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l\1 se 1· 1idad y trabajo. 
Las etn res a 

co pol'tica d 
, 

genero 
• y use 11sect ene as 

so re la ase 1 .ia:dad 

Paco Abril Morales 
y Alfonso Romero Díaz ::-

1. Introducción 

En la primavera de 2004 un conocido banco espa1iol inició una cam
pa1ia publicitaria para presentar un nuevo producto hipotecario fle
xible. La imagen elegida del cartel publicitario es la de un hombre 
blanco de unos 35 años sentado en una si!Ja y sosteniendo en cada 
brazo a un beb¿ gemelo. En la parte superior del anuncio se lee: "Te 
sentirás tranqui lo ante cualquier imprevisto". 

Este anuncio es significativo de la nueva percepción social que 
hay de los hombres en nuestra sociedad. Por un lado, se mantiene la 
idea de que el hombre sigue siendo el proveedor principal_, es a quien 
se dirige el producto hipotecario. Por otro lado, l_a nueva 1111a~en del 
hombre en Espaiia es que, además, este hombre vive su patermdad, se 
responsabiliza de sus hijos, no sólo económicamente. 

Este anuncio y otras campaiias muestran un per~l ? el h.om_bre 
alej ado de los estereotipos hegemónicos: hombres mas 1guahtanos, 

~- Paco Abril: Uniwrsícac Oberca de Caralunya;AJfonso Romero: U~iv~rstm d.: Gi
rona. Correspondencia: D epartame nc d'Empresa, C ampus de Monnhv1, UmversICac 
de Girona. 17071 Giron:i. Correo e leccrónico: alfons.romero@ udg.edu 

Socio/o_~ín del 7hzbnj!l. nu..:v.1 .'.·poca. nlim. 55. 01011o d..: 2005, PP· 3-26. 
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n1:is ,·inrnl.1Jo, :1 sus fa mili.is. :1 su p;1rernid<id , cuidadores, m enos ccn 
tr;¡Jos en L'1 rr.1h.1jo. con o tros rip s de v,1lore' . Po r otro bdo, esta ima
~en r:1mbiL·n ron.: iste ron la de :1qudlos h ombres q u e se agarran a su 
pri,·ikgios parri .1rc:iks y :i tra\'~S de la , ·iokncia pretenden mamenl'r 
su posición de poLkr. 

Este artírnlo prc. cma los remirados espaiiok s del proyecto e u ro
peo. financiado p o r el V Prog ram a Marco de I:i UE. Work Cha n gcs 
Gcmkr - Towards a n ew organisario n of men's lives - e m crgin O' 

....... ..~ ~ 

forms of work and opporrunicics fo r gender cqualiry 1
• En dicho pro-

yecto han participado seis paí es (Espaiia, Noruega, Alem ania. Aus
rria. Bulgaria e Israel). 

La hipó tesi de partid:i pretendía compro bar ha ta qué punto las 
nue\·as formas c.k trabajo y la rransformación del mcrc:ido lab oral in
ciden en cambios obre la ma culinidad. especialmente aquellos rela
cionados con la conciliación dc- la vida fa miliar y labora l y la iguald:id 
dt' g~nero. Para ello '>t' analizan cuarro empresas espaiiolas con políti
cas acrivas de gL·nero (dirig idas ranto a h ombrt's com o muje res) y b s 
consecuenci:is de esr:ic; políricas y 11ueYas formas de tr:ibaj o (especial
mente en término de flexibilidad horaria) sobre la llamada m asculi
nidad hegemónica o tradicio nal 2• En d trabajo de campo espai1o l se 
rc•alizan un rotal de 42 enrre,·i ta· en profundidad, la m ayoría de dJas 
dirigidas a ho mbre que se habían acogido a a lgún tipo d e tipo de 
política de g~nL'ro disponible en su. e mpresas. 

Por tamo. d m arco tc-órico do nde se c ircunscribe esta investiga
ción hace rc-ferencia tamo a las rransformaciones en el trabajo y las 
org:lllizaciones como a bs rransforJllacioncs en la m asculinidad y a la 
imeracción entre ambas rransformacio11es. 

2. Las investigaciones sobre masculinidad 
y trabajo 

Existe basr:inte literarura que relacio na e l género con el trabajo Y la 
empresa. pero esta se ha centrado básicamente en las muje res. Este 

'. ~np://work-change -gender.org/ . 
· 1 ª.rnendo_ de Conndl (1995), definimos b 1msculinidad hegelllónica como 

aquella ideologia qul' pri\·ilegia a algunos hombres al asociarlo~ con cierras fo rnrn de: 
poder._ Las masculinidades h;gem ó;1icas definen forma c:xirosas de ·'ser h ombn.: .. Y 
simulraneamenre marcan orros esriJos femeninos v masculino como inferiores o su-
bordinados. ' 

Masculinidad y trabajo. Las empresas con políticas ... 5 

hecho ha implicado que a b h o ra ck estudiar el papel de los hombres 
en l:i organización y en el mundo laboral, desde la perspectiva de gé
nero, e haya realizado desde su participación en los procesos de desi
gualdad que af~·ct:.in a las muj eres. 

1 ue tro enfoque pretende considerar el papel del género en las 
nuevas forma de organización del trabajo desde una doble perspec
tiva: 

• Las consecuencias de los cambios organizativos de las empresas 
sobre el papel de los hombres. 

• Las consecuencias de la transformación de la m asculinidad so
bre los cambios organizativos. 

Los estudios en torno a la masculinidad son un campo muy re
ciente dentro de los estudios de género. En la última década se ha ge
nerado una corriente orientada a entender a los hombres desde su si
tuación y condición de gén ero . Algunos de los autores más relevantes 
se centran en la construcción social de la m asculinidad y en la emer
gencia de una m asculinidad h egemónica que no sólo oprime a las 
mujeres, sino también a otras masculinidades subordinadas (Connell, 
1995; Kaufinan, 1997; Kimmel, 1997).Asimismo, no es posible e11-
tender estos estudios sin los antecedentes del feminismo tanto políti
co como académico. Otro antecedente de importan cia es el desarro
llo de los llam ados estudios gays, que son representativo s de los 
primeros hombres que empiezan a preguntarse sobre su identidad y a 
romper con la masculinidad hegemónica. 

Otras investigaciones se han centrado en el uso del tiempo, la au
sencia de los hombres en el hoaar y sus consecuencias sobre la pater
nidad; y finalmente en la conciliación entre la v ida familiar y !~~oral. 
La utilización del tiempo ha sido analizada a partir de la creac1on de 
diferencias en las n egociaciones diarias entre hombres Y mujeres 
(Hoepflinger, Charles y D ebrunner, 1991; Notz, 1 ?91 ;Jarczyk Y R e
rrich, 1993; Niemi et al., 1991;Tarkowska, 1992; citados en H earn et 
al. , 2002). 

Por ej emplo, Ranson (2001) apunta que mientras qu~ hay u~ ex
tenso acuerdo sobre la em eraencia de los "nuevos padres como una
gen cultural , hay un debate ~onsiderable sobre la exren~ión en la ~ue 
este cambio ideológico particular es seguido por cambios en la prac-

tica de la paternidad. , . 
En los estudios sobre la paternidad (bas1cam ente centra~o~ en la 

ausencia paternal) así como sobre las responsabilidades domesticas de 
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Jo, lwmhre'. podemos le~tJc.lr lo' tcndcn ·iJ- en función de i se 
t'Oll'-idcr,l C.li prt''t'IJCia ' Ju.;en -i.1 como re~ulta._lo ic procc os ajenos 3 

~u , ·olunud o como pro - ·so· qu-.: ellos mi mo desar rollan . 
Por un Ll lo. h:ly autore· que ~t' cemr,m en el au m e nro de la pre-

. en ·i,1 k lo.; ho mbre en l'l ho~~ar. el cuid"do de los otros y el e n fo
¡ue l'n bs rcLl ·io nes Je de unJ per pectiva de igu:ildad J e gL' 11ero. 
Por otro lado. e t.11ía11 los auron.:s que des tac:in que la tcndenci:i e 
hacia una mayor dcm,rnda y , ·id.1 laboral disconrinua que pueden ha
ci.:r ,l lo_ ho111brL'. m5s au t' ntes. 

Alguno aurori.:s sci1alan , por ejemplo. que los sistemas de divorcio 
posrp;1remale donde muchos p;-idre pierden el contacto con sus hi
j os a í como la mayo r prc:sión y movil idad laboral pueden provocir la 
ge1w·alización J e '·b ausenci:i del padre·· (H o lter y O lsvick , 2000). 

