de la empresa contratante. El dmanc1am1ento . . criticar e 
incrementa cuando ni siquiera puede asistir, parocipar. 0 

proceso de desmenuzamiento y asimilación de su trabaJ0
· 

, rodoS Jos 
e salen ab1 1a es 

Pues con este programa he tenido tal error, entonces t .d .El proble!1 ó 

errores que han tenido compañeros tuyos, o si los ha ha~i 0
: 

11
ero· r:11ro!l~a~ 

cuando no empiezas a encontrar tú rn.ismo error Y eres e ~ru contacta. se~· 
hay soluciones. o te dicen pues esto ya está en tal laboratorio, 
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. r·he un arreolo del prognllla. Para mí el mayor capital intelecrual 
·ar.i un pl e • " . 
' - . t' LA EMPRESA son tod::is esas b:ises de daros LJ. A. Ingeniero. De-
qu( n~n iro r~cn ico. Empresa multinacional informática. 41 a11os. Valcnci:il. 
riu.u11e1 

El hc·cho de disponer de grandes bancos de información, ágiles 
• 1,~ de daros y muchas otras herramientas de documentación en red 
~acc· que el propio conocimiento quede minimizado, como una pie
u más de ese denso sistema de capas. Capas que se materializan no 
sólo como archivo histórico in formativo acumulado, sino también 
como e tratos segmentados en su acceso por posición en la e cala del 
poder de la organización. 

Cuanto más grande y densa sea la red de trabajo en la que se está 
mmmo. más dificil es defender la idea de un conocimiento de la 
profesión, contra la dinámica de que realmente el conocimiento que 
circula y que se adquiere es el conocim.iento de la corporación, de la 
empresa. 

Por otro lado, los trabajadores de la economía informacional en 
gener.tl y los teletrabajadores en particular tienen necesariamente un 
mediador tecnológico para gestionar su conocimiento. Dicho me
diador no sólo es un vehículo, sino que conforma esa gestión, esa 
~ransmisión del conocimiento. Así la tecnología se convierte en un 
~•nor de dependencia para el uso del conocimiento de los teletraba
Jidores en especial . 

d .E~ esta forma de trabajar el componente tecnológico limita por 
0

) v.ias el uso del conocim.iento con las mismas. Por un lado, es ne-
cesario don · 1 d d ·¡· 1 lmar e uso e dichas tecnologías para po er ub izar as 
correctame E d ad .... nte. so es algo que no se si túa en un punto concreto e 
rn quisicion de destrezas, ya que la actualización constante de las mis
s~~~pone estar permanentemente atento a las modificaciones., El 
lo . 0 elemento es el dise1io comunicativo de dichas tecnologias. 

s sistemas d . , . . , 11 h ernp e gest1on de la mforrnac1on que desarro an mue as 
resas están h h , · - . · ¡¿das d ec os sobre modelos en red pero con a reas Jerarqu1-

e acceso L 1 1 · · 1 capacidad · ~estructura de estatus empresaria se exp 1c1ta en a 
a su¡ r que se tiene en lleaar o no a todos esos niveles, en acceder n1orniac. , t> 1 
mismo 1011 Y en poder hacer que la información llegue a os s. 

Con estas d · · d 
marcos d me 1ac1ones el profesional teletrabajador aban ona sus 
represen~ ~~presentación propios y se introduce en un entorno .de 
elernent dcion totalmente sistémico y que le despoja de cualqm~r 
\· 

0 e reco · · b' d t1 01 de e . noc11niento personal en sus intercam 1os pro uc -onoc1111· . 1 . • 
iento. Por otra parte, la tecnología llega me uso ª 1111-
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ciar un proceso de sustitució n fo rmal de Ja fun ció d ¡ . . 
l 1 l · d ¡ n e conoc1mie 

to, en e cua e manejo e a h erramienta parece 11 0 . . , . n-
i 

. . e::.a1 a se1 mas 1111 
portante que e manCJO del conocimiento que la suste -

El diseilo de la forma ció n en e l trabaJ·O acentúantlaa. d. , . 
• .J . ' 's 111anllcas 

menc1onauas. Los sistemas de formación ti e11de11 .., J1-1cerse · .· . " ,· , . . . · " ' - 01nn1prc-
s~rnes_- v1.1 ~ual_es, ~1~111pre accesibles. La idea qu~ se extiende es que el 
tcl epiofesi_onal t1 e ~1 e que_ form arse en cu alquie r m om ento, de una 
~orma ~cx1ble Y_ abierta. Sm desaparecer la formación presencial, se va 
11~1po111en_do la idea de 9ue de la misma manera que el trabaj o es f.lc
x ible en nernpo y espacio, lo puede ser también la formación. Esa ad
quisición de conocimientos desvin culada de la dinámica presencial. 
d e la adquisición d e títulos, hace que e l proceso sea directamente 
fun cional p:ira la producción y prácticam ente nulo para el refuerzo 
de estatus del profesional dentro y fu era d e la organización. 

En conjunto, existe una tendencia en h1 forma de organizar el uso 
del conocimiento en la economía informacio nal que debilita la po i
ción de los profesionales. La lógica de apropiació n de los factores de 
producción por el sistema productivo se traslada al conocimiento c_on 
la m ediación de la tecnología y la organizació n en red. Los profesio
nales de la economía informacional m anej an íntegramente sus c_ono
cimiemos, sólo que el sistema despersonaliza su uso y reduce su 1~en
tificació11 con los mismos y con sus procesos ele interca~11~1 0 Y 
producción. En esa lógica, la noción de profesional del c~n~cuniento 
va virando provresivarnente haci;:i la de obrero del conocurnenco. , 

:::. . , e: . 1 ~ la econon11a 
La transformacion del papd de los protes1ona es en ' . , 0 

se da de forma paralela a la transformación del uso de la infonnacio15 cor -
en la misma. En la medida en que ese entorno sobr~ el q~e se dilu-
truían formas de trabajar y representarse se h ace m~: f]u~ o, s~a una 
yen también los referentes simbó licos d e protecc1on e ro 

clase. . . , 
11 

ue hace en-
Por eso, tal como describe Weber con la vmculac~o q d desarro-

c: . 1 l dos )meas e tre los estamentos y las clases pro1es1ona es, 1ay iJºd d 0 no en 
· · , ayor fac 1 ª ' llo de los profesionales que permmran una m ~ h ~ diraria, ;1s1 

· · denc1a c::re ¡ 
su control. Así, un modo de vida propio, una ten , íos para e 

. . , l d 1 ·buros necesar " )·1 
como una apropiac1on estamenta e os _arr~ desarrollar ' 
ejercicio de la profesión son eres líneas comc1denres ~n. , 0 por par-

. ·' (1 d. · ) d · il · por una asociacion cado apropiac1on 1ere 1tana e pnv egios , ~ ana ha es · 
ticulares cualificados" 4 . D e este modo, cuanto mas c:rc. ----

~d 1 ¡Q99922 .. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--:~--:--:;, . ¡~ee · 

1 • Econo1111ca. 
4 Webl!r, M ., Eco110111ía y sociedad, Fondo de C u wra 

p.246. 
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!J ocupación a las clases establecidas, mejor ha podido desarrollar los 
!Jl(<anismos de cierre. Por el comrario, cuando las profesiones han 
l"EJ<lo má próximas al ámbito productivo racional, menos han podi
Jo tbmollar reglas a su favo r qu e se apartasen de esa Jóo-ica. Así al
~unas profe iones rradi~ional es más apegadas a la burocr:cia del ~o
da (rt•g1scradores, noranos, etc.) han quedado a salvo de las dinámicas 
~~ t"omrol pr?duc~ivas, y o tr:is _más inm~rsas en esa lógica del trabajo 
tunnonal racionalista han perdido capacidad de maniobra para forta
kcer 1u posición. 

La evolución del sistema productivo ha ido minando de forma 
pro~resi\·a los privileg~~s de }as clases profesionales que chocaban con 
su logKa de acumulacion. Solo cuando esos privilegios podían refor
zar mo~~los d~ consumo y estan1s coheren tes con la lógica de Ja or
gamzmon soc1a~-productiva tenían una mayor pervivencia. 

Las corporao?nes que basan su actividad en actividades profesio
nales unen el capital y el conocimiento en un todo, donde la o-esrión 
de la empresa del estatus se desarrolla sobre criterios además de pro-
piedad d · t" ·· d d h · · . . ' .. · e an 1gue a y ab1lidad. Con el crecmuento de tamaiio y 
acnv1dad de la fi e: · l b . . s rmas pro1esiona es asadas en la producción de co-
nocurnento al i!hlal 1 . d . d . . . . , 

liz 
. , ' ::. que en a m ustna e la flex1bilizac1on y la exter-

na anon de p bº, 
il 

rocesos, tam 1en se van desarrollando mecanismos si-
m ares para co . 

L 
. . nsegu1r una mayor productividad de estas actividades. 

a ntual1za · ' · · · ¡ d 
g ~1011 1111cia e algunas profesiones, definida tanto para 
enerar mecams 1 . escacus h mos para e cierre como para establecer referentes de 

recono,se .ª tran~forrnado, pero permanece como m ecanismo para el 
cnniento mt . . una pro~ . , . erno Y externo de la misma. En la m edida en que 

coherenc~~i~n pierde esas seiias de identidad, se diluye también su 
nterna como grupo de poder. 

S. La" · 
virtualización" del estatus f4 • 1 en la eco , . pro es10na 

nonua 1nformacional 
El es••tu "' s pro~ · 
cack con una ~sion~~ es algo más que una cuestión simbólica identifi-
negocian su PS!t~~~Ion de poder. A través del nusrno los profesionales 
lllo Posible d o~icion de mercado, su capacidad para retener el máxi
~t.ltus, niayo: ª producc!ón de su trabajo. Cuanto más alto sea este 

1 
d Para renta~~rsu capacidad de negociación y por tanto su capaci

Os Profesionale 1 ~zar su t~abajo. Resulta evidente que la situación de 
5 ªcambiado mucho en las últimas décadas. 
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Las ocupaciones que m::intienen el estatus de antaño se han redu
cido considl'rabll'mentc y no han emergido nuevas que pudiesen 
sustituir esl' papel. Incluso podemos :-1firmar que alsrtmas de las nueva 
protesiones práctic::imente se han mimetizado en sus entornos pro
ductivos gener.mdo Ul1él invisibilidad de c:'ste tipo de trabajos. 

El estatus profesional se esrablece a través de un:.i serie de caracte
rísticas objetivas y subjetivas: situación en la j erarqu ía de poder en bs 
organizaciones, estatus de las personas con las que se relaciona en su 
labor, trascendencia de la labor realizJda , lugar donde desarrolla su ac
tividad, número y tipo de personas a su cargo, así como otras caracte
rísticas vinculadas a la peculiaridad de cada actividad. Estos paráme
tros t'volucionan constantemente y en su combinación marcan un 
claro punto de referencia de la profesión. . 

La situación de estatus en la que consiguen ubi carse los pro~es10-
nales solidifica su legitimidad. que se visualiza respecto a la sociedad 
en O'eneral y frente a si mismos. Dicha autovisualización se establece 
dt'sde criterios como la remuneración media, su posició n de 1_11erca
do (interna y externa. nivel de competencia entre los profesionales 
del mismo ramo, así como con otros ramos concmTentes) Y estatu~ 

· fi · · E ' 1 · · . 11 (·onstantement1:: soC1al de la pro es1on. sros parametros evo uc1011a · . 
y en su combinación marcan un claro punto de referencia de la pro-

fesión. . . . J ce a 
AJaunos factores a título individual contribuyen 1111cia men ' 

o · d d· pose-
configurar el papel estratégico del profesional en la soc1e ª ·d ·i·a 

~ . . fi . 1 l proce ene sión de títulos académicos, expent'nc1a pro es1ona • ª . i d de 
. , 1 . 1 . . 1 es la capac1c a social. el genero )' . a etma. Aunque e pnnc1pa e , 

5
,, 

· . · ~a· · adores que .... 
acumular saber en torno a unos procedumentos 1 C::o1~ 111 

5 
E capa-

. · tahsns sea sitúan más allá del control de los prop1etanos capi < • . os pro-
. . a los arup cidad permite una mavor libertad de mov11111entos 0 1 en-

, , . . eauen en e 
fesionales, en la medida del papel estrareg1co que JU :::> 

torno productivo en el que se desenvuelven. 
1 

sición de 
Una de las características que actualmente defin e ª po encuen-

. 1 , a de estos se ~ los profesionales en el mercado es que a mayon . pequeno 
· · siendo un · tra empleada por empresas u orga111zac10nes, . . -

0 
conso-

mmoncan grupo los que trabajan privadamente. Este grupo fc,sional en 
tuye la minoría privilegiada de referencia del grupo P~º ~o dentro 

· ' d J ector pnva extenso. Cuanto mayor sea la proporc1on e s . . 6 Hay que re-
de una profesión, tanto más de élite resulta ser la misma · 

~ DerberySchwartz,op. cit., p.63. . ? l67. 
6 Brint, S., •Profesiones y mercado•, REIS, num. 59, 199-, P· 
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sre respecto que alaunas profesiones tienen una dis-
nrr en cuenta a e . :::> l b d ) 
· .• _ 1 ·ai enorme (por ejemplo, os a oga os . ,rs1on sa an, . d . d . r• 1-,.1, d ps que esos colectivos se van re uc1en o progres1va-L.l rl'a 1ua ' • , 

h Jos arupos que mas hab1an despuntado por su proyec-
01en1e y asta o . 1 . 
.. ¡·b ¡tienen la tendencia de aglutmarse en empresas o co ect1-

,~vn I ~ra , . dil l . . d 1 
;u; de profesionales. En esta dinam1ca se uye a 1mportanc1a e 
~1Jrus personal del profesional. . 