A nivel europeo. la mayoría de la i1m." rigacio nes sobre masculi
nidad, trabajo y fami lia rratan de la wntaj a_ dl· los ho mbres sobre las 
mujere en ocupaciones. condiciones laborales y salario, así com o so
brl' la segregación de género en el rrabajo. En :iJgunos casos, aunque 
minoritariameme. se ha tratado la siruación de los hombres en ocu
paciones no tradicionales (H earn rt al .. 2002). 

Esros mismo aLirores se1iabn que. en la última dl-cada, e l paso de la 
industria tradicional a sociL'dades po ·tindusrriales v la <~lobalización , :::> 

han desarrofü1do. j umo a nuevas formas de trabajo, nuevas formas de 
marginalización. En este contexto, mucho hombres puede n e ncon
trar dificil :-tcomodarse a los C.lmbios en el mercado de trabajo y a los 
cambios en las estrucruras familiarc·5. En lugar de dirig irse a un sector 
reproducriYo (rn rc sr1wr} o adquirir mayor educación, algunos hom
bres jóvenes se c01wierren en marginak en el trabajo y la vida fa
miliar. 

Respecto :-ti rrab:ijo. como segundo ej e de análisis teórico donde 
se enmarca e· ta inn:srigación, este e · un elemento cen rral en la for
mación de la cultura masculina. 

Las sociedades indusrriale construyeron el ideal d e un puesto 
de_ rra~ajo a jornJda completa, en una única e mpresa, por treint~ ,° 
mas Jnos, con salarios continuamente crecic nr.es, lo que pe ri111tia 
que sólo un miembro d e la fam ilia, generalmente el varón , ruvi ~
ra que trabajar. En esre modelo ideal el cuidado de la casa y los hi
jos/as estaba, generalmente, a cargo de la muje r. Cuando hablamos 
de masculinidad tradicional o hecremónica nos estamos refiri endo ª 

~ 

este tipo ideal de nrón dedicado casi exclusivam e nte al trabajo re-
munerado (con fuerte vinculación al m ercado d e trabajo y poca al 
hogar y la familia). 

Masculinidad y trabajo. Las empresas con políticas ... 7 

Como abemos. e tt' concepto d' trabajo seguro y permanente 
con ·alarios creciente para lo· hombres y muy esca o trabajo remu
nerado p:ira la: mujcre e t:l en vías de extinción Qas situ:-1cioncs labo
r,1les y forma. de v inculación con d me rcado de trabajo on ahora 
muy plurales tanco para hombre como para mujeres). 

El proce o de globalización , las nue as tecnologías, la flexibilidad 
dd proceso producrivo y la incorporación masiva de las mujeres al 
rr,1bajo remunerado han sido señalados como los factores claves y dc
rermjnanres de la profunda transformación gue sufre el trabajo y las 
or2'anizaciones relacionadas con él en la era de la in formación (Cas-
~ 

rdls, 1998, 2001 ; Carnoy, 200 1; Sennet, 1998) . 
Castells (2004) señala que las mujeres han transformado las ten

dencia estructurales dominantes y están induciendo a que las em
presas sitúen a los ho mbres en los mismos patrones de flexibilidad e 
inseguridad laboral en las que e llas se encuentran. Es decir, para este 
autor, mientras las mujeres alcanzan los n iveles de los hombres traba
jadores, muchos de ellos baj an al nivel de las mujeres trabaja~oras. 
Esto tendrá implicaciones en la estructura de clases y en las relaciones 
enrre hombres y mujeres, tanto en el trabajo como en el hogar . . 

Por tanto, lo que estos aurores indican es gue las transformaciones 
en el trabajo están redefiniendo las relaciones e n.tre géneros Y las 
fronteras entre vida laboral y vida personal y doméstica. 

En esta perspectiva de análisis es donde se sitúa nuestra investiga
ción, que nos llevará a comprobar hasta qué punto l~s nuevas. formas 
de trabajo transforman las relaciones de género. As1 c01i:o s1 el au
mento de las responsabilidades familiares en los hombres _uene .conse
cuencias sobre el lugar de trabaj o. Y, finalmente, las resistencias a la 

transformación de la m asculinidad. 
A continuación se detalla el proceso metodológico seguido para 

la realización de la investigació n. 

3. Fases y técnicas de análisis 

El 1 · · ·, E -a a principios del año 2003 evamamiento de datos se 1mc10 en span, ' . 
partiendo de los cr iterios establecidos previamente por los eqmpos 

participantes en la investigación. h 
. . . . . c. l 1 · e llas empresas que esta an El objetivo 1111c1al 1ue oca izar aqu ' . . . , d 

. , . . Id d d ' . 0 y de concil1ac1on e aplicando las polmcas d e 10-ua a e gener 
. , ~ 1 ¡ 1 iunto de empresas es-

v1da laboral y familiar m as avanzac as en e coi J 
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paiiola~ y. lknrro ck cst;is, aquella - donde había más ho mbres o se fa
ciliuba a estos d :icccso a este ripo de políticas, con la fina lidad d e lo
c:-1lizar v entrc\·i. r.1r a estos hombn:s. 

Tl'n.icndo en cuenta estos criterios, el levantamiento de los d:itos 
se rL·alizó en cuatro fases. 

En b primera fa e. o fase exploratoria, e realizaron cinco entre
vistas L'n profundidad a ;ictores políticos y/ o sociales exper tos e n te
lllas de igualdad de género desde áreas diversas como b universidad , 
p:-1rtidos políticos, gobit'rno. sindicat0s y mundo e mpresaria l. Estas 
cntn."\·i. ta nos ayudaron a elaborar una primt'ra aproximació n a la si
tuación ck b s políticas de igualdad de gl:nero y con c iliación de la 
,·ida laboral en las empresas espa11ola y sobre todo a localizar aquellas 
elllpresas pioneras en la aplicación de este tipo de po lític:-1s, especial
mente :-1quellas donde había un número importante de hombres gue 
se acogían a estos tipos de medidas. 

En la segunda fase. gracias a las informaciones obtt'nid<Js e n la fase 
l'Xploraroria. se seleccionaron cuatro empresas destacadas por la in
troducción de cambios orb>an izari,·os en materia de flexibilidad , con
ciliación de vida familiar y laboral y políticas de igualdad de género. 

Aunque no St' buscaba un criterio de represencatividad, ya g ue 
colllo hemos sei'ralado el proceso de selección consistió en elegir em
presas u organizacione que aplicaran las políticas de igualdad de gé
nero y conciJiación más alJá de las determinadas por ley. se intentó que 
las empresas fueran lo más diwrsas posibles para establecer posibles 
comparaciones. En este sentido. aunque todas so11 del sector servicios 
(personales, sociak . tecnológicos y financieros), dos de ellas son em
presas privadas. una es una organización pública y otra, una ONG. 

Asimismo, dos de b s empresas seleccionadas estaban, en e l rno-
111e1~to de realizar las entre\·isras, adscritas al Prog rama Óptima d el 
II~srnuro de la Mujer 3

. Otra de las empresas había sido destacada en el 
ano 2002 con la mención de empresa fami liarmente responsable al 
ofi-ecer a sus empleados rnedidas de conci liación más allá d e las con
templadas por la ley. Finalmente. la última empresa seleccionada, al 
per_ren~~cr a la administración pública catalana. entra dentro d e l~ 
aphcacion de la Ley 612002 sobre concil iación d e trabajo y familia., 

J p 1 . ld . rogr.u_na para a 1gua ad de oporrumcbdes entre hombres y mujeres en las em-
pre~ ª rra_ve del desarrollo de Planes de Acciones Posirivas. < htrp: / / www.mcas.es/ 
l1IUJer/ optm1a.hm1>. 

< ' ~ara consultar. b Ley 6/2002 de Conciliación de trabajo y fami lia véa_:e 
Imp./ / www.afac.mfo/ documentosdogc/ DOGC%20375607- l l-2002p 194 tO 

espa.htm>. 
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para rrabajadores de las_ admini·cr:tci~nes públicas catalana;. D icha ley, 
en d lllOrnento de realizar las cnrrcvisras, era una d e las mas avanzadas 

del Esrndo espai'tol. . . . . 
En csr:i segund:i fase se real izaron doce ent1:ev1stas se1i:1dmg1das a 

informanres clave:: de las org:rnizaciones descnras: d1rect1vos/as, res
pon ables políticas de género y representanr~s sindicales. 

La cacera fase estaba centrada en entrevistar a hom bres que den
rro de );¡s organizaciones se habían acogido a alguna ? e las medid~s 
de flexibilidt1d y/ o conciliación de las empresas (permiso de pat~rm
dad reducción horaria para atender a los h ijos/as u otros motivos, 
ere.). En coral se realizan 15 e ntrevistas en profundidad a h~mbres 
que, como veremos, son pioneros en s ~1s_ e~11presas al sc.r los primeros 
en acogerse a medidas gue suelen s~r dmg1das a las n_1L~~res . . 

La cuarta y última fase de recogida de datos cons1st_10 en selec~10-
nar de los 15 hombres entrevistados a aquelJos que se ajustaban mas al 
perfil de " nuevo" hombre 5 (Connell , 1995; ~immel Y M essn_er, 200'.) 
para realizar con ellos una segunda _entrevista en prof~~nd1dad _ m_as 
centrada en aspectos personales y d~ 1der~r,1dad: trayecto~ias_ labo1ales, 
familia de procedencia, grado de sat1sfacc1on, etc. Se reahzawn un to-

tal de 1 O entrevistas en profundidad. 

4. Resultados 

. , . . . d 1 d. . probar hasta qué puntO el La pretens1on 1111c1aJ e estu 10 e1 a com ' , . 
. . , 0 , e 1ce como las nuevas fo1-trabajo cambia el o-enero. , mas concretam 1 • . . 

mas de trabajo y l;s políticas de conciliación de la vida l~bo_ra} Y fami
1
-

. . . . b d 1 s empresas m c1d1an en a har d1rw1das a los hom res por parte e a 
:::> ' 1. .d d L ltados que mostramos a transformación de la mascu 1111 a . os resu ' . , 

continuación van más bien en la di rección contra n a: el _ge~ero cam-
1 e ¡ f; e ·es que 111c1den en e bia el trabajo. O dicho de otra LOrma, os ac ot . , , 

cambio de la masculinidad son en la mayoría de casos de upo) exobg~-
b . , - 1 - que e tra a.JO 

no a la empresa. No obstante, cabe tam 1en sena ar . d . 
. 1 , 1 bios experunenta os poi también ayuda a cambiar e genero: os cam · 

. . . 1 bb de ·'nuevos" hon1bn::s o "nue
, En la línea de los autores c1tados, c_uand~ se .1~ ' camos refiriendo a aque-

va masculinidad" en rebnón a nuestra m_vesnipn~~ ~~s e~~ónica para experimentar 
llos hombres que se han apanado de la mas~u~imdl.· . g nto 3 nivel fami liar como 

· · · 1 · ¡ ', 1ero 1·11as 1gua 1canas, ta Y v1v1r orro npo de re ac1ones e e ge;: r • 
laboral. 
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las c111prc 1' para posibilit<1 r una mayor conciliación de IJ vida fan ii 
liar y laboral l' n lo ho mbres ram bit-n aciban in fl u yendo en toda Ja 
pbntilla. , . . 

A pl' ar ck qul' d t'Studio se cemraba en el ana hs1s de elllpresas 
ron políticas de gl~nt'ro dirig idas tanto a hom bres com o mujeres, 
cabe r.imbién consta tar que en la mayorfa de casos son políticas pen
sada y dirigidas b;1sica111 em e a mujeres. E n mu c hos casos he m os 
constatado que los hombres qut' se acogían a este tipo d e med idas 
eran pionaos en su ernpresa y en la sociedad . 

Otro resultado de carácter general es que el cam bio en la m ascu li 
nidad hegemónica no \ .1 en una única direcció n: hem os encontrado 
diversos tipos de "nuevos hombres", de manera q ue seiía m ás co rrecto 
hablar (y esto l'S así ramo en el caso e pañol como en el del resto de paí
ses que han participado en la investigación) de nuevas rnascufü1idades. 

Estructuramos la presentación de los cb tos en los sig uientes ;:ipar
cados: los nio tirns aducidos por la empresas para introdu cir políticas 
de conciliación; lo efectos de dichas políticas sobre los trab~0;:idores Y 
su vida fuera de la t' mpresa: los efectos de la flexibilidad ho rar ia sobre 
la conciliación; los motirns de los hombres q ue se acogen a d ichas 
políticas; exploram os una tipo logía de m ascul inidad y fina lmente 
analizamos las principales barreras u obsráculos q ue sufren los hom
bres que se acogen a dichas medidas. 

4.1 . .\llvti11tJs de las emprrsas 6 

Nos. vamos a centr:lr ahora en los m oti\·os se1ialados por las emp~e:as 
analizadas para aplicar políticas de i(h]aJdad de o-énero y d e con c1J1a-. , b :::> cioi1. 

El primer hecho destacable son las di ferencias en los m o tivos en
contrados según la titularidad pública o privada de las empresas. Para 
la, ~mpresa privada la aplicación de este tipo de políticas es un re m a 
b.asicameme secundario y determinado por la obtenc ió n de ben~fi
cios por parte de la compaiiía. Es decir, si la empresa tien e b en eficw s, 
puede plantearse la aplicación de medidas que armo n icen la vida de 
los trabajadores. 

E~1 cuanto a los beneficios que obtienen las empresas privadas con 
este tipo de políticas, estos están básicamente centrados en la imagen 

" Los nombres de las empresas que aparecen en este articulo son ficticios con d 
fin de salv;¡guardar el anonimato de las organizaciones y personas entrevistadas. 
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. . . le' la comp;li'Jía y la fideli zació n de los trabajadores. Aunque 
exter ru e · 1 ·1·b · ] d 
· b. , , d , taca la respo nsabilidad social en e equ1 1 no y sa u ttllll ll'll Sl: t • • 

personal de Jos trabajadores: 

M 1, ·rnos brneficios. Aparte cid tem a de imagen, que eso creo que es b~-
1. uc 11 lo que :idemis es un tem:i de responsabilidad social [ ... ].A ruvel de ~ 
S!CO. ere • • · , d 1 1 1e la o-ente este d fidell.z·'cioº n de la o-ente, retenc1on e ra emo, qt • º <>l'n te e i " "" b J 
~1uch~ más m orivad:i trab~:indo. [Experto en M o com . 

L fidclización o compensación del trabajador estaría también en
tre lo: 1~10rivos principales de la ONG (Coornundi). Al n? se: una em-

1 . · e ofrecer motivaciones que Presa competitiva en sa anos, tienen qu - 1 d , 
' b . d En este caso como sena a una e sean valoradas por los tra élJª ores. . '. flexibilidad: 

las informam es, motivan a los trab~adores con tiempo y . 

ta ue nosotros no tenemos sueldos 
También es imponan~e ter::r en cut~~en;os el tipo de trabajo que reali-
muy altos. Por la cuahficac101; que brand~ mucho m ás ... y yo creo que 
zamos en otras empresas estan amos co . po [Experto en Coo-
tienen que compensar est 0 y lo hacen con tre m · · 
mundi ]. 

. , . l una organización que trabaja los 
Tamb1en, en Co?nrn.nd1, a ser ctos de cooperación, se 

temas de justicia social e iguaJdad e1
1
1 sus proy:ción también políticas ' . r dentro de a orgamz. 

ve logico que ap 1quen 
1 

. ntes con sus objetivos: 
de igualdad (de género) que les haga co i ere 

. No odemos estar invitando a la. pro-
Trabaja111os en un sector muy sensible. Cp di y después no aplicarla 

·, · d d ' 0 fuera de oomun 
1 moc1on de la 1gualda e gener . . · ón está codo muy re a-

dentro. No ser consecuentes con nuestra mst1tuc1 ... , 
cionado. [Entrevistado 13 J . 

, d 1 b ·o está presente . . r . 'n a traves e tra ~ . Como se ha visto, la socia izacio . . , sino también a mvel 
. , 1 . e l de o raamzacion, 

en Coomund1, no so o a 111~ "" _ 
10 

necesaria en su tra-
. d. . 1 L . Id d de o-enero aparece con . . , de 
m iv1dua . a 1gua a "" . . d esto la orga111zacion -
bajo diar io en los países del sur, Yª partir e hombres como a mu-

, . . que mcluye tanto a 
sarrolla una polmca mterna b · ,, es un aspecto muy 
. . 1 " raleza del tra ªJº . , e ra jeres. Por tan to, a natu . d. . son cambien iavo -

. t as con ic10nes . importante, especialmente si 0 r, . un tipo de trabajo con 
bles. De forma general se puede decir qul:s mujeres) hacia un ma
orientación social lleva a los homb~~sb(~ ª < tre aéneros, la diversidad 

el equili no en "" yor énfasis en aspectos como . . 
1 

b 1 
y la conciliació n de la vida fami liar Y ª ora · 
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E11 Li l.:'mprcs.1 pública , Rcdsori,11. r:imbién encontra m os que la 
polírira. es decir, ser cje111plo a arras empresas y a b sociedad, es una 
de b s m orivélcio11cs princi pales para la aplicación de poi í tic as de 
i!!:uakbd de género y conciliación. 