Una de las cuestiones que ha aporrado mayor valor al trabajo de 
lo; profesionales privados es haber establecido ~na relación person:1l 
honfianza con sus clientes. Este elemento es importante en el ana
lli.i>de las ocupaciones profesionales en la economía informacional y 
en concreto con prácticas de teletrabajo. Parece evidente que el com
ponente presencial es insustituible en el desarrollo de actividades 
profesionales ya existentes pero susceptibles de ser teletrabajadas, por 
lo que sólo podrían desarrollarse en esa modalidad en la medida en 
que no se perdiese ese componente presencial con el cliente. En el 
ierreno de la ubicación del teletrabajador en la estructura del poder 
d_rlasorganizaciones productivas, este sigue teniendo referentes espa
o~es y localizados muy concretos. 
, Este supervisor de teletrabajadores se distingue de sus subordina
oos, fundamentalmente, en que tiene una mayor presencia para desa
'.'.°ll~r las relaciones sociales de un puesto de nivel superior. Esa pre
icncia en la relación marca la diferencia con sus subordinados. 

~~~~~aj?, no sé si decirte el 80, el 70 o el 90, pero yo diría entre un 70 Y 
ces h' nu_ tiempo al día lo dedico en reuniones con otras personas, enton
me ª 1des imposible sustituirlo por teletrabajo (C. B. Ingeniero. Departa-

nto eVentas M 1 . . S . 
detel b . · u tmac1ona1informática.39 años. Barcelona. uperv1sor 

etra a,¡ adores]. 

Asimismo 1 . d fi 
nidos y ' os espacios de relación quedan bien expresados y e -
dienten-. no caben dudas de qué es lo que toca en cada lugar, indepen-
~ •uente de q l . . 
es una cu . . ~e os entrevistados no profundicen en las razones. 
un sentid estio~ tajante en su vinculación la relación profesional en 

. o estnct 1 1. ' . . 
1Jlatr12 la a . . 0 se oca iza en los espacios físicos de la empresa 
e· ' ChVIdad prod · · · "bl al ·<J>resa co uctiva tiene otros espacios pos1 es, t como 

n total claridad el siguiente entrevistado. 
Pues . h s1 ayu 
qu. n programad . . . , 
-1' tenernos d or t1p1co de toda la vida, un chaval de estos Jovenes 

IO.o el coste q e programadores, es dificil que lo manden fuera porque ya 
ue supone el desplazamiento pues coges y lo contratas en el 
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dl•stino la persona . ¿no? N ormalmentt' L'S ª''Jl t, d , , · 
1 h . . · ::.~ e e llla<; n1ve a la , 

accr v1a_¡ar, la gente con menos preparación proo- d b •. . que sueb1 
1 1 · • ' ~r:i i nJ ores as1c3111 es coge en a Cllldad y ya l'St.1 [G. lno·eniero Dep"1·ta111"'nt . : ente. e 

· 1 · - • · ~ · " '" o tecn1co M 1 · n;iciona mtormattc:a. 29 aiios. Barcelona¡. · u ti-

Creo m5s en l'i contacto directo. sobre todo porque e11 t"'al·d d 1 
• t.:< 1 a nternec 

allnque se cre::m fo ros vntuaJes, cada uno puede sn de una p·11-re d. E - · · d · • t.: spana. 
y aunque a 1111 me pue a mteresar tener un cliente en La Coruña 0,ial · , 1 1·d d . . . . ' J' a. pt ro 
a rea 1 . a es que es d1fic1I que alguien te comrate sin haberte visto Ja cara, al 
menos pa~·a esta cosa J e publicación donde hay que discutir tanto. hay qut' 
estar ~01~trnuame,ntt' presentando aferras al cliente. que él te exponga su idea 
1 C. D1senador gra6co. 26 aiios. Autónomo.Valencia [. 

En o tro contexto, el anterio r d iseiiador g ráfico expresa la necesi
dad de desarrollar un com acro person:-il para las fases clave de su tra
baj o. D e o tra m anera. este teletrabaj ador tiene claro que no podría 
conseguir trabaj o. Ese hecho. com o él expresa, le aparta de la posibili
dad de acceder a mercados m ás glo bales. 

Desde ese punto d e vista, la pé rd ida de acceso al poder,_ o la 
consecución procrresiva de un m e no r acceso se concre ta en siwa-º ' . 
ciones simbó licas y r ituale importan tes. La pérd ida de u n espa~io 
propio, incluso la pérd ida de la referencia de determinados espacios 
comunes com o nexo, supone un elemento q ue intensifica ese pro
ceso. 

Dichos "ritos" están vinculados al estatus social de la profesió1,1 Yª 
. 'd d sirnboltca la representación del mismo am e Ja sociedad. Esa act1v1 a 

se desarrollaba a través de la recreació n de escenarios, el uso de ~n · ctens
lenguaie propio y en ocasiones un aspecto y/o vescjmenca cata . , 
. ~ . . , , d , resentac1on 

t1cos. D esde cada profes1on se construia un m arco e rep 
específico desde el que ser reconocidos como tales. . . estos . 1. ·, incren1enta, 

En la m edida que el g rado de virtu a 1zac10n se fc · ones se 
marcos representativos se diluyen . D esde las diferentes pro esi se a sí 

e de reconocer 
ha ido desarrollando esca imagen como 1orrna . fc sión ro-
mismo y de ser reconocido ante los dem ás. C ualquie: pro e En esas 

. . 1 d os acnbutos. " talmente teletrabap da pierde de go pe to ?s es. 1 "máscara Y 
circunstancias el profesio nal se despersonaliza, pierde ª anónit11ª· 
queda difuminado como fuerza productiva transparente ~ ' habitual 
Evidentem ente, esta visión supondría un extremo, ya que ~ecrabaja-

. li 1presas Y te es que existan contactos fis1cos entre c entes, en . . despersona-
. ' h ac1a esa s dores. La idea que se plantea es una progresw~ . . nes y marco 

lización de la imagen profesional aso ciada a ntuah zacio 
concretos. 

· nes en la figura del profesional ... 
Tronsf omiac10 
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6
. Pérdida de espacios de representación social 

d.¡ ·ilización espacial del teletrabaj o supone más una sobreloca-Ll l'' Ol· • 

:u.i·ión qut' una pérdida de un espac.10 concreto. Lo que e~ta ~obre-
lo<Jliz.irión supone para el teletraba_¡~d_or no es tan ~o la perdida de 
U!l rl·ft'rente e pacial asociado a la act1v1dad productiva corno el he
•hoJe globalizar la relación espacio- trabajo, de tal manera que cual-
4uier e5pacio es o puede se: espacio p_roductivo. . 

S-a excensión del espacio productivo supone una ganancia para la 
proJurción pero no para el teletrabaj ador. Este se hace a la idea de 
que cualquier sitio puede ser apto para trabajar, pero también la tiene 
mpeno a que ninguno de esos espacios es propio. Por o tro lado, 
14uellos lugares privados de los que el teletrabajador dispone para 
re~izar su labor, despachos, estudios, rincones "exclusivos", tampoco 
lo son realmente. Dichos espacios suelen estar en la propia vivienda, 
ror lo que no tienen un componente totalmente exclusivo, ele tal 
manera que se comparten en la convivencia co tidiana co n o tros 
miembros de la familia. Aunque lo más importante no es tanto el so
bpanuenro de usos privados-públicos de esos espacios como el he
~hode _que estos quedan apartados de la esfera pública de autorrepre
~~cacion del profesio~al. Parece que con la virtualización del espacio 

f¡~ de los reletrabajadores se diluye su dimensión simbólica com o 
pro esionales, en su representación de estatus social. C uando desapa
rece un espacio rec "bl d . .d d h . . . iinu 

11 
. onoc1 e e act1v1 a y se ace 111ter 1111tente o casi 

soq· 1ª ª presencia del profesional, la actividad de este se convierte 
a lllente en u f: d . . . . 

11 actor pro uct1vo 111VISlble. 

Entonces ese . 
rnenudo p P

1
enodo, es un año o dos, puede ser que te lo lleves bastante a 

• ero ucgo te da d · · · 1 S-Onal proc . s cuenta e que tienes que orgamzarte a mve per-
, 1es1onal y y 6 , . . 

1trna,acabarl ' 0 pre 1ero estar mas horas en la oficma, dedicarme a ese 
ºnacional in~: 1~0_ llevarme el portátil a casa [P. Ingeniero comercial. Mul-

manca. 38 años. Barcelona] . 

h Declaraciones . 
e assicuacio . como la anterior nos dan muestra de que en mu-
iulra intere nes, Incluso en las teóricamente m ejor preparadas, no re-
r~ 1 sante mez 1 1 , b. . . u ta atraer· car os am 1tos espaciales de trabaj o. Tampoco 
ce tvo para rsu refere . numerosos teletrabaiadores que pueda desapare-

A nc1a esp · 1 i· ~ 

1 
unque 

11 
. acia 1gada a la empresa que le contrata. 

c a~ o s1emp · · b 0 que ha . re se reconoce abiertam ente, parece astante 
Y un Pnn · · d 1 · cip10 e conflicto creneralizado con a s1tua

t:> 
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ción de espacio pt'rdido relacionada co n la prácti·c d 1 
H 

a e telet b · 
ay que tener claro que no se c:1111bia u n espac1·0 p ra ªJO. . . . · o r o tro. Se · . d 

un t'spac10 y se mvade o tro. Se pierde la identidad q pier e . d . . . ue apo rta un el 
ternnna o espacio y se pierde la pnvacidad del o tro L e-

d 
. · o que se plan-

tea es que uno no pue e sentirse profesion al en pant fl 
1 1 1 

, . . e u as Y menos 
u cer o ver a os dt'mas, colegas,Jefes ch en tt's vecinos 0 1 · f: .

1
. ' , · a propn "-

m11a. < ' ' 

Si el espacio profesional ha de ten er a] o·una relación reco11 ·bl 
1 f: ·1· 1 d t:> OC! e 

con a :i:m ia, 1a e ser porque s: pr~::>ee_da de _una herencia grenlial 
con b misma. Elem ento que no solo JUSt1fica dicha relación esp · · 1 · d , . ac1a, 
smo que a emas aporta cierto prestigio de raigamb re y solera. 

P~es yo creo que la base principal fue los años que estuve en mi casa con 
mis padres, pues conocí lo que es el punto de vista artesano del oficio. 

Luego en casa es muy complicado dividir. .. Como estás en casa, se creen 
que ~stás allí pasando el rato, ¿no? [Ag. Dise1iador gráfico. Autónomo y de
pendiente. 31 años.Valencia]. 

Pero distinto es, como dice e l mism o diseñado r, afrontar ante los 
colegas de profes ión el hecho de ej e rcer d esd e la pro pia casa. La 
opinión , en todo caso, ofrece bas tante inseguridad tanto propia 
como ajena. Los discursos que se generan ante la idea de estar re
presencado virtualmente o en ausencia se pueden plantear por de
fecto o por exceso. En este sentido, la idea de que estar en la red_es 
un elemento que está con fu erza en el discurso dominante pernute 

· ·d d ser en ocasiones contrarrestar otro tipo de posibles ideas. La 1 ea e 
global, sin ser realmente nada. puede en u n m o m ento dado ir con~
tituyéndose en otro tipo de discurso de representación del espacio 
profesional: 

Porque, al fin Y al cabo esa persona si ya ha llegado a este punto de infor!11ari
zación Y de mundializ~ción hacerse publicidad en todo el mundo, es Pº'.quej , . . ' rofes1ona 
numero uno, nene ya cierta experiencia en el campo, ya es un P , ulut11 
que esta' · 1 su curnc puesto, y nene a confianza suficiente como para que , jcos va · , . · · 1tos recn 

ªser atracnvo; y numero dos posee los sufic ientes conocinuei , rno· 
h 

, 9 - Autono 
como para acerlo, y eso riene un precio [M. Traductor. 2 anos. 
Manchester] . 

. fli co de Ja 
El elemento que resulta clave para hacer aflorar el con e 0 re

desaparición del espacio profesional es el comunicacionaL Con~e se
sulta obvio, es en las relaciones donde uno expone su falta 

0 00 
da pa-

" dad ·¿o que 
gun respecto al espacio que le respalda. En ese sentl ' 

l .-aciones en la figura del profesional ... 
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e en numerosas situaciones, casi en todas las entrevistas que se rea-
1(111 • • . ' 1 f: l d . ' d d . . buron p,ira esta 111ves~gac10n, a a ta e sensac1on e om1mo sobre 
dt"pJcio en el que se mteractuaba. . 

Lo más habitual es echar de menos un espacio realmente profe-
siocul sobre todo para las relaciones de trabajo. El espacio en el que se 
~1,,0011a d poder es el espacio de comunicación presencial, quedán
dose d \·irtual en un anillo exterior al m ismo. Este hecho no resulta 
ajeno a la mayoría de los teletrabajadores que están vinculados a or
ganizaciones empresariales. D e una forma u otra sienten que no pue
dm quedarse fuera de ese espacio si no quieren quedarse fuera de 
_¡u(go en la empresa. 

Pu~ cuando una persona tiene un trabajo que está muy relacionado, que 
nrmita dd concacro con otras personas, es dificil quedarse en casa trabajan
do.porque o conviertes tu casa en un despacho y haces que todo el mundo 
pJSé por allí. o re vas a dejárselo a los demás, y eso es inviable [C. B. Ingenie
ro. Departamento de Ventas. Multinacional informática. 39 años. Barcelona. 
Supervisor de reletrabajadores]. 

Respecto .ª lo de trabajar en casa, yo me encontré con un problema muy 
duro al_pnncipio, que es que yo es que estaba muy acostumbrada a trabajar 
en equipo, enronces quieras que no, cuando estás cabreado, o cuando estás 
coment~, o cuando algo te sale bien, a nú por lo menos me gusta mucho 
comparnrlo, o ayudar o que me ayuden [D. Supervisora de ventas. Mulrina
oonal perro , · qumuca. 30 a1'ios. Madrid] . 

Se ~?dría pensar que en un momento dado el conflicto de la de
sapanccon de espacios y la invasión de otros se suaviza por las venta-
jas que s b · · · ' J · d e 0 tienen por un modo de vida posiblemente mas re ªJª 0 

:~ el_ e?t~rno hogareño. Sin embargo, los indicios son que incluso 
v~ dina~1uca puede llegar a ser más conflictiva todavía. Como se ha 
es to, la Jornada del teletrabajador se hace muy invasiva en tiempos Y 

pac1os eso h · · c. · 1 La e · '., ace que se mezclen la vida pnvada y pro1es1ona · ' 
na_ienac1on d 1 ¡ · 1 1 · fe re · e te etrabaJ·ador de su espacio profes10na Y a mcer -
nc1a en . . fl \in 

1 
su espacio de vida privada pueden intensificar el con _icto 

sa¡j~~ ad_~ª la alteración espacial. Todas las nociones ligadas ª cierta 
pue·taccion de un hedonismo individualista vinculadas a una su
tred~ch::cuperación del tiempo en el espacio privado quedan en en-

Yo est oy tan ofu . d . . ·ene como 
encors da sea a con que no me viene bien y con que me 0 

. . eta ah' d · n 1ra s1 ' · 1 en casa metida y tal, que no soy capaz de ectr pero 1 ' ' 
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L'~ que tl'ngo tod:-is est:ls posibilid:-ides. 110 bs wo; te b s cue nto :-i ti porque las 
pienso. pL'IU yo 110 las wo. 

¡ ... ¡ Llcvarte_trab:-ijo a c:-is:-i, y en vez ck estar en la oficina ... eso sí, pero 
110 que todo este en casa, todos los problemas e n c:-isa, se quedan :-i llí ; lleQa 

. d . d :"> y yo sigo pensan · o en mis cosas, n o soy capn e cortar, y eso es fat:il ¡c. D. 
Técnica consultora. 28 años. M:idrid] . 

Si bien d tde trabajo como idea es aceptado, lo que no resulta 
(.,.rato en general es la pérdida de un espacio de referencia profesional, 
~i el hecho de mezclar vida privada y vida laboral. En muchos casos, 
se reclama. se echa de menos, se pie nsa en la mayor utilidad de tener 
un espaci~ de trabajo profesional , reconoci?le y separado de la vidJ 
privada, aunque sea en régimen de teletra~a.JO. . . 

La realidad que se hace patente en la v1venc1a de los profcs1onales 
celetrabajadores de las transformacion~s que están ,su.friendo e~ b sen
sación de pérdida reflejada en d conjunto estra.t~g1co d.e _e~:mei.Ho. 
aquí descritos. Las contrapartidas ?e compensac1on que micialmentc 
parecían estar pendientes no termman de ser reales. 

\fEi\DiCE 

:hJn analizado distintos tipos de teletrabajadores según una clasifi
cKión dr profesiones relacionadas con esta ~orma .laboral.Alguno_s de 
ellos sur•,.ían mucho tiempo antes de la ex1stenc1a del teletrabaJO y 
o:ros ap:recían gracias a las tecnologías que permi rían teletrabajar. 
Enrre las primeras profesiones analizadas, están los periodistas, tra
Jurrort'S, ingenieros, técnicos de gestión . Entre los segundos, dise11a
dores gráficos digitales, periodistas de publicaciones dig itales, opera
Jores de celecomunicaciones y programadores, como perfiles más 
abundames entre otros. 

Reparto de perfiles profesionales por residencia y género 

Madrid Barcelona 

Mujer Hombre Mujer Hombre 

O.señadores 
gráficos 

Supervisor~~··· · · 

de ventas ... 
Periodistas 
Consultor e~ ······· 
illgenieros ······· 

informáticos 
Traductores .. 
Contratistas······· 

······· 

2 

5* 

Toia/ 
~- 3 2 3 6 
' lndu1· 1 ,, e os supcrv. d 

Entrev¡¡ !Sores e telerr.ibaJadorcs. 
tado en Val. · . 

cnaa, residente en Manchester. 

Valencia 

Mujer Hombre 

2 
2 

5 

3 

1 ** 

6 

Total 

4 

2 
3 
1 

7 
4 
4 

25 

ti traba· d . 
lllayo d 1 ~o e campo se inicia en febre ro de 1999 Y termma en 
111tas fue ano 2000. El marco geográfico de realización de las entre-

eron J 1 · 
as conurbaciones de Madrid, Barcelona y Va e ncia. 
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Res11111e11. T " · « rans1.onna_c1ones en la figura del profesional a través 
del teletrabaJO» 

Las transformaciones que han acaecido en d entram:ido productiYo de la 
mano de b entrad~ de la "econom ía de la información y el conocimiento .. 
han af~~tado especialmente a la situación d e los profesionales. El concepto de 
profr$tOn se ,.e m odificado precisamente en su s elementos fondacionaks: au
tonomía. adquisición de conocim1ento y corporativización de estt', .isí como 
la generación de los elementos de referenci:i estatutaria de los mi mos. La in
troducción de la econonú:i inform:icional entre los profesio nales tit'ne sus 
consecuencias en el caso del teletr::ibajo. En la m edida en b que existe unJ 
tendenci:i de inc remento progresivo de este tipo de tr:ibajo en codo d sector 
profesional. se puede apostar por b hipótesis de una futur.l ge11erJliz3ció11 de 
los procesos que se describen en este :irtículo a profesio11:iles de codos los S<'C

tores productivos. 

Ah . . . , .r 1 .r.. · ial tlmn1gl1 te-stract. uTra11~or111at1011s U1 i/1e j1g11re OJ (l e proJCSSIOI 

lcworki11g» . r . . . / . . ... ft 0 r rhc c111crJ!c11n ~ 
TI1e rrm1s.Jor111c1t1011s tliar /iar1e wkc11 pince 111 prClr 11ctio11 11> a lt)ll ~ • • arl 
I 

. • r. . ,, / ¡ / . ·. lar/y imporr.1111 1111p. 
r 1c "11!JOT111t111011 mu{ k11c11derlr:c cro110111y uwe uu a pallllll .rp~ ,re.<-

.r. . ' . . 1 / ¡ 1- o{rhc ro11ffpf C?J './' 
011 pr0ess1v11a/s. T/1cy lim·c 111od1ficd prense }' t u• rore e ei11c11 

'. -. • .r 1 ·. 115 wcll 
. . d d I ·a1111,-:·ar1011 <!J , 11» srn11: a11to110111>~ rhc acq11isiri011 o( lmowle f!C m1 r 1e rorp01 -TI . 'ele 111111/¡•;t!S 

as rlic f!C11crario 11 o{ rlic srar11ror>;fi·r1111cworkj;1r ali rlicsc clcmcllfS. d
115

1ª'
1
' •11,r1111e11r•'-' . . ¡· . als m1 t ie e" . 

rhc i111md11crio11 o{ rlic i1ifon11ariCl11 cro11t)111y a111'Hl,f! pr'! cssioll d · rhc pro~rc;si1'l! 
I . I . I . .r '· I ,, r, fi d te11dc11rv rowa~ , • I . ' r 11s ws 111 r 1c case c?J relcll'ori<. 11.<l!Jª' as ll'C. 111 ª · ·.1 b . 1,7e<tcd r 1at 11 

· ¡ .r. · J orld 1t m11 e ' 11g' · .r cxpm1sio11 oj r/iis {or111 of 11'11rk across r w pr0Jcss1011a "' ' . 1. · ali sl'(rors <!! · . . . . / ·u rr; 1 prorc;s101111 s m 
rlic.f11111rc rlie procc.<scs dcsmbed 111 r/11s al'llr e 1111 a_ucr './' 
rhe cco110111y. 

Estructt1ra . , 
,. acc10 en as empresas 
' 1nultinacionales 

El nuevo rol de los mandos intermedios 

Pablo García Ruiz 
y Carlos García Pont ::-

La de_fini~ión y el contenido del trabajo de los mandos intermedios 
se escan viendo afectados en los últimos años por los cambios estruc
curales en las organizaciones industriales.Nos referimos, sobre todo, a 
b crecien_te centralización propiciada por poli ricas empresariales tales 
c_~ino la mcorporación de sistemas informáticos integrados de ges
no~i,la búsqueda de economías de escala para reducir los costes ope-
r.invos v la ex . , d. fi . d . . . E n b. .1 pans1on me 1ante us10nes y a qu1S1c1ones. stos ca1 -
ios, vinculados entre sí se dan con particular intensidad en las 

corpo~ciones multinacio~ales (MNC). Su in1portancia es notable, si 
se cons1d 1 ' d 1 40o/c d 1 era que a actividad de las MNC representa ya mas e 0 

/ coin~rcio mundial (UNCTED 1997) y que sus decisiones de inver-
1on o c1e · ' · b'' 

50 · ¡ rre tienen dimensiones no sólo económicas, smo tam ien 
~es Y políticas. 

rned'radicionalmente se ha entendido Ja función de los mandos inter-
ios como 1 . . er 

IOna] del ~na tarea de supervisión, basada en a experiencia~ -
199¡ traba_io productivo (Miller y Form, 1969, pp. 242ss'. Castillo, 

'pp. lSss). Sus expectativas fi.mcionales consistían básicamente 

;-p:--_._----~~~~~~~~~~~~~ iblo Gar • . . • i 
cii Y Ern rºª ~uiz es profesor de Sociología en la Facultad de Ciencias Econom. ~ 
Pgru¡,r,:, p esariales de la U . .d d el N a 31080 Pamplona. E-mail. 

~unav 111vers1 a e avarr . 
Ca¡j .es. 

Av · OS García Po · de la Empresa, 
en1da Pe nt es profesor en el Instituto de Estudios Superiores 
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os arcra Pont 

en b transmisión de las ó rdenL'S de b dirc: cció n ~ .¡ . . 
1 1 d b . , . , e n e apoyo tecnico 
os emp ca os :lJ O su arnbno d e co ntro l y e n la sol ·, d 

1 
ª 

bl . . . . < u c1o n e os pro-
e m as adm1111strat1vos rebt1vos a su o-rupo d e traba· A 

1 , . ... . . , , : , • . ~ ' <UO. ctua mente. 
cst.\s tJ11:as cstcln pt:1d1cndo progres1vamentc su relevan .· d·b·d 

. . ] . , C IJ l 1 O 
prmc1pa mente a la cvoluc10 11 acelerada de los sisrenias de 1· 1• 

• , • • · • • < 1 1 on11a-
c1011 (Brown y D1gmd, 2000, pp. 16-2 1 ). Las consecuenc ias se mani-
fiestan frec uenteme nte en la incap acidad para ac tualizar los conoci
mientos pertinentes y e n una in evi table pé rdida d e autoridad y de 
capacidad d e contro l de la situación (Lu cas y García Ruiz, 2002, 

?'2" ')3 .... ) pp. __ ,.)-_ :) . 

Sin e mbargo, e l rol d e m ando inte rmedio, lejos de est:ir abocado a 
la desaparición. parece que puede adquirir una si!lgular relevancia en 
las nuevas formas de organ ización . Un campo privilegiado para obser
var esta evolució n son, precisamellte, bs MNC , donde resultan más pa
tentes los camb.ios m e ncionados. Por dio, d p resente trabajo se va a 
ocupar, en primer Jugar. de las form as estruc turales adoptadas por las 

· · ] ire en cur-M N C como respuesta a las presiones com pentl\las actua m ei 
] . , c. 1 . d ~c1· ~io11es del centro so. En segundo lugar. ana iza como a tectan as e · . ada 

corporativo a las subsidiJrias. es decir, a los centros de trab~o en c, ' 
. 1 d . t r111ed1os en esra 

País. En tercer lucrar. estud1<1 el rol de os m an os 111 e ' fi º . , 111 caso espec1 1co, nueva situación, ilustrando b argu111ent:-1c1on con t • 

perteneciente al sector del automóvil. 

1. Tendencias de cambio en las empresas 

multinacionales . 
b. oraan1-

d d ~ los actuales cam ios ::o ec-
N umerosos estudios se han ocupa 0 e ' . parte de Ja perspd 

· La m ayona < 11 en 
zativos de las grandes corporaciones. aa nizativas prece do. 

, · , 1 al las formas or~ d ¡ ·nerca tiva estra teg1ca , segun a C U < . ·ompetitivas e 1 
6 

J3arc-
adaptarse lo mejor posible a las pres1on(b e & Prahalad, 198 ; ipar 
De acuerdo con los principales autores ~z cías se pueden agrt 
lett y Ghoshal, 1989; Poner, 1986) estas ten en - '·1s de 

, L compan1' 
en tres categonas. . , h . 1 globafización. as 

111
ás e:<-

La primera es la pres1on ac1a a es están cada vezde ¡ ... s de-
d · s sector . ·, n " 

todos los países y de ~1.U_Y ivers? a la cen traJ1zac1~ cYe concen-
puestas a la competencia rnternac1?~ªk~ta realidad ]es e:;..1:7 coordin:1r 
cisiones de compra a escala mund1a . mías de escala y 

. alcanzar econo trar sus operaciones para 
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•• 11.15 operaciones ahora dispersas, para satisfacer con efi ciencia 
(\.l\!llb l ' . ' 

;;, Jenianda de sus clien.t:s en e.] mercad? gl~bal. , 

L "O'tlllda es la pres1on hacia la loca!tzac1011 . Hay sectores econoa 1t., 
•11 los que la demanda es eminentemente local. Los clientes pi-nu;o l , . 

Jm ,1 bptaciones de los productos a sus gustos espec1ficos. Por ejem-
plo. en Francia. la mayoría de las .lav~dor~ que _se. venden es de carga 
;upc'rior, 111ienrras que en Alen:ama solo t~enen ex1to las de. carga fron
tal.Así. las empresas e ven obligadas a satisfacer los requernmentos de 
rJJ.i mercado. 

La cercera es la presión hacia el aprwdizaje global. La ventaja bási
n J,· las 1\ INC frente a las compa11ías locales es que pueden hacerse 
prfüntes en un lugar del mundo con productos desarrollados en 
cualquier otro. AJ estar cerca de diferentes m ercados locales, pueden 
logm más información y m ás experiencia que una empresa que ac
rúaen una sola región. Por eso, Bartlett y Ghoshal (1989) se11.alan esta 
tirnmstancia como una de las ventajas distintivas de las MNC . 

Cada sector económico está suje to a estas presiones de forma di
ferente. Además, cada compañía ha de decidir cómo responder ante 
e~~ según su criterio, dando lugar así a diferentes tipos de organiza
Cion. Desde Perlmutter (1969) a Ghoshal y Nohria (1993) y Wolf 
(1 996), la literatura ha tratado de identificar los principales tipos de 
orgamzación de las MNC. Las distintas tipologías propuestas de hecho 
coni·ergen en tres grandes modelos de organización: m ultidoméstica, 
~obal Y transnacional. 

l~ corporaciones nni/tidomésticas son aqueUas que se adaptan pri
~ordialmente a los mercados locales. Las subsidiarias de cada país tie
¡J11 ~na amplia autononúa, pues la corporación depende de el.las para 
endt1ficar las peculiaridades de cada m ercado local y desarrollar los 

Pro uctos y · · , r·po d . serv1c1os mas adecuados. Es frecuente encontrar este 1 
e organiza ·' ' b . de 

e cion en sectores como la hostelería o tambien en 1enes onsumo ' . 
L nasivo donde el arado de localización es muy alto. 

IUs as. c.orporaciones glob~les en cambio concentran la mayoría de 
act1v1d d ' ' 1 

neces . ª es geográficamente para obtener las economías de esca ª 
da arias para mantener los costes baios. Esto es posible en la medi-

en que 1 d ~ · ·1 
res u as emandas en los diversos mercados locales son s11111 a-
req.ui n producto global es, por ejemplo, el nucroprocesador, que no 
d ere adapt · , d d r usa-º en E , acion alguna vaya a ser instalado en un or ena 0 . 

tan, a) 111s~:na 0 en Hong Kong. En cambio, los programas sí necesi-
L os, traducción. 

b as corpora · . uellas que Uscan . ciones tra11snac1onales, por su parte, son aq 
sat1sfacer b · , d escala con-. am as exigencias: lograr econo1111as e 
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centrando actividad es y a l misl1!o ti.eil lpo b 
1 . ' , o ten e r a fl ·b·l· 

cesa n a para a te nde r a las e xi o-en c ias d. fi . . 
1 

exi 1 1dad ne-
) l L . . :::> . i e1 e n c1a es d e cada 
oca . as orga111zac1ones transn acio n ales 11e . . ' entorno 

d 
. · ces1ta n combma 1 · d 

pen en c1a operativa d e las subsidiarias nacio na les co 1 . , r a in. : -
fi . b n a 1 n teorac1on 

su ic1e nte p ara o tene r econo mías d e escala Esta e l -~ ' 
fi . < ' • s a tens1on que 

su re n , por ej e mplo, las m arcas d e auto m óviles que se e fi 
l · d d · , · n rentan a 

mu tttu e m e rcados locales pero con centran su fab · ·' 1 . . . ' n cac1o n en po-
cas p a n~as distr~bu1das e n varios contine ntes. Las corpo racione 
transn~c1onales tie nden a a doptar la forma d e u na red diferenciada 
(Nohna y Ghosh al, 1997), compuesta por unidad es interdependien
tes en la que la sed e centra l no juega un pap e l d o minante. Las subsi
dia rias d esarrollan un rol esp ecífico p ara contribuir de forma distinti
va al n egocio común , qu e re quie re ahora una esp ecial co o rdinación 
entre ellas. 

Los principales estudios empírico s que h an tratado de validar esta 
tipología h an descrito compañías con cre tas que responden a cada uno 
de estos p erfiles. Con to do, los autores que m ás h an contr ibuido al de
sarrollo de esta tipología (Doz y Prah a lad , 1986; B artlett y Ghosh~, 
1989) conside ran que existe un mov imiento general hacia la or1p1111-
zación transnacional. Las exigencias d e g lo balización y, al mismo 
· 1 1· · ' ' · d · e nte Por eso J;is tiempo, oca izac10n estan c rec1en o prog res1vam · .' 1 

compañías multidomésticas )' alo b ales están evolucionando haci3 e 
. . ::;, . - d PI m· . Jos c;im-

modelo transn ac1onal. Un ej em p lo recie nte es el e 1 ips. d. 
bios estructurales de m e diados d e 2003 están transformando su rra i-

cional forma multidoméstica en una red transnacio nal. 

2. La estructuración de las corporaciones 
el re

. d por estructura 
En el estudio de las organizaciones se entie n e 
sultado de: ·a des 

. . . , 1 s dife rentes u11l a , 
1) la d1smbuc1on d e recurs?s Y ta~eas_ enn:~ ª d 1 autoridad para 
2) su coordinación, es decir, la dismbucion e ª 

tomar decisiones vinculantes, Y fcorm.as de dife-
. . , d · ados de esas 3) los flujos d e comumcacion env 

· ·, · ·' (M1.nrzbe rg 1991). renciac1on e mteg rac1on ' a ia, 
esrratep 

. 1 t estruc tura y s dt! 
Existe un vínculo lógico - y rea - en ~e . , 11 -esto e ' 

·e: . . , e 1ntegrac10 
pues las dive rsas formas de d1Le renc1ac1on 

acción en las empresas multinacionales 
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. ¡· .1·ón )' coordinación entre unidades- favorecen en ma-
nWJ tl<lt . . , . , 

"r ,110r medida el logro de obje tivos estrateg1cos espec1ficos 
\tlf o 111~ . ' 1 . . ' 
. , la reducción de costes o la adaptac1o n ocal. La relac1o n entre 
•
0
·
110 ·d - d fi · d 1 ·d . . ·aia \" ~srructura ha 1 o acompana a con recu enc1a e a 1 ea 

tf•[l ~ , . 

lequr,lJ princip<~les ?:cisio~1 es que generan o mod1~can l_a, estru c-
rura d~ una orga111zac1on estan en manos de la alta d1recc1o n , pues 
só!o dla Lirne el poder suficiente como p a ra distribuir recursos, 
e:urgar poder y establecer cauces de comunicación entre las unida
J.·deprndiemes. Efectivamente, el papel de la alta dirección es cru
:i~ rn larrnlución estructural de una o rganización. Sin embargo -y 
nre es uno de los puntos principales de nu estro trabaj o- , no es el 
:mico facror emucturanre ni , muchas veces, como verem os, el más 
mtportantr. 

a) El papel del centro corporativo 

En_ cada ~1NC, la alta dirección es la responsable de establecer los ob
Jtaros estratégicos y de disefiar la estructura más adecuada para lo
grarlos. Desde el centro corporativo se establece el m arco estructural 
en el que las diferentes unidades locales de la compafüa deben o perar. 
bl _Esce n:arco organizativo habitualmente d ep ende de dos varia
elei._La pnmera es, como acabamos de m encionar, la opción estratégica 
(llegida. La segunda es su propia histo ria o herencia ad111inistraliva 
d anletc Y Ghoshal, 1989), que explica la actual existencia de subsi-

1anas Y la d. ·b · ' d d, U tstn uc1on de los recursos y de las tareas que ca a una 
q'.as ha ·d . , 

!a¡MN cent o a su cargo a lo largo de los afi os. La expans1on de 
diici c_por el mundo ha ocurrido se!!Ím pautas diversas. Se pueden 

ngu1r dos d 1 , · º ' d lis co . mo e os tipicos, aunque, de hecho, para la m ayo n a e 
rporac101 · b · · ' de los d ies, su propia historia es una particular com m ac1011 

os. 
El pri111er d 1 . 

'·idades d mo e o co rresponde a las MNC que empiezan sus act1-
dciode esde _cero en cada país. Estas compafi ías suelen tener un m o-
' negocio b. d fi · . · ' -~ con¡ h ien e mdo y buscan reproducirlo en sucesivos pa1-
N ° ace p · '. eitlé 

0 
p ' or ejemplo, M cDonald's. Son empresas que, com o 

tPocade lrocter & Gamble, se expandieron por el mundo en una 
comunicaª ~~s barreras al comercio internacional y dificultades para la 
l. Cton Ba . d , . 
,1ussubs·d. : saron su crecimiento en el m odelo mult1 o mesn co 

<!e 
1 tartas alb b · d d Valor. erga an todas las actividades propias e su ca ena 
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El segundo tipo de MNC son aquella que han basado su . 
· · ¡ d · · · - i expan-

s10n _ 1..' n a 3 qu1s1c1o_n ~e t"lll pt~c as local_es que, en un contexto de 
crcn emc 1..·0111petcn c1a 111 ter11ac1on3], llleJoraron su posición cstrat' _ 
g ica , -inculándosc a un g rupo m u ltinacional. En este caso, la MNC r~
sultan tc está compuesta tam b ién p o r una serie de empresas que siem
pre lu n d esempei"'1ad o todas las actividades del negocio en el país 
don d 1..· radican. Este segundo m odelo es el qu e han seguido numero
s:is e mpresas d el secto r d e com pone nte para el au tomóvil. 

Las exigen cias d e la glo balizació n e xplican q u e e l centro corpora
tivo busqu e "solucion es racio n ales" al p uzzle h e redado. La tendencia 
gen eral es h acia la constimción de una caden a de valor globalmente 
distribuida que permita e limin ar las d uplic idad es existentes en las di
ferentes compañías locales que h a Jdquirido o iniciado a lo largo de 
los años. El resultado es una cadena de actividades d ividida entre b 
distintas áreJs geográficas en las qu e o p era h MNC. . 

El problem a con el q u e se encu entra ah o ra el cen tro corporanvo 
es cóm o establecer mecanislllos de coord inJción y contro l p:.ira que 
esta cadena d e valor distribuida satisfaga realmente los o bjetivos es
tratégicos. 

b) La perspcctil'a de la s11bsidiaria local 

1 1 ·so d escrito se D esde el punto de vista d e la empresa loca e proce_, ._ 
. . d l d ' p ans1o n corporJn vive de forma dife rente. En los d os m o e os e ex ' . , · dades 