A csro. 1.imbi(·n. se rc11drí;:i que ~ü'iadi r que en la empresa pública 
los Jcn:chos bborak s estún má consolidados y regubdos, lo que per
mire esr.ir m:í ,1v:mzado en temas de políticJs de género y beneficios 
oci:iks para los trabajadores. 

Por orro lado. a niwl general. la implementació n de políticas de 
igualdad de género y conciliación, m ;-Ís allá de aspectos ideológicos. 
puede significar, también, beneficios económicos y social es a corto 
plazo. En bs empresas ;malizadas hemos encontrado evidencias claras 
de quL' las empre as ganan mucho. en términos de motivación e n el 
rr,1bajo y satisfacción de los empleados, com o se11ab u110 de los in fo r
mantes. 

Yo creo que en b medid:i que tienes :i las per onas contentas con esra fJ1:·xi
bilidad y qut' pueden compaginar \·ida familiar y laboral, entoncc:s tienes :i 
las personas más rnotindas. más comprometidas con la organización r ... J .Yo 
creo que e to Sl" nota dcspué en la producri,·idad y en el ambiente.! Experto 
en Coomundi]. 

Como hemos podido comprobar en este apartado, la aplicación 
de políticas de igualdad de género y conciliación responde a dife ren
tes motivos segú11 t:l tipo de empresa analizada. En las empresas priva
das predominan las cuestione de ima•~en )' marketina de la compañía o o . 
Y la fidelización de los empleados a través de la oferta de diferentes ti-
pos de beneficios sociales. En la ernpresa sin ánimo de lucro, la fide\i
zació11 es más una compensación; al no poder competir con salario, 
ofrt'c~n fkxibilidad y tiempo, con el objeto también d e retener ª. los 
trabajadores. En este tipo de empresa, la coherencia con los objenvos 
Y valores de la compañía son elementos derernúnantes en la irnple
menración de políticas de igualdad. De la misma forma, la empresa 
pública se rige por criterios políricos y sociales: eriairse en ejemplo 
?e ~a regulación y derechos laborales. Finalmente, ~das ellas, según 
mdJCan, obtienen beneficios a corto plazo en cuanto al aumento del 
compromjso con la empresa, mayor productividad v mejora del clirna 
laboral. · ' 
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-t.2. Polírira.' de .!!é11cro y co11ciliaciv11 en relació11 a los liol//Úrcs 

Analizacb las 111orivaciones para introducir políticas de conciliación 
de b Yida laboral y familiar, nos detenemos ahora en los destinata
rios/ as de estas políticas: ¿van realmente dirigidas tanto a hombres 

como mujerc::s? . 
Pode1~10 sinte tizar el conjunto de políticas de género y de conc1-

liación de la vida privada y laboral segu idas por estas em~resas en las 
si<>uieme medidas: flexibilidad horaria (de entrada y salida); reduc
ci6n de la jornada laboral m ás allá de lo que la ley p~rrntte (en algt~
nas elllpresas, de un tercio de la jorn~da para el cu1d_ado ~e los hl~ 
JOS/ as sin reducción salarial); pern:~sos de lacra1;ci~ mas _largo~, 
facilidades para el cuidado de los/as h1JOS en gu~rdenas, may~ 1 es ~aci
lidades (especialmente en tiempo) para el permiso el: _ratermclad'. po
sibilidad de realizar parte de la jornada fuera del sm_o de trab,ªJ.º (a 
rravés de relerrabajo); facilidades para disfrute de periodos sabaticos, 

etcétera. d d 
El prilller tema a destacar es que, en general, hemos erecta 0 

b . · · es el istema ele normas Y 
que a pesar ele los cam 1os e 111novac1on , 

' . . f; · ¡ delo en el cual el hom-comporramientos siaue avorec1enc o un 111º d ' 
· · 

0 d f: ·¡· . E clecir que tocias estas me 1-brc es el prmc1pal provee or ami 1a1. s ' . 
d . · · ¡ - J s mL11eres das siauen siendo pensadas o mg1c as para ª J •. , 1, 

o b' . 1 proclucc1on deva ua o Este sistema, orientado as1camente a a . . ' .. 
, . d la familia y a rareas rep10-

pone trabas a los hombres mas orienta os a 
. . _ E normas, muchas veces 

durnvas o de cuidado ele otras pe1 sonas. sras . d ¡ 
1 , rivadas orienta as a ª 

informales, son más evidentes en as empresas P ' ' , bl. 
0 

no 
. , d en empresas pu teas producción aunque ra111b1en se pro ucen . , · . 

. ', . . 1 En relac1on a esto, un rema 
lucrativas mas orientadas a ternas socia es. 

1 
de alarO'ar las 

1 l d t ·abaio y la cu tura ' o ' 
generalizado es que e vo umen e 1 

J . . 1 disposición 
. . .d 1 d las ventajas socia es a Jornadas laborales 1rnp1 en e uso e . d . 

. d l hombres entrevista os. en la empresa, como indica uno e os 

, , . . favor de la conciliación del 
Sí. hay políticas especiales de genero, pol~n~as ª ' . ue hay una realidad 
trabajo con la vida familiar, pero en la pracnca Y1~ .creo qies al final... Yo, por 
que es que hay un montón de trabajo Y las ~I~ tt'.c:is ~q~e r~n"'o el derecho 
. l uedo un iza1 poi "' ejemplo, yo tengo derec 1os que no P d. 

0 
a la práctica no pue-

h . . . d . ? eses y n1e to per ' ' d . a acer JOrnad:i 111tens1va urantc: - m . . 1 1 ago no ¡0 hace na 1e. 
d l baJO y s1 no o 1, o hacerlo porque rengo mue 10 tra ' 
[Ent. 7]. 
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O tro :l'Pl'Cto l"Oll\Ún en toda las empre as, en mayor o menor 
medida. es que las polític:is de apoyo a la familias y J e igualdad de 
gt·nero l'St3n dirigidas a bs mujeres. En este sentido, hemos e ncomra
~lo. inclu o. algún caso de egregación d e género. Por ejemplo, un 
1.:mpkado de Mobco111 que en el ai'10 2002, al nacer su hija. solicitó 
un penni o de lactancia consi. tente en una reducción de 2 hora dia
ria sin reducción de salario. Este era uno de los beneficios que anun
ciaba la empresa. Era la primera yez que un h ombre solicitaba este 
tipo ele permiso y al hacerlo el Departamento de Recursos Humanos 
Sl' sorprendió y decidió que esre ripo de beneficio era exclusivam e n
te para 1m1_¡crcs. 

Este caso ilustra cómo, todavía. algunas empresas se rige n por 
(Onccptos tradicionales de género, como que sólo las mujeres ali
mentan a los bebés. Como se11ala uno de los entrevistados. parece que 
bs empresas no sepan que se les puede dar también el biberón. Estos 
conceptos tradicionales en las empresas obstaculizan d cambio d e los 
hombres en pos de la igualdad dt• género. 

A pesar de estos hecho , el material ha mostrado que b m ayoría 
de las empresas analizadas están abiertas a que los hombres se acojan a 
las medidas que proponen. Sin embargo. el estar abiertos no implica, 
como hemos constatado, que sus políticas se dir ijan a e llos o que se 
fomente o aliente su uso. Con lo que nos encontramos que los hom
bres no suelen beneficiarse de este tipo de políticas: 

E tá beneficiando más a las personas con cargas familiares. Normalmente 
más a las m~jere. que son las que más lo solicitan [ ... ].Aunque tJmbién lo 
puedt'n pedu los hombres. son co as que uelen soljcitar las mujres. [Experto 
en Coomundi]. 

El resu~tado es que los pocos hombres que se acogen a algún tipo 
de be~1efic10 social son vistos como raras excepciones. En Mobco!11, 
por ejemplo, en el momento de hacer las entrevistas. sólo había dos 
hombres que h~bían solicitado un permiso de paternidad . Uno de los 
expertos entrevistados señaló: 

En an~bos casos las circunstancias familiares les hicieron jugar este rol. Incluso 
los irusmos hombres se sentían como excepciones. [Experto en Mobcom]. 