.d . . d - . · · ¡ , t ~ to das las acn' 1 • va, cad a subs1 1an a esempena 1mc1a m en e • 
1 1 

direc-
. cuando a a ta 

Propias de su neaocio . Sus problemas empiezan . ··d des se-
º . .d . . las act1v1 a ció n en el centro corporanvo d eCI e reorgamzar con Jos 

. . , le com en zar gún un criterio a loba!. Esta reorga111zac1on su e Las MNC 
• • :::> . , d . sos hu1nan os. e 

serv1c1os de apoYo, co m o la gesn o n e recur . con po-
. 1 d~ ., rsos humano~ -su elen tener un departam ento centra e rc:cu . , d 

1 
desempeno 

· 1 b 1 valLnc1o n e " líticas específicas -po r eJ emp o, so re a ~ < e "exporran 
o los planes d e fo r mació n y carrera profesio nal- que s orrar a SL1 

. . . . . !r.111 nada qu e ap 
a las empresas subs1d1an as sm qu e estas tenº . 

definic ió n . . , d ca un sistema in-
D e la mism a forma, cu ando la corp o racion ª o p d· a modific~r 

· ·, b ·d· · ven aboca as aa10 ceorado de 111formac1o n , las su s1 1an as se (Di .Ma::>::> 
º d en de cosas neo sus procesos para adaptarse a este n ueYo o r , 1 departan1e 

,. Powell 1983: C olle r, Edwards y R ess, 1999). Adsi,le decisio nes ro-
1 ' ' . , · r e as , e 

local d e sistem as se conn en e en m c:ro ejecu to h ar cosrc:s c::n 
· Ad ' para a o rr m acias en el centro corporan,·o . emas, 

· , en las empresas multinacionales 89 
tura y acc1on 

fs!r!IC 

. . · se cemralizan las decisiones de compra en provee-111;1ona1111 en to. . , d . 1 
? b 1 . · 11pre que es posible. Tamb1en para re ucir os costes ... . ,,lo .1 ó s1e1 . , . d 1 
... " . . ·cnrra la fabricac1on en determma as p antas que 
••tJ!iOS. 5t' C Olll d ' 
· ··· . iparse de menos productos pero para merca os mas 
·1m1enz,1n a OCL . . 1 d . , d 
.• j ( O consecuencia la estrategia Ce pro UCCIOn ya no e-
:¡:r !OS. 0111 ' . · 1 1 
~J~ tk cada subsidiaria local s_mo que se establece re~1.ona º. g o-
ti1niente desde la sede corporanva. Por su parte, el pos_1c10nanu_ento 
: .· 1 )· l·•s acciones de marketing tienden a defirnrse al mismo .~mmn " . 
n;·;d.lo que da lugar a un departamento central de marketmg que 
¿:u las acciones que se deben ejecutar localmente. 

Gr.idualmeme, la cadena de actividades que era gestionada por la 
.:'.rerción local aparece - por decirlo así- llena de agLtjeros, es decir, 
3rurcas sobre las que ya no se tiene control o que, simplemente, han 
C\'\lparecido de la empresa local. la subsidiaria ya no es una empresa 
complera. aurosuficiente, sino más bien un conjunto de tareas que 
1orman parte de diversos tipos de negocios cuyas operaciones están 
&)iribuidas entre las múltiples unidades de la MNC. 

En síntesis, debido a las presiones de la competencia global, las 
mbsidiarias tienden a convertirse en meros ejecutores de las políticas 
tfueñadas en la alta dirección . Por eso, el papel de los directivos loca
le; separece cada vez más al de los tradicionales m andos intermedios, 
~iiruarse como puente entre el luaar donde se toman las decisiones 
~ :::> 
- portantes y las personas que finalmente las ejecu tan. 

r) Orgauizacio11es abiertas hacia el interior 

t i¡.¡ situac" ' · d · · 
:j ion puede conducir a los gestores de las subs1 1ar1as a 
• 

0Ptar una · · d · · · d d. · 
io· acntu pes11111sta y a pensar qu e la necesidad e 1rect1-
'--en el ·d . , 

rn'n senti o amplio del ter m ino- dentro de la MNC es ahora ., or v q . 
ª' de · '. ue su papel consiste básicamen te en ser m eros ejecu tores 

cis1ones t da · · b ·d· 
ti.a¡ 1e orna sen el centro corpo rativo. S1 todas las su s1 1a-
<tnrr0 compor~n según esta percepción, enton ces, efectivamente, el 

corporat1 · 1 · · ' ·, con1 · vo ternuna por aceptar esa definición de a s1tuac1on: 1ene en 1 ' · · · l ' · 
: ~~té!h ª unica mstanc1a relevante para establecer po 1t1cas 

;,•Cas V p · 1 
'_:3\idiar· 1, rescinde de las posibles opiniones discordantes de as 
• · 1

as ocal - 1 , · :"tino pa . e~,ª as que se supone mas interesadas en su propio 
r- ) rt1cular 1 (B. k. h ~··-'Jíl2). gue en os objetivos corporativos 1r ms aw Y 

la exp . 
~·"ue1;11eriencia, sin embargo muestra que e l centro corporativo evar las , . 

cosas hasta ese punto. Po r el contrario, las reu111ones 
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e 1_1 _os e irect1vos d e las distin tas e m resas . 
s~hc1tar su contr ib u c ió n a l desarroll~ ei 1 loca l e~ se m ultiplican para 
d1rles d . ic neo-oc io o-1 b 1 ' 

. . m ayor coor m ::i.ció n entre sí. El r ' s l d ºo a y para pe-
cemro co rpo ra tivo J a pie ·1 t1n" co t . e u ta o .es que, d e hecho el 
i
. . · " n 1nua n ego. ·, · 

e: ian as - y d e est·1s e ntr-"' s1' . c1ac1o n con las subsi - ' .... - e n cuesn o n es q . , . -
purame nte o p e ra tivo. N o p o d ' . d u e van m a :illa de lo 
- . ia ser e o tra m a n e ra s· . 
e u e nta que, ade m as de la e xigen c ia de se r crlo b al 1 . , _ ¡ se tiene en 
a los re tos d e la ad aptació n local y el ,1 :::' d « ' . as MNC: se en frentan 

d e ap te n tza_¡e conn p 
to s os _1~et~s, e l p1~otagonis 1~ 10 ~e las subsid iarias es insust::~~bl/ra e -
" En l eaJ1da.d , p e nsa r en tc n11111os de u na cadena de actividades 1 1 

!lena d e. agu~eros" es una fa lacia . Cada un o de los " ag ujeros': que;~~ 
c1be . e~ d~rect1vo local está lle no. S i n o se lleva a cabo esa ra re:i en una 
subsidiaria, es p o rq u e otra unidad d el g rupo se está o cu pando de ella. 
Y, sus resultad os -en forma d e piezas, productos, p ro cesos o tecnolo
~as-. ~legan a to d as las d e m ás . La n ecesidad cruciaJ q ue surge de esta 
s1tuac1o n es la coordinació n e ntre unidades. Cad a su bsidi:i ria ha de
j ad o d e ser una e mpresa a uto su fic iente pa ra con ver tirse e n una unidad 
d e colabo ració n con o tras unidad es. c·n un n odo d e un:i red, que es 
ahora e l suje to d e la cad e n ::i d e vaJo r (Colle r, 1997) . De ahí que, en 
cad a unid<ld d e la MNC se lleven a cab o só lo algunas d e sus actividades 
y, sobre todo, que la clave de la ap o rtac ió n lo cal sea su capacidad de 

cooperar con las dem ás unidades locales. 
El p ap el que le corresp o nde a un a subsidia ria e n particular - es 

d ecir. la posic ió n qu e ocu pa e n su config uración est ru ctural-
11.º 

d e p e nde úni cam ente de la misió n qu e le asig n e el ce ntro corpor~r~
vo. En e fecto, e l re w princ ipal p ara una MNC con sis te e n saber utih~ 
za r el con o cimiento d esar rollad o e n cad a unidad local para ayudalr '

1 

" b · t "a as 
las d e m ás. E sto sionifica que cad a unidad h a d e es ta r a ier ª . 0 :::i • • d d s que n 
d e m ás, e n e l sentido d e que d e b e o c upar se ~~ acn_v1 · ª e 1 f]u ·o 
forma n parte d e las tareas que tie n e , e n princ 1p10, ~sJgna~as. Erdin~ar 
de información e ntre unidad es resulta a h o ra c ru c ial par,i coo dis-

. . 1 ~ ará fi cam e nte 
proce sos realizados p a rc ialmente e n u gares gc::o::. 

tantes. . . . nes ha sido 
El carácte r " a bie rto" de las empresas como o rgam zacio n 1967; 

. . · (Thompso ' · 
reconocido por la lite ra tura d esd e h ace n e 1:1Pº ·8) L diferencia 
Lawrence y Lorsch , 1967; Pfeffer y Sala n z ik, 197 · ,ª1 a clientes 

·dad , b "e rtas n o so 0 
. d 'S 

ahora es que en las M N C las um es estan ª 1 as unida e:: . . , d , _ a ]as otr 

Y Proveedores, smo tamb1e n - y ca a vez m as . 
·J1a-

d e la corporación. . . ·ta a cada subs
1 

, 
l b r va m c1 ' · ·1r-

Ser una or!lanización abie rta Y coa ora 1 
1 1. ·cacio nes Jc:r' 

0 . . _J d e as irn i ' 
ria a adoptar una acotud proacuva --uentro 
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···as- hacia el resto de la MNC. Aun cuando muchas actividad es de 
t~Jena de valor no dependen ya d e la direcció n local, esta sigue 
~ nJo re·ponsable de su cuenta d e resultados. Po r eso, tie ne un alto 
~:rrés en mudm actividad es sobre las que n o tien e un control d i-

:n[Ll. 
En esce sentido, cada subsid iar ia tiene la posibilidad d e d e finir su 

popio rol dentro del marco de re ferencia d e la MNC . Autores como 
\rhice y Poynrer (1984), Bartlett y Ghosh al (1989), Birkinshaw y 
\l(lrrison (1995), entre o tros, han estudiad o los roles d ife re nc iales 
~Je pueden ocupar las subsidiarias, según su capacidad d e ayudar a Ja 
'-'.~C a arromar los retos de la globalización, la adaptación local y el 
1?rendizaje. Una u1údad capaz d e m ejorar sus procesos, su tecno lo
~ii. dproducro que fabrica o el conocimien to de su mercad o, p ued e 
u :·mando su papel de m ero ej ecuto r d e políticas centrales a o tros 
nma.rnros como " innovador" o " líder estratégico " . E n esta transfor
nnnon e? ~lave la capacidad de los responsables e n cada unidad local 
pm parnc1par activamente en el flujo d e informació n que vincula 
imernamenre a la MNC. 

d) Xuevos retos para los directivos locales 

Una consecuenc. d 1 . , . . , , cos 
1 

1ª e esta evo uc1o n es la apan c10n d e retos espec1fi-

po. 1·pca~ ~s mandos locales. Lógicam ente, la primera exiaencia d e su 
1 ion sigue · d 0 

, bi.indo 
1 

sien o obtener buenos resultados. L o que esta carn-
eada un~ d ª ~anera de lograrlos. Para poder llevar a cabo su trabaj o , 
p~~- ha ~eº:erespons~bles locales -y no s~I?, sus directiv?s prin.ci-
1uhsidiar· h d r consciente de la nueva pos1c1on de su umdad . S1 la 
h MNc ~a ª. e .enfatizar sus relacio n es con o tras unidades d entro d e 
h , so s1grufica 1 ande establecer que os respo~sables d e cada tarea im~ortante 
s1d1aria ha d ~ontactos con sus iguales e n o tros lugares. S1 la sub
ll.S personas e gestionar sus relacio nes de colaboració n , entonces son 
Paren el flu·qude r~almente conocen el d etalle las que han de par tici-

R.o ~o e información 
ure et 1 ( . 

'<reas de ges/ · 1997) han estudiado la internacionalización de las 
tsto· ion en en 1 1 p 
A. 1 autores 1presas o ca es que forman parte de M N C. ara 
~·· · 'son dos s d . ll ejecutiva" us tmensiones principales. La primera, ama-
Una responsab'. I~~rnpr~nde todas las actividad es sobre las que se tiene 
Prendelasacu·

1
.1d ad directa. La segunda llam ada " consultiva", com -

r1a¡ v1 ade 1 ' · d · •Perosob 
1 

sen as que se participa junto con otras subs1 1a-
re as que no se tiene control directo. La internacio nali-
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zación increm enta las rareJs consulrivas en rnuch . 
el trabajo ejecutivo . Esto significa desde nuestra ap1 e1:~yor medida que 

... d, d .. , ~ ~ < 1spect1va,que l 
ta1L.1s e coor mac1on e ntre unidades recaen el". . ª 

. , ·', . . , . . 11 ectamenre sobre 
quienes ocupan una pos1c 1on 111termed13 e n la J· e r·" q ' . d . . 
i d S . . ,.r u1a e autori-

c a . on estos qlllenes n egocian con su s io·uales en otr·is ·d d _ - . d . , · ¡ , . , :::. . < u ni a l'~ 
pa1 a a apt:\1 e 1111p antar las polmcas estratcn1cas centrales )' q · . - :::. . lllenes 
se relac1on_an con su entorno local por cu enra d e la MNC . D e esta for-
ma , a medida que 1~ cadena ?e valo r se_ distribuye globalmente, el pa
pel de los nundos mtermed1os evoluciona, cobrando una importan
cia creciente su dimensió n re lacional. 

La capacidad relacional de los m andos intermedios tiene una no
table influencia en la política estratégica d e la MNC (Floyd y Wool
dridge, 1997), ya que les otorga la cemralidad propia de los mediado
res entre el ambiente externo e interno de la propia MNC. Por ellos 
pasa, de hecho, la comunicación entre la o rganización, clientes y pro
veedores. En parricular, ciertas unidJdes, como los departam entos de 
ventas marketino· e I+D tienen abundantes relaciones externas. Los , ::;, . 

responsables de estos departamentos se enc u entran con frecuen~:ia 
mediando entre los requerimientos externos e internos de su trabaJ0 · 

Aquel.los que son capaces d e interpretar la información que les !lega 
· ¡ · ' a h dlíec-de su entorno local, y de comunicar su propia eva uac1on , ' . 

ción, ayudan de hecho a redefinir el entorno y cobran pro_ragomsmo 
1 · 1 · ' d 1 ·' ' · o<,.1·d.., (We1ck 2001). en a 11np antac1on e a opeton estratea1ca ese 0 " ' . 

·º · ºbTd d de ejer-Se puede decir que el m ando intermedio tien e la pos1 _1, 1 ª . a-
cer un p ensamie nto divert7ente respecto a la alta direccion. E~ta capt ' 

º . 1 al ec1aJn1en e: ciclad es vital para la adaptación a cada m ercado oc , esp 

cuando estos son muy inestables. d diferenciada, 
Cuando la organización adopta la forma d e una re d·i en-

. · al d · ediación con ca ' las personas que ocupan pos1c10nes re es e m : logos en 
· d d can1entos anti torno relevante -citen tes, provee ores Y epar . A d ·ews Bas-

otras subsidiarias- cobran un especial proragomsrno ( n ~es decir, 
ler y Coller, 1999). El disefio estructural real de _la MNC las deci-

d . d sos mfluye en quién desempefia las tareas, 1spone e recur ' . 
1 

redes so-
. fc . , 1 se :irncu a en d. sienes y procesa la 111 ormacton re evame- , la alta 1-

d · d . entre s1 Y con 11 ciales que vinculan a los man os mterme 10s . ·on sólo u 
. , . . d d 1 tr corporativo s d e-recc1011. Las dec1s1ones emana as e cen o . . pacida r 

d b . 1 · iciat1va Y ca factor en este dibujo, que que a a ierto a a 111 

lacional de los propios mandos intermedios. 

·, en las empresas multinacionales 
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, Redes sociales y estructuración organizativa 
J • 

d la oraan ización se h::i considerado frecuentemente 
ll (,!íUCtllf,l e 0 . . d i d 1 ] 

· l. ·t:ición tr0 11s1mi11t) para las act1v1 ac es e os emp ea-
;,1mu un,1 11111 • \' . d . 1 .d 

, L · . • Qación sobre las MNC ha estado dornma a por a 1 ea 
J.li . J 1!1\e " ::.' , . . 1 . r . , d 
¿~ Ju~ las esrrucmras son limites que hacen posible a coorc ma~101: e 
'·· '. · ·dades emre unidades locales. Uno de los problemas pnnc1pa-.,alm1 · · ·b 
1-· d "ta idea de estructura es el carácter determrn1sta que atn uye 
n n . d . . 
!1 a. ·ión en las oraanizaciones (Sewell, 1992). Este eten111111smo 

l . ll o . b 
:obra aún más fuerza cuando se explica la conducta de sus m1ern ros 
:omo consecuencia de las presiones que el entorno, ejerce sobr~ la 
owanización. Esta es la tesis fundamental de la teona de la cont111-
c,~cia. <lrsde la obra ele Chandler (1962): los cambios en el entorno 
prornt~n cambios internos en la estructura de la organizació n , que 
ñm.:ionaría como instrumento de adaptación en entor nos dinámi
cos. Sin embargo, el diseño estructural de las organizaciones no res
ponde sólo a este factor detemünista. 

Giddens ha venido insistiendo desde mediados de los años setenta 
l'n que las estructuras sociales deben ser pensadas como dualidades, 
es decir, que son tanto el medio como el resultado de las prácticas 
queco~stituyen el sistema social CJ 984, pp. 27ss) . Giddens afirma que 
cual~uier estructura social ha ele ser conceptual izada no sólo como 
una lm~itación -o forma de control (constraint)- para la acción hu
mana sino también como un recurso (enabling) (1976, pp. l 61ss). De
Qr que los agentes disponen de recursos a racias a la posició n estruc-
!Ural que · b ·d d d r ocupan unplica que son capaces de ejercer sus capac1 a es 
e iorrna cr . p . 1 fc . .. eativa. or eso, sus acciones pueden dar lugar a a trans or-

lllac1on de 1 · · d d d 
2c as nusmas estructuras que les han dado la oportum a e 
~ tuar.pesde este punto de vista las estructuras oraan izativas son 
go nias q , b . S 

ue controles exógenos para la acción de sus miembros. on 

1 

Por ejempl J ] d 1 1~h¡¡diar1·a d 0
• aeger (1980) analizó cómo la estructura favorece el contro e as 

• 
5 esde 1 d" '~rno d flujo d . e centro corporativo. Wiechman y Pnngle (1979) estu iaron 

~er rt a/ (1 9 e información se canaliza a través de cauces estructurales fo rmales . 
ª~Pn1a~ p.a 

79l describieron cómo la estructura linúta las actividades de unidades e(¡ ra gara · • 
, 1110 la cstr ntizar economías de escala. Drake y CaudiU (198 1) mostraro n 
'<\ u 'J. Uctura es h ·e ·d d 1 todas ~ º'uades d una erramienta para lograr una cierta un norrm a ci 
' l)ldo la fiare una MNc. Como hace notar Ibarra (199?) muchos teóricos han su
'-trna ma en 1 ' - • 1 · · ' n 
ll> na, pero ha que a estructura linúta y define los cauces para a m teraccio 
·:it,c,lllbiar co 

0
. prestado poca atención a las estrategias que la gente usa para for-

lltJnuam 1 · ente y movilizar la red de sus propias re ac1onc::s. 
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b
., . ont 

tam ten rnstrumentos y resultad o d . 
1994; García Selgas, 1994). Ll estruce .... ~ruapcropfi1a conducta (Zcggelink 

, 1 . . lL on aura las , . , 
agentes, pero, a mismo tiempo esas n11·sr11 _"';' . pracncas de los 
· i ' as p1act1cas c · t C'proc u cen- las estructuras nüsm as. . onst1tuyen - y 

E structura y acción, lejos de ser opuesto . 
inente. Las estructuras suro-en de lo Gºdds, se p1esupone11 mutua-. º que t ens llan 
nemes (lmo11'lcdaeable) es decir crent ' b ,1a agentes cons-. º , - , 0 L que sa e que est 1 · 
como llevarlo a cabo y q , . · a uc1endo, . . ue, 51 ac1as a eso, puede actuar de forma 
uva o innovadora. Por eso si o-ente sufici ente o c fi . • crea-. · . : .º ' on su 1c1ente poder 
comienza a mnovar sus practicas sociales puede dºfi · l ' · ' d ¡ . • • m o 1 1ca1 a confio-u-
rac1on e as 1msm as est:ucturas que les otorgan su capacidad de ~c-
~uar. ~as estruc turas soc1~1es -por ser duales- son potencialmentt' 
cambiantes. No es casuabdad que Giddens hable de "e t · · •· . . s rucrurac1on 
socia~, pues ennend; las estructuras m ás como procesos que como 
formas estables (Sole, 1992). De hech o, desde la perspectiva de Gid
dens, las estruc_turas se construyen socialmente d e continuo, se repro
ducen Y cambian como resultado de Ja conducta de los ao-entes im-
plicados. 

0 

~o~ria (1992) ha señalado qu e las pautas de interacció n en las or
gamzac1ones suelen ser, en gran medida, estables y recurrentes. Pero 
también reconoce que nuevos v ínc ulos se fo1jan continuamente Y 
que, con el tiempo, estos vínculos pueden can1biar la anterior estruc
tura d e relaciones. Como sugiere White (1992), las organizaciones es
tán compuestas por agentes intencionados que están constanter~iente 
intentando mejorar su control de la situación y tratando de evita~ el 
control de los demás. También H arch (1 997, p. 180) enfatiza e~ carac-

d
. ' · d ' b1ercas a ter 111a1mco e las estructuras oro·anizativas, pues estan ª 1 

h 
- . . 0 d · , d. ·a de as 

mue o s p~quenos_ ~amb1os propios_ de la repro ucc10n . 1,ªn: rado 
pautas de 111teracc1on que las constituyen. En o- ran m edida, el g . º d 1 do en que 
de estabilidad d e una estructura particular depende e g ra . , 
1 · ·, · ·, d h ' b . 0 de ruon,t. 
a mteracc1on se convierte en una cuesnon e a ito bl lo-. , 1 ·esponsa es 

En el contexto de las MNC, hemos visto como os 1 rie-
cales tienden a participar cada vez más en tareas sobre las que 

11~tivo. 
nen responsabilidad directa, mediante actividades de ti·p~~~;~uosibi
De h echo, los directivos locales disfrutan con frecuencia idades. 
. , . . . 1 b . , n o eras un . 

hdad no solo de mic1ar formas de co a orac1on c~ a inveror 
sino también de decidir en qué tipo de tareas Y acnvos vabn·erivos se-

. · ¡· ndo los o ~ 
sus recursos, siempre y cuando se sigan cump 1e 
ñalados por e l centro corporativo. , lo del dise-

La estructuración de las MNC dep ende, por tan~?· ndo 
5

1° reproduc-
. · bien e ª 

ño prefijado por el centro corporanvo, smo tam 
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.i~n 0 altt·r,1ción de ese diseño mediante la interacción cotidiana de 
! ;J~c·nre.s implicados. Particularmente importante resulta la interac
ción-coridiana relativa a los tres pilares del diseño estructural: la distr i
bu.:ión de rareas, la capa.ciclad de to mar decisiones y el flujo de co
rnunicición que estas exigen. En la medida en que los agentes tienen 
t'pJrio para tomar iniciativas relativas a es tas tres d imensiones, la 
confib'ltración _esrrucrural de la organizac~ón está sometida a un pro
·:oo de camb1~. R esulta, entonces,_ crucial determinar q ué agentes 
oen(n la capacidad de alterar, mediante la interacció n cotidiana, el 
.fueño esrrucmral fijado por el centro corporativo y cuáles son las ra
zones que guían su actuación. 

Los agentes que pueden alterar la configuración estructural inicial 
son aquellos que pueden tomar decisiones acerca de las tareas inicial
m~m: asig?adas, asumiendo nuevas o diferentes responsabilidades. 
A5mmmo, mfluyen sobre la configuración estructural aquellos ao-en
tCi que establecen cauces de comunicación no previstos inicialm;nte. 
Ambos npos de t · , ' 1 · 
1 

. ac uac1on so o son posibles en la medida en que la 
:ua dirección deleo-a l d · · ·d d , -E l o ' ª gunas ec1S1ones en um a es mas pequenas. 

b
.ªLidae dcadso de las MNC, esto significa que las subsidiarias tienen la posi-
1 e t · · · · · 

. . ... 0 mar m1c1at1vas para el meJOr loo-ro de sus obje tivos. Entre 
~ m1c1at1vas se e 1 . . 0 

. . el . ncuentran as act1v1dades consultivas que mcluyen 
Intercambio de . fc . , . . ' . . ri m ormac1on y conoc1m1entos con otras subs1d1a-

as,cuyas actividad · d va.1 · 
1 

es son mter ependientes. Las actividades consulti-
tnc uyen con fr . 1 del dise · 

1
•
1 

, . ecuenc1a, a toma conjunta de decisiones acerca 
irnporrano, ª 01gi~tica, las compras, e tc. De hecho, muchas decisiones 

ntes re aovas a cr ~ d . , . ¡ · . , tornan re l . iseno, pro ucc1o n, com ercia 1zac1on, e tc., se 
amenteen t · d ºfi ' 1 configura . , ms anc1as 1 erentes de aquellas que preve1a a 

delacade~~~ef~rmal d~ l~ organización; ~un cua?~º ~na activ_i~ad 
nes inipo alor este situada en una umca subs1d1an a, las decmo-

rtantes relati · ·d d fc negociada vas a esa act1v1 ad pueden tomarse e · orma 
aunque for co~ otras subsidiarias implicadas. Esas otras subsidiarias, 
que sus pr m_ mente están excluidas, realmente participan, bien por-
b· op1as . . d ien porqu h actiVI ades dependen del resultado de las primeras, 
ºtras subsid~ ~n desarrollado algún recurso que se revela valioso para 
facilita el i ianas. El conocimiento mutuo de las diversas subsidiarias 
lis ntercamb · d c. ta o no d 10 e recursos e información como 1.orma, pre-

L ' e coordi · • h os Prora . nac1on orizontal . 
subsidiarias gorustas de este flujo de información y recursos entre 
llJ~nera, se son,_ principalmente, sus mandos intermedios. De esta 
Cton convierte . organi . n en verdaderos protao-orustas de la estructura-

zat1va U . . , º · na cond1c1on es necesaria para que este proceso 
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tenga lugar: que b alta dirección invite o permita la · 1· ·, 
1 b ·d· . . . • 1111p 1c:ic1011 de 
as su s1 1anas en rutrnas de acción consultiva. 

4. El caso de WEA España Sistetnas de Frenos 

Para ilustrar nuesrra argu m entació n exponemos a continuación el 
caso de un:i empresa cuyos detalles m antenemos en la co11fidenciali
dad aunque n o por e llo deja de ser un ejemplo sugerente. \VEA Siste
mas de Frenos tiene tres plantas en Espaiia: una localizada en Llinars 
(Barcelona) con unos 500 e mpleados, otra cerca de Reus (Tarragona) 
con unos 80ll empleados, y la rerccra en Tarrasa con casi 200 emplt'a
dos. La sedt: corporariva en Espaila se e n cuentra e n la planta de Lli
nars. por lo que est:i acoge también los servicios de apoyo a las trt's 
plantas. Com o muchas o rras empresas, esta planta com en zó siL·nd? un 
negocio familiar qui: fabricaba frc·nos para automóvil bajo licencia de 
un~ emprL'Sa fr;rncesa. h oy también parre de Ja misma l'v!NC. E~ los 
añ os ochenta fue comprada por \VEA, una corporación anglos:l.)ona 

1 , ·1 c . ·puesta al cre-dcl sector de componentes par;1 e automov1. 01110 1 es · . 1 . . E ~ . d ·d· ' pl1··1rsu capac1dac c1111u.:nto dd sector en ·sp:ma, L'Sta MNC ec1 10 am < 

, b., d 11pres·1s una en de producción local ~ compro tam 1en otras os e i ' ' 

Tarras:i y otra en Reus. ·b ción 
Poco a poco. WEA Espatia ha ido incren1enta11do su contn u , , 

. • _ 1 · , o tras plantas c::i 
al <Yrupo. El menor coste de sus sabnos con 1e acion ª . . , npo 

::. .. , . .fi . . , te Al rn1srno net ' 
Europa k pern11t10 crecer s1g111 1cit1vamen · . . ,. · . cor-

, . , . d . - 1" onoc11111e11to 111 
adopto una estrategia exphc1ta e m eJorai e c . _ . ecursos 

. i b e de 111ve1 tir r 
porado a sus productos. Lo ha consegu1c o a as d el valor 

d · · , h ·do acentuan ° ¡ en e l departamento e 111ge111ena. que a 1 d su pape 
, E - 1 transforma 0 

afiad ido de sus productos. As1, WEA spana u ' . .d d -·s de Ja ca-
d , iás acn v1 a e: 1 de mero fabricante a colabora or e n mas Y 11 · ' _ WEA se 1a 

s del sectot • d dena de valor del grupo. Como otras empresa 
1
. res c1ue a e-

. · , de sus c 1en ' , 
enfrentado a una proo-res1va concentrac1on . a Europa) 

. ::. d pra pnmero par 'ª más han centralizado sus centros e com _'' . ó con que) 
. d E na se encontr d¡¡ 

lueao a escala mundial. Cuan o WEA spa d .. , se vio forza 
::. · · d · d de ec1s1on ¡0s 

no te nía clientes nacionales con capaci '1 
. IJ ' d nde estaban .. , 

a desarrollar sus actividades en el extranj ero, ª 1 0 
·va Je pern11t10 

· E t" tud proacn • , ¡ arar 
centros de compras de sus chentes. sta ac t . cambien o::> 
mantener el contacto con sus compra~ores Cant1~u~ ~o sólo para s~~ 

· 1 n Japon y orea .Es rafl otros nuevos -especia mente e del o-rupº· 
productos locales, sino también para los del resto ::::> 
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. . r· ·~nte seüalar que WEA España se ha distinguido dentro de 
~-·n mtl' º" :;:.i\C por su eficiencia opera~iva y ~,or sus buenos resultados en té~·-
·iJ11o· dt' rencabilidad sobre la mvers1011. Todo ello hace de esta su bs1-
~;iriJ una unidad sobresaliente . 
. ..!!En "'EA Espaüa se pueden identificar dos tipos principales de 
':oú·sos. El primero es la producción en masa . Una vez que un mo
~do hl sido lanzado al mercado, WEA España tiene la responsabili
±J d( pro\•eer a las plantas de sus cl ientes por todo el mundo. con 
d itir~ma de frenado, de acuerdo con parámetros estr ictos de calidad 
1 rirmpo. El segundo proceso clave es el lanzamiento de nuevos 
rroduetos. Esce incluye todas las actividades desde que el cliente soli
C!Ll_un sistema de frenado nuevo hasta que se inicia su producción 
U!JSJl'J . 

. ".m la producción masiva WEA España tiene la tradicional organi
unon estructurada por funciones en cada p lanta . Para los nuevos 
r:OOunos, ha desarrollado una organización por equipos multifun
Clon~es que coordinan y gestionan cada proyecto con la asistencia de 
lo; departamentos funcionales. La internacionalización de ambos 
procesos ha llevado a esta subsidiaria a incrementar sus relaciones con 
otras unidades dentro de la MNC tanto en Europa como en América. 

0
. p~ hacerse cargo de la dimensión relacional que ha adquirido la 

besnon en \VEA E - . que U spana es preetso atender a las actividades cotidianas 
trer:~\ª se llevan ~ cabo. Para tal fin, se condttjo una serie de en
lisras· u· ara determinar quién debía ser entrevistado se hicieron dos 
Por ~n:ªlr~puesta por el responsable de recursos humanos y otra, 
con la em e os coautores, que ha mantenido un estrech o contacto 
· presa durante 1 ' 1 · ¡ - · fi sionaron 1 d . os u ttmos oc 10 anos. Postenormente, se u-

i111por1.1n ~ os listas, añadiendo o e liminando candjdatos seaún su 
c1a en el d - d º Ptesa.Tras la . . , esempeno e los procesos principales de la em-

b rev1s1on de lo d 1 1 . ros de] conüt' d . . ~ gere~ tes e as p antas y de cuatro m.1em-
~i,considera~ e direccion, la lista definfriva comprendió 60 perso
lll actividades: como las de mayor contribución al desempeño de 
~'.versos niveles~ 1ª, em~resa. Quedaron incluidos empleados de muy 
.e •cuerdo co J

1
erarquicos. De esta forma, se evitó diseñar una lista 

llfSI ¡ n as · · ·e ar 1nas' b. posiciones formales del organjo-rama y se buscó 
ti · 1en s o ' 
e CUesf . ' u estructura real . 

ltnido ionano pregu b 
gr::d 5 Por los e 

1 
nta a por los contactos más frecuentes man-

~1? de aperturamdp elados en su trabajo. Se trataba de determinar el 
Ient e a organ. . , 1 . tic es y prov d ' 1zac1on, tanto 1ac1a su entorno externo 
entro ee ores- c 1 . 1 b .d. . 1 . 

corporativo E ~mo ~ac_1a as_ otras_ su s1 1anas y 1_a~ 1a 
· 1 cuest1onano 111clu1a variables que perm1t1e-
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CUADRO 1. 
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Din"lensión relacional de la sub .d. . 
e s1 1ana Jo 1 

ontactos espontáneos y forzados ca · 

Espontáneos Forzados 

Núm. % Núm. % 

WEA Espar"la .. ..... .. .......... 791 80 848 55 o· .. , 1v1s1on ...................... .. . 138 14 369 24 
Clientes .......... ... ..... . .... .. 26 3 141 9 
Proveedores .. .... ....... .... 28 3 179 12 

Total .... ............ ........ .. .... 983 100 1.537 100 

ran medir la intensidad de las relaciones mantenidas por cada emplea
do. Aunque es normal que la frecuencia de contacto sea mayor con 
los más cercanos, no por ello esas son las relaciones más importantes 
en los equipos de trabajo (Andrevvs et al. , 1999).También se busca~a 
averiguar hasta qué punto los entrevistados eran conscientes de I~ di
mensión relacional de su trabajo. Para ello, distinguimos _enrre_.con-

. ·fi ' "A · · ·en que relac1ones 
tactos 1dentl cadas espontaneamente - pnon, e , 

1 d 
, · ,.. fiorzadas -";Con que 

en1p ea uste mas ti empo . .. _ y respuestas < ._ 
. ?" Preountas de con-

clientes y proveedores tiene usted contacto. -. ~ 1 ntac-. · ·¿ d de osco ' 
trol se usaron para validar la importancia e mtensi ª., . . )tl)'en . c10n se inc 
tos. En los resultados que se presentan a continua 
únicamente los contactos nüs importantes. , 1 empleados 

El primer objetivo era determinar hasta que punto ?ds de su era-
. h fj ·d el contem o 

son conscientes de los cambios que a su I1 ° . d sponcánea-
baio Para ello comparamos los contactos reconoc(i ?s ee cuadro 1). 

:i · ' d ¡ do veas . 
mente con los contactos reales de ca a emp e:) SO% de sus relac~o-
Espontáneamente los empleados afirman que de hecho se rraca solo 
nes se dan dentro de la empresa local, c uando 

d 5
'" º.I' d s de la e un .'.) ;ro. Jos emplea o ce 

Como se puede advertir en sus respuestas, . plica ser par 
1 · nal que 1111 . 1 en-

empresa local subestin1an el esfuerzo re acIO d y especia rn 1 
l. provee ores , de o 

d e una MNC Sus contactos con c ientes, . 1 o rnayores , · · , son mue 1 . r cer-
te con otras unidades de la corporac1onl . r eso en prnne i·os ' · s d ne uir, Pº ' roP 
q ue ellos mismos estiman. e pue e co, b. de ¡0 que Jo_s P 

. . , cho mas a ierta 
mino, que la orgamzac10n es mu 
empleados estiman. 
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Respecto a Ja relación con clien~es, se ha de seifalar que todos Jos 
enrre\Í rados, procedentes de los diversos departamentos, tienen al
•'llna forma de relación con clientes. Como ya hemos mencionado, 
los centros de compra de los clientes no están en España, pues su ca
p1cidad de decisión ha sido centralizada a nivel regional o global, 
co·J que es bien conocida en empresas tales corno GM o Ford. WEA 

España ha seguido sirviendo a estos clientes a través de las subsidiarias 
Jd grupo simadas en otros países. Por eso, la unidad formalmente 
responsable de mantener el contacto con los clientes ha venido sien
do la unidad situada en el país donde radica el centro de decisión de 
cada cliente.Al tiempo de tenninar este estudio, la MNC ha comenza
do a cambiar esta política, estableciendo oestores globales de cuentas ~ , 
para centralizar a su vez las relaciones con los clientes. Con todo, WEA 

España ha seguido teniendo una relación directa con sus clientes 
ramo europeos como americanos y asiáticos. ' 

. Por otra parte, el proceso de lanzamiento de nuevos productos re
q~iere frecuentes contactos entre los ingenieros del proveedor y del 
cliente La · ' d · . · . creac1on e eqmpos de proyecto para un nuevo lanza-
nuenro implica q · b , 
b

. . . ue sus 1111em ros estan en contacto tanto con otras 
su s1d1anas enea d d . 

al E 
. rga as e otros componentes como con el cliente fi-

n · sto ha sido as' · ¡ · · · · d ¡ 
ha

. . . 1 gracias a a m1c1at1va e a empresa española. Esta 
m1c1ado co fr · 

d. _ n ecuenc1a contactos que no estaban previstos en el 
iseno estruct 1 d 1 clien L _ura e a MNC, para faci li tar una respuesta rápida al 

hechte.I os clientes se han ido acostumbrando a estos contactos y, de 
o, os esperan e d h . frenos. ª a vez que se a de lanzar un nuevo sistema de 

En el proceso de d · , . . · diaria y¡ 
1 

pro ucc10n masiva, las relaciones entre la subs1-