Est~ ~os lleva a un contexto donde estos hombres se desarrollan 
como p o ¡· · ., -. 1 neros so I~~nos . No solamente son pioneros en las e!11 
presas •. smo que tamb1en lo son a nivel social, como indica uno d e Jos 
entrevistados: 
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Cuando fui :i rr:1111ir:ir los p:ipdes. no lo sabían. Tuve que :iscsorarme por un 
conipaiiero porque b egurid:id Soci~l no s~bí:i qué se tenía que hacer. Y 
dt'cían que era parJ la m:idre ... . no s:ib1an que p:ipeles er:in. Hubo un poco 
de confusión. !Ent. 10] . 

Como hemo podido comprobar, las políticas de co~1ciliació~1 e 
igualdad de género están básicamente di rigidas a las mujeres. Existe 
r~unbién ¡,1 idea de que cuando un hombre hace uso .de alguna d.e es
ca políticas es porque su mujer no puede o renuncia a benefic1~rse. 
En este contexto los pocos hombres que se acogen a ellas son vistos 
como excepciones y hacen, asimismo, la función de pioneros. 

-U. Flexibilidad horaria 

En este apartado analizamos los aspectos relacionados co~1 . la flexibili
dad horaria, tanto de entrada o salida, así como la ?osibíJ;dad de au-

. . · el trabajo segun las nece-sentarse por diversos motivos y reorgamzar 

sidades. , 1 
En este sentido, el horario flexible es un hecho comun ~n ascua-

l . d ; · 10s aenerales es visto como tro organizaciones ana iza as y, en ternu1 .,, • 
una conquista de la organización. 

1 el horario flexible. Aquí no Uno de los temas importantes en a empresa es . · b · [Ex-
lo entra 0 finaliza su tra ªJº· existe el rdoj donde b gente marca cuanc 

peno en Mobcom]. 

h ª.do en el material con res-
Sin embargo, un problema que ª sur:;:-1 

1 
. de hecho así 

Pecto a1 horario flexible es que al final ex.1ste e nesgo, y , · 
. . 1 1 que estan en pos1-

ocurre, de que los trabajadores, especia m enee 0~ h 
b b . do muchas mas oras. ciones de liderazgo, aca en era ªJª11 e 

. 'b) l final la gente acaba trabajan-
Este es el inconveniente del horano flexi e,ª ' 
do más hor:is. [Experto en Mobcom]. 

1 constatado en el material es 
Por tanto, uno de los temas que se ia 1 d l "sobretrabajo" o de 

que el.horario flexible no ac~ba con ~a cud~~~ 1: mayoría de las orga
largas Jornadas laborales. En este sentido •. b. l'd d de horario sirve para 
· · · 1 ·c1 d ue Ja flex1 11 ª · E n1zac1ones se tiene a 1 ea e q bT ce de su traba.JO. n 

1 . e y se responsa i i d , que e trabajador se aucoorgamc ba crabaj·an o mas 
. , d 1 os la aence aca realidad, en la mayona e os cas • ' <=> 

horas. 
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R.cn1crJo u11.1 reunión Jcl Dq,.1rr.1111i:nto de 11-.ccurso Humano en Ma
drid. en 1.1 'l'lk ( l' ntr.11 de la comp,i1'ií.1, eran la ocho de h noche, el último 
tnrno :il·:ib,1ba .1 la~ siete y la m.1yorí,1 de b gcnrt: ;¡Ún t:stab:i trabaj ando. El 
director de Recurso. Hum:mos dijo:··Aquí no ¡ agamos hora extras. los tra
bajadon·s t'St:Ín :iquí ('Orqut' on re"ponsables de su trabajo'' . lExpi:rto en 
Mobcomj. 

E"'iste tambit·n d caso de que los nuevos diseiios sociotécnicos de 
bs c·mprl'sas. aparemcmcnte realizados par:i mej o rar el ambiente y b 
c::ilidad Je] trabajo. lo que provocan es que los trabajadores p erma
nezcan más tiempo en el lugar de trabajo. A b pregunta de si los ser
\'icio que se ofrecen dentro de la empresa, como gimnasio, restau
rante, cbst'S de yog:i. ere .. lucen que los trabajadores es té n lll ás 
tiempo en b l' lllprt:sa. el informante responde: 

Dt•pt·mk del estaru~ en la compa1'iía. a m:iyor respon abilidad más tiempo se 
dt:dica r ... ]. Esto [re t:iur.mce, gimnasio. cursos ... ] hace que la gente esté 111JS 
.1quí. Nosotros no ponemo una pi tola en el pecho par:i que se queden. 
pno b din31nica en la compañía y el estaru h:icen que la p;enre prolongue 
su jornada laboral. [Ex perro rn Así a]. 

Colllo se ha Yisco en esta dimensión, la flexibilidad de horario es 
posiciva, en término ge11l' rales. ya que permite que los trabajadores 
puedan org.mizarsc según sus necesidadt's. Sin embargo, persiste Y 
puc~e aumentar la cultura dd obretrabajo, sobre codo en puestos 
cualificados, alto e intermedio de responsabilidad. 

-t.4. 'Jl-a11s}>r11111ció11 de fos hombres: s11s 111otívos 

En ~ste aparcado se analizan los motivos que tienen Jos horn bres en
n:evista~os para solicitar o acogerse a alCYún tipo de m edida o b ene fi-
cio social (r 'd _. ' d · d 0 L . e uccion e JOrna a. permiso de pate rnidad, etc.) . os 
dato~ provien~n d~ las 25 enrreviscas realizadas a hombres que se han 
a~ogid~ a algun npo de política de género o de conciliación d e la 
vida p_nvad~ Y laboral. R ecordamos, pues. que no son hombres repre
se1:rat_1vo~ n.1 de sus propia~ en,1presas, en las que la mayoría de hon1-
bres sigue _sin ~cogerse a nmgun tipo de medida de este tipo (a pesar 
de que esra1~ disponibles para coda la planrilla). Son consecuentemen
te homb~es mreresanres desde el pumo de vista de que pueden ser re
presemat1vos de una tendencia de cambio. 
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En Espaila los hombre no tienen un permiso de paternidad pro
pio. so11 las muj eres quien~s _les cL'den parte del suyo (solamente un 
1% de los permisos son sohcn ados por hombres). C uando esto suce
de. e . ~eneralmen te. porque la mujer decide reincorporarse antes al 
cr:Jbajo: bien porque tiene un nivel de ingresos superior al del hom
bre. un:i carrer:i profesional que no desea interrumpir o porque en su 
lugar de rrabajo tiene problcm:is para que le r~conozcan ciertos dere
chos, colllo seiiala uno de los hombres entrev1Stados: 

Mi mujer trabaja muchas horas. Ella 110 tiene derechos laborales para po~er 
hacerlo. Cuando nació mi primer hijo, decidí coger yo la excedencia . 
[Ent. 2] . 

Sin embargo, a pesar de la importancia de estos mo.tivos, tambié_n 
hemos encontrado, en muchos de los casos, la existencia de una act1-
rud acriva, de una voluntad previa al nacimiento del hijo de compar
tir y experimentar la paternidad. Nos encontramos en este_ caso ~0~1 

padres activos que al margen de circunstancias externas deciden v1vtr 

su paternidad: 

· ' ' · el c1· 1·1e ún ica y exclusivamen-S1mplemente quena hacer un p:irentes1s y e 1c:m , : , . 
·c1 · ¡ · E ¡ ' · 'dad qtte ce111a en la vida para hace1 re a cu1 ar a 1111 11p . ra a un1ca oportum .. , . , 

. _ 1 b'b , E 13 dec1s10n que ya hab1a-esto. cambiar panales, dar e 1 eron, pasear. ra u1 ' 
mos tomado antes. [Ent. 10]. 

, . . l arer·ial emerCYen otras. Por Ademas de estas mot1vac1ones, en e m ~ 
. , 1. R dS · 1 e está afectada por una ejemplo en la empresa pub tea, · e oCia , qu ' • . . . , 

l ' . b · d s de la Adm1111strac1on a ley de conciliación especial para tra a_ia o re . , d 1 
P, . . d t' . npo la reducc1on e a 

ubhca catalana, que permite, urante un iei : , 
1 

. 1 E sta 
· . ¡· ·educc1on sa an a . n e ' 
Jornada laboral sin que ello 1mp 1que una 1 d'd ecisa-

1 ·do a estas me J as pr 
empresa, hay hombres que se 1an acogt ' S h b es de 

· CY' n coste on om r ' mente porque el hacerlo no supone nm~u · . ,,lgtinos 
· .0 a quienes en " 

entrada, poco motivados o poco acnvos, pet . l educ-
fc deciden connnuar con a r 

casos la experiencia les trans o rma Y _ . . ¡· ue una re-
., , d 1 · · ano esto 11np iq c1on aun cuando, despues e prunet ' 

ducción casi proporcional del salario. d ·, de J·ornada 
E do que la re ucc1on 

n otros casos hemos en contra , d .. a los hij os y 
f; . ademas de aren e1 ' 
orma parte de una estrategia que, d iotivaciones de 
. d , . respon en a n 

ciertas responsabilidades omesticas, . . d Jos enrrevis-
. fc . l 10 md1ca uno e crec1111ienro personal o pro es1ona •con 

tados: 

líl 
1 
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fa um combinación di.' !:is ,Jos cos.1~. Qu icn.~s ,Hcntkr a tu hijo y también un 
pcr iodo de dc~c1mo y de oriemación profesional. ! Ent. S]. 

Como hemos podido comprob;ir. a pesar de que la im age n del 
e llwza dL· fa111ili;i sigue estando muy prL'St.:nte entre los entrt.:vistados. 
algunos hombres y; empiezan a asumir que un cam b io en la situa
ción famil iar, como por ej emplo el n :icimiem o de: un h ijo, implica 
una reducció n de la dedic;ición al trabajo rem u n e rado. E n n ues tro 
mJtL' riJI L'merge b idea de que la paternidad em p ieza a ser tan im
porr;ime t'n la vida de algunos ho mbres como ·u ocupació n lo había 
sido hasta :ihora. 

Estos hombres, que son Yisros como extraord inar ios o raros por la 
sociedad. con u acritud proacriva y progresista csrán fo rzando a las 
empresas (y a la sociedad) a que cambie sus criter ios y les con-iderc:. 
Surge la necesidad. por r~uuo, según aparece en el m ater ial analizado. 
de dar visibilidad a estas actitudes y de informar y potenciar la igual
dad de género focalizada c:11 los hombres. 

Po r tanto. básicamente, encontram os c:n el m a teria l a na lizado 
dos tipos de motirns para flexibilizar. reducir la j o rnada laboral Y 
transformar la relación rradicio n;¡) con el rr;¡baj o . Por u n lado están 
los motivos externos, 4ue se refi eren a circun ·ran c ias fa miliares Y 
personales. Por otro lado están los motivos internos, que se relac_i~
nan con la acritud de cuidador d e esto ho m b res y el deseo de v1v~ r 
la ~aternidad, junro con o a costa de la tr:lyectoria lab o ral. En el _si
gmcnre apartado analizarc:mos más en profundidad estas mocivac!O
nL'S Y las tipologías de: ma culinidad que hem os construido en to rno 
a ellas. 

4.5. Tipologías de 111asrn/i11idad 

El objetivo de este aparrado, donde se han incluido los datos corres
~ondientes ª la cuarta fase. es analizar el perfil , circunstan c ias, mo
tivos, trayector_ias, de es tos " nuevos ho mbres"' p a ra finalmen te 
presc~itar una tipología explo ratoria de m asculinidad . Como c~
n~emabamos anteriormente, el cambio en la m ascu linidad hegenio
mca 

0 rradic i_o~ial no va en una única direcció n . En todos los paí~e~ 
que han pam~ipado en el proyecto se produce la mism a tenden_ci~
la heterogeneidad de las masculinidades alternativas a la 1n ascuhn1-
dad hegemónica. 
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E c.1 heta ogeneiclad se n: re flej ada en la tipología que hemos 
conmuido para d caso e pal1ol. con tres tipos de masculinidad que 
reflejan tanto difere nte tra~L·.c torias _como _diversas motivaciones y 
consecuencias sobre la fan11lia. La t1polog1a se construye sobre la 
cotllbinación de rres subd in1ensiones o ejes: las motivac iones par;i 
catllbiar. las circunstancias que rodean el carnbio y las person;is que 
aparecen como beneficiadas por el cambio de los hombres. 

- El eje al ter/ ego: en fimción d e si los principales beneficiados 
del cambio son los propios entrevistados, su entorno o ambos. 
Así. en el caso de los hombres que agrupamos bajo la categoría 
"alter" su m otivació n para cambiar reside en su deseo de ayu
dar a los otros (cubrir necesidades familiares o sociales). En el 
caso de los hombres agrupados bajo la categoría "e~o"_sus mo
tivaciones son de tipo personal, el mayor benefic1~no de s_u 
cambio son ellos mismos (tener más tiem po para oc1? o creci
miento personal). También hemos encontrado entrevistados en 
ambas situaciones. 

- El eje circunstancial : en función de si el cambio ~e- produc~ por 
condicionantes externos (enfermedad de un fanuJ 1a~ por ejem
plo) o internos (crecimiento personal). Los entre_v1st~dos con 

. . . ¡¡ s en Jos que nmgun hecho cond1c1onanres mternos son ague o . 
·d d te ha motivado su relevante o que haya ocurn o e repen . . 

. , 1 · tados con cond1c1onan-transforrnac1011. Por contra, os entrev1s . , 
11 d b S transformac1on a un tes externos son ague os que e en u 

1 
.. 

hecho circunstancial (por ejemplo, la enfermedad de una 1 lJª 

o el contagio por v11-1). 
1 

b ºo (social 
. . · , c. ·, del motor de cam 1 ' - El eje motJVac10 11: en tu nc10n f¡ , a Jos 

personal o reliaioso) . Si en el alter/ego nos _re
1 
enan~os, la 

:::> • 1 . . nstanc1a se re1.ena a ' beneficiar ios del cam b io Y e eje c_ircu '
1 

, lacionado 
, l bº e l e1e actua esta re e ' trayec to ria o v1a e e cam JO, ~ ' . , d Jos entre-

. 1 , d la transfor rnac1on e con los m o tivos, as ra1ces e ' 
1 

·srados mo-
. . 1 d , amos a os entrev1 v1stados. E n pri mer ugar ten n , . ¡ de ellos 

. . 1 y pol1t1cas mue i os vidas por m otivac1ones socia es . . ' h d eterminado 
vinculados con el activ ismo femmis ta, qu~ ª 

1 
el cambio 

. 1 , Su compromiso coi sus actitudes hacia e genero. e de su vida coti-
. fl . el todas las esieras social se acaba re ejan o en ' ' 

0 
· iera parecida, se 

diana (laboral, doméstica, pers~nal)_. e mali. a j osas. En este 
JI ot1vac1ones re I :;:, ' 

encuentran ag ue os con m . Id d · sticia ]es han lle-
caso las creencias rel igiosas de igua ª . Y j~~s que confiesan 
vado a la transformación. Son en trevista 
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sentir obliv;ación mor.11 de ser consciemcs de las desigualda
d e (t.1mbiL' ll de l:ls desigualdadc:-s de género) y actúa n dt' 
acuerdo con sus crct'ncia . Finalmente lo entrevistados con 
m o tiYacione pcrsonaks son aquellos en los que e l motor de 
ca!llbio puede st: r el crt'cimiento personal o la búsqu eda 
de libertad. Esto significa que' han encontrado en b transfor
n1.1ció n de b m:isculinidad una vía de libertad y crecimiento 
per<;onal. 

L:i combin:ición de L'StOS trt's ejes nos permite construir una ripo
loda con tituida por tres tipos ck hombres en transform ación: mas
culinidad soci,11. m:\Sculinidad personal y m asculinidad laboral. 

Masculinidad social: en esta cat<.:goría encom ram os a h o mbres 
con compromiso. sociaks y políticos. con circunstanc ias inte rnas de 
transformación y cuyo cambio beneficia a otras personas (familia y 
socit·dad). Podría tratarse de una fo rm:i proycctiv;:i de transfo r111 ;1ción 
dt: la ma ·culinidad. En esta categoría encontramos a la mitad de los 
hombres emre\·istados. 

Masculinidad personal: en esta categoría encontramos a enrrevis~a
dos con moci\·os pcr onaks (crecimic:-mo personal), con circunstancias 
externas J e tran for lllación y cuyos bene6ci:irios son principaJment<.: 
ellos mismos. En conrraste con el tipo anterior. nos e ncontram os ante 
un.1 forma inrro pecti\·a de rransformación de Ja m asculinidad. En esta 
categoría St'. cncuemra el ~0% de lo ~nrreY1 t,1dos. 