para mej;s P tntas. de montaje de los clientes también han servido 
la eliinin r~~ ª calidad del servicio prestado como consecuencia de 
. ac1on de int d. . '. . ' J 11rnplifica 

1 
.erme lanos. Estas relac10nes permiten no so o 

mente lo: ª c~mumcación rutinaria, sino también resolver directa-
Es sign¡firo .emas que inevitablemente surgen en toda relación. 

,,,, . 1cat1vo que ¡. , d 1 li "l<líltJenen d a mayona e os contactos con c entes se 
&enieria, qu~º esde el departamento comercial, sino desde el de in
zarniento d es el que soporta la principal responsabilidad en el lan
da~es de pr~dnue~~s productos (véase cuadro 2). También las activi-
allá d ucc1on · . , e las ex 

1
. masiva generan contactos con los clientes, mas 

Pued · P !cables po · , d d · J 
( 

en señal 
1 

r cuestiones logisticas. A mo o e ejemp o, se 
c2 ar os 24 · · en el cuad contactos manterndos con un cliente europeo 
nuevo sistern/~ _ 2) . El 90% tenía por objeto el lanzamiento de un 

e freno Y se produjeron mayoritariamente desde el 
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CUADRO 2. Núrnero de contacto . s con clientes 
c1 c2 c3 C4 es c6 c7 cB c9 C1Q C11 C12 Total 

WEA España 
Compras ..... . 1 1 
Comercial .... 1 6 7 5 4 1 2 2 

l+D .............. 
3 

3 2 2 2 
30 

Ingeniería .... 
2 

4 13 13 13 6 2 10 
11 

Calidad ........ 
6 3 71 

4 

Planta 1 
Ingeniería .... 2 2 2 
Calidad ....... . 

8 
3 

Producción .. 

Planta 2 
Ingeniería .... 
Calidad ..... ... 

Planta 3 
Ingeniería ... . 7 9 

Total ............... .. 18 24 23 22 8 9 8 13 8 4 3 141 

departamento de ino-eniería. E l restante 10% se debía a cuestiones, re-
. b , 1 e np ea-

lac1onadas con la producción masiva y se mantema con os 
1 

dos de la p lanta de montaje del cliente. .d. · es-
Se puede decir por tanto que las relaciones entre la subsi iar'.a r-, , 1 1 menos so 

paiiola y los clientes de la MNC eran notables, lo .cua e~ª , opios; 
b 

·d· · e clientes pr 
prendenrc, si se considera que la su s1 1ana no t1~1~ , entorno 
es decir, carece de clientes con capacidad de decisi.on den }~ndarnen
local. Los contactos con clientes surgen de la n~c~si~a y, faciJitar el 
talmente, de la iniciativa del personal de la subs1diana para 

servicio a los clientes. d Ja MNC haY 
· 'd d dentro e · ·a 

Respecto a las relaciones con otras um a es Ja subsid1ar
1 

que determinar quién mantiene esos con tactos desde consecuen
]oca1 y con quién se relacionan dentro del grup0

· Cdomontacto se da 
· ¡· ·, 1 or mvel eco 1 -dos 

cía de la creciente centra izac10n, e may d, Jos eu1p ea 
con e l centro corporativo: el 50% de los contacto1s de·v·iºsiÓI1· El ocro 

. . 1 s de a 1 o ew 
locales se establece con los servicios centra e , adro 3). - ' ( ease cu sca-
50% se da con otras u nidades de la comparna _v. tanres se e ii.as impor 
tro de los servicios centrales, Jos contactos 

1 
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CUADRO 3. ¿Con quién se relaciona 
la subsidiaria española dentro 

de la corporación multinacional? 

Contactos 

Núm. % 

Sede División .......... . 
Francia ..................... . 
Estados Unidos ....... . 
Alemania ........... ....... . 
Italia ............ ............ . . 
Japón .................. ..... . 
Centro corporativo .. . 
Otros ····· ·········· ···· ···· ·· 

Total .... ........... .. ..... .. . . 

184 
77 
34 
30 
22 
8 
7 
7 

369 

50 
21 

9 
8 
6 
2 
2 
2 

100 

blecen con las áreas d · · , d mental e mgemena Y e 1+0, y tienen que ver funda-
mente con el desa 11 d ] . . pañía el 

1 
. rro 0 e a estrategia mdustrial de la com-

' anzam1ento de n d ] . . , proieccos d . . . uevos pro uctos y a coord111ac1on de los 
· e 111vest1gació · · ¡ subsidia · n mternac1ona es. Los contactos con otras 

nas se centran en 11 . con las qu aque as que tienen los mismos clientes y 
L e comparten proyectos específicos 
os empleados es ~ 1 . · b,\1Nc son b' . pano es que se relacionan con otras unjdades de 

as1ca111ente p 1 · contactos p d ersona operativo. De hecho el 23% de esos 
roce e de ¡ ] , ' ~arce de la sed as .P antas (vease cuadro 4). E l restante 77% 

tipo de co e corporativa en España, pero si nos fijamos en qué 
. ntacros son nivel operati D 'vemos que se dan también en su mayor parte a 

a · · vo. e hech · ct1v1dades de 
1 

d o, se orientan a coordinar internamente Jas 
Producción 111a~s os procesos principales de la subsidiaria, esto es, la 

s1va y el 1 . anzam.1ento de nuevos productos. 

5, Co l ne usiones 

Aunq 
. Ue el a ·1· · l)¡¡tid . na ISJS 1110 d na . 0 ilustrar al sera o se refie re a un solo caso, este nos ha per-
c1on 1 gunas tend · · ¡ · de! a es, relat" enc1as importantes en las empresas mu t1-

roJ d ivas a su ev 1 . , c. . , e sus mand . 0 uc1011 estructural y a la transtonnac1on 
os 111 termedios. 
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CUADRO 4. Origen d e las relaciones 
desde la subsidiaria española 

Contactos 

Núm. % 

Plantas ... .................. . 86 23 
Sede España 

Calidad ... ............ .. 7 2 
Comercial ........... .. 38 10 
Compras ........ .. .... . 40 11 
Control ····· ············ 47 13 
Ensayos ................ 6 2 

Ingeniería ······ ······ 106 28 

l+D ..................... ... 39 11 

Total Sede España ... 283 77 

Total ........... ........ .... ... 369 100 

las MNC tienden a configu-
En primer lugar, puede afirmarse que •. , .d des locales se 

. · d l . las diversas u111 ª rarse en redes d1ferenc1a as. en as que at1.\ras mientras 
· , d d"fc tare-is oper ' especializan en la ejecuc1on e J erentes d• ~ . es no rutinarias. 

. las ec1s1on d 
qu e el centro corporativo se resen~a . , . edia se expan e 

. ·, d, d ·ccion mterm fc _ 
Como consecuencia, la noc1on e ire E t s se convierten or 
hasta incluir también a los gestores locall<;s: s dºecididas en el cenrro 

· l d s de po meas ¡ cen-
1nalmente en meros tmp anta ore l leados locales y os 

, d nte entre os emp · del tra-
corporativo y actuan e pue , la am.bivaJencia propia de la 
tros reales de decisión. Incorpora~ , ads1., ·¿·do entre los intereses 

d · TI ~d10 !VI 1 
d . . nal rol de inan o mten e , . 1c10 ¿· ·, . ue in-
unidad local y los de Ja alta 1recc10n. 1 de las MNC explica~ ·¿;des 

Por otra parte, la dinámica ~stru~~u;~nnal hay algunas ac~~s sub-

dependientemente de su orga111gr~n la coldboración de vadesde el 
1 . bo araCias a · das 

cruciales que se 1 evan a ca ¿·:::. ersas Intentar organ1z~d des Jocales, 
sidiarias, geogr~fica~nente is¿on la iniciativa ~e las u_~1s ~s rnuY a)rO· 
centro corporauvo, sm contar¡ u' n1ero de conungenctal i·nicíariva d.e 

· 'ble pues e n nta a d ca-es una tarea 11npos1 , . . ha de tener en cue utivas e 
l d . - orgamzanvo . . .J--des consl 1 Por eso e iseno blecer acnv1w ·zonta . ' 1 1 ara esta · , hofl 

los responsables oca es p de co111unicac1on . 
. al omo cauces 

rácter internac1on , e 
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lc"'S existen en la medida en que los mandos interme-Estos ca1 " · . . , 
. d" ollan relaciones con sus iguales dentro de la corporac1on. 

fo, t ,!Tí . 1 . . d 
··' 

1 
• iandos imermedios es de especia 1mportanc1a esarrollar PlrJ o~ n . . . 

rt'lles de reLJCiones p.e~sonales como . m~cho para mejorar la ~fic1en-
cü dr ms propias act1v1dades. El crec1m1ento de sus redes sociales les 

·~e una acritud emprendedora, tanto para obtener de su en torno 
~;~recursos y capacidades potencialmente útiles a la red como 
~ira beneficiarse de los que la propia red alberga. D e esta manera, el 
~!de mando intermedio incorpora una importante dimensión rela
civnal. 

Las acrividades relacionales de los mandos intermedios tienen, a 
su m, notables consecuencias para la estructuración de las organiza
ciones. El establecimiento de rutinas operativas genera una distribu
ción real de tareas y centros de decisión que tiende a modificar el di
mio organizarivo inicial, a favor de quienes logran mayor centralidad 
en las redes sociales. Queda patente, así, el carácter dual de la estruc
rura social de las organizaciones: su configuración depende no sólo 
~r~e)e.rc~cio del poder por parte de la alta dirección, sino también de 
ª líllC!at1va emprendendora y relacional de sus miembros. Entre es
tos, los mandos intermedios tienen un papel especialmente relevante 
~~ la e~tructuración organizativa, pues de ellos depende, en última 
~nstancia, la coordinación de las actividades concentradas en unidades 
isperm la ca .d d 1 . l . . la · pac1 a re ac1ona de los mandos mtermed1os se reve-
, por tanto co , · 

orga . . , ' mo un componente bas1co de las nuevas formas de 
nizac1on empresa . 1 d 1 . , . l' ticasy . 

1 
na Y e as consecuencias -economJCas, po 1-

soaa es- que de ellas se derivan. 
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_,..., t uctura y acción en las empresas multinacionale1. 1 Resumen. <u:.s r • d' 
El nuevo rol de los 1nandos mtermc •os» . .. 

, l tudia la relación entre b s nuevas formas de orgamzanon d1 
Este artic u 

0 

es . . . 1 el tipo de acrividades que se llevan a cabo en ~1 
las e~npr~sas m u1t1zac1c:napes ~ endo de la teoría de la estructuración de Gid
subs1d1anas de caeª pais. ar 

1 
iizativa no sólo como li111it;Jción y r~cur-d s"dera la estructura o rga1 • d en~, se con •. , ' ' resul r.1do de las prácticas sociales de los man os ima

so , smo ta111b1en COlllO l · d elarivos a una empresa espariola integradicn 
m edios. ~e pr~sentan resu tar ~~ ~0~1 onem es para el automóvil. Las conclu
una multrnac1011al del secto . d dp e desarrollan en este contexto Jo; 
sio nes subrayan las nuevas capac1 .ª des ql u des sociales en que se hallan in-

. d ' 1 importancia e as re ' . 
mandos lllterme ios, .ª . 6 ración estructural de las orgJmza-mersos y su protago111smo para la con gu 
ciones. 

Abstract. «Struct11re a11d actio11 in m11/twauo11a co . . l rporatio11s. Tiie 11m 

role of middle ma11agersn t 1'11 m11/1i11atio11al Mp•-
. ¡ .r "ddlc 111a11age111e11 · · This paper disw sses the d1a11,(!111g ro e '!f 1111 as a res o11Se to prcse/11 compami~. l

ntio11s that are adopti11g i1e111 o1;ga111za11011al f or111s pi rlomain a11d tire k111d •1 
' . · b 1 'el/ thc str11ct11ra " clU11le11<!es. M1: explore t/1e 111temct1011 e 111e . from Giddms' stma111J11,n 

activiri'::s peifor111ed by local middle 111a11agers. Dm'.";"!11d ai1 mabler, b111 a/so i1! ~·1 
theorv stmct11re is co11Sidered 1101 o11ly as a co11s1m_111' /1td)' are prorn'de1/ 115 '"' i//11!¡1.r;¡-

' ' · R csultsfro111 <1 ca~e -' . . ¡ 
1 

m11 a1 outcome ef maiU1J!e111c11t pmct1ccs. . . urces alld mpam1es 1111 , .,. 
1io11 ef tliis thesis. 171c rn11cl11sio11s /11ghh,~h1 t~e ;eso ti e rm/11c of 1/iesc ma11asm s 
l/lmlfl<~crs 11ecd to dcvelop i11 their 11e111 roles, 1111 s 10111 , 
cia/ 11et111orks. 

º, n Transforn1:1C _o 
·zac o ª 

org~ , e servic. os 
Y pres tac {) . en un centro 

. , articipat1va . 
lnvestigac1on p . I comunitarios 

de servicios socia es 

Ana Gómez Pérez, 
Montserrat Rosa Caro ::

y Esteban Ruiz Ballesteros 

Un centro de servicios sociales comumtanos es una - - - institución que 
ofrece un servicio público de intervención social. Se trata, de una or
g:mización dependiente y articulada con otras esferas poht1co-adtru
nistrativas locales, aunque igualmente hay que reconocer _sus capaCI
dades y potencialidades autónomas. Ofrecer un serv1c10 supo.".e, 
además de garantizar los recursos necesarios para ello, la concrec1on 
operativa del propio servicio y la estructuración de la organización 
que lo Uevará a cabo.Tres elementos resultan centrales para compren
der la lógica y el funcionamiento de los centros de servicios sociales: 
Por un lado, los programas de intervención social, que articulan los 
recunos Y los contenidos de los servicios que se prestan; por el otro, la dPropia organización laboral del mismo y finalmente las metodologías e intervención. ' ' 

riosEn la Práctica, encontramos que los servicios sociales comunita-
tienen como obieto 1 " d . , " d . . 'al ( 

dón) N b J a pro ucc1on e serv1c1os soc1 es servuc-
. 

0 0 

stante. debemos recordar que los servicios sociales comu-
~· Grupo de In . . , 
l'rab · vestigac1on Social A · , p · - -
1' a.Jo Social y e · . s . y ccion art1c1pat1va (GISAP) Departamento de "'" ¡ S 

1
enc1as oc1ales lJ · ·d ' 

L • 'villa 410¡3 e ' . ."'verso ad Pablo de Olavide. Ct<a. de Utre<a 
So,· . orreo e lectron1co: eruibal@dts.upo.es. roJo.~¡tl de/ 1rt1b . 

tl)o, nueva época , 

'num_ Si, primavt'ra de 2004, PP- 107-128. 
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• • 1 pa ·ecen conceptual izados como un proyecto global de ac-mtanos a r , ¡· · 
tuac1on con 111 ·' · tei·venciones tanto específicas -con caracter pa 1anvo 

ue deben dar respuestas a situaciones coyu_mural~s- com~ gene
~a~s -que crean sociabili~ad d~sde un sent1d_o mas promoc1011al y 
que deberían incidir sobre s1tuac1ones estructurales: . . 

Estos objetivos conceptuales, unidos a la nec~s1dad ~e _ 1mervemr 
sobre cuestiones que afectan directamente a la vida cond1a11~ d~ \ª5 

personas son los factores que marcarán la necesidad de la terntoriaJ
zacíón d~ las actuaciones, lo cual da pie a la creación de centro~ e 

. . , L t 1 fruto de sucesivos servicios sociales comu111tanos -. os cen ros so1 . , b' 
l. ·, d · · · de crestton cuyo o ~e-procesos de descentra 1zac1011 a m1111strat1va Y ;:;, . . S 

tivo es acercar a los ciudadanos el Sistema Público de Servicios a-

ciales. ¡ níza-
En el funcionamiento de los centros, los programas, a or~ 

ción y la metodología se presentan profundamente encabalga 0

1
.s: se 

, · ' ¡ a nivel ana meo hacen dificiJmente separables y practtcamente so o e .

11 

de 
parece razonable aislarlos. No en balde gran parte de la plaiitl ªque 
los centros se justifica en base a los programas implementac os, 

-----------------------. -:i-o-nc-·s~b:;:~ís:;:icasdrl 1 

Los ceneros de servicios sociales comunitarios son las orgamzac d" i "aquc· 
Sistema Público de Servicios Sociales en tanto en cuamo estos coi.~pr~i~l ;iesarrollo 
llos recursos, actividades y prestaciones organizadas para la promocw.n t r sociJI y 
de los individuos y grupos sociales, para la obtención de un m~yo.r biei!es~. la mar· 
una mejor calidad de vida, así como para la prevención y la elmunaci~'.14 d·· abril) 
ginación" {artículo 4 de la Ley de Servicios de Andalucía, L~y 2188 ~: ro:ección 
Es, pues, evidente su papel fundamental , junco con otros sistemas P ·dad pJrJ 

" 'al 1 · · • a su capaci · Y prornoc1on soc1 , a a hora de construir cmdadama, en cuanto • . . ción pu· 
provocar/ crear formas de conocimiento a través de la praxis de la mcenen 
blica para mejorar la calidad de vida. . rocesos de 

! Los :entr?s de se.r~icios.sociales com;mitarios s~n ~ruto de suces~,;~s ~iudacL1110'. des~entraliza;10.n adnumstr:inva y de gestion cuyo objetivo es ac:rcar '. re ilaclorJ O< 
el Smerna Publico de Serv1c1os Sociales. La Ley 7 /l 985, de 2 dt: abnl, gid prestJ· 
las b el R · · · macena e k) . . ases e egunen Local, atribuye al municipio compecenc1a en . 

1 
25.2 · · 

cion de. los Servicios Sociales y de promoción y reinserción social (arn~uJ~bir.111t<S 
dec:rnunando su carácter obligatorio en municipios mayores de. 20.00 

1 
v 36) J<; 

{ar~culo 26. I e)· A las diputaciones provinciales la misma ley (aruculos 3. ·' al, ~11 d 
atnbuye el garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunICJ~11.1ciÓ.11 
marco d 1 li · · 

13 
y· coor 

e a po nea económica y social y las funciones de as1stenc . 
5 

caplci· 
entre lo · · · · . · · · ele meno .. s servicios mun1c1pales, especialmente entre los mumc1p10s . k corre:> 
dad económ1·ca d .. D · · .. tonó1111ca 

1
;-y e gestion. e este 111odo a la Admm1strac1on au . 

116 
es h~n?e .las competencias de planificación general, coordinación de acwaciorlllJti

1
'l5· 

e~imiento de prioridades, supervisión control del cumplimiento ck '.11º 
5 

diputJ' 
reg1sn:o de entid d · · · ' . ( • lo 17). ª .. k . . ª es, 111vesngac1ones y estudios entre otras art1cu 

1 
•
5
uon e c1ones provine· 1 ( • 1 . ' • 

9
) nen a g< 1 . . 

1ª es amcu o 18) y ayumanuentos (amculo 1 astil os servicios señalados en la ley. 
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. . ·' mo del . . , de la propia mtervenc1on co 
aglutinan tanto la financ1ac1on e ban también condicionando 
,personal para Uevarla a cabo: y qiu~ ac~ ~· ón :i Po~ todo e llo la re-¡ t dolocr1as e e mterven I . . , 
notablemente as m e o º '. . , etodologi' a de intervenc1011 . , mas orga111zac1on y ni. < • , 

Iac1on entre progra ' e · d 1 b. e tivo del centro: la prestacwn se revela central para compren er e o ~ 

de servicios sociales. . ¡ raanización/ 
·Cómo se artic ulan recursivamente prog ramas o º. . , 

met~dol ogía de intervención? ¿Es _la naturaleza. de esa artt culact o~¡~~ 
clave para superar las disfuncionahdades de las. mterven~~ones ~o 
les? ¿Pueden ser los propios profesionales de la mtervenc1on s.0~1al los 
sujetos del análisis y de los cambios? ¿Puede el centro de serv1c1os so
ciales comunitarios ser agente de una rearticulación entre programas, 
organización y metodologías de intervención? 

Nuestra apuesta ha sido considerar todas estas c u estiones desde 
un enfoque metodológico que las asuma, aunando la necesida~ de 
profundizar en el conocintiento de los procesos y en la oportumdad 
de transformación. Desde nuestra propuesta de investigación-acción, 
la metodología no es un mero instrumento, sino pa rte consu stancial 
de la finalidad de la investiaació n (Morin 1984· Rosa y Encina, 2003). o ' ' 

la metodología de aproxirnación a la realidad que hemos usado 
no pret~nde sólo observar para medir desde la perspectiva del investi
gad~~· smo que está intrínsecamente comprometida con la transfor-111ac10 (lb' -
. _n anez, 1990). En este proceso deben ser los propios sujetos ll1vest1gados . 1 
d 1 b ~:into con e equipo investigador- los constructores e a o servac10 t b ., d 1 - , 
1996) p e n Y am 1en e a toma de decisiones (Montanes, 
los , · ara ello es fundamental ocuparse del análisis de los para qué y 

como que m arcan 1 · "d d l b 1 
profes· l e as act1v1 a es a orales desarrolladas por os 10

na es de los cent d · · · · · 1 · 
tervenc· . ros e serv1c1os sociales comumtanos: as m-10nes socia le U , 1 · · . · 
cias para 1 < s. '.1 ana 1s1s que debe partir d esde sus expenen-

a canzar reflex1on ' · E · d 11 
trabaje ind· . d 1 · • es prax.1cas. s necesario que to o e o se 

ivi ua Y colectivamente pero dentro de tiempos y espa-

n1 3 No debemos perder de v · 
. ~s que deben da tsta que la forma en la que se construyen los progra-c1on 1 'r respuestas a hs ·d d d • · · 
. 'en a n1ayor pa d 1 ' ' neces1 a es e rectadas en el amb1to de mterven-Ciale d 1 • n e e os cas h · 
' s. e contexto de . '. ?s, se ace sm una evaluación de las situaciones so-Pern11c 1ntervenc1on 

0 
b · . , 

en recoger/ap • en ase a mstrumemos de evaluac1on que no con1 1 ·· ' orear una b · fc .• 
t al. P eJ

1
d1d de los cont d uena tn ormac1on que dé cuenca de la diversidad y t• •zac· · d extos onde/ 1 , . 

tiv •on el proceso ev 1 . con o~ 9ue se accua. Los mstrumenros para la 
h 

0 

Y desde indicadore· ª uativo suelen mc1dir en medicion es de carácter cuantita-.. actua · · ' s que son el· ·fi d 
• Cton. · '

151 
ca os por departamentos externos y ajenos a 
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cios del propio centro de servicios sociales que estudiamos, como 
provocación para el análisis y la transformación desde la cotidianidad. 

Utilizamos una metodología de investigación organizacional-y 
por tanto de intervención- que pretende trabajar procesos de co
municación y tiempos de intercambios, que den cuenta de cómo ex
plorar nuestra manera de conocer para actuar. Esto pasa necesaria
mente por abrir huecos en la vorágine cotidiana de la actividad 
laboral y desde ahí que los participantes se arrojen co11scíe11cia eulsobre 
s11 trabf!jo diario. Es, por tanto, un modo de conocer desde el muruo 
aprendizaje y ~ partir de prácticas concretas donde se propone, se dis
cute Y. se plarnfica, para construir desde la propia experiencia de los 
pro~es1onales y poder hacer accesible este conocimiento práctico-re
flexwo a otros colectivos. 

El se,nt.ido de este artículo es presentar una experiencia concreta 
con un ~:umo reflexivo y autocrítico. Estará referido principalmence 
ª .1,a opc1on me~odológica que hemos seguido en nuestra investiga
cion, aunque sm descuidar las consecuencias prácticas del propio 
Proceso En c · 1 · . . ·. , onsecuenc1a, nos ocuparemos de los entresijos de a m-
v;m.gacion con mayor profusión de la habitual , (con)fundiéndose 
tecmcas reflexio11e · ' 1 · · , ¡ · · o . ' · s Y acc1on, con a mtenc1on de relatar e camm 
se1nndo. Finalizare · · d I' .:::. , '. mos con un C011JUnto de conclus1ones meto o 0-
gicas )' practicas q d 1 ' ali ' . ue enten emos potencialmente extrapolab es mas 
, a de nuestra investigación específica. 

La investigación 
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virtud de sus características. Todos estos servicios _Y los corre~p~n
dientes programas son administrados de manera directa por d1ec10-

cho trabajadores. . . 
El centro se e ncuentra dentro de una unidad d e trabaJO social (UTS) 

que a su vez se inscribe dentro de una zona de trabajo social (ZTS) que 
forma parte de la estructura municipal de servicios sociales, depen
diente política y administrativamente de una concejalía. De este 
modo el centro que estudiamos tiene a su cargo un territorio urbano 
en el que residen en torno a noventa mil personas. 

La investigación que sirve de base a este artículo es consecuencia 
de. un conven io entre la Universidad Pablo de Olavide y e l ayunta
m1e.nto de la ciudad donde se ubica e l centro 4 . La investigación se h a 
realizado a lo largo de nueve meses (2001-2002) . Las técnicas utiliza
das han sido básicamente c u alitativas 5 . Para ordenar la exposición 
creemos oportuno diferenciar dos fases en la investigación . 

Fase 1 

Nuestro primer p . fi les t , aso ue acercarnos a las v isiones que los profesiona-
en1an de la tcor' 1 . , . social _ . . ia, a normativa y la practica de la inte rvención 

comunitaria Esta p . 'd . a cabo d. '. ~ . rimc ra recog1 a de m fo rmación fue llevada 
L: manera md d , 1 c1· . . en profi d"d d ivi u<t 111 e 1ante en trev1stac; sem1estructuradas 

un 1 a . De~dc . . 
claramente d · . un primer momento fue necesario expl ica r ·, ª ca a trabajador del . . , · · . . c1on tanto . b. . centro en que con c:;1c; t1a la 11111e sn ga-

. . en '>LIS () ~f'tJ VO\ co d 1 ' po<;1bili<la<l . fi , - 111º en <>u m e to o ogia , n.:<;altando !a 
. Cf U L: o recia par· e · e Pr1mc.:ra<; c.:nt .. . . ª on'>tru1r rormac; nuevas de trabaj·a r. Las 

111 r<: v1c;rac:; a rro1aron 1 b 1 c.:nt<:, pero <>< b . 1 J uz c;o re v e; tema<> a t ratar po-ste r ío:--
qu , ) n . toe o nos dt.:J. • 1 ¡ · , 

<: tc:n1a n 10s t b·. d aro n cara a p c rcepc1o n m<.':ori~rÍG 
cort · l ' . ra ªJª ores de l cr- nr b ¡ · · : t: C d\]C<)" }•e - ro \(.J re ac:, ¡ r¡1; t;<;,t! ' ' d.C i CH1"'- ¿,, . 

. a, q ue 'i(; realizan . b- r. 1 b r •'- ' -en a-,_ a ()<, d.aroc; qu" 0~p"c"" - ·r -
--- - · ' - - ' · J ~ 

< ' • 
l, \_.-:1'J r,4~r, .;d ' 

r:::n~n~,~~~;1~:~~:~~:;~ :~:J:.:~:·:~~-~:~;'!:i r n::,;:~!; :;,. :::::c .• :.'°'· '.>. zc::,,; · ;<°;}~;-.¿ :: ¿: 
'1 .. ·T· ~ .... _ . ¿'•'4 4t.C~i;..,, : ,,. · - . a~, .... y . , ...,J a r, ... -:;·.:- ............ ·~~ . ,- ""'-tt - ... 



112 A. Gómez Pérez, M. Rosa Caro y E. Ruiz Ballesteros 

profesionales y concluyen después de una reflexión por parte de "es
pecialistas" vertida en un informe al que rara vez tienen acceso las 
personas objeto de estudio; en defin itiva la típica investigación mar
cada por una profunda asimetría entre investigadores/investigados. 
Estas aspectos hacen que las investigaciones en general se vean con 
recelo y desconfianza. Sobre esto volveremos en las conclusiones. En 
esta primera aproximación también se dejó entrever la existencia de 
procesos de incomunicación entre los profesionales del centro y los 
ámbitos en los que se toman decisiones sobre programas, asignación 
de recursos, modelos de organización ... , y que acaban incidiendo en 
los distintos ámbitos de la intervención. 

Junto a esta recogida de información individual, se fue tomando 
contacta con la realidad cotidiana de manera intensa (observación 
participante) . No sólo estábamos al.lí de manera fisica, sino que tam
bién tLivirnos y aprovechamos la oportunidad de posicionarnos a~~
vamenre en el trabajo cotidiano: oraanización de actividades, parnci
pación en reuniones internas de ciordinación, puesta en marcha .de 
programas ... Precisamente será este posicionamiento activo el mejor 
medio para hacer una devolución continua de los primeros diagnósri~os 
que van apareciendo tras el análisis de las entrevistas, permitiendo m
corp~ra.r reflexiones y en algunos casos transformaciones en el quel~a
ce: dian?. Paradójicamente, nuestra propia participación en el ánibico 
mas estr.ictamente laboral se reveló como la estrategia más eficaz de 
profundizar en los temas de la investigación. En esos casos animamos 
yyrovocamos el cuestionamiento de la rutina, incorporando las pro
pias 1:·~ flexiones de los profesionales sobre sus 111odelos ideales de inter
vencion. También se organizaron diferentes arupos de discusión sobre 
estas mis , · ::> ·, des-mas temancas, procurando una recogida de informacion 
de los usuarios sob ¡ · · . < • • ' cricJS ' re as v1s1ones, expectativas, mot1vac1ones, pra 
en torno a los ce11tros d . . . l . . e serv1c1os socia es comumtanos. , _ 

Todo este a , , · 1b·1ncz ( ~ rmazon tecn1co plural tiene, como expone ; . 198?), ll1_1a articulación interna, en el sentido no sólo de inter-tecni-
cas, sm o 111 tro-téc · , · cdi:n 

t . 
1 

. meas, en cuanto que en la misma tecmca pu . 
es ar me llldas va · · · , 1 ~ rucas 
uti·11· d d d i ias perspectivas anali ticas, Cada una de as tcC 

za a, es e las i d ' ·d l 1 ·la pro-. b . , ' n IVI Ua es lasta las grupales pasando pül ' d 
pia o servac1on pa t. · h ' , ca .a 
P r 1c1pan te, a buscado la posibilidad de que 

ersona que parti · . . lan-
t . cipara en el proceso de investiaación pudiera P . 
ear preguntas 0 11fc · ::> ·¡;vis-

tos e11 ¡ c1 · _ 1 ormac1ones más allá de los requerimientos P1 .i·· 
e 1seno téc · -r d · de Cl~-cus · · meo, 1 0 o esto genera un proceso abierto . ion general y u dº - . . . , , , . . qt!l'. 

programa't· (M ~ iseno de la 111vest1gac10n mas esrrategico 
' ICO Onn, 1988). 
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De esta fase surgieron distintos. ejes de análisis y actuación¡ que a~
< e ' t d en as pos1-. 1 el cle·sar·rollo ele una seo·unda 1ase mas cen ra a 

t1cu aron ' , 0 . . '.'. h ra so-
biLidades de transformacion orga111zac1onal. Ocupemonos a o 
meramente de algunos de esos ejes analíticos. 

a. Entre la dependencia y la autonorrúa del centro 

Estructuralmente, el centro de servicios sociales se encontraría atrapa
do entre un modelo totalm.ente centralizado, donde la toma de deci
siones estratégicas (presupuesto, planificación y prograntas) sería ex
terna, y un intento de pseudodescentralización mediante unidades 
admi_~i~trativas territoriales que se encargan de la implantación y su
G~~v1s1on de los programas y de la organización del personal. La posi-

ilidad que se le reconoce a los centros para hacer propuestas autó-
1101111as no pasa de una m era formalidad normativa sin apenas uso 
re evante. 

. Este modelo, si bien permite una universalización de las presta-
ciones y la 1 r . , d . 
ne e oca ¡zac1on e las nitsmas, es demasiado ríaido al niante-

r una oraanizació 1 d . º 
ge ::> n contro a a y coordinada externamente. Esto 

nera un exceso d . f4 . d . . 
más al interior de la e L~nt ?rn~1, ad Y n~pd~~ que acaba aten?iendo 
servicio d º6 ¡ or::>anizacion Y su v1ab1lidad que al exterior y al 

• 1 icu tanda e l tr b · d · 
cer las necesid d . 

1 
ª ªJº e eqLUpos con capacidad para cono-

zar y estiin 1 ª es Y os recursos de su entorno inmediato y movili-
u ar recursos con . . E 

ser con1pensada 
1 

1 L~mtanos. sta circunstancia sólo puede 
¡ d ' con a poten · ' l es e espa · . , . ciacion e n os centros de servicios socia-º . c1os y practicas para 1 ál. . . 

rgan1zación d 1 . e an is1s colectivo sobre las formas de 
Pero . e propio centro. 

Pos , sin embargo, habitualn 
1 Para el análisis sob . 1 ' i:me no se cuenta con espacios/tiem-
os pr e · re a oraan1zac·' d 1 OtesionaJes 0 ' ion e os centros. La m ayoría de que fc asumen la c . ar . , 
Pr ª ectan a la oro-aniºza _.', entr, izacion en la toma de decisiones 

estac· ::::>' c1on y se t b· · 1. 
el fr IOnes desde lo d º · ' ra clja ap !Cando los progra1nas y e ag s 1st111tos s · . · . . 
int uar una visión y 

1 
er:i-_icios. Esto mc1de en que no acabe 

erve nc·, una re ac10 . , . 
Cuand Jº11 de carácter ind · . d 

1 
~ estta~eg1ca entre las formas de 

d equ· 
0 

egamos al centro 
1

1v~ ~a con la mtervención comunitaria. 
ipo era 'e un1co espac· d d. . , 

tener i· e ' una reunión r11e 1 _10 e coor mac1on de todo 
11torl1l d nsua El ob · d 1 · cect¡11 ... 1· ª 0 al equipo d d 

1 
· . ~etivo e a misma e ra n1an-

l Lento d. . . es e a d - · , . 
Uació d istnbut1vo y p· .d n ecc1on. como ven1os un pro-

, n e¡ t _ b . 1ra1111 al N , b ' ª11á.lisis sob 1ª ªJo realizado 1 · 0 ~e trata a en ellas de la eva-
1 re d • a coord · , d 
as razone emandas y n ece . d d m ac1<?n e actuaciones, el 

s que encontramos s1 a es, la plamficación ... Al o-unas de 
· para que las . o 

reumones no abordasen es-
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tos asuntos ponen el acento en cuestiones externas al centro, pero no 
nos olvidamos de que siempre existen espacios de responsabilidad 
personal y colectiva. No existían líneas claras desde la organización 
que contemplasen estos aspectos como parte necesaria del trabajo de 
intervención, y tampoco se ofrecían. Es más, la forma en que se im
plementaban los programas y prestaciones animaba a que cada profe
sional trabajase de manera primordialmente aislada. Además no po
demos olvidar que faltan habilidades para el trabajo en equipo, así 
como para asumir actividades de planificación y organización (el 
programa de formación para profesionales ofrecido por la adminis
tración local no recoge estas necesidades) . Tampoco existen circuitos 
estables de comunicación y trabajo entre el centro y los Servic10s 
Centrales Municipales, lo que provoca la sensación en los profesiona
les de que cuentan con poca autonomia, puesto que sus reflexiones Y 
evaluaciones no tienen mucha cabida a la hora de proyectar y progra
mar desde los órganos municipales de toma de decisión. Entonces: 
¿para qué iniciar reflexiones sobre la organización, los programas o las 
necesidades del centro? 

En otro orden de asuntos es necesario tener también muy en 
cuenta que la gran inestabilidad y movilidad del personal resta impu~
so, Y en algunos momentos hace casi imposible iniciar o continua'. h
n~as d.~ trabajo en equipo, y asimismo que la propia motivación e un
phcacion personal en estas circunstancias contractuales no siempre es 
proclive a iniciar cambios en las rutinas de trabajo. 

b. Sobre la implementación de programas y prestaciones 

&l .. . · ~ 
os serv1c1os sociales -sobre todo en ámbitos urbanos- se JI1 

una ~s~ecialización Y fragmentación del trabajo para poder atender 
los d1stmtos p . . el 1 mar-rogramas y prestaciones que se van pon1en o ei . 
cha. Se trata d . . , pecia-
1. d ' e una est1ateg1a para responder de manera rnas es 
iza a a las dife t d d , bl s con10 la . , ren es eman as, pero que acarreara pro ema 

13 . fraginent~:1011 de los usuarios, la pérdida de una visión integral de
80

'. 
mtervenc1on y c1· . , E 19 · 
AJ, una 1spers1on de los recursos (Ander- gg, 

varez-Uría 1995) E d 6 . . 1 ·c1 de prod . , ' · n e . nmva traerá a la mente a 1 ea d ¡ 
uccion en cadena en vez de producción integrada p· ero aplica .ª 3 

campo de los · · . , ' ' ' , . : s un-
. servicios (senmcc1on). Estos dilemas cobraran 111'1· 

P?~tancia -si cabe- en el contexto de los ce~tros de servicios ~o~ 
cia es. que deben atender tanto a las demandas individuales de º_ 
usuanos como a 1 .

11 
y [lo 

selló, 200l ). os procesos de desarrollo comunitario (L1 ° 
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Como es bien sabido, evitar estos efectos pasa. po~ }ª coordina
ción tanto en el momento de la propia conceptuabzac10n como, ~o
bre ~ocio, en el de la producción e implementación de las prestac10-