Masculinidad laboral: en e.ta categoría encontramos a entrevista
dos con moriYJcioncs rdigiosas \" rnciaks. con circunstancias internas 
de tran formación y cuyo be~eficiarios 011 principalmente e~l?s 
mi mos. Todos ello tienen en común el uso de la transformacion 

· e ·, o ría se para lllt'JOrJr su iormaoon y carrera profesional. En esta categ ' 
encuentra el 301

}:) de lo enrre\-i c.ados. 
Si retomamo · el hilo conductor de la iiwesriaación (es decir, hasta 
. 1 e . :::. b. en las que punto as tran 1or111anones en d trabajo provocan cam JOS . , 

relaciones de género). la tipolocia nos muestra que la transforni~cioi~ 
de 1 1· ·d d . , · :::. · . · a1enos ª 111ª cu mi a e~ra \·mculada pr111c1paJmente con monvos ' 'J 

a la empresa (cambiar el mundo. atender a necesidades familiares, cre
cimiento personal) . 

s ·1 1 "d cau-0 ° en ª gunos ca os las nue\·as formas de trabajo han si 0 ' ¡ 
s~nt,es ~irectas d~ la transformación de la masculinidad, con lo c~:~a~ 
h_1pot~sis de partida se cumple parcialmente. En rodo caso, es ne ]aún 
r_10 senalar que todos los hombres que se han ben eficiado de a :::> i
npo de medida de conciliación o flexibi lidad (al margen d e Jos mor 
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rns que hayan tenido) han ufrido uu proceso ele mayor implicación 
en la- ttl rea reproductiv,1s. 

l6. Barrems!obstámlvs 

fod111e11te. veremos cuáles son los principales obstáculos que pue
den entorpecen el acceso de los hombres a las políticas de igualdad 
<le g~·nero promovidas por sus empresas. 

Uno de los obstáculos seiialados es que en la mayoría de las em
prt>sas no se reemplaza a la persona que ha solicitado un permiso o 
rt'ducción de jornada. Como nos indica uno de los informantes, 110 
siempre se sustituyen , con lo que repercute en un mayor ~olumen,,de 
trabajo para el resto de compaiieros. Por tamo, la persona_ ausente_ se 
conYierte en una carga para sus compa1ieros. Los entrevistados sena
laban que este efectO es posiblem ente más acusado en los hombres 
que solicitan estos permisos que en las mujeres (aunque no aportaban 

prueb;.is en esta dirección). . 
Otro de los obstáculos también destacado hace referencia a que la 

utilización de Jos permisos y beneficios sociales en las e1:1pre~as pue
de limitar b trayectoria profesional de los solicitantes e 11:1phcar una 
movilidad laboral descendente. Este hecho es reconocido por los 
hombres entrevistados, así como por las empresas, como indica uno 
de los informantes: 

H d 1 q e se es menos con1-ay decisiones de este cipo que pue en 1acer pensar u . . d. 
· . d · 1 1e decide rraba_¡ar me 1ª pennvo que otras personas. Es ec1r, a persona qt b ¡·d d 

· 1 eas de responsa 1 1 a ' Jornada lo tendrá dificil para que e encarguen rar _ 
~ 1 E problema 1 Experto 1.reme a otro que trabaje la jornada comp era. sto es un · 
en RedSocial J. 

b . 1 . o resistencia de las 
Por otro lado está el tema de la am 1va encia _ · . d ¡ 
. ' . d · senala uno e os 

111Ujeres al permiso de paternidad. Es ecir, com? ·d el es 
. . , ¡ 1JSO de paterm a 

expertos si los hombres no solicitan mas e pern 
1 

b s (ya se 
' . d d ho a los 10111 re porque las mujeres no quieren ce er su erec . · sino que 

h . . pernmo propio, 
a mdicado que los hombres no nenen un 

Utilizan una p:irte si las mujeres se lo ceden): 

. , . disfrutar por encero de ~us hi-
~reo que para las mujeres es mas importante, , disfrutas como mujer, no 
JOS durante el perm.iso maternal. Entonces, SI , ru e omundi) . 
q · [Experto en o uieres ceder este derecho a otra pe rsona. · 
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S. Conclusiones 

Como Sl'1ial(ibamos en b introducción , la hipótesis d e partida de la 
inwstigación era comprobar hasta qué punto los ca mbios e n e l traba
jo plll'den proYOC3r cambios en las relaciones de género. Los resulta
dos de la investigación muestran que las relaciones de causalidad no 
son unidireccionales, hasta el pumo que podemos a firmar que predo
mina la relación inversa: "el género cambia el trabajo". Las necesida
dl• ' familiares, las inquietudes personales, los valores parecen ser más 
determinantes para adoptar nuevas formas de trabajo, gue al revés. En 
este sentido los hombres enrrevistados parecen ser m::ís ig ualitarios 
que lo que muchas de sus organizaciones permiten. 

A pesar de este mayor peso de los factores externos a las empresas 
para explicar el cambio en la masculinidad, los resultados también 
muestran que los cambios introducidos por estas también influyen en 
las relaciones de género. 

En este sentido. a pesar de que la Oex.ibilidad no implica directa
mente cambios en la masculinidad tradicional , también es cierto que 
los homb:es que no trabajan a tiempo completo (al margen de las cau
sas) contn~uycn a una mayor distribución del trabajo reproductivo. 

. Otro ejemplo nos lo muestra el hecho de que los padres gue tra
b_a~an_ menos p;~r~ estar más tiempo con sus hijos/as tienen una ex~e
m:ncia tan pos1t1va que lo repiten en el futuro. Incluso se ha podido 
comprobar q~e los h?mbres que han solicitado pe rmiso de pate:ni
da_d han servido de ejemplo y alentaban a otros hombres a seguir el 
mis_mo cami~?· Así, por ejemplo, en el caso noruego, tras varios años 
de implanta~1on de un permiso de paternidad propio para los hom
bres (~onocido como daddy momh, consistente en un mes adicional 
excl~sivo para los hombres); los datos apuntan no sólo aJ éxito de la 
medida ~~I 80% de los hombres se acoo-e a ella) sino al hecho de que 
en los h ¡ · 0 ' . se , IJ~s as posteriores no sólo se vuelve a solicitar, smo que 
amplia el tiempo d dad eman o para estar con ellos/as. . . 

0 h Por_Jo_ que respecta al cambio de una masculinidad trad1ctonal e 

1 
egem~mca ª nuevas formas de masculinidad hay que destacar qu 

?s n~odt1vo_s ~<lucidos por los hombres emrevi,stados no son sólo dle 
tipo 1 eolog1co si·r ta b., , · d ctora , 

. .. ' 10 m 1en practicas (acabar una tests 0 
cuidar a una hi1a e f¡ 1 . 

~ n erma, que a mujer cobra más) . ¡
0 

Otro tema importante relacionado con los motivos para el ca.111~ s 
~s q~e a menu~o se ha relacionado el cambio que experimentan fo 
om res exclus1vamence con los cambios operados por las mujeres a 
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largo de los ~!timos a11os. Los cl~tos de b investigación muestran que si 
bien eso es cierto. los hombres tienen también sus propios motivos para 
d c.1111bio (crecinüemo person:il, hastío del trabajo, dedicación a otras 
actividades), que no están sólo vinculados a los cambios que hacen las 
mujeres. Así, por ejemplo, como hemos mostrado en el análisis de la 
cuarta fase, es posible incluso diferenciar a los hombres e11 proceso de 
transformación en tres tipos (social , personal y laboral), lo que nos 
mue tra una pluraJidad de trayectorias y motivos para el cambio. 

Por lo que respecta a las empresas, hemos podido comprobar que 
bs empresas que adoptan políticas de conciliación tanto para hom
bres como para mujeres lo suelen hacer por motivos de imagen o en 
términos de motivación laboral (motivar a los trabajadores con ele
mentos no vinculados sólo con el salario). A pesar de ello, se trata de 
empresas pioneras en España, de manera que también es necesario 
destacar que también se trata de empresas con mayor número de mu
jeres en posiciones de liderazgo que el resto, con directivos/as dedi
cados a cuestiones de género y con una cierta perspectiva de género. 
En alguna entrevista se hacía referencia a estas políticas como ele
mento de cambio organizativo a m ayor escala. 