nes. Sin embargo, este es un aspecto que no está muy trabajado en la 
organización y gue tampoco aparece como principio básico en la ges
tión de los programas y prestaciones. En muchos casos nos encontra
mos con gue los profesionales asumen la intervención global sobre 
casos específicos, con lo gue en vez de trabajar en el campo de su es
pecialización tienen que afrontar todos los aspectos de la interven
ción (Marchioni, 1987). 

Los programas y las tareas no están claramente delimitados en 
cuanto a objetivos y líneas de intervención y falta una visión inter-d. . . ' 
iscip~111ar para poder abordar los proyectos. Los mecanismos de 

coordmación se reducen al traspaso de casos y a consultas puntuales 
fa1lta~do espacios para la reflexión en el ámbito organizacional y d~ 
P an1ficación No h · · 1 · . , 
t. - ay espacios -111, por a saturac1on de casos, apenas 
lempo- para r 1 d . . ana izar as emandas y los problemas planteados con 

vistas a fijar una . , d . . , 
recu programacion e actividades y una adecuacion de 

rsos entre los se . . d 1 
sufic· . , rvicios e centro. Esto provoca que no haya la 

iente conex1on 1 . 
comun·t . · entre as intervenciones individuales !rrupales y 

i arias Al final tod · ' 0 

que se tienda-ha . < ' • as estas cuestiones acaban redundando en 
cia unas intervenciones fragmenta~as. 

c. Las rnetod 1 , d . 0 ogias e mtervención 

En los p 
rocesos de interve . , . . . , . 

~es de poder ent . ncion social hay siempre implícitas relacio-
t1vid d ¡ re usuarios y profe · al N , a aboral dond . sionc es. o estarn.os ante una ac-
~ecnico" se asoc1·a e exih· stba_ ~na deificación del profesional su "saber 
1nc1 e a su a il d d · ' 
d uso saber "rnove 1 i,, a para conseguir/manejar recursos e 

e car' r pape es Pe d , d 1 acter más adn..,; . . . ro a emas e estos conocirnientos 
a corn . < u.nistrat1vo se les s h bil. e unicación, las relacione ' 1 upon.~ a 1dades para trabajar 
tos a onio hemos podido co s, a provocac10n, la empatía .. . 
cios :~e~tos no son reconoci~1J;robar. en_ los grupos de discusión, es
Personc1ales se asocian a que "l s a !?non por los usuarios. Los servi-

as que , as asistentes so · l d 
necesid d estan más necesit d , ~1a es ayu an a aquellas 
descon~cies _[. .. ] para pagar la lu: :r·- aqu~, viene la gente con más 
rect1rsos m1ento mutuo en c , ag~a. ··. : Desde esta situación de 
e111barg~ eds desde donde parte~ªi:to a ab.1hdades, disponibilidades 
Pr . , esde u . s actuaciones de . . , ' 

ec1sarnente n posicionamiento f¡ . . tntervenc1on; sin 
garantizado son los pr~ e~1onahsta lo que queda 

conoc1m1entos y las habilidades 
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expertas. Es el profesional el gue aporta las soluciones, _siendo r~m
bién el gue deljmita el problema. Esto gueda bastante bien reflepdo 
en los expedientes revisados que, sistemáticamente, recogen una 
misma tipificación de problemas (económicos, absentismo escolar, 
viviendas en mal estado, sanitar ios y de drogodependencias) que son 
los que se adaptan pe1fectamente a los recursos del centro que a su 
vez provienen de programas de intervención estandarizados y cen
tralizados. 

Este modelo es el más utilizado, posiblemente porque es el que se 
potencia desde los propios programas: el profesional debe diagnosti
car, discriminar y aportar las soluciones. De aquí se derivan impor
tantes limitaciones, ya gue los sujetos son objetivados, imposibilit~'.1-
do que puedan aportar también recursos y experiencias. Tambien 
contribuye a simplificar una realidad gue es compleja en sus aspeccos 
sociales y culturales, limitando la capacidad de intervención a cues-
tiones coyunturales. . 

La organización del centro aparece más preocupada e influida 
por el diseño interno de los programas y prestaciones que por las r~
laciones de estos con el exterior. A las dificultades que ofrece csce 
modelo de gestión debemos sumar que si no se conoce el entorno. 
tanto en necesidades como en recursos el modelo se inhabilita para 
te 1 · ' · · ' mum-n_er un pape proact1vo en el desarrollo y la dina1111zac1on co 
tana. De este modo se refuerzan las tendencias hacia respuestas rc:ac
ti d · ' · ¡ · rv~n--~as, Y ª eJar pract1camente como obietivo central de a inte 

1 c1on 1 l. ·' J · desde e , ª ap 1cac1on de recursos y la provisión casi exclusiva 
ambito de la administración. Así el modelo de orcranización blo_~ueJ 
la prestac·' d · . º · ic1ot1 ª . ion e una parte 1111portante del servicio (la 111rervei . , . 
nivel · · ) · 1011 St comunitano , lo que a su vez impide que la organizac 
transforme 

T b · · tía ra a1ar en 1ºnte ·' · 1 d · ·' 111a eraran 
d :.i rvenc1on socia esde la prov1s1on es L ' ::i. , 

e control sobre 1 . . d . , anunar) . 1 as actuaciones pero resta capac1da . para ' .d
3
d 

emmu ar el desa 11 d 1 . '. . 1 nut11 . . 
P . rro o e os 111d1v1duos los grupos o a coi . )' 

otenc1a las hab·1·d d , . n1et1tO 
. 11 ª es de los profesionales hacia el conocu (p""' manejo de · · ' 11 1v 

prestaciones que se ofrecen desde la adminisrracio 1-gramas) pero · J conn 
· . ' no estimula hacia ámbitos de carácter grupa 0 . do 

mtano en sus as . d"bt1P11 
de pectos preventivos o promocionales. Se va 1 ro-

este modo un . . , llos p 
blemas que se de~ mtervenc1on social su.bsidiadora de aque dispone 
el centro. nen en base a los propios recursos de que 

- --
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Fase 2: Los tal !eres 

Tras Ja suma de informaciones recogidas en la prim~r~ fase, e ra nece
sario pasar hac ia construcciones colectivas que prop1c1asei:i la conver
sación, en definitiva hacia formas más reflexivas y complejas (Monta
ñés, 1999). De ahí que abordásemos e l trabajo e n talleres grupales 
-talleres de creatividad- que incidían en la reflexión y la toma de 
decisiones sobre aquellos temas con posibilidad/ n ecesidad d e trans
formación colectiva, de compromisos, de negociación, sobre las tareas 
y tiempos a emplear. 

Taller 1. El concepto de intervención: de lo individual 
a lo colectivo 

No es casualidad que el primer taller que propusiéramos al equipo 
del centro se ocupara de definir d e manera colectiva el propio con-
cepto de i t · , · 1 · 
d. . n erve nc1on socia . Las pnmeras entrevistas reflejaban las 

istmtas con l. · 
. , ceptua 1zac1ones respecto al tema , y esto h acía pensar 

que tamb1en exist" d ºfi fc 
Za . , , 1esen 1 erentes ormas de trabaio y autooro-ani-c1on. 'J o < 

En este prime t 11 . . 
centro E) : ª . e r participaron todos los profesionales del 

· ara su realiza ' 
queda de e . CIOI1 tomamos como asunto estratéo-ico la bús-

un espacio alo- , l º 
nes del c · ºº m as neutra que la habitual sala de reunio-
b entro, encontran J · · · d . 

a para act· ·d d _< 
10s e sitio 111 icado e n un salón que se usa-

1v1 a es fts1cas d 1 . . , 
con connot · . . e Y e re a.i ac1on. S e tra taba d e un espacio 

ac1ones distinta 1 d 1 · . . 
que se horizontal" 1 es a a . e as rutmas dianas, lo que perm.itía 
111oquetado " bl . izabsen as relaciones: el salón sin mobiliario y en-ll , o iga a" b . , 

er empezó c ' e ~ t_ra .a.iar sentados en el suelo. Además el ca-
rel . on una d1nam1c l ' 

a.Jasen y se pred· . ª para que as personas se tocasen se 

Ce~~a técnica, pasam~spusdt~ran .ª crear cierto ambiente colectivo. Tras 
ion y 1 a 1scuti.r en o- 1 cab os valores que d b orupos e concepto de interven-

la' . o una discusión cole e. e pEromover, y posteriormente se llevó a 
1n1po . · c t1va sta · , · . , 

afronr rta~c1a y la n ecesida.d d fes1on s~:~10 p~r~ profundizar en 
sible har las intervenciones e ba reflex1on teonca a la hora de 

acerl d ' p ero so re todo · d · b 
nes frente o e una manera distendid ev1 enc1a a que era po-
Plejo a algo que se d est b a . Se ~ornaron nuevas posicio
eva1u' bPero fácil de rutin· apa a -:--co~ect1vamente- como con1-

a a y iza r y sunpl fi b 
teoría del ~e re flexionaba sobre 1 d. t ica_r, so re todo si no se 

a intervención social. a istanc1a entre la práctica y la 
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d 1 . vestigación, los talleres fueron a lo largo e ª 111 d · ' Desde entonces, y . l -de tres horas de urac1on-, . d"c1dad mensua , . . 
teniendo una peno I b . No obstante, las temancas y b . el ya denso tra ªJº· · · 
para no so recarga1 , . <lamente otros espacios y nem-
as un tos tratados en ellos ocdup~rf n ra~~ ~de sus trabajadores: los desa-s informalizados de la v1 a e cen . 
po 1 sas las dependencias colectivas ... yunos, as pau • . . . 

d elos de comumcac1on Taller 2. Cómo nos organizamos: mo 
y tomas de decisiones en el centro 

, ectos que habían apareCI o e ·d n la El segundo taller abordo otros asp. 1 d . nación interna en el 
p1imeca fase y que hadan cefecenc.a a a c~~' u~a visión de equipo 
ámbito del centro: las dificultades pa~a _ten . ·os la falta de ob-

. . , t e los d1stmtos serv1c1 ' ' una ciena incomurucacwn en ' . . . sen coneciac las intmen-J
. etivos inteora!es del centrn que pos.bihta . . . En defimnva, re 

::::> , • d . ·d 1 pal y comumtano. b 

1 

ciones de caracter m iv1 ua ' g ru 1 rnnicación la o-
ocupó de diferentes aspectos relacionados,con a con.bili tan la comu-
ral· los sistemas de trabajo y las metodologias que posi d decisiones. 

· . d · fc · es y de toma e . , nicación e inteccamb10 e m omiac10n • mo la 01ganizacion 1 
Todo ello nos hacia pensac colectlvamente en co. espondienn 
laboral facilitaba o bloqueaba el que las intervencwnes r 

a Jo que teóricamente se esperaba de ellas. . , fi 
1 

s ceuniones 
Uno de los temas fundamentales de reflexion uel ª 

1

es y que 
, ¡· do una vez a n ' . oficiales de centro que se veman rea izan . d el eqlllpo 

· · ·d vel de to 0 · eran el único punto de encuentro mst1tu1 o a m da secv<-
b
., · , · eriódicas para ca ' · s -aunque tam 1en ex1st1an reuniones P ' reun1one. 

, . , d de que estas s cio-. Se tenia la sensac1on e que a pesac Uacse otnl 
eran un importante punto de información, debían d~sar_roba a hacer 

E · ·ón mvlta ' ' fc aspectos que no se estaban tratando. sta Situaci d uevas or-
b · a acor ar 11 

5 

una reflexión colectiva so re estas reuruones Y habíau10 

d b ·0 gue ' .. mas de abordaclas. Nuevamente en la sala e tea 'J . ,, inici•· 
· · d. ' · · de rela_¡acwn, elegido, empezando con una sencilla mamica ' fica en tor· 

mos fa sesión de ttabajo para ceflexionac de manera e~pecr '.e 
01

gani
no" paca_ qué _s;r-vian las ceuniones m;nsua!es. de equr~o qi mpuesr'5 
zaba la d.,ecc1on del centrn, paca que debenan secvi Y pideas con 
paca mejoradas. D el ttabajo en pequeños grupos surgieron conipk· 
carices distintos, pero que, tras un debate, se cons1der~1 ºd11. recta dd 

· A · d 1enc1a 1 •s mentanas . . pan., e entonces, y como consw union• d 
. . . , . , 11 c·1bo las re 1 proceso e inves11gacion-accion que evamos a • .'. neca-· 

mensuales -recordemos: único cauce de coordinacion .g~ 
1

ra qti~ 
. d1st11 '' 

quedaron estructuradas de otra forma sustancialmente 
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Información interna 
del centro 

Reuniones de equtpo 

Información llegada 
al centro 

• La información llegada ald n 
• Cada servicio centro aparecerá en el º'. e 

debe preparar la del día. El día de la reunión se 
información para incidirá en aquellas 
las reuniones cuestiones que s~an de 
de equipo espec ial relevancia. . 
(programas. • Informar también consiste en 
prestaciones, compartir aquellos aspectos 
actividades, de nuestra formación que recursos. · t és 
necesidades, puedan ser de in er 
incidencias). general. · 

• La información • La información se debe Ir 
d ·1stribuyendo según llegue a l 

debe exponerse 

de forma sintética, centro: para esto se crea u.n 
adjuntando punto de información exterior 
documentación. (P1Ex}, con unas hojas donde 

• El orden del día cada persona apunta la 

quedará información recibida, la fecha 
confeccionado una y la persona para más 
semana antes de información. Este punto tendrá 

Evaluación Y toma 
de decisiones 

• Organización 
interna: 
_ Calendario 
_ Sustituciones 
_Vacaciones. 

• Organización 
anual: 
_ Revisión de los 

objetivos anuales 
(bimensual) 

_ Coordinación 
_ Trabajar nuevas 

propuestas 
_ Evaluación de 

resultados. 

la reunión con las una carpeta donde se incluirá 
aportaciones de fotocopia de toda la 

todosy,~to:d:a:s~·~~~~i~n~fo:r~m~a:c:i~ó~n~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ---
suponia una transformación organizacional (tanto a nive l de cons
trucción/ circulación de la información como d e las formas de rela
ción) susceptible de afectar al propio funcionamiento del centro. Este ~Uadto nos muestra L1 estructura que tendrian estas reuniones a partir 
el consenso alcanzado en los talleres. 

La realización de los talle res fue un punto de inflexión donde se ~mpezaron a cuestionar de manera colectiva a lg unas de las formas en 
ª1

5 

que se venía trabaiando y organizando e l centro. Evidentenlente, 
e tr b . :i 

ª ªJ

0 

sobre las reuniones de centro iba a cuestionar y hacer pen~ar sobre el trabajo en cada servicio y programa. Si estábamos buscan-!~ Puntos de información y de toma de decisiones, estos debían trasª arse también a otros niveles. 

la p Es_~~. este momento cuando empieza a sentirse la necesidad -y 
•ut 

0

" .;hdad- de trabajar desde los distintos servicios para hacer un 
º•na lSJs de la cotidianidad del trabajo, de las formas d e comunica-
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cíón, de las tomas de decisiones y de las metodologías que influyen a 
la hora de las intervenciones sociales. En todo caso, no todos los ser
vicios encontrarán la misma necesidad de trabajar estos aspectos, so
bre todo por diferentes cuestiones que tienen que ver con la propia 
organización institucional y administrativa de los servicios socialei. 
Así se acordó que cada equipo de trabajo específico (servicio) empe
zara un autodiagnóstico de su situación, para que en el último raller 
-con toda la plantilla- se pudieran construir unos objetivos anua
les de_ centro. Esto serviría como marco de referencia y coordinación, 
rompiendo con el aislamiento de cada servicio y programa con rcs
P.e,cto ª, los demás, abriendo además la posibil idad de una interven
c~on ~i1as comunitaria y menos individualizada (transformación orga
mzacional que afectaría al servicio dispensado). 

Taller 3. E l trabajo desde la cotidianidad de cada servicio, hacia 
una p lanificación anual para el centro 

Un~ vez que los distintos servicios finalizaron los autodiagnósticos,se 
llev.o ª cabo el taller con el que cerramos la investiaación como ral Y 
a brunos la posibiJ" d d d . º , d b . 1 ª e que el centro contmuara con la lmea erra-

a_¡o que se había iniciado. Este talJer se ocupó de fi iar los objetivos 
del centro de ca ¡ - . 'J • , • 

l , ra ª ano entrante, partiendo de una sene de preinisas 
que 1ab1an suraido p . · 1 · · ·, sa-
b . 1) . 0 . rec1sa111ente a o largo de la 111vesngac1on, a 
~r . conocnniento colectivo de los objetivos la metodología, Jos 

P.1o·g2r)amas ~ ~ctividades que se van a llevar a cab; desde cada servi
c10, prop1c1ar form d d" . , · · ' · r·
gral del . b . as e coor 111ac1on; 3) alcanzar una v1s10n ~n c. 
4) tra a.Jo que se realiza desde el centro de servicios sociales, 

conocer los probl 1 . 1· , la 
Po ·bTd d emas ª os que se enfrenta cada profes10na •} 

si 1 1 a de resolver] d d 1 fc · les Y 
recurso ~) os es e a aportación de otros pro es1ona 

s, Y => provocar y · ¡ · ¡ roft:-
sionales ma's ll' d 1 ' anunar e encuentro reflexJVo de os P 

' a a e traspa ·d· Durante est , 1 . ' 'so cot1 1ano de información. . , 
para el ~i'io 1 ; u timo taller cada servicio expuso su planificaciodi'. 

, as LOrtalezas y d bTd d 1 1 on e desarrollarla 1 . e • e 1 1 a es que encontraban a a 1 ' • 

d y os entenas de . , b. ·ros que ependían de e d . actuac10n para cam 1ar aspee 
a a equipo. 

No cabe duda de que el . . . , iarco 
de trabaio pra'ct· p . conjunto de los talleres sirv10 como n 

'J , ico art d d , . . no 
obviaron en nin - · ' ien o e reflexiones y análisis reoricos, 

b gun 111oment 1 ¡· . . . , . encon-tra an los profes· 1 ° as 1m1rac1ones pracncas que J-
1ona es en SL . fi d ienca mente en el t b · is actuaciones incidiendo un an 

' ra a.Jo sobre ¡¡ ' ' . con-
aque os aspectos en los que el centro 
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, S b . , í la necesidad -pero también 
taba con mayor autonom1a. e a no as . , . - . i , n teórica y 
1 ·b·1·dad- de prestar una m ayor atenc1on a la rev1s o , 
a pos1 1 1 e l t que estas pu-
práctica de las actuaciones que se ciaban en e cen ro, y d 1 

1 ·fi _. , . l por parte de to o e dieran concretarse en una p ani 1cac1011 anua . , . . 
equipo. Asimismo, no hará fa lta abundar en que la d1~am1ca que .n~
trodujo el propio p roceso de investigación (las entrevistas, la part1c1-
pación del equipo en la cotidianidad laboral y sobre todo los t~Ue~es) 
ejerció una notable influencia sobre múltiples aspectos orgarnzac10-
nales y comu nicativos del centro, animando Ja reflexión y el debate, 
provocando también el conflicto y generando procesos de autotrans
formación organizacional e intensificación comunicativa en el que se 
vieron implicadas también instancias superiores al propio centro (la 
jefatura de la zona de trabajo social e inclu so los servicios sociales 
centrales municipales). 

Conclusiones metodológicas y práxica s 

Desde la metodología 

El carácter de 1 · · · , , 
nuestra 1 ~ mvesttgac1on, as1 como sus objetivos, h ace que 
trada es clone u~t~~es tengan una doble vertiente. Una básica cen-

n a sensibthdad ·d d 
que he • oporturn a y ventajas de la metodoloofa 
(. rnos en1pleado -la ¡ 1 · · , . , . . '.=" 
1ap)- y . e 1 ves t1gac1on-acc1on part1c1pat1va 

. ' otra q u e se ocu pa d fc , , 
quietud rná , . < e orma mas especifica de nuestra in-
. es prax1ca en cuanto l . b . . , 1ntervenció 1 fc ª ª 1111 ncac1011 de los prooramas de d . n, as ormas oroan · · d ¡ :::. 

e Interven ·, . 1 ::.< izativas e centro y las metodolooías 
P cion a tra nsfo · , 0 

artes. . e rmac1on organizacion al. Vayamos por 
El enfoq , . 

ci · ue teonco de la ia d 1 . 
d on de conocimie 1 P pa.rte e a necesidad de unir produc-

o lo · d. nto Y a aphcac1ó d l · · 
fc in 1vidual con ¡0 col . e 

11 e nus.mo, Y urnrlo combinan-
orrn.a paradójica re . ectivo, Y lo colectivo con lo individual de 

que tod 1 ', cursiva y en bucle (M . 1 . .., , 
la e as as partes deben esta . . onn, St81). Esto supone 

onstrucción de · fc . , r implicadas en todo el proceso· desde 
mucho 111 0 rmac1on hast ¡ d · 
jeto s para q11é a la h ora d d e ~ a toma e decisiones. Habría 
los s ebn el proceso desd~ e ª'. sent1?~ a esta implicación de los su-

sa eres h , cuest1ones et1cas y d d 
n1ás 0 asta otras que co . d e emocratización de 
Venci[era~ivos y reducir ince~t~~ erabn que es la única forma de ser 

ne investigación (Vill l um res, ganando eficacia en inter
asante, 1995). 
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Si la sociedad ha sufrido cambios, los métodos desde donde tomar 
medida y tomar medidas para actuar en esa sociedad deben transfor
marse (lbá1i.ez, 1985b). Parece claro que en el ámbito de los servicios 
sociales, donde nos enfrentamos a sociedades complejas y cambian
tes, cada vez más fragmentadas internamente, es indiscutible la ido
neidad de trabajar desde perspectivas integrales que hablen de inter
disciplinariedad , interinstitucionalidad, interáreas ... Pero rara vez se 
maneja en igual medida -por lo menos en cuanto a método- la in
tersubjetividad (la construcción de acción y conocimiento comparn
do). Pues bien, esta metodología rescata eso: el enriquecimjento en 
cuanto a la capacidad para entender y atender a los problemas desde 
todos los sujetos implicados. Desde esta investigación hemos aposta· 
do por una concepción de la participación, que, como ya hemos ex
presado, p~saba necesariamente por la implicación de los trabajadores 
Y, las trabajadoras del centro estudiado. Estamos persuadidos de que 
solo_ e_sra apuesta metodológica ha permitido abordar determinada~ 
t~m~ticas Y a~untos que de otra forma (metodológica se entiende) lll 
si9mera. hubieran visto la luz para los investigadores. Recuperamos 
asi el Sujeto (Ibáñez, 1991) que las investiaaciones más clásicas echp· 
san Est · ' · :::> · s . · ª r_ec.uperac1on de los sujetos no sólo abre otros honzone~ 
epistemolog1cos, sino que facilita el paso del análisis a los procesos de 
transformación y · 1 · yac-. , ' a que art1cu a muy eficazmente pensamiento 
cio~- (Greenwood Y Levin, 1998). Los sujetos reflexionan sobre su 
acc1on lo cual f; . , ' · o al 

' e supone un actor de transformac1on auromanca 
menos un aut l . 1 nos d' orrep anteam1ento de la misma. Este proceso ier 
pob ido corroborarlo en el día a día de la investigación en el cenero. 
so re todo de '. d 1 . 

L 
spues e os diferentes talleres. 

a concatenacio' n fl · , . , · · 1 que se 
h re ex1on-transforrnac1on oraamzac1ona 

a puesto en ·d · ::::i • • neo ·d· evi encia después de cada taller - unida al segumne 
cot1 tano que pr . . 1 b 1cexco 
P 

· ·i . opicia a o servación participante- es un coi · 
nv1 eg1ado para d' sor-

ga · . estu 1ar en-01;eradó11 y e11 - tiem¡~o-real los proceso d· 
nizac1onales 1 i ·1· do e 

manera ' ' ta como se producen. Todo ello nos ha babi ita . 
' muy espec. 1 d , . . s1cua-

ción desd d 1ª e cara al analisis: hemos conocido una _ 
e entro y e . . b d s a escu diar proce , . n mov1m1ento. Estamos acosrum ra 0 ' a 

· sos Y amb1tos · · 1 · :unence mstrumento orga111zac1onales en base exc us1v, . de 
1 s externos ind·. . . ·stáncas os procesos . 

1 
' 11 ectos, que producen v1s1ones e ' . .0_ 

socia es· pe 1 1· n1tac1 
nes evident . d ' ro nuestra apuesta ha superado as 11 

.1• 

b. , es e esas ot · 'd que can ten tienen su . e ras estrategias, aunque sin olv1 ar .1 do 
1 . s virtudes · bl e HI an ' ? mismo tiem 

1 
.111nega es. Con ello estamos re1or!~ d ,Jos 

investigadores po, e sentido Y la oportunidad de la implicacion e;; di-
en sus contextos ele estudio (Ruiz, 2003). Nuestra 
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. . , b . tidiano no ha sido una rémora para 
recta impl'.~abc~ot1~ ~~a~c:~~y~~~s~pºsias" antes al contrario, ha posibili
mantener o ~e ivt · • ' · M · 1995) el fun-
tado que comprendamos, además de explicar ( onn, , 
cionamiento de la institución. . , 

Por otra parte, debe1i:-os ~;ofundizar e.n una ~u_t~nreflex10?- te~ 
cuanto que nuestra invest1gac10n no ha temdo pos1b1hd~des ~e m e 
grar en el proceso participativo (lo~ talleres) a l~~ u~uanos. Sol.o he
mos contado con ellos en la fase primera, coni.o obje tos de la inves
tigación" , corno informantes, a pesar de su papel protagonista en .las 
intervenciones sociales. Sin duda, su participación integral en la m
vestigación hubiera completado y complejizado no sólo los resulta
dos, sino los procesos d e aprendizaje y transformación que hemos vi
vido en el proyecto. Pero toda investigación tiene sus límites y 
limitaciones; esta ha estado lejos de ser una excepción en este sentido. 

Finalmente, no podemos dejar de apuntar el carácte r conflictual 
de este tipo de investigaciones. La implicación de todos los participan
tes como sujetos del proceso -tanto investigadores como profesiona
~es- ~ el hecho de que sea el propio trabajo cotidiano el objeto de 
invest1!!ación d l ' · fl. -le . ? . esatan po eirucas, con ictos y acalorados debates: sena-

s dmdiscu~bles de la profundidad y de lo estratégico del propio obje-
to e estudio U · · · , 

11 
. · na mvest1gac1on organ.izacional de este tenor, si se de-

sarro a mtensa l . fi, L . . m ente, es cua qmer cosa excepto un proceso discreto y 
no. a 1mphcació l · panici . , n Y e cornprormso son catalizadores necesarios de la 
ma q pacion. Los participantes se ven a sí mismos imbuidos por el cli-

ue marca las r 1 · · ello ~s · d ' d .e aciones sociales ordinarias. Entendemos que todo 
, 111 1ca or de la · t · d d · . . . analisis que h d 111 ensi ª coni.urucanva que reqmere cualqu1er 

uya e las rfi ·al·d d res latentes y fi up~ ct 1 a Y la frivolidad, yendo a los facto-
c. · ª ectando d1rect 1 · . . aun1dades ent 

1 
. amente a as relaciones, afectividades y 

re os propios p fi · 1 · . Proyecto exn . , ro es1ona es e investtgadores. Nuestro 
d --r-enm.ento en s di · acción final de 1 ~s stmtas fases y especialmente en la re-
cole . a memona -que fi .d 1 . . ct1va- difere t . '. ue soni.et1 a a a cons1derac1ón 
safi n es ep1sod1os d d ectos, entre todos los . . e acuer os/ desacuerdos, afectos/ de-
a~on1alía a evitar ente dpart1c1pantes en el mismo. Más que como una 
ctonal ' ' n emos que se d · · . 

e y comunicativa ne ~ . . . trata e una mtens16.cac1ón rela-
cesana en investigaciones de este tipo. 

Desde ¡ , . ª prax 1ca 

El modelo 0 . 
tante r' . rgan1zativo del ce 

igido, prevaleciendo ntro que hemos estudiado resulta bas-
en su estructuración el peso de los meca-
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nismos de control y de los propios programas de intervención. Se ha 
descentralizado la producción de los servicios, pero sigue habiendo 
una fuerte concentración en la toma de decisiones. El enfoque que ha 
ido guiando la organización en el centro de servicios sociales ha pri
mado los procedintientos y las relaciones internas, obviando casi por 
completo la dinamización y el desarrollo comunitario. Es más, re
sulta prácticamente inviable con la estructura organizativa encontra
da pretender asumir proceso de dinarnización social alguno o de in
tervención de carácter comunitario. En este caso, los programas de 
intervención priorizados (ele corte individualista y paliativo) han 
condicionado la organización, que a su vez termina dificultando 
-impidiendo- que se puedan desarrollar intervenciones de carác
ter comunitario. La clave para invertir esta tendencia estará precisa
mente en el desarrollo de estrategias organizativas distintas, basadas 
en una formación y modelos de comunicación diferentes. En este 
sentido, la generación de espacios, tiempos y tácticas para la reflexión 
en torno a los objetivos y las metodologías de intervención, así como 
para el análisis constante de la cultura organizacional, supone una de 
las estrategias de transformación más plausibles. Los resultados de los 
tal1eres celebrados han dado una buena muestra de la eficacia de esta 
iniciativa. Pero el desarrollo adecuado de estas estrategias pasa porque 
los equipos profesionales adquieran habilidades que les permitan tra
bajar transdisciplinar, intersubjetiva y participativamente tanto al in
terior de su propia organización - el centro- como con los usua
rios Y los grupos con los que intervienen. Sólo en la articulación de 
todos estos pro~esos de manera conjunta se podrán articular auténr~
cas transformaciones organizacionales que posibiliten, a su vez, cubrir 
campos Y aspectos de la intervención social que con la actual estruc
tura resultan inabarcables. 

Por. ?tro lado, resulta evidente que las formas de producción Y 
e~aluacton de los programas y prestaciones deben alejarse de los pa
r~1,11etros ~on~enci.~nales basados en Ja cantidad y en la reproduc
ct0n/a~ltojust1ficac1on de la organización, de los propios programas Y 
prest~ciones, Y aproximarse a otros criterios de calidad 6 en las inter
venciones. Además deben adaptarse a los contextos, los recursos Y las 

<• La calidad no debe ser e t l"d , · · dpia-. . . n ene 1 a como una categona prcex1ste11te. 111 su ' 
nunac1on como un p 0 d . · . 1c-.. r ce mi.1ento estandanzado, sino m:ís bien como una constn 
c1on social en la que deben · · d . · ¡· dos y· 
d d . pamc1par to os y cada uno de los sujetos 11np 1ca . 

on e caben cuesnones ob· a· bl ¡· 'b uvas . . . ~e va es que se pueden medir con escalas e 1stri u 
Y cuesnoncs sub•et1vas que s, d h . . 

, e pue en acer/dec1r d t::sde el lenguaJC. 

. cional y prestación de servicios 
·'- rmación organiza TransJo 
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1, En definitiva deben constituir ante 
13 el ]as que se eva ua. ~ . , - d l 

Personas e es e 1 . de la propia oraa111zac1on y aleprse e o 
1 -nto ce aJUSte e e :::> d 

codo un e em e . 1 t l"dad· un elemento de coarta a . . t ria m ente e n a ac ua t . . . , d 
que es prt~firt a ·o· , d e la estructura de la propia orga111zac1on, ~ su 

a la JUStt 1cac1 1 · · d b d t a par ~ 1 ·11 Por eso las evaluaciones e en esac IV r n1grama de su p a nti a. . i· . , 
orga , de ' fi . , l"1dad para el control y la cent:ra tzacion, y 
una parte e su unc10na . . , , 
convertirse en un instrumento auténtico de orga1:iza~!on autonoma. 
En la pujante "cultura d e Ja evaluación y de la cahdad se encuent:?n 
tanto las potencialidades más esperanzadoras para la_ trans~o:mac1on 
organizacional como los trazos más p e rversos de un mmov1hsmo or-
ganizativo que se autojustifica. . 

No podemos dejar de señalar otro aspecto que ha_ surgido a lo lar
go de la investigación y que sin lugar a dudas constituye otro d~ los 
pilares fundamentales del funcionamiento del centro. Nos refenmos 
a la situación laboral-contractual de los profesionales, marcada funda
mentalmente por la provisionalidad y la temporalidad. Esta es tam
bién una consecuencia indirecta de las formas de intervención basa
das en programas que a su vez condicionan los presupuestos y la 
plantilla de los centros, lo que indudablemente condiciona la propia 
organización del mismo y el ánimo de la mayoría de sus trabajadores. 
Trazar líneas de actuación y organización a medio y largo plazo, in
cluso desarrollar procesos participativos - como el que h emos im
plementado-, resulta problemático en centros de trabajo donde la 
n;ayor pa~te de la plantilla no tiene asegurada su continuidad a corto 
P. azo. Evidentemente, esta circunstancia afecta a la cultura organiza-
ctonal máx1.111e d 1 d · • d · · · ', ' cuan o e proceso e producc1on e servicios tiene 
un caracter personal muy marcado. 

• Nu~stras conclusiones metodolóaicas y práxicas nos hacen pensar 
que la tnvest"g ·' · • . - :::::> • • 
habT 1 ac~on-acc1on part1c1pat1va es una estrategia que nos 
ain \~ta para conjugar análisis con toma de decisiones (con lo cual 
de ~ tainfcos la a~udeza del propio análisis y catalizamos la necesidad 

rans ormac1ó ) d · · · 1 ción d 1 n Y nos a pie para alumbrar la compleja aracu a-
e a estructu · · , rnas d · ra orga111zac1onaJ con las metodologtas y progra-

e tntervenció o 1 • línea d b . n. e a 11 que tomemos esta estrategia como una 
e tra ªJº a ¡·¿ llevó a b . canso t ar tanto en el propio centro en el que se 
ca o la t nv t" . , , 

animando a d es tgac1on como en otros, y que incluso nos este 
ámbitos d 1 edsar~o~lar proyectos de investigación análogos en otros 
1) . e a a 111u11st · , , bl. · 1 '-lltz, ·1996 199 

racion pu tea y la empresa pnvada (Esca era Y 
' 

7
• 2001Y2002; Rosa y Encina, 2002). 
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Resumen. «Transformación organizacional y prestación de servi
cios. Investigación participativa en un centro de ser
vicios sociales con1unitarios» 

Este artículo analiza la eficacia de la investigación-acción participanva pm 
desencadenar transformación organizacional. Para ello tomamos c~mo rcfe· 
rente una investigación en un centro de servicios sociales comumtmos d( 
una capital andaluza. Tres elem entos resultan centrales para compr<'nde~.la 
l óg~ca Y el funcionamiento ele estos centros: los programas de ,intcrv~ncioi~ 
social, su organización laboral y las metodologías de imerwncion. ¿Como se 
articulan recursivamente programas, organización y metodología de !nter
v~nción? ¿Pueden/deben ser los propios profesionales de la intervcncion so
cial los sujetos/agcmes del análisis y de los cambios? Hemos considerado <'S

tas cuestiones desde un enfoque metodológico que las asume pknanicw. 
conj ugando la neces1clacl de pro fundizar en el conocimiento con b oporturu
dad de transformación. 

O . . . . .r · es Partid· 11 rga111z at1011a/ c/ia11ge a11d tite prov1sw11 O; ser111c • 
1' 1• • · . . • • ¡ ·cei cerrtrt" a ll'C 111vest1gat1011 111 a co11111111111ty soc111 sertn • 

Abstract. 

111is arride a / .. ¡ .,ff • • · ¡ 'w1111~ about 11ª yscs t 1c l{uectivc11ess of partio¡wtivc rcs('(lrc/i -11ctt011 111 m " · · 
Ol'j/1111i"'atio11a/ / . -r1 · . . ¡ · ·. 1 co111111111111Y . ~ < 11111,11c. '11c e111pmcal rc(crc11ce ¡~oi111 for 1/11s <11111 ys1s 1> 1 d. , 
soCta/ service· , 1 · S ·¡¡ . · · · ¡ · 11/erstatl ll(\ 

. > ce 11 re 111 c111 e (Sp11111) . Thrcc cle111e11ts provc cr11m1 111 111 • ¡ . 1 t/1c loJ!ic a11 / r. · · >f ¡ · ¡ · " 111011 t 111 
< ; 1111ctw11111<C! o t 1esC' ce11tres: tlieir pro11m111s ef sona 111ter11• 1 ' • 

111ork or~a11iz ,- d ¡ • ¡J ,., rfie P''' ·· . ª 1011, ª" t 1e 111ethodoloeies 11scd for i111en1c11tio11. -iOll' ª • . 1 
,11ra111s, Orf!a111 .,.ario d · . ' d · 1( '"''""1

" e • ~ 11 a11 1111crvc1111011 111cthodolo}!y artiwlate 111 1en11s '. ·
1 

•f' 
1111 mu/ slio11/d 5 · ¡ 1. ,r. . . ¡ t< of c 11111.c • 

1n 
/ 

ocui 111º"~ pro;ess1011a/s 1/ie111se/11es be tlic s11b¡ectS ~l!ell ·· · ¡ ein 
Yve lat'e mzafyscd //¡ ,. . . fi . . I I 1 ·111f1T11ce.< t' 

fr 11 . f>C q11cs11.011s ro111 a 111cthodolog1cal ªfl/lTOtl< 1 tui 1 d .r1/1< 
11 y, co1111111ced bo1/i or ti , d r: ,r I ., T' a11 o; J · &·¡· :J 1c 11cc ;or ,Rrcater 1111dersta11di111t 0 t 1csc pn1cu · 

1 cs1ra 1 11y of cftm(l/C. • 

fórmula 
, . 
m ca" 

Ce1nen .. o· • 
re a".:i 'n soc a 

y 1 · 
. , de una colonia industrial en Guada ajara 

La creac1on 

Pablo López Calle ::· 

Ese polvo mágico de propiedades asombrosas 

Se puede decir que el hierro y el carbón son a la llamada primera re
volución industrial lo que el cemento y la electricidad a la segu nda. 
El cemento es un producto industrial q ue requiere nuevos procesos 
de producción, nuevas formas de organización del trabajo y nuevas 
formas de comercialización y de construcción. Como material de 
construcción,juega un papel fundamental en la producción de la da
s~ obrera industrial urbana y en la construcción de los mercados na
ci_ona~~s, gracias a su función estratéo-ica en infraestructuras de comu-
nicac1on y l h . . ::::> , E a aprovec amiento hidroelectrico 1• 

qu 
1. ce~nento Pórtland, collcrete en inglés [término de origen latino 

e sigrufica "de "J d 'd d se 1
1
a . < nso, compacto , a pesar de su relativa mo errn a , 
< 1ncorpo d , ·d ficad 1 ra 0 r~p1 amente al acervo popular prestando su signi-

0 a a abstracta d d · ' d l ta gris d fr 1, ~a e umon, e continuidad. Esta maleab e pas-
de conc: p ~~uado rapido permitirá llenar los huecos entre materiales 

cion celular co l 1 d ·11 · truct1vos c mo e a n o, generando conjuntos cons-
., ompactos De tal d . 11 . . d c1on de cual . fi · < mo o que s1 e adnllo permite la re uc-

c quier orma material a un alo-oritmo el cemento oculta ::::> , 
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el nivel de confian~~ que el arte concede a la geomet1ía. Quizás por 
ello los rom~nos utilizaban cae111e11t o ce111e11l en latín para denominar a 
toda sustancia que puede ennoblecer a otra. El cemento aumenta la 
resist~ncia y el tamaíi.o de las edificaciones, ampliando los espacios de 
traba_¡~ y l,a entrada de l_uz a los talleres, impermeabiliza canales y pre
sas, es 1gn1fugo y contribuye de manera decisiva a llevar a la práctica 
los postulados higienistas finiseculares. 

"Aquel polvo mágico que por naturaleza hace cosas asombro
sas"~ fue L~tilizado por primera vez por el pueblo romano, que usaba 
algo parecido al hormigón armado en sus construcciones. Consistía 
en el ~olv? machacado de un conglomerado volcánico de formacio
nes cmtalrnas calizas y tierra puzolánica que, vuelto a hidratar, fra
~~ba Y se endurecía tomando las propiedades de resistencia y <lura-
b1hdad de una . 1 . e 

e roca cua qrnera. on lo que hoy se produce como 
~en~ento natural (cal hidráulica mezclada con arcilla) los romanos 

acian sus baños, acueductos, puentes muelles y túneles subterr.í-
neos. ' 

. ~fasta el hallazgo del cem ento artificial Pórtland con autoendure
c1m1ento el 1nortero / · f ' ¡· ' ·111 mu 1co era preparado seaún esta vieja receta ro-
mana en un 11·1ortar· (" ' ti ·, 

d 
. 1111·1·1 sarten para mortero") por percus10n y rotu-

ra, es ec1r por s . , Ed d 
M d

. ' eparac1on, y no por mezcla. Durante coda la ª 
e 1ª Y hasta 1750 1 . . · de . no se vue ve a utilizar de forma notable este npo 
material en las const . , , . . . , d r-e ·u rucc1ones . . Es mas comun la ut1hzac10n e a 1 a mezclada c · · d en d ' on pa_¡a como elemento de unión de adobes o pie ras 
pare es levantad d. 1 ' 1 

caso privile iad e as me iante estructuras de madera y, en a gui 
A . g o, encofradas con yeso. 

comienzos del si 1 . ·¡[e-
riales de ll g 0 XIX se empieza a experimentar con III' 

re eno de pared · d 1 ·d ' J' co-ciendo mol · d <. es Y teja os tales como la cal ll rau 1ca'. 
' ten o e h.1drata d d' · · disuncas temperatu . d . n o, en 1st111tas proporc10nes y a 

ras, pie ras cah · ' del ce-
mento Pórtla d < zas Y arenas arcillosas. La invenc1on 1 
atribuye a 1 n ]supone un salto cualitativo en este proceso. Sed< 

saac ohnson(1811191 d cipo e ensayos en la coc . , - 1 ), quien, hacien o esre 
del horno q , cion de la cal en 1840, elevó tanto la remperacural. 

ue este se Je a · , 1 ·ceas a temperatura 
1 

, grieto. A entrar aire por estas gn ' ' . 
d se e evo toda , , espec1< e bolas ne via mas y dentro se formaron una 

gruzcas del t ~ 0cen 
con el onom , . amano de una almendra que hoy se con. 
_ atopeyico nombre de clinke1: Había llegado a la vicnfic;i-

. 
1 

La cita es de .-----; 
Fritz K ·¡ un texto de Yit · d ¡ ·rJdJ Pº 
n ' ei : Cc111c11ro Fab . . , ruv10 e :iño 13 antes de Cristo, n:cupc . do; 

arcelona 197 . ncacum propied I ¡· . . . . . . Asocia ' • 3, p. 25. ' ª ' es, ap 1cancmes, Editores T c:cmco' 
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ción del crudo. Separó estas bolas del resto del material , las m?lt~r~ y, 
aJ aplicar los métodos comunes que se seguían con la e.al h1draubca 
(de hidratación, m ezcla y secado) , observó que el material resultante 
en obra adquiría unas propiedades totalmente n.ueva~ en c~a~to a su 
dureza, compresión y resistencia a las inclemencias cl1matolog1c~. 

Hacia 1890, en Francia, los ingenieros H ennebique y Co1gnet 
comenzaron a experimentar con el reforzam.iento del cen1ento me
diante cantos y estructuras metálicas de hierro, dando lugar a lo que 
hoy conoc~mos como hormigón armado, lo cual perm.itió aplicar el 
cemento a algunos edificios industriales y a los cimientos de túneles, 
ca?ales y puentes, gracias a que añade resiste ncia a la tracción sin li
mitar las capacidades elásticas del cemento. Desde entonces el horrni
gón se convertirá en un elemento crucial para la definitiva revolución 
de 1 · · e·e~s comun~c.ac1<?~es, transf~rmando el concepto de espacio. Por 
J plo: su. u1:1hzac1on en los pilastres de postes telefónicos, construi-

dos d
1 

e fabn.ca y en serie, lleva el teléfono a los principales municipios 
rura es a pnnc1pio d . l . . d t . s e s1g o, penmnen o mejorar la economía resis-
enc1a Y alcance de l d d l d. · ' . . as re es e arga 1stanc1a. También será muy in1-

portante su ut1hzac· , 1 . , . , 
nes t b , ion en a renovac1on y creac1on de Ias canalizacio-

's u e~as Y. ~camarillados urbanos. 
u apbcac1on a ca al . . 

del aislan1.· ne es Y presas significaba también la posibilidad 
iento o autosufi · · , · 

das leios de 1. . d d teiencia energettca de algunas fabricas situa-
~ a cm a aume t d 

to de la energía h 'd : 
1
. 0 ª1: o e normemente el aprovechamien-

1 rau ica que JU t · . . d . l ma d e mecán· 
1
, '. s o a pnnc1p1os e s1g o se transfor-

. ica a e ectnc · . transnusión por t b ' a , sustituyendo las nonas y correas de 
Al . ur m as y cables 

n11snlo tiempo, el ce1 . . , . 
paso a una nueva ca 

1 
nento, e n umon con el ladnllo, p ermite el 

de l . . e t< se en a or~ . . , d 1 . 
1 

ª vw1enda obrera d 
1 

b 0 n~zacion e trabajo y la planificación 
ªsegunda mitad del'. el ungalo prefabricado unifamiliar típico de 
truct · . < s10- o XIX se al bl · ' ura s1nular a la d 0

1 
~ ? pasa e oque d e p isos con una es-

ment < e as iabnca E 1 · · 
d l 

0 Y el ladrillo ofr s. n e mtenor de la vivienda el ce-
e esp . ecen nueva 'bil'd d . acio; al reducir 1 < s pos1 1 acles de aprovecha1niento 
anza aú , os m.uros y el d l al i , n mas la planific . , peso e as estructuras se estan-

1u111er d . < ac1on y ofr . f] . . . ' 
vez q ~ e v iv iendas· lo bl ece mayor exib1hdad en cuanto 
una ,::e. as concrete l1011s.e. es . oques llamados "de an1pliación" A la 

• ... eJo l' -" x1gen · 
Porra r. in1pieza ofrec menor mantenimiento permiten 

n n1e10 l " ' en n1ayor se .d d , 
ce sust -! r a brutalidad" d !?un a contra el fuego y so-

anc1aJ111 e sus habita t p b racional' ente el coste d 1 . . n es. ero, so re todo, redu-
ción. D ~zar todavía más la e a :viv1~~1da, dado que se hace posible 

e una ct d . < orga111zac1on d 1 b · 
ia rilla que hace t e tra ªJº en la construc-

oda la casa se pasa a un obrero espe-
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cializado que circula por distintas casas repitiendo la misllla tarea es
tandarizada . 

En cuanto al espacio de trabajo, el hormigón será también la pieza 
clave en la racionalización de los procesos de producción 3. Permite 
soportar máquinas más grandes y pesadas y adaptar la arquitectura a la 
industria de procesos; ampliar la luz en los talleres (espacios diáfanos y 
con mayor iJum.inación y visibilidad); levantar más pisos; aprovechar 
mejor la fuerza de la gravedad mediante los sistemas de poleas y ram
pas, al tiempo que limitar las salidas al piso inferior 4

• 

La evolución de ]as aplicaciones del cemento en las distintas áreas 
del proceso de producción capitalista (infraestructuras, vivienda 
obrera y organización del trabajo) , es decir, la intensificación de la re
lación entre la producción de mercancías y la reproducción de la 
fü erza de trabajo, culmina a com.ienzos del siglo xx, con la colabora
ción entre arquitectos como Albert Kahn e industriales más conoc1-
dos como Henry Ford. Kahn, diseñador, junto con su hermano Ju
lius, de más de dos mil establecimientos industriales en Estados 
l!~i~~s, según Ornella Selvafolta, representa un tipo de aprox.irna
cion absolutamente pragmática a las necesidades operativas de la in
dustria, facilitando el salto cualitativo a la eficiencia y economía de .Ja 
moderna producción de masas a través de la proyección del espacio 
arquitectónico" 5. 

_ Todo lo cual hizo que la extensión de Ja fabricación y las aplica
c'.ones del cemento Portland fu era vertiginosa: si en 1884 se pro~u
cian en todo el mundo cinco millones de toneladas anuales, en solo 

3 "Sº 1 , 
. 1 ª est~uctur:i metálica, había permitido una mayor racionalidad arquíiecco-

mca y una me1or S'<» ·d d · - d - - l · ]t •rJdo _ _ , eº._in a estat1ca eJando sm embarao sustanna mente 1na e 
el diseno del edifici 1 • º ·b'l 'd d ·s ex-. . o, e cemento armado abna realmente nuevas pos1 1 1 a < . 
pres1vas haciendo po 'bl 1. , . . ~h di-
fc d si e una mayor 1gereza de los elementos bas1cos, una es~ .. · . 
creme e proporcio 1' b d · · · los p1-

I . 1 es y, so re to o, perm1t1endo rellenar los espacios entre 
ares y las vigas ext . . . iones 

1. . ' · ernas con cn stale ras continuas: una serie de 1n11onc 
tecno ogicas formale fu · 1 ·c. ¡ ¡ cons-.• . ' . s Y nc1ona es que superaban el campo espcc1uco e e ª . 
trucc1011 mdustrnl cr d d . . . 1 . ilwr.1 . . . · ean o prece entes mcluso de naturaleza esteaca que a et 
arqmtectomca debe · El Espa-
c- d 1 b . ra tener en cuenta en lo sucesivo" Selvafolta Ornella, " · 

10 e tra a_¡o (1750 19 10) D b . , ., Q . . fi .- », e ats, 13,Valencia, 1985 pp 52-69., p. 64. . . 
1 u1zas 1era Le Co b · . [ 188 . ' • . • . , dcr as 

Posib'il"d d 1 1 r us.ier 7-1965] quien mas contrtbuyo a extcll . 1 a es e e nuevo ¡ ¡ - , b . 1 que 
inaugu~ el moc e 0 arqu1tectonico para Gbricas y vivienda o rcr: 

1 1
,. 

' '" cemento· d m d ¡ ¡ . ¡ - w1 '"" cm11 b/a11 · · 
/ 

· 0 e 0 e e gmu co1tte1tcdor Le Corbus1er C 1111111/o mm cas: vuye a pa' d ¡ , . · . . · ' 
; Selvafolta o . is e os t11111dos, Posc1dón, Barcelona, l 979, 292 PP· . . or 

Albert Kah ,bp.dm., p. 65· Entre otros famosos edificios industriales d1senados Pe_ 
• 

11 ca e estacar la Pa k d M . e . ('1º05) 1:1 "1 
bn ca de aur01110· ·¡ G · 'c ar o ror ar Company en Dctro1t , .' b 

• VI es eorg. N p-. e , ' JuntO, . 
fabrica Ford de Hi hl el pe · tcrce ompany de Bufa lo en 1906 y, por 11 

g an ark, también en Detroit, 1909. 

~- mula química y relación social 
Cemento: Jor 

133 

- esta cifra crece a ochenta miJlones (l 929) ~ - . Qu.i~ás 
cuarenta anos 1 . lógican1ente interesados en su utiltzac10n, 
exaaeradarnen te a gunos, e • d d 1 , eº , I · . . 1925 q u e " :')uede medirse e l gra o e cu tura 
se atrev1an a e ecn en r p, l d" 1 
de un país por la cifra relativa ele su consumo de cemento ort an · 

Introducción del cemento en España 

Ingenieros como Eugenio Ribera vislumbraron "rápidamente su 
porvenir en Espai'ía" en torno a 1898, cuando visitan las primeras 
construcciones de hormigón armado en Francia y Suiza, tomando 
nora de sus cu alidades y usos "en inte resante correspondencia con 
Ingenieros tan enünentes como Tedesco, H ennebique, Candlot y De 
~o U in~" 8 . En una etap a, por otra parte, en la q u e el intenso espionaje 
1ndus1:nal en los nuevos sectores productivos recibía la eufemística 
c\~?0minación del "tour europeo", que trataba de hacer frente tam
bien ª los excesivos derechos de patente (qu e lleaaban a exiair el 
pago del l üo/c d l . . º . º 
fi . 0 e os contratos a los p rop1etanos) . Su trayectona pro-
es1onal es paralela a l 1 . , d 1 . . , 

d 1 . e a evo uc1on e os matenales d e construcc1on 
- e hierro al cerne t al 1 · , . 
ras tres I ' d . n ° Y < 1ornugon armado- durante las pnme-
ºrafia · ~eca asddel siglo, Y se puede seguir a través d e su extensa biblio-º < e • uences e hierro e , , . LL . . 
nietcílicos (1 S9S) . E . conomicos, mue es y Jaros sobre palizadas y pilotes 
mientras co t ' , sti¡tdio sobre el empleo del acero en los puentes (1896), 
d ns ru1a e puente '1· , 1 'b 

esella (Oviedo) el v· meta ~co mas argo de Espa11.a en R.1 a-
yecta, en Golba dy 

1 
ia~ucto d el Pmo sobre e l Duero 9 . En 1900 pro-

< r o e pnn1er p d h ' uenre e ormigón armado y en 1904 --6 Aguila~r~y~L~o6' ;::;;;:=~--:-~------------------
to de Es - pez, Manuel, presid d 1 . , . 
pron ~ana, La crisis de la ind . . dente e a agrupacton de fabnc:mtes de cemen-

unc1ada e 1 • · '"''"ª el ceine11r · d' e · !ación ¡ d: · n e salon de acto d 1 ~, sus c~usas y sus reme 1os, con1erenc1a 
p. 5. e 

1ª 1 O de febrero de sl 9;
6 
ª Ac~dem1a N~c1.onal _de Jurisprudencia y Legis-

7 e ' G rafica Adm1111strat1va Madrid 1936 ?O pp 
. 0mpai1ía G ' · ' ' - ., 

cac1011cs R . eneral de Asf: 1 
1 . ecop1lació d l a tos y Porthnd A 1 i El las hasta ¡ fi. 1 

11 e os descub .· . . ' s anc , - ce111e11to portla11d y sus apli-
s ª ec 1a e~ ¡ . · · 111111 cnto~ esr11d' - ¡· · , 

Ribe- c. 
1 1ºl os los paíse. p b l .. , . 10~ Y ap 1cac1011es 111as i11tcresa11tes publica-

n · · ra Llle el · » u 1cac1ones A 1 d B ¡ llgon armad pruner inge ni - . . s an , · arce ona, 1926, p. 17. 
tos o en E - ero que dino · · · b , . 
E Y Profesor d 1 spana. Llegó a se - <=>10 Y proyt' cto o ras pubhcas con hor-

'1' • n n1i última le a ~scuela de Canü r mshpector general de Caminos, Canales y P uer-
de 0 • ecc1on nos asta los s · -

'> crubre de l 93 • establezco nü b · 1 ese.nta Y siete anos, cuando publica 
d _ _R.1bera, J. E l, .3 l pp. '1 anee profesional» , Rwista de Obras PtÍb/icas, 

e R .. 1cardo n . t1gen10, Hon11 · 
"'ºJas, Mad .d rgó11 )' ce111c11to I !V: . . 

n , 1902, 80 arma<º· 1 11 sistema )' 111is obms, Imprenta 
pp., pp. XIV y XV. 
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el puente de María Cristina en San Sebastián. Construye más de qui
nientos tramos de puentes de hormigón en toda la geografia española 
hasta el aiío 1925, cuando publica su gran obra de cinco tomos P11e11-
tes de fábrica y hormigón armado. 

La instalación de fábricas de cemento en Espaila también es rela
tivamente temprana. AJ ser un material cuyos costes aumentan de 
manera exponencial con la distancia, era más barato traer la tecnolo
gía que el cemento.Y como se podía empezar a fabricar mejoran
do los hornos de cal hidráulica existentes, algunas fábricas de cal re
convirtieron sus molinos, canteras y hornos para tal finalidad. No 
obstante, tanto la fabricación de cal hidráulica como la de cemento 
Pórtland requieren, para ser rentables, gran cantidad de energía de 
manera continuada y grandes producciones y, por tanto, sólo podían 
comenzar a fabricarlo un número reducido de sociedades 10. De las 
fábricas gue comienzan a producir cemento Pórtland en instalacio
nes de cal hidráulica son pioneras la planta de Tudela-Veguín (Ovie
do), cor~ un capital inicial de un millón de pesetas y una capacida_d 
producava de 15.000Tm/ai1o en 1898.Dos años más tarde, en Gui
púzcoa, la familia Rezola se constituye en Sociedad Comanditaria 
Hijos de]. M . Rezola de Cemento Portland 11 • 

. La incorporación de la energía hidroeléctrica y la tecnología p~
pia para la fabricación de cemento acontece justo a principios ~el si
glo XX, c?n una fuerte participación extranjera - básicamente 111gle
sa-, debid? también a la inversión requerida y a las características de 
la tecnologia (el horno rotatorio horizontal, de las marcas Polyssus, 
alemana o Allis Chal d . . d · ·eros '. mers, esta oumdense, necesitaba . e 111gen1 

muy cualificados de los que también se carecía en Espai1a). En 1901,el 
conde de Güell qt · ' 1 , · 1 b gu~-, ' nzas e mas importante representante de a ur 
s1a catalana de ent h d so-. d onces, estrec amente relacionado con aran es 
c1e acles euro 1 • ::> cl d 
Asland peas, crea a Compailía General de Asfaltos y Por an 

'S.A. en La Pobla de Lillet; en 1901 se crea Cementos Portland 
10 

"No hay manera de · , . . · ren-
dimiento mezqui· b~roducir econonucamcnte cuando las f:íbncas nenen _ 

no y tra apn p d' r se111l na. Una industria de fi · ~r temporadas o funcionan sólo unos ias Pº d. 
consumo exagera. do <luego cbontumo no labora con discontinuidad, sino ª cost3 .11~ , · e com ustibl . . , · ·· Agui · Y Lopez, Manuel 

0 
. e Y repos1c1on frecuente de rc::fraccanos • 

11 ' 11· Cll.' p. 11. 
La Esperanza, de la familia R 1 . , , . d por pri-

mera vez la relativament ezo a, en Gmpuzcoa, hab1a mcorpora 0 . , , IJ 
molienda de cal que 1 e costo~a tecnología del vapor en 1860 par.1 la t:xrracci~n )de 
6 • uego aplica · 1 . 1 · 1 ' ihca c. v. permitía obtener 250 k .

1 
'na ª cemento. Si en 1858 una ru.:da tic r:n . ck 

vapor de 15 caballos el~ , c1·i 1ogramos de cal por día y c.v., en 1864 una m5q111n:u-
l • vo 1c lo prod ¡ . . ' i · 1111• 

tras e caballaje se multi r , ucto a .000 kilos por dia y c.v.; as1 qt ~. r ~-
p ico por 2,5, la producción de cal hidráulic:.1 lo hizo po 
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Q . d Ebro· en 1902 Antonio Freixa crea otra planta 
Zaraaoza en umto e ' F d 

' A,º · . e 
1 

1903 se construye Cementos de Bustens y ra era e_n 
en stunas, ' ( 909) l ff bn 
1 at·ilanas del Garraf12• y en sexto lugar 1 · se crea a a -as costas e, ' • ' . · · , 

d tos El Leo, n de Matillas obieto de nuestra mvest1gac1on. 
ca e cem.en ' J · ' d ff 

El León es una muestra ejemplar del proceso de creac1on e a-
bricas de cemento en nuestro país. Como notaba Otto Q~elle en 
1920: "Hace varios años una compañía inglesa fundó en Mari.llas una 
Gran Fábrica de cemento. En efecto, nos hallábamos en plena fiebre 
de la penetración del capital extranjero en nuestra Patria" 

13
. 

Cal de la Alcarria 

E~ 8 de octubre de 1904 en el periódico bisemanal alcarreño La Cró
;'.ica el periodista J. Arós escribía en su noticia «Cal de la Alcarria»: 

En el térm · · · l d C mo mu111c1pa e endejas de la Torre se encuentran 
unos cerros calizos U d l · ' d l · · 
prendedor 

0 
<J , 'nq.ue, Maman o a atenc1on e inteligente y em-

. . · ose t'-.lvas asseguer, gerente de la Sociedad Finan-
ciera y Minera 14 d . ·1· d 
estud· d 1 oimci 1ª a en Madrid, Alfonso XII, 56, después de 

1ª 0 
e asunto, se decidió hace más de un año a establecer en los 

I~ Revista E/ 1\1adrd e· ífi 
13 Otto Queli . 

1 '~nt.' ico, ·i O de noviembre de 1903 pp. 488-490. 
E , . e en su Diario de v· · · G ¡ ¡ · ' 

conom1co Sindical d 1. p . . 'ªJe~ por "'u a n;ara en 1920. Tomado de Consejo 
rro//0 6 . • e ,1 rovmc1a de G d 1 · E · · · ~con 1111co de c,,ad ¡ . di . ua a ªJara, ~scrncwra y pos1btl1dades de desa-
se tra•o · ª q¡ara, c1embre de l 959 1 ~ E 
11 ~ consigo al químico L . F d . , p. ::> . n este caso Carlos Cbycon 

ainstow T. h . · ou1s re enck Le d , d 1 · · Lo d ec n1cal School , . ese, que ven na e a presagiosa Walt-
C n on en 1917. Mackie R) b~ue entro ª formar parte de la Cbemical Society of 

01111111mity p . . , 0 m y Robens G 1 s ¡· nolo ," ro;ea, The Open U . . ' •erry ynu, Clic 1es of che British Cl1e111ical 
1•g,L and t>.:1edicine) 2000 mversity (Depanm.em of History of Science Tech-

en 19 a Sociedad Fin'a . . , 
00 en M d. , nc1era y Minera de . 1 - , 

gocios extr . ª nd como una soci ' d d, 1. ~apita trances Y español, fue establecida 
' an.ieros e E e a 1111.ltada de fi · · , · · , comercian · . n spaña.José R. M · nanc1ac1on e mvers1on de ne-

tido en dote e~l Madrid. El capital iva~ e.sseguer resiclia en París v Juan Girbau era 
millones ys md1 _acciones de quin· .no_mmal micial fue de un millón .de pesetas ;epar-
de J me:: 10 L · ientas pesetas q · ' ª gunas füb . · ª sociedad adqu · · . ' u e mcrementaron este capital a dos 
Acle · ' ricas ex- · ina v vendí·1 mi b lllas constru , · ""11.Jeras, especiaÍ- . d • nas Y actua a con10 representante 
cemen yo y leva . , izan ose en la . . d . . . 
~. ' . . to natu .... 1 l nto varias fab · d · . vent.1 e maqumana rrunera. 
•v1ahga d ... a Cal neas e cal h drá !" . 
da : · onde tarnb·. a: Y más tarde la Fb . 1 'u ica, mcluyendo la fábrica de 
t; via en 1960 op ~en creó la Fábric' d ,1 ~1ca de Cementos Portland Artificial en 
ti~ª·.-'! C11icle to Ser;1 a con setenta y da e ·u uelas de Carborundum en Huelín. To-

n of B . 0 11rces of ¡ ,¡; os m1 ones de . 
lnter . ttsiness and t!Jorinatio11 011 Fo . pesetas en Madrid. Tortella, Te-

nat1onal lns¡... labour Archi frc111g lnvest111em i11 Spain 1780-1914 Sec-
-.ite ofs . . ves o the lnt ~ . ' . ' 

ocia! H1story fu ernational Council on Archives 
. 11sterdam, 2000, 345 pp., pp. 205- 206. , 
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fi ·d ai·i·os J1ornos continuos para la calcinación de las re .en os cerros v ,, . 
· d l. s al1'1 tan abL111dantes con excelente resultado .Y cont1-p1e ras ca iza , , . . . 

b 1 Ot.ci·a· "En la actualidad están funcionando seis, que miden nua a a n 1 ' . ·, d 
unos diez metros de altura, por tres y medio de d1ametro ca a un_o, 
produciendo diariamente unas c i ~n toneladas de Cal _de la Alcarria, 
can apreciada y buscada para la solidez de ~ as construcc1one_s. . , 

»He tenido el gusto de visitar los refendos ho_rnos y su 111:talac1on 
es sorprendente y no deja nada que desear. H e visto s~car alh todo el 
partido posible de un terreno que i~grato para la agricultura,_ p~r s~ 
aridez da hoy pan á un centenar de JOrnaleros de los pueblos lumrro 
fes, qu'e antes tenían necesidad de ir á ganarlo lejos d,e ~u país. En la 
referida instalación se han estudiado y puesto en practica todos los 
medios para que las labores se hagan con el menor número posible de 
brazos, puesto que principiando en las canteras en, las que s~ carga l~ 
piedra machacada ya en vagonetas, que por una v1a clecanv1Ue, van 
vaciarse en los hornos; y que la cal que sale en el apeadero que la So
ciedad tiene de su propiedad en la estación de Matillas; todos, ab~olu
tamente todos los trabajos se verifican con la mayor econom1a de 
tiempo, brazos y riesgo para los operarios. 

»Nuestro am.igo D. Bias Barrera Ferrán, secretario general Y co_nt_a
dor de la referida sociedad, por sus especiales conocimientos adnunJ~
trativos é industriales, está al frente de esta nueva industria, que ha velli
do á dar tanta animación y m ovimiento á Ja estación de Matillas. 
Nuestro aplauso más sincero á los capitalistas que cual el Sr. Rivas,_ en 
vez de concretarse á vivir de sus rentas dedican su capital, inteligencia Y 
actividad á empresas que cual lo que r~ferimos dan vida a nuestro país". 

Dos años más tarde, en 1906, Carlos C layton Ray, que sería poste
riormente fundador y gerente de Peninsular de Asfaltos y Construc
ciones S. A., llega a Matillas representando a una compañía inglesa 
que había contactado con la Sociedad Financiera y Minera para pro
bar las posibilidades de fabricar cemento artificial Pórtland en Espa
ña 

15
• Las _pruebas en el viejo molino y los seis hornos continuos 

[Hoffman] fueron satisfactorias, y en 1909 se constituye, entre las dos 
sociedades la Compañía Anglo-Española de Cemento Portland S. L., 
marca El León, bajo el código comercial de Jabricació11 y 11e11ta de ce-
111e11to Portland y para desarrollar otros 11egocios de crédito 16• 

15 

Aubin Riery-Vernet,J., A1111ario Espaiio/ del 11ra 11 M1111 do. l'vladrid, Ciencia Y 
Cultura, Madrid, 1942. ' 

1

" Y d 27 ~~ marzo de 190? apari:ce una nueva noticia en L1 Crá11im confirnian: 
do este punto. Se ha consmu1do una sociedad anglo-e~paiiola, con 103.000 hbr:t 
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Cemento: form C 1 s 
t dos por ar o - 1 1 9?7 obre ros contra a . . d 1 

D lirante estos anos, os . - c:b . d e cemento al nivel e 
• d Ja gran La nea d 1 

Chyton van construyen o < • • elucido en los hornos e ca 
' , 1 . . ,_ e l cemento pro · _ 

río y la v1a de uen coi 1. l lado d e las canteras. En ese mis 
locaJizados en lo alto de la co _ma, ah. ·no rotatorio horizontal 11, y 

_ M ·11 e l pnmer or · . , ¿· · 
mo ano trae a _an. as . . . b., la construcc1on de istm-
durante los a~os s1gu1e ntes m~Clt ~i;r i:rlaboratorio, el hospital , los 
tos edificios JUnto a la planta. e t 'b 11 n es secaderos y silos, al 
sistemas d e telecarga, los tec ~1ados, P\ee ~e a~ua para las centrales 
tiempo que construye los largos cana s .º . 1 ara los tra
eléctricas y, por último, un autént~co poblado mdustna p Ío cuar
bajadores: las dos escuelas, la iglesia, c ien casas para obr~ros, 

1 teles-vivienda para empleados, los dos hoteles de los directores Y e 

casmo. . . , fi . 1 no se 
La magnitud de Ja obra llevará a que la maugurac10n o c1a 

produzca hasta 1919. Pero ya con b astante antelación'. desde 191 ~ • 
mientras se acababa de construir la colonia en su totalidad, se hab1a 
puesto en marcha e l proceso de fabricación en la nueva pla1~ta , si bien 
para un mercado todavía limitado a la provincia de GuadalaJara. 

En estos albores de la industria cementera en España, "cuando 
[todavía] era necesario acompañar al producto de la fórmula para su 
empleo'', se crea e l primer Cártel de Fabricantes de Cemento 
(1906). Según sus propios fundadores el ánimo de la asociación per
s~gL~ía fines muy modestos: "Dada la escasez de clientes y el descono
cuniento, el uso y aplicación de nuestro aglomerante, más que soste
~1er precios que, en realidad no existían, [la finalidad era] la fijación de 
estos y, sobre todo, la propaganda" is . 

esterlinas de ca ita! • . . 
esta provin · .? · 'pa~ establecer 1.1na fabrica de cemento portland en Maullas, de 
de 40 OOO tcia ·1 Lda fabrica, continúa la noticia , " tendrá una capacidad productora · one a as · 1 - 1 fi . , . , . . , 
medio ele un 1 d ª ano, Y ª ucrza motriz sera h1droelectnca, obtemendose por 

n "D· sa to e agua de 1.000 caballos inmediato a la fabrica". 
ias pasados nos oc 'b d 

se piensa establ upa amos e la g ran fabrica de Cemento y Portland que • ecer en Mat"ll d · . . 
co111pai'iía Anglo-E _ 1 

1 as, e esta provmc1a. Hoy podemos asegurar que la 
horno rotativo en ~¡ano¡ª es ya _dueña de aqu élla y ha adquirido en Alemania un 
costado más d~ qti· . . cua se ~alcmarán a diario ochenta toneladas. Dicho horno ha 

18 p lllle n.tos mil fr - " 1 - e ' . 
orque " más a_ncos · L<1 ro111ca, 8 de abril de 1909. veces¡ . • que una asociac·' · . 

. 11 ª sonrisita intenc· d 1011 era una amigable tertulia, en la que muchas casi as· \ · . 10na a y pulcro d d ¡ 
• '

1 1
ntegcrrinto d . B s mo os e e o n Juan Serrate sacaba de sus no que · o n ernardo R. 1 

t 'n· . niientras lle<Mba • . ezo a, con gran regocijo de don Martín Sola-c. e JU el <>" su ti.1rno as1st' ~ 
lnlund . ez e ca111po actuab~ • d1ª como espectador neutral al singular. comba-

a111 Jua d' " acerta an1ente do y· M 1 · b •· · de u ' · n, 1rector de e n 1cente ac 11111 arrena . Urnza 
na gran · d . ementos Po ti d s A p ¡ · · · 

nú111 ¡ 03 . _in ustria nacional . r an · · , amp ona, «La grave s1tuac1on 
· •Juhode 1931 , p. 447_", revista Ingeniería y Co11str11cciá11, ai1"o IX, vol. IX, 
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Pero en la segunda década del siglo se produce una significativa 
transformación en el ámbito nacional del mercado del cemento. De 
un mercado provincial de puntos de venta locales en los pueblos más 
importantes, destinado a albaiiiles particulares, se pasa a la constitu
ción de mercados de calidades y precios regionales (centro, sur, norte, 
etc.), cuyos clientes principales son ingenieros y arquitectos con em
presa propia que concursan a las obras públicas promovidas por el Es
tado. 

Por tanto, "aquella Arcadia duró seis años, hasta que nuevas fabri
cas, entrando en liza, hicieron inservible el pacto" (entre 1910 y 1914 
se construyen otras siete fábricas más), debido a la expansión del 
mercado del cemento gracias a la buena acogida y profusa publicidad 
que va teniendo el nuevo material, al "firme" apoyo del Estado Y a la 
favorable coyuntura de la guerra y posguerra europeas. De tal manera 
que las grandes fábricas del cártel (básicamente Asland, Portlan_d Y 
Rezola) se comenzaron a mostrar escépticas sobre si sería factible 
mantener el nivel de negocios de a1ios anteriores. Precisamente Por
tlandValderribas (Madrid) temía "los efectos adversos que pudiera te
ner la expansión de capacidad en la fábrica de Matillas, así como el 
establecimiento de dos nuevas fábricas en Castillejo y Yeles Esqut
vias" 19• 

De modo que si a fines de la Primera Guerra Mundial las cemen
teras espa1iolas producen medio mjUón de toneladas al año, en 1923 

las di~óocho fábricas existentes rebasan el millón y en ·¡ 925 e~sten 
ya ve_mtiuna cementeras en toda la geoo-rafia, lo que obliga, segun los 
pr?ptos fabricantes, a crear un nuevo cá~tel en 1926 (la Unión de Fa
bricante;~ _de Cemento) con el fin explícito y principal de estable~er 
una polmca de · , . · r ast la . . " precios comun, repartirse el mercado Y evl[a ' 
excesiva compet · d . , ,, El acto lo fi enc1a causa a por la sobreproducc10n · P 

rma.n el 75% de los fabricantes nacionales dando lucrar a un tnist 
tan cerrado q "l · d . ' 0 d nru-, ~e a m ustna del cemento artificial porrlan cons . 
yel un caso ttpico de oligopolio en todos los países en los que está un
p amada Se trata · , d 1 · entran 1 · 'qL1Jza, e ejemplo más socorrido que encu 
os autores de tratad d , . 1 - can-te · . , os e econom1a. Por su propia natura eza 

ras, mvers1on de · 1 fi. , sector 
está co capita IJO, costes variables modestos-, este 

mpuesto por un c , f: . ,, 'º orto numero de abncantes - . 
19 e emencos Portland A 91 'I cir.1do 

en Gómez Me d ' <tas de las )1111tas Gr11eralcs 30 de enero de 1 · ' . dd 
. 11 oza Am011· L r ' · rcrc10 siglo XX La ¡

11 
¡ .' io, • a iormación de 1111 C:irtel en el pruner ·oV. 

, · e ustna de ce ' ·(11 ·111 • nu111. 2, 1987 p 3? 5 lllento portlancl", Rc11istt1 de Historia Ecci1101111 ' • 
:?o lb ºd ' p. - -360, p. 335 

1 ., p.325. . 
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Cemento. Jo 

do la fábrica de MatiUas pasa a 
, · an1ente cuan ' ' • l 

Es en esta epoca prec1s, al fi " n hecho b astante comun en e 
capital español (1926). L? clu, duedue tan1bién pasaron a ocupar los 

f:'b · pano as on ' · al resto de las a neas es ' .' b . dores españoles. Un capit 
• · xtranJeros tra ap 

Puestos de los tecrncos e, d . dades anónimas con gran 
e . d por gran es soc1e 

que suele estar LOtn1a o d. . ct1ºvi·dades· empresas de 
. , · d dicadas a 1stmtas a · 

potencial econom_1co e c. b fábricas de electricidad. 
construcción, fábricas de cemento,¿ ancos ~ . portante industrial y 
En este caso El León fue compra a por e un , . d estión 
banquero Tldefonso Fierro 21 , quien Bevará ya una poht~ca e g 

. . . d str1.ales corno directores. 
absentista contratando a ingenieros m u , . . 

Durante la dictadura de Primo de Rivera se mtenstfi~a el proce-
so de oligopolización gracias al Circuito Nacion~ de Fir_mes Espe
ciales y a la creación de la Fed eración de Industnas Nacionales del 
Cemento 22 • La producción en la fábrica en esta etapa aument~ un 
18%, y el empleo un 2%, gracias a una nueva dotación de mag~ma
ria, principalme nte un segundo horno horizontal, y la convierte, 
como se dirá, en la única fábrica que crece en Guadalajara durante la 
dictadura 23 . · 

2
.
1 

_El imperio de los Fierro l\eo-ó a sumar al menos cincuenta empresas propias Y 
P

1 

arncipaciones accionariales en o~ras ciento ochenta conocidas sociedades españo
as. En 19?4 era ' · · · l E · do • , - ' n max1mos acc1ornstas del Banco Central y de xtenor, crean 
anos mas tarde 1 B lb ' · · al E 
194? e_ aneo enco, el Banco de Finanzas y el Banco lnternac10n · 11 

- eran canse e d · · 
Y 

"d' :J ros e empresas como Petroquínuca, Duro Felguera, La Equ1tat1va, 
pres1 ian el Co 1 . E , . . -r , adem' 1 seJo conom1co Internacional de Industria y Comercio. ieman 

as vanas e1npres d . · · 977 la séptm· fi as e construcc1on con10 Construcciones Fierro. En 1 eran 
:i.a onuna esp - 1 , · ' l España sui . 

180 
ano a mas tmportante. Oviedo,J. C ., «Un imperio que so o en 

110 en1presas pr · · · d - D · · l d pendieme de A . . opias Y parnc1pa as» en La l\T11eva Es pana. wrio n e-
2~ D >tunas, 18 de junio de ?QO? ' 

urame la dictadu \ - · ,-· 
do la cifra de 1 _800 000 

tra ª produ~c1_on de cemento en España se duplica a\canzan-
gan que importar ?QO 00~neladas, s1 bien la fuerte demanda hace que todavía se ten
de~reto laJunt..:i. R; Í d toneladas del extranjero. En enero de 1929 se crea por real 
bncantes, auspiciadagu ª oral e l i:spectora del Cemento, compuesta por los propios fa-
trolar ¡ ' por e gob1er · · 
J 

· as concesiones d . no, Y con capacidad para regular los precios y con-
erez c 0· d b e nuevas mstal"'ci· E · · · d 
P l 

' . r o a, Gra11 d A d. . " ones. n prmc1p10 se canee en proyectos en 
a enc1a M ' a a, n Ujar s . c b R." 

11 
' ataporquera B • egoVla, ar onero el Mayor,Va\ladalid, Zamora, 

ri~pno • Pobla de Segur, s' a arco de Valdeorras, Zumanya, Zaragoza, Morata de Jalón, 
a rea\" ~ ' n Juan de las Ab d · ' piona) lizarse. Urriza lnlu d . ' ~ esas y Dema, de los cuales solo dos \lega-

trrrcció,; « .ª grave situación dn am,Juan ~director de Cementos Porcland, S. A., Pam-
' ano IX 1 e una gran md t . . 1 . 1 . , C 2~ Éli , vo. IX, núm 

103 
. . us na nac1on11 ,,, revista 11ge111ena y 011s-

dura de l;~s Marchamalo, Es. ,Jnho de_ l 931, p. 447, p. 444. 
su idiosinnm? de Rivera (p;

1
. eranza, «La mdustria en Guadalajara durante la Dicta-

i-l cras1a · d 1nera aprox· · , d . . e11arcs e in llSttiah> e ' imac1on escnptwa). El Valle del "Henares y 
· fiada/ · • n VV AA I A d ªJara, Noviembre 1988 etas e E11c11entros de Historiadores del Válle del 

.p.197. 
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C uando la crisis económ ica mundial llega a Espaí1a, a principios 
de Jos años treinta, y se interrumpe el periodo de fu erte dem~nda 
estatal en la Segunda República, se pasa, en un corto lapso de tiem
po, de la necesidad de las constru~t,oras de imp~rta.r cemen,to del ex
tranjero al superávi t de producc1on y la cons1gu1ente ca1da de los 
precios. . 

Trataremos de analizar esta "crisis" en las conclusiones de este ar
tículo, si bien bajo una mirada crítica que distará mu~ho del _ ~rgu
mento estrictamente económico y comercial que vemmos utilizan-

. . c. · h h a expuestas do. D ado que, s1 bien las claves y aL1r mac1ones asta a or'., , 
en torno a la lógica de la invención, el papel y la introduwon del ce
mento en nuestro país son intelio-ibles dentro de las coordenadas pro
pias del funcionanúento del me~cado y el desarroUo d~l c,a~i talis'.11º: 
1 · , · · · ' to qL1e h1stonca1111:ntc o que nos eX.1g1a nuestra 111vest1gac1on, en tan . 

1 situada en un m omento de cambio entre dos sistemas de vida Y e e 
d . , 1 . 1 . d . l 's bien intentar rras-pro ucc1on, e campesino y e 111 ustna , era ma 

cender esos _supuestos. . . . , ·deal ara 
El estudio de caso y la mvestiaac1on sobre el terreno es 1 P 

tal objetivo. No sólo nos permi t: ganar significación frenteª .~·(p r(-
. . . . . 1 b . , de los crran-sentat1v1dad; descubrir la d1stanc1a entre a a stracc1on d:> lo 

d " ' 1 d · · · J por un la o Y es numeras y os m o elos de estrategia manager 1a 
1 

, 
1
_ 

que realmente ocurre en las fábricas por o tro, sino fund:uncnt<1 lllcl·a 

te estudiar a pie de ob ra esta o-ran transformación de una P~~ut>ll)•' 
.d . :::> fc . es pohncas comu111 ad campesina en el marco de las trans ormac10n 

11 . 1 era p:1rrr, e socia es que se suceden a nivel del Estado. Porque, por 0 ' . ' • se-
l ·b ·1·d d d d ' sos 111tnn a pos1 1 1 a de esta transformación este tipo e 1scur ' . 

111 1 d , .. 10 nene l cos a mo o en que el capitalismo se representa a s1 mtsn ' 
papel tan fundamenta] como poco atendido. 

, . o 
Factores de localización: determinismo tecnologic 
Y fetichismo de la mercancía 

A la ho d ¡· , . . . , · u1iento de 
ra e exp 1car la log1ca de la mstalac1on y funciona . -ra-

una ff b · d · ' concrc ' ª n ea eterm 111ada en una regió n particular, Y mas d 
311

co 
mente de c!b · d ·1·z:1 o r, 

una ta n ea e cemento, normalmente se ha utt 1 ' ' eJI 
en los manual d ¡ d · Jo coJIJO 
d . es e cemento al uso de principios e sig I1a-

eterm111ados T . h. . , odc1nos , 
, ana 1s1s tstonograficos actuales, lo que P : , ,1~-

mar una teona d J e •11as e nc;f::o 
· 1 . e os iactores de localización: son las vent,1_,, 

0
s-t1 cas os yac1111· d . , )' ]os e 

' · ientos e mineral, una buena comunicacion 
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r la aparic ió n d e una fábrica de cem e nto 
tes salariales los que exp i~1an < . 

en un determinado lugar - . - d e princ ipio , está p ro funda-
, ¡· ' slo cla ra m e nte Y ' E lo Esta teon a, e igam o . d c. . hism o de la mercan c1a . . n 
d el dcno 111.1na o Le tlc to-

mcnte afecta a por b .l co11siste entre o tras cosas, e n . . este pro e n1a , ~ que aho ra nos mteres.1, . . d lar"d os co1110 arg umen-. . ' 1 ' ~ o su s IT! O tlVOS ec < <• , 
mar Ja opmwn d e e mpresan '. l 1 .·0- n d e un p roceso d e p ro-, . . , _ ¡ · la lóaica e e . a c reac1 . . 
to va.ltdo para exp icar < ;:::. Seo-ún este punto d e v1stct , 

· , · d . · J co1110 e l que nos ocup:i . ;:::. ¡ 
ducc1on in ust11a . 

1 
b ~ fic 1·0 y p or ta nto e 

·, áttcamente e en e • 
y dicho tamb1en 1~1uy esquen~c . , ' _ .v; d el divide ndo que resta en-
pr incipio que gobierna su dec1s1o n , d e n , d .. , e l precio d e 
tre Ja inversión inic ia l en los factores de pro uc~io~ Y . ito bs 
venta fin al del prod ucto puest? ~n e l mercado. , ~ra~}~1d t~1,.1 en~~ ventaj as comp:ira tivas de esos d 1stmtos facto res Y J,1 1a 1 i '1• 

1
e . . 

. c ·o d e vent:i hna LOtb-presario p:irJ. com binar esos recursos, a u n p re i . . 
1 1 tante, las que de ternune n 1c 10 ene c10 y, ' • · d. 1 b fi · p o r t·111to tambicn :t 0 -

c:ilización de la fabrica en c uestió n. . 
1
. . 

En prime r lu~r e n Jo concernie nte a b pote n c ialidad c:-.;.-p ic tti -
d ;:::. , N d. , · J , ·111 :11i·si.; ·ti rum ,1r va e estos supuestos, larx 1na que este tipo UL , · _· · · :, 

precio (una fo rma absoluta y n o minal) p o r valo r (una tu11c1o n n..· ~-1-
cio nal y real), c ntr:i n eces:iriam e nte e n contradic ció n co n b~ pn)pt:l:' 
leyes de la compe te n c ia sobre las q u e se su stenta . que VL' tH1n:tll ·1 .11~
gar I:1 propia n oció n de ventaja compar:Hiv:i que gubic1_- 11 :~ l'$.l~ l ~)s i
cas '.!~ . O bien a d e rivarla a un pro ble m a de com pL' tcnn:t 1mpc~·tc..._·r. t 
coyuntural d e d u ración in d e te rnlinad a, es d ecir, con csc:1s.i tu t'rl .. l 
a na.lítica. 

En segundo lugar, y e n lo que ahora n os interesa, d t(-tichismo dt' 1.t 
tnercancia no sólo oculta cu ál es el o r io-en real del bene ficio dd q\lL' :'L' 
habh el t b · · 0 

· · - \\1 ' <' ra a.Jo, sm o que o p era d e n1an era d e te rmm:mtL' P·11 ·' ..._ L 
este se d • . l · 

pro n zca, e n la m edida e n que contempla d tanor tra ) ,\J~) 
como un p 1 . l J , • t' 

uro coste sa anal y lo ton1a como un dato uauo CU),l un---'·• ~E~~~---------------1 - stos 11lanuales al referi ¡ ·, d 1 1 ¡· · · · h 1 1 · •n os ernpla . ' rse a a cuesao n e a oca 1zac1o n, aconseja ,\1\ c
1
\ e: t 

111ercado'szanue1_ntos de las fabricas de cem ent. os se necesitaban "mate rias apn,pia,bs. amp ios f; T ela 
algu na ele e ·t . Y aci 1 d de transpo rtes. Puede en ocasio nes. [se dec-íaJ ,Kq1t;\n;~· s as circunstanc· · · 1 0

tras han de s b ·. ias con caractensu cas no muy devadas, pero ento nn ·s as 
25 "La C! ber_so rt'sahcntes". Aguilar y Ló pez op cit p 9 

d s La n eas de ~ ' · ·' · · . . 
Uctos· si la f; b . . . cem ento mueven grandes masas de p rimeras matt'nas y pro

d , ' a n cac1o n pued 1 . . ºd ' 
e_ expansión· si ~¡ e 1acerse a muy reduc ido coste, uenen g ran o pan au 

br1c · , . ' " 1nercado es g r-. d ' · · · ¡ d · d 1· _ac1on '. /bid 9 . ' "n e Y proxin10, resisten m as e eva os p rt•c1os t.' a-
cncierra el uso <lti h ~nn~ciones como esta muestran el car.'icter tauto lógico que 
ventaja de la locar ª . ~potesis de la localización en un sistem a de mercado donde b 

' izacio n se relativiza po r el coste de la distanc ia. 
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ción es adaptarse precisamente a los determinantes tecnológicos y de 
localización que se barajan 26

· . 

Porque en una fábrica de cementos como Mat1Jlas el cost~ ?e _la 
mano de obra aparece realmente como u1: argument~ subs1d1ano 
entre los factores de localización, en la medida en que tiene un peso 
relativamente pequeño en la composición global del capital 

17
. De 

forma que la comparación del coste relativo de la 1:1ano de ?bra ~~s
pecto a otros lugares o el peso nominal de los s~la~~os en la mvers1on 
global no sólo ocultan las condiciones de aprop1ac101~ del valor gl~bal 
generado, sino que las protegen legalmente por medio de determina
dos dispositivos del derecho del trabajo en los que no nos vamos a 
deterner aquí. . 

Esta fuerza de trabajo, a pesar de lo que aconseja sir Charles Dav1s 
cuando afirma que "a menos que sea excepcionalmente barata, la 
fuerza de trabajo manual debe ser reemplazada por maquinaria en to
dos los departamentos [ ... ] hasta conseguir una relación de dos tone
ladas de cemento diarias por persona empleada" 28

, no sólo era lo 
único que podía poner en funcionamiento productivo a todos los 
demás factores, sino que era la única pieza de toda la fábrica con ca
pacidad de crear valor 29 y por tanto, plusvalor. Dicho de otra manera, 

26 "Las condiciones (de trabajol eran tan duras que en muchos casos sólo ww 
111a110 de obra agrícola barata estuvo dispuesta a entrar e11 las fábricas de ce111e1110 de aq11~/~os 
días". Y sentencias como la anterior muestran cómo las condiciones de producc10n 
se presentan como invariables detern1inantes y necesarias. Invariables que dan como 
resultado la unlización de una mano de obra barata que a su vez "elige" entrar a tra
bajar a este tipo de procesos.justo cuando son las características de esta mano de obr.i 
las que permiten condiciones de trabajo tan duras. La cita está en Davis, sir Charles, 
Portla11d ce111e111, Concrete Publications Limited, Londres, 1948 [J.' ed., I 934], 
356 pp., p. 17. 

~7 De los costes de funcionamiento de una fabrica de cementos, es decir, una vez 
adquiridas las materias pnmas y las máqumas, el combustible llegaba a ocupar entre 
un 40% y un 60% del coste total Qa obtención del cli11ker necesita temperatur.is de 
1.500º C, de tal modo que la producción de 1 O Tm de cemento requiere un consu
mo energético de 1 tep, ya sea de carbón, gasóleo o gas natural), mientras que la 
ener~a elé~trica ei:a el 20%, y los salarios el otro 20%. Ansaldo Aloy, M.' José, . una 
aprox:imac1on a la mdustna del cemento en España», Bolsa Espaiiola, Madrid, t 975, 
p. 143. 

28 Davis, sir Charles, op. cil., p. 22. 
2'> º'El poseedor de mercancías puede, con su trabajo, crear valores, pero no valo

res que engendren nuevo valor. Puede aumentar el valor de una mercancía, a11adien
do al valor existente ~uevo valor. mediante un nuevo trabajo, v. gr., convirtiendo d 
cuer? en botas. ~ ITUsma matena, el .c~.eto, encerrará ahora más valor, puesto qui: 
conuene una canndad mayor de trabajo , Marx, E/ capital, Libro I, Sección segunda, 
capítulo IV, Siglo XXI, Madrid, 1973, p. 119. 
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. "rmula qu1m1ca y 
Cemento. Jo . d ual-

no era tanto su canuda en c 
lo más importante de ~ste factor trabaº adores o coste salarial glo~al), 
quiera ele sus formas (nurn_ero ~e alo/en tanto que obr~ro colectlv~. 
sino su capacidad de generar p us\esumir cómo fu e posible pr~ducir 

En lo que sigue trataremos de . l. ~ar 1nediante el estudio so-
M ill en pr1n1er Ll" , ·, 

estas cualidades en _at .ª:'. l oceso de producción y la el~coon 
ciológico de la orgamzac1011 d e pr d. la oraanización del tiempo 

, . lo lugar n1e 1ante o .d 1 
tecnolog1ca y, en segunc . e 'l bl do industrial constrlll o a .ª 
y el espacio de no traba JO e_n ~ ~o . ad dºcalmente la lógica utl-

E dectr mv1rnen o ra 1 . , 
sombra de la empresa. s ' d 

1 1. .0, n· si esta lóaica part1na 
, d l f: ctores e oca 1zac1 . º l lizada en la teona e os ª · . ºbles ara explicar a 

de las ventajas energéticas y los recursos ~isp01~1 . :S la posibilidad 
localización de Matillas, se trata de descu nlr co~1,10 .1.tal1ºsta la que 

· d ¡ · ' de exp otac1on cap de generar una de termina a re ac1on 
Ueva a utilizar y a tomar esos recursos como tales. 

1. Elección. tecnológica y con.dicio11es de trabajo. Entre la vía seca Y 

la vía h.úrneda 

. bº · · · ales· hacer bue n El fabricante de cemento nene dos o ~envos pnnc1p · • . , . 
• . N ¡ d hecho una v1a umca cemento y hacerlo econom1camente. o iay, e • . . 

. . b b · 10 que d1stmtos ca-y directa para producir cemento ueno y arato, su 
minos pueden llevar al mismo destino 30

. 

Hoy en día se suele utilizar una sencilla clasificación de partida en el 
análisis de los procesos de innovación tecnológica en una región ° 
país determinado: la vía alta de la innovación tecnológica es aquella 
donde uno se puede encontrar altos salarios y altas cualificaciones. LA 
vía baja, por el contrario, tiende a utilizar mano de obra descualificada 
Y _barata 31

. Curiosamente es bajo la denominación de vía húmeda o 
via seca, en el argot de la fabricación del cemento, donde encontra
mos, escarbando un poco la superficie, esos dos factores co1no ele-
mentos dete . d l 1 . , d " , " rrrunantes e a e ecc1on e una u otra v1as . 
tal ~! ho~no e: el cora~ón de toda fá.brica de cen~~nto y, en tanto q~e 

' 1tetiza mas que mnguna otra pieza esa relac1on entre tecnologia 

:11• D . . 
~1 avis, sir _Charles, op. cir., p. 18. 

erial LLa~era Sanchez, Arturo, Li pc1rticip,uiá11 de los trabajadores c11 la dcmocrada i11d11s
los 

1
;rodª ?tarata, 2004, 135 pp. Parte de su tesis docton\ La c111cr1?eucia de 1111evos 111ode-

1tcrivos )' / 1 · · ., d ¡ . . _ ' . , pocéur . 
1 

< partrcrpaao11 e os rmb111adores: tl1sc110 y co11srruwo11 de conceptos <111tro-
ricos te prod · • / , . . 

noviemb d 11cno11 e11 e sector de empresas J11brica11tcs de 111aq11111a lierr<11111e11ra, 
re e 2000, Fac. de ce PP y Sociología, UCM. 
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y condiciones de trabajo. Debido a la mejor adaptación del horno ro
tatorio horizontal a la vía seca y del vertical a la vía húmeda, ambas 
parejas suelen ir asociadas. Veremos cómo las ventajas que ofrece la 
introducción del horno rotatorio horizontal, que acontece en el mis
mo cambio de siglo 32, no devienen tanto de las mejoras en el coste 
de la energía ni de su mayor capacidad ele producción en términos 
absolutos 33, sino de las particularidades del factor trabajo globalmen
te considerado: una fuerza de trabajo débil en el empico y fuerte en el 
trabajo. 

Sin más dilaciones, las recomendaciones ele los ingenieros de la 
época eran claras acerca de las ventajas del horno de vía seca respecto 
a estas características: "E11 los hornos vía luí111eda 110 pueden establecerse 
condicio11es de trabajo ta11 si111ples como en el caso ele los hornos con in
tercambiador l de vía seca], porque el caudal está regido, de modo de
cisivo, por las condiciones reológicas de la pasta y ele los dispositivos 
internos dispuestos para mejorar el intercambio ele calor. Cuando 
trabajan a caudal reducido ofrecen tendencia a la pulverización, para 
caudales altos a las pegaduras en la zona de cadenas". Por el contrario, 
"el horno largo vía seca, al que también se le añaden uno o do ciclo
nes, corresponde al deseo de conseguir un dispositivo de cocción 
unitario, que sea poco sensible a las oscilaciones del caudal así como a 
las influencias de los alcálisis y que, po r tan to, exija 1111a 111e11or 
vigila11cia" 34

• Lógicamente, afirmaba sir Charles Davis que "excep-

32
, El horno horizontal, b:ís1camentc, es un g ran horno tumbado que, al girar so-

bre s1 con . - · 1 · · ' d. · • u~~ pequena me mac1on del 5%, va haciendo correr el crudo por 1snnrns 
fa~e~ de cocc1011 0a llama se inyecta en su interior en contacto con el material), per
mmendo un mejor control del proceso y una homogeneidad del rli11ka dificil de 
conseguir en el verttcal. 

33 La vía se · · ·d d • _ ca pernm e un mayor ahorro de carbón pero gasta más elecm c1 ª 
porque necema procesos adyacentes de secado del crudo. Procesos que, por orra par
e.e, fac!hta~i l~ homo~eneización de b mezcla de cal y arcilla. La dependencia de la 
ener!!la h1drauhca s1gn ·fi b 1 . · · · d · ", • i tea a, a mismo tiempo, la independenc1a de otro npo l 
energias [Calvo A «Entre la d el · , · · :.c·1 , '. ·• epen enc1a tecnolog1ca y la indcpendenc1a energ~ -
ca.Arqueolocna mdustrial e h. · · · 11} d1s d' A , " : . • tstona empresarial», de las mismas Arras de las º"'" 1 

199
'.J."cologia 111d11str111l" Cata/1111y11, Associació d'Engmers de Catalunya, 13arcelona, 
. ,bpp. 198-2º41· Ello,ª pesar de la enorme inversión en mano de obra que se ne-

cema a para la construc · ' d 1 1 · d · • el • , cion e os sa tos de agua y a pesar de la ausencia e yJct~ 
m1entos c.: carbon cercan . fi 1 ·11 St · 
1 d . b 1 . . . ' os, que ma mente se decidió traer en tren desde Urn 3 · 

e esem o so 1111c1al de l'!.b · d ' ' . . · 
d u r~a 'ª n ea e cementos se cifraba entre 100 y 125 pcsc.:c.is 

por ca a tonelada de capa d el · 1 el ?5 a 
40 pesetas s· 1 l'!. b . 

1 
' e~ ª msta.a a, esta cantidad se mcrememaba en ocras ~ · 

· 1 a 'ª n ea 1ab1a de ge · , , 1 A 1111 
cit. , p. 329. ' nerar su propia cncrgia. Gomcz Mene oza, ·· , . 

J.• Fritz, Keil , op. cit., p. 36 1. 
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- . iones articul ares de la caliza, las condiciones ~e 
tuando las cond1 cd . . 1 hp o rotatorio que permite una buena cah-
h día deman an e orn < · • d 

oy en • , . c11alifi. icaciÓll y e111pleo de f11erz a de trabajo en gran es 
dad y una 11·1.irwn.a 

. ,, 35 
nidades productivas · . . , . . b ºd _ 

u Por otra parte, esa mínima cuahficac10~1 s1gmfica, es sa 1 . o, .ªm 
liar e l mercado de trabajo de un deternunad?, puesto y reduclí su 

~oste del lado de la o ferta de trabajo, pe ro tamb1en pode.r aume~tar la 
carga de trabaj o entregada por el trabajador empleado. S1 al ,~om1~n~? 
de su andadura El León era conocida en la comar~a _como la mma, , 
en referencia a las oportunidades de trabajo y de v1v1e nda que ofrecia 
la fábrica, andando el tiempo se sustituyó este sobrenombre Pº.r el de 
"la matona". M acillas, nos contaba Carlos Benito, "era muy peligros~, 
no había año e n que no m.uriera alguno, además de todos ~os acci
dentes. U na vez explotó la caldera y mató p or lo n1enos a seis perso
nas; algunos morían electrocutados; el Félix, El Catorce -porque era 
el número catorce de sus hern1anos-, que ya se había caído dos ve
ces en los tanques de cli11ker y lo salvaron de mise ricordia, murió en el 
molino: cuando estaba d entro lo pusieron e n marcha" 36

. 

Las cementeras se encu entran entre los centros de trabajo más pe
ligrosos en estos comienzos d e siglo 37 , dado que eran un combinado 
f~tal de distintos trabajos que por sí solos encab ezab an las listas de ín
dices de siniestralidad 38 . En la fragua, la constante exposición a que
ma~uras; en el talle r d e carpintería, como en cualquier serrería, no 
habia trabaj ador que no tuviera " mac h acado" o "cortado" algún 
d_edo: Especialmente peligroso e ra también el trabajo en la central 
termica de molido y alimentación de los hornos, donde el humo del 

~ Davis, sir Charles, op. cit., p. 20. 
Carlos llenito de 38 - · · · · · h - M till E a entrev· · 

1
. . ' anos, nac10 y v1v10 asta los doce anos en a as. n un 

tsta rea izada en el ?003 , ' d tninació 1 1 . veran o e - nos hablo cambien de los problemas e coma-
n ce a ch 1111en • 1 d 1 · 1 t-b · 

J7 1-I di .. · ea Y a capa e po vo que gen eraba connnuamente a a n ea. 
" a 1,;;y afirnn en 1940 ¡ · d · · '19?4 · b· cerca del , 1 . • que a 111 ustna del cem ento anterior a - · se s1tua .1 
..,.. u timo lugar d • •li · ¡ el · · " ddl E 1 J • lir 1\ttaoic p d. . · e pe gros1c a entre todas las mdustnas : Ha ey, ar . ·· 
G ~' ow <r: H i<tory or tl U · ¡ · d · ' .. I~ Pumani 's S · :J ic 11111crsa Atlas cc111c111 Cl1111pm1y mu/ thc cc111c11t 111 fülr¡ , 

-'s p b ons, Nueva York. 1945 p 2?4 
rue a de e llo ' · - · · 

manuales sob . es qu e, entre la amplia casuística enumerada en los primeros 
E el re segu ndad · n 1 b . . . Sta os Unidos fi ' e e tra ªJO. que co1ruenzan a aparecer prnneramente en 
sc:r aplicados a ~ 11:1~5 del siglo X IX , prácticam e nte codos los ítems de riesgo pueden 
ventilación y la at~b~l~: «Hay que examinar las m áquinas peli <>rosas, los medios de 
post · • posi 1 idad el 1 "' · fr · · . · ertortncnte • e que os obreros respiren una bocanada de aire · csco, 
t1e11 se controla • 1 1 b · 1 · 1Po to do ¡0 r•I . ' ra ª sa u rielad y la limpieza de los am bientes y a nusmo 
•T he J e actonado cli1· • · c1 · · · ,. S 1 · 1-1 · nspecto r . 1 . ecta o m irectamente con la h1a 1ene . p arne, ·· 
Co111 .it t 1e Fact · " f 1 1110nwra/¡f¡ p1111 ~ ,¡ . ory». e n F!fth A 111111al R cport 1>{ tire Fart<>r)' fllspcrt1>r '~ tic 

· } vallwfor tite ycar 1894 PI il l 1 1 · -l89~ ' 51 , 1 ate p 11a, :i, p. .. . 
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carbón pulverizado era muy nocivo y podía pr_oducir _asfixia, así 
como, a menudo, el polvo que se escapaba al extenor pod1a combus
rionar alcanzando una distancia de diez metros desde la boca de la 
caldera. El laberinto de pisos y estructuras metálicas en el que se de
sarrollaban muchas actividades y la escasa visibilidad hacían frecuen
tes las caídas 39

. Riesgo que se incrementaba debido a este dens~ pol
vo y al ruido de la trituradora, que impedía avisarse de los peligros, 
extremándose, lógicamente, en el turno de noche. .. . . 

Las canteras y los silos, según recuerda el Caliche ···, quien iba a 
trabajar esporádicamente en las canteras desde Mandayona, er~n 
"otro mundo, [ ... ] una vez se quedó uno atrapado dentro de un silo 
cuando estaba limpiándolo, porque tenian que meterse dentro para 
desatrancado, le cayó todo el cemento encima, y no pudieron sacar
lo". Desde entonces estaban obl_igados a realizar este trabajo ~rado~ ª 
una cuerda, aunque "de poco servía". En las canteras, con la dma1mta 
y la piedra, era donde más accidentes había "º. Eran frecuentes las 
quemaduras, mutilaciones, aplastamientos y explosiones prematuras 
de dinamita. Más si cabe cuando el destajo y la precariedad act~~ban 
como un poderoso estímulo a Ja intensificación del trabajo, deb1hran
do la precaución y aumentando el cansancio. 

En cuanto a las enfermedades derivadas de la exposición al pol~o 
del cemento, la vía seca es considerablemente más da1'1ina Y contami
nante que la vía húmeda, dado que el aire necesario para la llama de 

1 h. 1ea pu verizado de carbón arrastra polvo de cemento por la c 1mei ' 
que además de generar costosas pérdidas de calor, cubre todo e~ ei~
torno de una fatal capa blanquecina. Este polvo era uno de los princi
pales factores de alejarniento de las fabricas de cemento de las zonas 

39 e 'da , . . . -os 1c:11fan ª1 s que, COlllo en el caso de Paco Orriz, cuando tema ve111nc111co an ' 
11

_ 

~~ial monal. LJ hi~toria se le quedó grabada a Dionisio:"Se cayó de una altur:i Y no ~ho 
ieron ll:•-arlo a oempo a Guadalajara porque el tren tenía que haber pasado ª las 0 s". 

de la lllanana Y a medjodía todavía no IPbía lle....,do ( ] y ·1s'1 han caído unos cuanto 
~- L · . " ' b" .. · ' ' · J J11s10-

. as entrevistas a los persona_ies que hemos utilizado para confecc~onar ª ·lino. 
na de_vida coral de los obreros de Matillas (el Chano y Ja Cati, Dio11is10, MarccüO? 
el Caliche Paco 1 o· ) fu . - ?000 V 2 -· . ' . . Y e 1mas eron realizadas en M atillas entre los anos - 1 . 1. _ 
escogiendo d1sn e rfil . . · l · d.: cr,wa . n os pe es en cuanto a su relac1on con la ernpresa, e npo 

1 
f.í-

JO Y puesto y el luga d 'd · ¡ · 1 c:s de a · b . r e res1 enc1a. Son, en su lllayoría antiguos tra Ja.J:IC or , 
1
_ 

d~ic~ que hoy rondan los ochenta años de edad y a los, que hemos asignado un psct 
ommo para mantener su anonimato . 

·•
0 

"'La triturac" ¡ · ' · . . d, fobnca-
cio' 11 d 1 ion Y e molido de la p11~dra, tan vital para el proceso eb_, par.i 

e cemento no sólo fi , . . . · an1 1en 
los trab · d ' son unestas para las maqumas unhzadas, s1110 r, 7iJ11"' 
. ¡ I a.Ja/ cifres que las usan". Andrews Gregg City or D11s1 A ce111e111 Co111p1111)'1996 
111 1 1e 11111 o To s U · . ' ' '.1 • 1 · 
347 

111 
awyer, nIVersity of Missouri Press, Columbia y Lonc res, pp. , p. 63. 
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b 'e'n de la escasa normativa que en la . · 1 por tanto tan1 1 d 
res1denc1a es, y . . d l barr1·os obreros. Seguramente e-

. il b la h1g1ene e os c1b · 
época v1g a a por . fermedades respiratorias que causaba, la La r!-
bido a las numerosas en d hospital con una ma
ca estaba dotada de un pequeño, pero ~:' erno, . o el ~ual no atendía 

uina de rayos X y disponía de un me tco propi ' : d l 
~lo 'a los trabajadores de la planta, sino a todos los hab~tantes . e ª 
colonia. Porque son más importantes en cuanto_ a~ daño a or?ams~o 

1 · 1 osic10nes en el mtenor, las enüsiones de polvo a extenor que as exp . 
ya que la gran chimenea expulsa el clínker suspendido en los gases 

. l al 41 unos tremta metros e e tura · . , . de 
En general, el trabajo en Matillas , nos cuenta el propio medico 

la empresa, don Juan Antonio, "era un trabajo muy duro, esa es la ver
dad. Hecho para hombres. ¡Para hombres del oeste! Era eso, que era,n 
gente, labradores que de pronto se metían a trabajar allí y no hab1a 
protección de rüngún tipo. Era estilo salvaje, estilo como los roma
nos, igual. No había nada: la gente iba en alpargatas. En fin, yo creo 
que hasta para m.irar al horno -que eso es un resplandor enorr:ie--, 
pues no tenían gafas especiales. Era una cosa totalmente descuidada. 
Como no sabían ni sus derechos ni nada, pues nada. La verdad que te 
daba pena de muchos obreros.Verdadera pena" 42 . 

2. 
La organización del proceso de producción y [~ composición 
del obrero colectivo 

Las cemente · ' 1 · 
n. K ras como Matillas podían ser comparadas seaun e mge-1ero ei 1 F . • ' º . 

rttz, con grandes máquinas automáticas que funcionan 

------:::~~~~~~~~~~~~~~~~~-41 Este olv 
de aerosol cpo 

0 a~ecta al cuerpo humano por inmisión coDstituyendo una especie . . ' n part1culas , r da d ' 
Pos1c1ó11 del air so 1 s e muy pequeño tamaño que se integran en la com-
todavía el polv~' y pu.ede recorrer largas distancias. En los años cincuenta se sabe que 
Puesto fundainen~~ado ª la at~1?sfera constituía el 3,5% de la producción, com
que ade1nás de afe t en~e de alcalisis Y CaO. El alcálisis son sulfatos y sales solubles 
c~iando se disuelvei~ ar ª 1cuerpo humano son muy perjudiciales para la agricultura 
ttodos con e agua por la · · fi · l ' · ' 1 
1 ' en especial sob . acc1on s10 og1ca sobre las celulas en argos pe-

e Otoplas re su capacidad d ,.i:c · ' A ' ·, ' · b l e· ' tos puede dest · e Ul.l.us1on. <lemas la acc1on causaca so re os 1ente1ne ru.1.r una planta h h fi 
de . nte gruesa com . · en oc o oras cuando se forma una costra su -
111ttaivaddos del lavado dd 

0 
para _impendir la fotosíntesis. El vertido de materiales al rio, 

n 0 ig al material y de 1 lin · ., · i· 
·ti E u _mente las po ·biFda a . 1p1eza, es ta.111b1en muy contanunante, 1-

Gó,,... · ntrevista realizada si S1 . · ~es de nego de la zona en varios kilómetros. •uez-G d en 1c.u ¡ 
ciaJ de G or o, el médico d 1 "' 1

enza e verano de 2003 a Juan Antonio Martinez 
ttadajajara.. e ª P anta entre 1945 y 1960, que hoy es Cronista Ofi-
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como un solo óro-ano de dimensiones astronómicas. El proceso co
mienza con la ext~acción de materias primas y la primera trituración; 
siaue con el transporte desde las canteras de cal y la arcilla a la planta; 
d:spués se procede a la mezcla, molienda y hom~genei~ación del 
crudo; luego al secado; a la cocción (hornos rotatorios honz?ntales); 
al enfriamiento y la molienda del clinkcr; hasta su almacena1111ento en 
los silos y el posterior ensacado. 

En Matillas, en la extracción y saJida del material (canteras y ensa
cado), precisamente al principio y al final del proceso, se realiza un 
tipo de trabajo manual, donde básicamente se manejan lierra111ie11t~s 
-en vez de máquinas-, centrado, se dirá, en el incentivo del desta_¡o 
por cantidad piedra transportada o de sacos llenados 43

• En las canteras 
solían trabajar en torno a ciento cincuenta trabajadores, entre las de 
arcilla y las de caliza, en tres turnos. Los ingenieros de la época afir
maban que sólo si la explotación era muy grande (más de mil t~nel~
das semanales), se recomendaba la introducción de maqmnar~a 
(como las excavadoras de vapor). No obstante, nos advierte el Cah
che, "los trabajos más duros eran los de la ensacadora del muelle.( ... ] 
Entonces se llenaban los sacos a mano, o sea, con una pala, se pesaban 
en una báscula, se ataban, se apilaban , luego se cargaban a los vag.o
nes ... Es que había lo menos catorce o quince tíos metidos en un silo 
-silos que tienen para almacenar el cemento-. Y allí a ensacar, Y~ 
ensacar, Y a ensacar. Ahora ya no, ahora ya se ensacaban solas, meter e, 
saco Y ala: Pero, esos, e.sos eran habas contadas, el:, ¡habas cont~~~~: 
Todo el dia el tio metiendo y sacando sacos, metiendo Y sacan 
con el polvo y el sudor". 

Estos trabajadores de las canteras y ensacado vivían en los pueblos 
de alrededor (Cendeias Villaseca Mandayona Buj·alaro.Jirueque 

0 

M. 1 ' · ~ ' e ' • ' n ac
. 

1_ra no), a una media de siete kilómetros de Matillas, ya que ei:a · 
tiv1dades co l d 1 · ¡ ·gn1fican-n a tas tasas e rotación y variaciones sa ana es si 
vas d d" d leo· en epen ien o de los incrementos de la demanda de emp . · la 
t~mporada la gente dejaba las canteras para irse a recolectar la ohv~., '

1 vid O a COSech C d 1 , · , ( 1ovaCIOI d j , ar. uan o 1ab1a traba_¡o en la via del tren rci co-

b
e ba via_ Madrid-Zaragoza, 1910-1920) se iban allí "porque se 
ra a mas". ' 

Dentro d . ¡ f b · · 1 condi-. e ª a nea, entre esos límites, por el contrario, as 10r 
c1ones de trabaio 1 1 . . . . . La n1a) 

:.i Y as re aciones salariales eran bien d1snncas. 
-~;;:::-=---:-~~~~~~~~~--.------:-4 J "E 1 r:ilW . n os cornienzos ¡. · 1 . 1 h ·t 111ano. e · 
Ja11do muchas v . b e e esrc stg o muchas operaciones era u:c. as• 

1 1 carg:trl' 
descargar la careces so re muy malas co11diciones de rrabajo; por t:Jentp 0 •ª .

1 11. 17. 
' iza Y orros ripos de minerales usados". Davis, sir Charks, OJI· n ., 

e t ~o' rmula química y relación social 
emen o: J' 
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, , . · 1 · tmo de la producción de
parte del trabajo lo hac1an las maqu1~as ~ ~ n~ -1 antidad te-

¡, de la velocidad con que deb1a v1a_pr el crudo a c . , 
pene ia • d. · d ion 
nía que ser homogénea para mantener las c~n icio~es e. coccl 1 -, 
formalmente ajeno a las variaciones d~l salario y la mtens1da.d e~ tra= 
bajo. Como decía un trabajador expenrr:ientado de otra fabrica e ce 
mentos, se trataba más bien de "in tervenir antes ele que aparezca el de
fecto, que no haya incidentes" -1-1_ Estos trabaj?s eran de ~es ~)~ses: tar~as 
de control y supervisión (como e l laboratorio), de fabncac1on de pie
zas y utensilios (talleres) y trabajos de adnünistración (oficinas) 

45
-

La frontera y la articulación entre esos dos espacios, esas dos for
mas de organización del trabajo y esos dos grupos de trabajadores en 
un mismo proceso productivo se efectúan a través del sistema ele 
transporte. Un sistema altamente mecanizado para la época (cintas 
transportadoras, sinfines, elevadores de cazoletas, canalizaciones, vías 
de ferrocarril decanville o cables elevados), en el que no sólo es impor
t'.mte el ahorro de fuerza de trabajo motriz que supone, sino la posibi
lidad .de articular las dos matrices espaciotemporales anteriormente 
d~scntas. Las vagonetas que bajaban de las canteras no paraban: "Su
?1an Y. bajaban, subían y bajaban y pin-pan y pin-pan . .. ", el ritmo y la 
1~tenstdacl los ponían los «de arriba», porque el destajo implica, es sa
?ido, que la empresa no paga las interrupciones o los «poros del traba
JO»._ Pero a la llegada de las vagonetas colgantes a la fabrica, hay un gran 
patio de alrn · , ' acenam1ento y lavado de caliza que a modo de <(pul-
n1on» con10 o-ust 11 1 1 . ' 

• ' ::::> • ª amar o a os 1110-enieros dotaba al trabaio en las Cclnteras de un · -=> ' ' :.i 

proceso d f: r_itm?; control Y _autonomía propios, independiente del 
cenamie e ab

1
. ncacion. A la salida, esperan los dieciséis silos de alma-

nta a meados a lo 1 d l , d 
e argo e a v1a el tren a los ensacadores. 

-1• V'd 
Cl . i eo documental de 1 fab .· . 

airefomaine y M S . ª ª n ea de cementos Lafargue de Pierre Yves, Fiche! 
te A are uss1 A11t t" · , • ' 
.ra, .gencia Nacional · 1. º11

•
1ª 1zac1011 Y experiencia obrera. El caso de 111w Cemcn-

Tra~;a.io Francés, 198S. para ª Mejora de las Condiciones de Trabajo, Ministerio de 
La oficina 1 • • 1 vían d d ' 1.1c1a as funcione d . 

fi . es e los asunros 1 . s e ayuntam.1ento de la colonia, en ella se resol-
estas re ac1onados c 1 · · 

P · d, ·se contrataba a los on as v1v1endas hasta los presupuestos para las 
o et -· ' n1aestrosyse ~ b . se t:.atro o del campo d · fi' b 

1 
prt:supuesra an los gastos del casino, del gru-

constitt e lit o No h 1956 . . ,.,.,;e iye en municip1·0 · d · es asta cuando la colonia de Manilas 
..... nto pr · . m epend· ' d ¡ · . 
lítica 1,

1 
opio. El cuerpo dire. . d izan ~se e e V11la~eca y dotandose de ayunta-

una r: ~.ct1Yllntanliento. Este ~tivo ~la fabnca pasa a ocupar también la jefatura po
el po 1~ 1 . ad la rente dt•scle uces<? ormahza institucionalmente lo que había sido 

e er Jurisd· · su const1t11c· · fi 
de! l' 111p . 1cc1onal de la ~d . . 10.n Y pone m al conflicto permanente entre 

tesan ' " · n11111strac · · bl" la colonia : do. que es, por otra · · ion pu 1ca y el poder territorial y privado 
111 Ustrial. ' parre, una significativa constante en d fenómeno de 
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La importancia de la articulación de estas distintas relaciones de 
producción en un mismo proceso productivo reside en que es la 
composición global y orgánica del obrero colectivo, y no el sumato
rio de fragmentos, la que permite generar las particulares condiciones 
de extracción de valor que encontramos en MatiUas. Casi diríamos 
que la posibilidad de disponer del primer tipo de obrero permite las 
condiciones para generar el segundo. 

Gaudemar precisamente nos habla de varios modelos generales 
de utilización del espacio en las relaciones de producción capitali~
tas. En primer lugar, el pedmetro o el 111odelo de cantera: :1 est~bleo
rniento de un límite dentro del cual reina el caos y el trasiego incon
trolado de individuos y herramientas, amplísimo espacio donde se 
mueven gran cantidad de obreros picando y cargando caliz~ encrc 
explosiones y accidentes y donde el tiempo de trabajo s.e mideª la 
entrega del material. En segundo término, el espacio prop1amen~: d~
cho, forma más sofisticada de disciplina, donde, además de.I,os mu-

, . d 1 . . 1 , d . d . culaoon en su tes, estan orgamza os os c1rcrntos y os ca 1gos e c1r ' . de 
interior. En la organización articulada en secciones Y el labennw 

0 
máquinas y escaleras del espacio dentro de las naves, donde.el nrn~a 

· d el · d. 1 ' · 1 b ero no nene ui viene a o m 1rectamente por a maquma, e o r . d de 
tarea específica, pero siempre debe estar ocupado. Tiene hbercla su 

. . , . , 11 ' de los cua es movmuentos, pero reducida a unos 111rntes mas a a . ali-
. , . 1 . . , de esa rac1on, presencia es sospechosa. Por ultuno, la cu mmac1on ' uer-

. ' l d.fi · d 1 · fi · as· cuarcos,p zac1on en e e i c10 e talleres aboratono y o cm, · ' por 
, . d as zonas 

tas, nombres de zonas y nombres de personas fija as a es, .d asia-
1 . J b . ha SI O ;, e color del umforrne donde el control sobre e tra a.JO . 'rqtit-

' • ' 11 era 
nado, en gran parte, a la propia configuración y ordenacio j. rraba-
ca del espacio, y donde el ritmo viene impuesto por el prop!O 
jador. cío y 

E · del espa n general, podemos hablar de dos concepc10nes . las dos 
dos formas de medir el tiempo de trabajo que nos remiten ª en el 
fc b , . d encontrar . ormas as1cas de extracción de valor que po emos . ¡ cap1-
sistema capitalista, o dos formas de subsunción del trabaj~ en e¡f¡cad.t 
tal L ·, , ¡ . nte 1dent · · a extracc1on de plusvaha absoluta, norma me sferenc1,i 
con la etapa de acumulación o riginaria, consiste en la tr~n d· 

5 
!lle-

d 1 ' fabrica '1 
e va or generada en e l intercambio de mercancias ' ·inº Y 

diante proc d' · · · , d ·tal· el campe~ . esos con 1stmta compos1c1on e cap1 ' · el can1-
el mdustrial, por ejemplo. Mediante ese "regalo" de valor qu:I dinero 
po hace a la ciudad cuando intercambia sus produccos por · 

0 
•·re-

n . . , 1 mpestn .ecesano para reponer sus medios de producc1on, e ca duccos 
s1ste" J b ·, . ]os pro ª ·a su sunc1on real (salarización), gracias a que 
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or el mercado y Ja mtens1-
d 

. dos al consumo personal no pasan p 
estma d . . , b · se que a en casa. . , 'fi 

ficac1on de su tra ajo 1 . fc a de explotac1on espec1 1-. , d ¡ lía re at1va orm · , . 
La extracc1on e P u~va d . '¡ lor del salario del trabapdor 

. 1· - ~quiere re ucir e va al 
camente cap1ta. 1sta,.1e · . 

1 
E d . requiere que dicho v or 

sin reducir su cantidad nor~1ma . ; ec~r,_ o necesario para la repro
venga determ..inado por el tie~npo e tra aj posible los medios 
ducción de la fuerza de trabajo. Para que esto sea 1 . 'a esfcera de 

. , 1 b · d d ben entrar en a m.tsn1 de reproducc1on de tra aja or e b t con 
· duce Por tanto no as a circulación que los bienes que este pro · , . 

b · 1 cib · si 10 que es necesario ago-incorporar la fuerza de tra ajo a a La nea, 1 . . l 
·, , ll ' d te circmto en e tar sus posibilidades de reproducc10n mas .ª a e es 

exterior, en el espacio de la colonia industrial. 
De tal manera, decíamos, que la articulación de esas dos formas 

permite a Ja fábrica disponer de un mini ejército de reserva, un grupo 
de trabajadores flotante que se adecua a las variaciones de la demanda 
del producto, frente a un núcleo tecnológico al que correspond~ ,un 
trabajador fijo capaz de librar con distintas camidades de producc10n: 
Al tiempo que se ase aura el flujo de materia prima a un coste que, SI 

bien se transfiere al p~oducto final en la forma de plusvalor absolu_ro 
(como si fuera mero trabajo m u erto o capital constante), es esen~~al 
en. l~ extracción de plusvalor relativo, cual proceso de acumulac1on 
ongmar.ia integrado en el proceso completo de producción. Por eso 
se ªP?st11laba, en las recomendaciones citadas, que la sustitución de 
trabajo por _maquinaria en este tipo de procesos manuales era reco
mendable siempre que el precio del trabajo no fuera "excepcional-
mente ba t " · · d 1 . ra 0 , esto es, 1nenor o 1aual que el plusvalor obtemdo e a 
articulación ent e 1 , º. . . 

. r a nueva maquma y e l trabajo necesario para su manejo. 

Para Gaudema. 1 d' e . 
do 6 . ' 1 ª 1terenc1a entre los dos tipos de obrero apunta-s re 1ere rnás bie d 
de n10 .1. . , n ª os etapas de la evolu ción histórica del proceso 

v1 tzac1o n de la ÍL d b . . fc . , 
del obr, . ierza e tra él.JO. Analiza la etapa de ormac1on 

ero 11LL'<to con . d b il 
que deia" ' l 1 

10 un peno o de transición hacia e l orden fa r 
d J va vu as de escape" 1 · · d 1 · d " ' d " el campo 6 . a a res1stenc1a e trabél.Ja or noma a 
proletariad~ ser .. 1Jado, m~vilizado.Y denominaba a esta fracción del 
enteramente ~ind prc:>letanado flotante", ni enteramente agrícola ni 
b · in u stnal Un b . , . e:. 

nea, o biei1 " 1 · 0 re ro que sera fijado, encerrado en la 1a-
d ¡ expu sado fi 

e as labores a -
1 

recuentememe de ella, tal como antes lo era 
trabajar en el c,agnco as estacionales. Y si el caso se presenta, volverá a 
~ nipo, entre dos empleos industriales" 46• 

·16 

Gaudemar Jean p 1 
' au ' La 111ovili::::ación gc11em/, La Piqueu, Madrid. l 98 l, p. 50 y ss. 
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E M ·u 5 se ti·ata más bien de la configuración de un obrero co-n ac1 a ' ' ' . . 
1 · · donde este tipo de obrero florante coexiste en un 1111s-ect1vo mix to . . 

· d y pi·oceso productivo con otro tipo ele traba_Jador. mo pen o o 

El obrero soFiado 

En primer lugar, para el grupo de los empleados, se tratará de t~·ans
fo rmar esas evasiones en " palos de ciego", en el marco de la log1~a 
productivo- reproductiva que abarca el proceso con~pleto de valori
zación. Se trataba, dice Coriat, de crear una ~s~ecie d~ v;;orkhouse 
moral que habría dado como resultado la coloma mdustnal · . 

Encerrado en esa "j aula de hierro" de la que nos hablaba S1err~ 
ÁJvarez en las colonias mineras asturianas, el obrero mixto se, vera 
"arrastrado" por el movimiento del capital en la medida ta1~1b1en en 

· ¡ ·ai d . . 1 ás b1en en la que se ha despojado de su et 1os soci, tra 1c10na , o m, 
1 medida en que este se ha reproducido en forma de pat/ios, doi~de, e 

proceso movil izador de la colonia actúa como un poderoso unan, 
, fi . d da una nueva proveyendo al obrero, cada vez mas e ect1vamente, e to ' ' . . _ 

cultura, similar pero incompatible con la anterior. En la colonia 
111 

. . . . ta como un 
dustnal, cruzar la frontera, cambiar de terntono, se presen ' , . 'ª 
acto voluntario y originario que implica someterse a ;in ~odi~o ) _ 
prescrito a un reglamento inscrito en el territorio. El ternuno, ere 

' . . 1. fi basrance 
dado del derecho romano, de la potestas 111 re, ej emp i ica . jo: 
b. 1 ·, d d · · ' 1 ' · d . d por el terntor ien esta re acion e ommac10n egitima me ta a It' 

] · . d b 1 personas qt a propiedad del espacio fundamenta el po er so re a~ 
lo habitan porque estas eli crieron libremente entrar en el. . 

1 
di-

::> pac1a rra El nuevo poblado industrial sustituye la estructura es ' . c:,,15 
cional del municipio que obstaculiza la recodificación hacia nu iÓn 
fo rmas de movilidad de J. erarquización y de ordenación Y separ.i.c dé 

. , . . . apropia 
de espacios con una finalidad productiva -1s. La empt esa se ' f: tilia 
1 fi . . d en la ,111 
as unciones de profes io nalización otrora mtegra as ' 11a-. d" d 1 econo1 campesma, controla el consumo y el ahorro por me 10 e . 0 a h1 

. , ~~ · to Y las cartillas obreras, atribuye un papel especifico Y pro 

- --:-- - ------- -------- ---:-;:-- . , /11 pr.•· 
·•7 e . 13 l '.. ·/ '1>rd1;1110 ) . . on at, . , El ta ller )' el cw11ó111crro. E11s11yo sobre el tll )' vll>llW, t J' 

rl11mo11 e11 111asa, Siglo XX l de Espaifa 1982 Madrid pp. "10- 14. . l 110111( 11' 
"'" .. El l . d . . ' . ' , d . . nahzar e I . ;· ug:u e naba_¡o muchas vt•ces mtentab:i, aparte "racw r.i 0rg3niz 

to ¡>roduct· • bl e · · •n h nue' • . ,nJ( . , . 1vo, t.:sta ~c_:er 1ormulas y relaciones que mrerpcer:is< : ni:ís c1:1r.1u1• 
e ion soci:il Y transnm1cscn sus contenidos, [ ... ] algo que se trasluce 
en las colonias patronak s". Sclvafolta, O rnclla, op. cir., p. 52. 
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rnu ·er como am a de casa y, en gene ral, o~g.a,niza el tiempo de ~o tra
baj~ de los o breros por m edio d e la prov1s1on ele hu~rt?s ~ ammales. 
Las prácticas de autoconsumo se co.nvertirán e n salario m?1recto y las 
fo rmas de ocio tradic ionales, tamizad as por la cultura ilustrada, se 
convertirán en consumo pro duc tivo. . 

De forma que e l camino que empre nde e l campesino que se 
traslada a vivir a la colonia, al contrario del que p ermanece traba
jando en las cante ras, pasa por un exha ustivo y dramát~co .aprendi
zaj e del emple o del tiempo: el p aso d e un tiempo cuahtattvamente 
significado, v ivencial, m arcado por el ciclo inaccesible de las esta
ciones, el ritmo del crecimiento de la cosech a , las festividades reli
giosas y las fe rias o las variaciones d e luz y de la duración del día 
y la noche, a la abstracción de un tiempo de unidades homogéneas y 
conmensurables, vinculado al c ronóme tro, donde las horas y los 
días son homogéne os entre sí gracias a la luz artificial y el espacio 
t~~hado. La llegada de la electricidad disolve rá tambié n la separa
c10:1 entre día y noche y los ritmos biológ icos del sueño -19 _ La rna
yona de los obreros trabajan a tres turnos que abarcan las veinticua
tro horas del día: de ocho d e la mañana a cuatro d e la ta rde, de 
cuatro d e la tarde a doce d e la noche y de doce de la noche a ocho 
de la mañana. 

. , A?e más el cemento no sólo es un producto de la segunda revolu-
cion mdustrial e n t . · , 

• < anto que nuevo n1ate n al de construcc1on plena-
m ente mtecrrad 1 
má t ' . 0 0 e n os procesos de reorganización social, cada vez 

s ecm cos de traba1ios t b · d · ·d ·' M , . ' . e e~ Y ra a.Ja ores, sino que, corno ya ev1 enc10 
arx, existen ciertas l ' · · · ' · 1 del t b . e ana og1as no casuale s e ntre una div1s10n socia. 

ra ªJº cada vez m ás are· l d . . . d . , técnic ( 1 . . ic u a a por principios . e cooperacion 
os e m aquinismo) y 1 d . · · , , · 1 e b · · ' d mercancías . 

1 
~ .1v1s1on tecm ca de a 1a n cac1on e 

de máquina:rticu ª?ª ~or pnnc1pios de división social (fabricación 
de trabaio y lacodt~ n:abqu~~as) . Por ej e.mplo, la organización del proceso 

, ~ e IStn UCJOn d el . 1 . d . d na de manera bl esp acio en a m ustna e procesos va-
primera revolun?~ª . e iresp~cto del modelo de Mili tex til típico de la 

. c1on m e ustnal d d d . "d' l b . e comcidian co11 1 d. . ' on e se . iv1 ia e tra a.JO en iases que 
l o s 1stmtos p · d 1 c' b . cua es repe cíat1 la . isos e a 1a nea, e n cada uno de los 

b . ' e inism a tare d e . 
éljado res cada fi ª e torma indepe ndie nte cientos de tra-

, e uno rente a , . 
s?r. En el proceso d .' una maquina y vig ilados por un supervi-
rios y las forrnas J;~ ucti~o del cemento los dispositivos disciplina
-- intensificar e imponer el ritmo de producción 

4') • 

~. Yease Casrill J 
•v1adrid Ed· . o, uan Jost! y Vi.lle , 

' iton al Co111plutense 
1998 

1~a,Jesus (ecls.) , Ergonomía: co11cepros y métodos, 
' ' .>95 pp. 
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están incorporados aJ espacio y es más bien el trabajador el que vigila 
la máquina 50

. 

De una parte, la industria de procesos presiona hacia la indepen
dencia del principio s11bje1i110 de la fuerza de trabajo 51 y requiere un 
tipo de trabajador cuyas actitudes rrenre al trabajo son más importan
tes que sus aptit11des 52 . De otra parte, la fragmentación de empresa~ en 
un mismo proceso productivo genera un tipo de estructura orgamza
tiva relaciones de confianza y condiciones de tiempo y entrega entre 
ella~ que se trasladan al interior de sus sistemas de organización 53

. En 
este caso, la importancia de la calidad del cemento, debido a l~s gra
ves accidentes que podía ocasionar puesto en obra, se traslada directa
mente a las exigencias y condiciones del trabajo no sólo del l~bor~~o
ri o, sino de la mayoría de los puestos del proceso ele fa?ncac1on. 
Donde el conocimiento de todos los aspectos que detern11na~ la_ ca
lidad óptima del cemento, aun siendo muy importante, no s_ignifica 
nada si no se asegura su constante aplicación. Algo que es dificil de 

1 d. , · b. d. · 1· · debido enrre reso ver me 1ante tecmcas a iertameme isCip manas, • ·¿ d 
otras cosas, a la imposibilidad de conocer en el corto plazo la cah ª 

"' , . . . . . . B I-1 las carwerísricas · Segun el pnnnp10 ev1denc1ado por C. Devtlkrs y . uet, ' ·. p ·r-
1 . ¡ · cnva qu( ' ce esre espacio producuvo son:" La definición ele un:i tipo ogia constru • o Y 

n 't ·1·d d d J f: b · ·' ·¡·d d 1 · d• por el ;ium<nr 11 a una gran movu a e a a nc:ic1on, mov1 1 a recama " ción 
por la diversificación de los productos. Las dos formas de obtenerb son labc'reb

3

1 •. )' d · · · · carn 1a ' ' e espacios internos ho mogéneos y extensibles y de ecl.ific10s m~:r 
1 

edifi-
c?mbinables por adición -una lógica de impbntación y d1stribuc1?º <l_e ~s sino a 
cios que no se refiere ni al territorio m a una jerarquía funcional Y sunbohc. ·1(( 6 . 

· d d · · · · · d u na creciei un sistema e en vac1011 de una red transportadora Jerarquiza a-, · .B /J 
pecialización del espacio reservada a la producción". Dev1llers, C. Y Hue'.¡ 19s1. 
Cret1so1. Naissm1ce et développe111e111 d'1111e vil/e i11d11srrielle, Champ Vallon, Seyss< · 
p. 4 3. c1irec· 

>1 " L e · • ¡ b1lid:td d~ . , a 1ormac1on profesional por las propias empresas y a posi . · iporr:in· 
c1on i · · e • [ · . · · • ¡ b 1 no sea 1n d ,, e; tecn1cos coran:os ... J }ust16can que la cuali6cac1on a ora . la Jndustri~ e 
te · Diaz, Rafael; Garc1a Martm, Fernando y otros, «Arquttccrnra Pªr:1. d pubhCJ· 
~astilla La Mancha•, Re1Jista de Arq111tect11ra llld11strial, núm. 1 O, S.:rvicio e 
cion,es de la Junta de Castilla La Mancha, C iudad Real, l 995, P· 4 I. . .

1
1os f.i-

0- C · · • • r•aCCIOn:lí' 1.J omo nos recuerda el C hano, el traba.io cons1st1a antc::s en " lizJr oc 
llos del pro ¡· · , aneo en n::a ... ceso que en rea izar tareas ele transformac1on, y por¡,. · una dP· 
vez un t b · d' · · d c. dos v sin . . ra a.JO 1st111to, sm un puesto específico sin tiempos e1.1n1 ' v no po· 
c1ahzació 1 1 · ¡ " · . ' · ba por orro. ' 1-, 1 e etermmac a: S1 no se aven aba por un lado, se awna ' . do d 111111 
d1as acudir a todo· · d ·. ue venir ro .. d :! 1 • pues aguar ate que estoy con esro, o tem.1 q J h spirJl . . 0 ; e taller.Y era, eso, poner parches como cuando va un enfermoª 0 dernos si;-

·' Un d. b · d · los 111° d~ estu 10 so re el terreno en torno a las consecuencias e:: , . • 1 c~so 
temas de fab · · · · . ovil c::n ~ e lk · ' ncac1on JllS/c> a tic111po en la fabricación del aurorn , L 'pt!Z l · 
Volkswagen Na, • d . till J jost! v 0 · .e11 p bl \arra se pue e ver en nuestro hbro Cas o, uan ' de 111,11111!/' 
e/1r 0

: ~s obreros del Polo. El e11rorno prnd11cri110 de VllV-Navarra: 1ulll ((llli•//tl 

cmrono, Ed. Complutense, Madrid, 2003, 140 pp. 
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. . E im licación se consigue, antes bien, me-
del trabaj o ~eah~ado. \t~ d/lar a duración, una cultura de la res
diante relac1on~s laboral es_ g de marca compartida por toda la 
ponsabilidad e incluso a imagen e 

comunidad . ÁJ fi e "los pro-
Es por eso, quizás, por lo que Sierra varez a irn.1a gu ,, 54 Para 

blen1as del empresario empezaban con el ~n~l d e la JOrn_ada · 
el trabaj ador de procesos que se traslada ~ vivir a I: colonia c_on su fa
milia en viviendas de la fábrjca, el oficio se hab1a convertido ~n la 
principal propiedad fanüliar, constituyendo un i,mpor~ante m,~d10 de 
suj· eción baJ· o ese arma de doble filo que su poma la form.ula el em-

. · 1 l " El pleo da acceso a la vivienda y la v1v1enda da acceso a ~mp e? · 
control del trabajador estaba mucho más diluido en relac1on,es i~for
males con los superiores: se conocían personalmer~te, se s~b1a do~~e 
vivía cada uno, dónde se divertía, qué hacía en su tiempo libre, quien 
era y dónde vivía su familia. No era raro que fueran a buscar a uno de 
estos encargados de zona, como Paco, a medianoche, para solucionar 
algún tipo de avería y que no se fuera de la fabrica hasta haberlo re
suelto:"La fábrica no podía parar". 
" .En la nueva cultura de fábrica -la que Coriat ha calificado como 
.Tiempo del Fichaje"- la duración no emerge del valor de la tarea, 

smo al contrario, el tiempo determina la validez, el valor de la tarea 
(por eso se habla del puesto m ás que de la tarea), y la organización 
de~ende del ahorro del tiempo en una relación indeterminada entre 
epi tipo de producto, la cualificación requerida y el tiempo empleado. 

or eso t b ·' l · 
b . . am ien e tiempo adquiere formas abstractas: tiempo-de-

tra ajo m.dependi d 1 · ali d . ente tanto e traba.Jo concreto realmente re za o 
como del tiempo eal d " · " b · ' ·1 i r e estancia , es decir el tiempo de tra ªJº utt 
ncorporado al prod t fi 1 · ' · · d transfc · 1 uc o na es el tiempo d e trab ajo destina o a 

e enr e valor de 1 ' · al ' · · d traba· . ª m aqmna producto. M as bien el tiempo e 
<JO consiste en esta d . ·bl . . . 

1 
c11 

sin tener ll r 1spom e para trabajar y anu c1par e tG1.UO, 
que C!!ar a hace l L l ' · d 1 , · da concibe · l b . e ro. a og1ca e a produccion automattza-

de un prodt~ ttra a.Jo concre~o como una anormaEdad, ya que se trata 
e 0 que no adrrut · · ' ¡ ' d l.d d o sale el mate rial b ' e e vanac1on en o s estandares e ca i a , 

De allí 
1 

ien ° no es m~aterial. 
· que a relación al ·al 

ci~rto grupo de t b ~ s an consista, en primer lugar y para 
bajo efectivo y 1rª. a_iadores, en la d esvinculació n del tiempo de tra-

1 e t1en1po d b · 
en a desvinculac·o· e tra ªJº contra tado y, en segundo lugar, 1 n entre el p · d 1 · --:--- recio e tiempo de trabajo pagado y el 

,., s· . ~~~=~~-;--------------------. ierra Alvarez J · 
nas, 1860- f 9 [ 7) . ' ose, El obrero so~ I . . . . 

, Siglo XXI M d . 11m º· Cllsayo sobre el patcmalis1110 111d11slrlal (Asru
' a nd, 1990, p. 38. 
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v?!ºr real del salario (tien:po de tra~ajo necesario para la reproduc
c1on de la fuerza de trab~o). Es decir, en un lento proceso hiscórico 
de destilación de la pura y simp le fu erza de trabajo. 

Conclusión 

Este sis tema pr?ductivo-reproductivo conseguido en Mati11as ha roto, 
por ~l .contrario, en dos generaciones, otro tipo de ciclo, el círculo 
entrop1co l ' · . o eco og1co con que algunos autores han caracterizado el 
SIS.te:11a campesino. Y lo ha hecho a través de un proceso que deno
mmabam~s de esquilmación del terri torio y de sus posibilidades de 
reprodu,cc1ón. Mientras aumentaba la disponibilidad del trabajador, 
desposeido de sus medios de producción aplicado a un trabaio con-
creto · · . · . . ' ~ 
s Y .cieciememente especializado, fu e disminuyendo el valor de 
fiu tra~~o abstractamente considerado. Y, paradójicamente, la empresa 
ue dejando de ser rentable. 

Lamayorparte d ~ l ¡· · , ' 's arrib e os ana 1stas, s111 embargo, y segun ve1amos ma 
cd ~;achacaban esta caída de la rentabilidad a la crisis de sobrepro-

ucc1on de los - · . . ·_ . anos tremta, tras el fugaz periodo de mtenso creci 
miento de la de d d ¡ . · ·"E los - . man ª e os planes desarrollistas de la dictadura. 11 

anos tremta el me. d . d d' ica o se contra10 las fabricas estab'ln doca as l una capacidad d . , ~ ' < e e e ' 

ind 1 • d e produccion excesiva. Los problemas labora/e~~ eo 1111ª 11s na oude ab d b ¡ I · 
111ani¡~t1/a · d. un ª ª ª mano de obra esclava, en las cm1teras )' eii .1~ 

c1011es e mate ,· ¡ d . . d , · "" E lla, ª q111r1eron 1111 grado de co1ifliclivida mtico · 11 general esta cr · · . . eso 
de reest . , isis se trata de paliar mediante el prnner proc 

ructurac1on d · es como e d pro uctiva del sector, donde el argumento ' 
ra e esperar el d b . . . 1 1 iaJJda real a largo 1 ' e uscar un eqmlibno "entre a e en 

p azo de cemento 1 d . , " l "h , 1 coJJS-tructivo" que 1 b' Y a pro ucc1on tras e uraca1 _ 
tanda por ot 

1~ 1ª soplado desde el Ministerio de Fomento, apos 
ro tipo de reg 1 ·, 1 ¡ a En agosto de 193 1 u acion; una regulación desregu acor, . 

ra e lnspecto dse !deroga el fugaz decreto de la Comisión Regulad~-
., ra e a Indust . d 1 . " oJJU-

s1on con facult d . n a e Cem ento para institwr otra e . , 
a es estricta , . ,Jac10Il con la escuela de in . ' mente asesoras y estad1sncas, en re ' . d 

conseguida c genieros de caminos" añadiendo que la "fina ltd~ 
on esta clero ·, ' · 1p10 

---- gacion es establecer (de nuevo] el pruic 
s· 
, Aguilar y Ló ----

fabricas d pez, M., op cit p 16 S . d 11 ck !.is 
1 1000 e cemento en Esp ~ ., · · cgun el aucor la capacidad pro ucn' · ·ron 
. .OOO toneladas ese a i'i~'.1ª era de 2.6000.000 to neladas y sólo se cons111111t 
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.· ió n " sr. U na libe rtad q u e se iba a u t ilizar e.n 
de libertad en la fabi icac · . · t 3nso p r·oceso d e monop oli-

b . 1 b _, le u n p revio e m e 
el fu tu ro so i e a a~e e l . d fáb ricas por las a randes m arcas 
zació n latente a traves de a compr~ e ' t' 
q<ue habían creado la co~nisión rec1enteme~~e ilderoqg~~ ~-n M atillas, se-

Tras el convulso pe riodo de la Guerra iv . . l . d 
miai.slada del mundo no llegó a graba rse en la memoria _:o ectiva e 

' ' d 1 - e n los an os cuarenta 
Sus habitantes com o en o tros lugares e a zo n. a ' . d 

· ] d · d 1 úíb 1ca y e su surge la p rim era tentativa [o a1nenaza e cie rre e ~ ~ r ' d 
traslado a la planta de Ye les, en Toledo, a m enos de perc1bir po r p a_rte e 
Ja empresa un " mayor comp romiso de los trabaj ado re_s" . La fá.br.1~a n o 
se cerró, pero la amenaza surtió e fecto. Ese c01npronus~ cons1st10, en
tre o tras cosas, en el despido de la mitad d e los obreros fiJOS (de cu,at~o
cientos se baj ó a doscientos en d iez años) u tilizan do p ara ello al medico 
de empresa, a qui.en ya hemos presentado lin eas arr ib a. Según n os con
tará él mismo, le " contrataro n p ara d esp edir a la gente" m ediante la cer
tificación de baj as de e nfermedad profesio nal u o tro tipo de taras_ m ás 
arbitrarias como el alco ho lismo y el m al comportamiento. 

Desde entonces hubo un sen t inúento gen eralizado e n la colo n ia 
bastante pesim ista. Mientras se trataba d e m ejorar la calidad del nuevo 
cemento blan co , la empresa no realizó nuevas con tratac io n es, trasla
dando Y rotando de unos puestos a otros, también a través del m édico , 
ª l?s trabaj adores más m ayores o a aquellos q ue habían adquirido ya 
les10 - ' · · nes crorncas en un deter m.m ado p u esto . N u evos puestos, por tan-
to, c_a~a vez m ás descualificad os y m arginales, com o la portería o el 
serv1c10 de limpieza. 

Dd.edfinitivam ente, a la mue r te d e lldefonso Fier ro la fábrica es 
ven 1 a p h .. ' -
C 

__ or sus 1JOS a la co m pañía Asland-Lafara ue en 1975 ~7 • Esta 
ompama por e º -

qu e . nto n ces es ya una g ran m ultinacional franco-espanola 
sigu e u n a cla . . . . 

con1.pr d f;' b . ' r a estrategia d e elim inac ión de la compe tenc ia 
an o a n eas d , -

vida útil de , .e cem ento y acabando, e n pocos anos, con la 
los dos ho sus rnlaqumas por sobreexp. lo tació n (haciendo funcionar 

rnos a a vez . 
conseguirlo ce e d ' por ~J emplo) . E n M atillas tarda diez años e n 

N b ' rran ° la fabnca e n 1985 
o o stante los trab . . d . 

para recomprar '¡. f:' b . a.J~ ores trataron de crear una co o pe rativa 
ª ª n ea Junto con sus pro p ias v iv ie ndas, pero la 

--::~;;;;;;;:~~------~~~ $<. 1 
ll_RC11 icr fo y C 

:.1 L C 011s1r11cció11 ai1o IX I , 
drid...,., ª

1 
°111p:úiía Aslancl lb,· . . ' vo · IX. num. LOS , septiembre de 1931, p. 459. 

, io celo s ' · e n ea tiene pla t · 1 f¡ 1 · d ¡ nacio 1 • agunto, Córclob· 1-l . • n as en a ec ia cita a en Barce o na, Ma-
plantanda Vfrancesa Lafargue laª Y 

1 
u; lva, en la actualidad ha sido vendida a la multi-

c tcál • ' cua solo sigu • f; b · d -• varo, en lV\adrid. e;: a n can o cemento en Espana en su 
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oferta fue en vano. Más bien, la empresa se anticipó a esta posibilidad 
expulsándoles de sus viviendas, trasladando algunas máquinas a Valen
cia (a la planta de Sagunto) y destruyendo rápidamente la mayor par
te de los edificios, como el caso de los hoteles del director y subdirec
tor, quemando la m ayoría de la documentación y los archivos de 
empresa o deformando los hornos y m áquinas, que quedaron para 
venderlos como chatarra. 

De tal forma que aquel yacimiento de cal y aquella tecnología 
que no eran nada a principios de siglo sin una fuerza de trabajo capaz 
de transformarlos en cemento han producido también una fuerza de 
trabajo que ya no es nada sin esos m edios de producción.Y el modelo 
de producción industrial ha dado paso a lo que hoy conocemos, eu
femística pero significativamente, como un modelo de desarrollo ba
sado en nuevos yacimientos de empleo y nuevas estrategias de desa
rrollo local vinculados a los servicios y al turismo rural. 

Esta_ gran transformación operada en una pequeña comunidad ?e 
c?n.1pesmos alcarreii.os nos muestra, a pequeña escala, el proceso his
tonc~ de destilación de esa sustancia universal que conocemos como 
capacidad de trabajo. La capacidad de trabajo se ha convertid~ por 
fin, para la mayor parte de los habitantes de esta comarca alcarrena,en 
e~a propiedad inalienable y simple con la que cada nueva generación 
viene al mundo desprovista de cualquie r otro tipo de atadura, per11 

también de lazo. ' 

~ero ~l concepto de capacidad de n·abajo es esencialmente con
tradi~t?no. Es una propiedad que desi211a, más bien, la capacidad dé 
a~qumr propiedad. O dicho de otra m~nera la ausencia rotal de pro¡ 
piedad. De modo que los distintos progra1~as que plantean hoy e 
empleo como u . . . . d de volcar 

b 
n yacmuento en sí mismo tienen la vlftu d 

so re el traba. d l 1 . c. erza e 
b . ~a or rura a responsabilidad de convertlí su tU .d d 

tra ªJº en un en 1 . tun1 a e . . 1P eo, mientras que aparecen como una opor . d 
xterna, con10 un d fi , . . pacJta or 

q . a suerte e ilon prov1denc1al y auwca 
1 5 ue, como d1 ' S ' h J os o 

vag 
1 

na anc ez Ferlosio, sólo pueden rechazar los oc ' 
os o os enfermos ss. 

5l! • ------= . ~anchez Ferlosio R f: . . d1 j\Ji.u1rJ 
Ednonal, Madrid, 1986. a ael, Mientras no ca111bic11 los dioses, uada ha a1111b111 '• 
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Res11meu. «Cemento: fórmula química y relación social. La crea-
ción de una colonia industrial en Guadalajara» 

En este artículo se presc::nta una síntesis de l objeto de investigació~ d~ la tesis 
doctoral del auto r : «Pate rnalismo industrial y desarro llo cid capitalismo en 
Guadalajara: el caso de la fabrica de cem entos El León (1900-1930)», presen
tada en febrero de 2004 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense de M adrid y dir igida por Juan J osé Castillo. En di
cha tesis se narra el proceso concreto de transformación de un conjunto de 
campesinos alcarreños en obreros de fabrica en el t ranscurso de dos genera
ciones (1900- 1930), mediante el caso de la colonia industrial que se constru
ye en torno a la alcarreña fabrica de cementos El León de Matillas a princi
pios del siglo xx. Todo ello en torno a un producto y un tipo de proceso de 
producción que hubieron de tene r e norme protagonismo en la definitiva 
transformación de la estructura social tradicional espa1!ola. 

Abstrae t. «Cement: a cliemical form11la (lnd social relatio11. Tlie cre(ltio11 
·r¡ . . of a11 iud11strfol colo11y i11 G11(1d(llajam, Spaill» 
,,,,s <lrl ic/e o«ers as¡ ti .· ,r ¡ ¡ ' ¡ . . ¡· 

d I I 
'.JJ' • ' " 1es 1s oJ t 1e a11r 1ons ( octoral tlzesis: " [nd11srnal patema 1s111 ª" t IC ( e11c/op111e11t or . ¡ · . e I . . , ¡ ( , '.l cap1ta 1s111 tn 11a< ala1ara: tite case <lj tite El Leo11 cemc11t 

~/ ai~ 1 iº~/9 3_0! "· Supervised by ]11m1 J osé Castillo, this thesis 11m.' de(e11dcd i11 

d
1.~ 1 ~w,!>b' '?1 Pol1t1ca/ Scie11ce a11</ Sociology of che U11iversidad Co111p/11tw~e de J\tla-
11< 111 re r11aiy ?004 ¡ · ¡ 

Pea. 
1 

fi 
1 

- · 11 it, t 1e author traces che specifi· 1c process whereby a ¡zro11p ef 
>att 5 rom t 1e Alcarr· · ,r S ' 

coursc 0¡· 1 . 1a 'C.'.?.1011 0 pai11 werc lllrned into factory workers over the 
. wo generat1ons ( 1900 19301 J- . · ¡ ,r · · ¡ / 

co11structcd aroiuid che El , - J'. ows111g 011 t te case 0 thc md11srna co 011y 
fu rliis way 1¡, . 1 •·. Le~i-i de 1\llatillas cc111e11r factory i11 the early 20th cc11111ry. 

' IS t ll'>I> exa111111es t/ . J" " ,( ,( / • process tltat wcre 1 b : 1~ 1mp 1cat1011s C!J a prod11ct a11d type <'!J pro< 11ctw11 
11islt tmditioiia/ .0°. le<'./ ellormo1ts 1111porim1cc i11 tite defi11itive traniformatio11 o( Spa-

5 na struct11re. · 
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