Nos gustaría aprovechar estas conclusiones para plantear aJgunas 
cuestiones por responder. Uno de los temas que nos ha interesado a 1? 
largo de toda la i.nvestio-ación es si los hombres que optan por reducir 
su jornada laboral o ac~gerse a medidas de conciliación _de la vida_ fa
miliar y laboral son también (como en el caso de las mujeres) castiga
dos en términos profesionales. En el caso de hombre~ que se acogen ª 
algún tipo de beneficio (paternidad, horas de lactancia) no hemos re
gistrado castigo ahuno en términos profesionales. Pero en el caso de 
los hombres con :ayectorias en las que han optado cla_ra1_nente p~r no 
dedicarse exclusivamente al trabajo remunerado (mediaJOr_n_ada, mte
rrupciones largas para cuidar a los/as hijos/as o algún ~1rnliar) todos 
coinciden en sus menores posibilidades de carrera profesional. 

P fi . 1 d ctitudes (tanto la . ara nal1zar destacamos que as encuestas e a 
' · · · ' o otras en-que se realiza en la seo-unda fase de esta mvest1gac1on com 

º d ¡ mayoría de hom-cuestas de actitudes y valores) han mosrra o que ª . . 
b 1 scuhmdad (estar res apoya alguno de los preceptos de a nueva ma , . ) 
1 ' • . . · d 1 b ,¡0 domesnco, etc. nas tiempo con los h1JOS, compartir to o e tra ªJ 

, . . te de estos datos es pero que no lo llevan a la practica. Lo mteresan . . 
c. il. t ba1ando a tiempo que el modelo tradicional del padre de 1am 1ª ra :i ,, 

d 1 " ulturalmente en 
completo fuera del ho~r podría ser un mo e 0 c . , , . . . º d conanue en ter-
ex_ttnc1on, es decir, menos valorado, a pesar e que 
111111os prácticos. 
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Re$11111en. «Masculinidad y trabajo. Las empresas coa políticas de 
género y sus consecuencias sobre la 1nasculinidad» 

Estl· artírnlo ¡m·senta los rC'sultados csp:u1olcs dd proyecto e uropeo \Vork 
C hangcs Genda -Tow.uds a ncw org:misarion of men 's lives - e111ergi11g 
forms of work and opponunities for gender cquali ty. La investigació n pn:
wndía amlizar lm ta qué punto b s nuevas for m as de trabajo inciden en b 
tr.msformación de b masrnlinidad. especialmente sobre los aspecto rdacio
nados con la conciliación de b vid:t familiar y laboral y la igu:i ldad de génao. 

Los rC'~ulrados de la inve rig:ición muestran que las n•lacioncs de causali
dJd no son uni<lireccion:ilcs, hasta el punto de qut• podemo~ afirmar que pre
<lontina la relación invcrsa:"d g¿ncro cambiad trabajo ... Las ncces1Jadt·s fa
milian·s, las inquietudes pl'rsonalcs, los v.1lo rcs part'ccn ser m:ís cktcnninantes 
para adoptar nue;;vas forma de: rrab:ijo qn.: al revés. A pesa r ck este 111ayor 
pc.-so <lt· los fartores cxtl·rnos a las emprcs:is p.1ra explicar d cambio en la mas
culinidad. los resultado también nmt·stran que los c:imbios introducidos por 
t'St:ls también influyen en las relaciones de· género. 

Abstract. ttMascu/irrit}' a11d work: Companies wit/1 geirder ]JOficies mid 
. . tliei r conscquences for 111asrnli11i ty» 

11us amrlc prcsc111s thr rcmlts 1f thc E11rope1111 ¡m>jert J Vork C lzmz,¡:cs Gc11t!c.r. To-
1rnrds ,111f111 ,,~~1111i.::11ti1>n of 111m s lil'fs, c111cri:i11i: fomrs o{ work. all(/ opp<>rt11111t1csfvr 
.~euder cquality. T11is projm a11aly.mi zlzc cxt;11t ·,~ ll'izicl; 11e111 Ji.mns '!{ 111ork i1if111c11ce 
tite trim.'.f.1r111~ti1111 ef.e.endcr cq11c1/i1y a11d 111<1sm/i11i1y. cspcáally wi1Jz rcspccf 10 rhe rc
r0tml111t1011 ·~!Ja111ily a11el 11\>r/.: /i{c. 

11zc rr.<z_ilrs if thc re_mzrrlz si1011' tizar tlzc rc111.«1l relatiom are by no 111e<lllS one rvil:· 
/u .fiia, rlzc 1111'<"rse rdaric111s/iip a¡1pcars to be <trozz,,est in 1Jza1 "e11der dzmz.f!l'S work. 
1' ·¡ · - ·' • '' fi rlzc arm !' rcqmrmieut.<, pemma/ <011rer11s. a11d m/11cs see111 10 be 111orc i111portant or Jze 
adaptw1t ef 11111' fonns of uwk tlza11 Pire 11ersa. Eve11 tlzo11(!Jz 1/zis researdz rct1eal~ '. 
J?reatrr 11'.1P"'1ª11<e of Jaaors 1>perati11~ beyoud tlzc splzerc oftlze co111pmzy in cxp/allll'.1g 
r/1a1111e< 111 mam r · · 1. ¡ ' · · do rzffecl 

• - . 1111ll)\ 1t "'-'º s H>u-s tlim tlic d1111111es i111rod11ccd by co111pm11e.' · 
.~eudcr rcla11<>11s. ' 

ol' ticas activas 
de recolocación laboral 

Valoración y crítica de los programas 

de outplace111e11t /replace111e11t en España 

Ramon Sentmartí, Josep Espluga, Josep Ba.~tiérrez, 
Louis Lemkow, Thomas Kieselbach ... 

1. Introducción 

d 1 s rincipales resultados de 
En este rexto se presentan alg unos e 0 P 1 ecoloca-

. . . , 1 d ara mas de apoyo a ª r 
una mvest1gac1on sobre e uso e pro::. < • t de investigación 
ción laboral en España, en el marco de un proyec ':t lo Social Con-

. · , E , que Ueva por ti u < 
financiado por la Conus1on uropea . 

0 
tplaceinent/ R e-

b T · ¡ ovat1ve u 
voy and Sustainable Employa 1 ity .. nn . . , parte del supu esto 

• ( ) 1 L mvesaaac1on placement Strateg1es socosE . a ::. 

d B lona Edifici - . , . .• idad Autonoma e arce , . . 
,. Departamento de Soc1ologia de la Umvers 1 v.,Bt:s). E-mail de co~tacto. 
B, Campus de la U/\13; 08193 Bellaterra (Cerd_anyola ~~ 

13
s Kieselbach es director 

JOseplluis.espluga@uab.es; sentmarti@ telefonica.ne\ 1
1~1d·, la Universidad de 13rc-

del Instituto de Psicologfa del Traba_¡ o, Desempleo Y ª u e • 

nien (Alemania), www.1pg .uni~bremen.de. bT . lnnovativc Srrategics for Out= 
1 Social Convoy and Sustamable Employa 1 ity. financiado por la Conu 

pbcemrnt/Replacement Counselling (socosE); Proy~cr~lm¡Jroviu~ 1l1e H1111za11 Re.se
.· 1~ Marco (Kcy ae11011· · , ero HPSEs1011 Europea dentro del 5.º rogrnrna B ) Contrato num . 1 arc/1 Potc111ial a111/ tlie Socio-Eco110111ic i:c11011'!cdJ!eda as~r' el Dr. Tho111as Kiesclb:cr~ 
CT-1999-00025. La investigación ha sido d~ngi 

1
P · westirr:idores Ramon Sene! 

(u · · 1· d Espana por os 11 
" D tamento e n1vcrs1dad de 13rcmen) y rea iza a en . , desde el epar . d , . _ ,_ J sep Baln.:rrez, 1 a reahza o 

niam,Josep Espluga Lou1s Lcn~ow Y 0 
1 El proyecto se 1' . d , 

S · ' A · de Barce 011:1. . ·nvesnga ores 
oc1ologia d.: 1:i Universidad utonoma . d ,11 él equipos 1 , de 

. d ?003 han parnc1pa o e 1' La mayona entre Junio de 2000 y junio e - Y - J-lobnda e Ira ta. 1 ·// 
d · , · ·13 ~lgica Espana, la u1t.L: itrp. 
e c111co paises europeos: Alemama, e '' d , 0 consultar en 1 . 1 • to se pue e os 111for111es gen.:rndos durante e proyc:c 

\\\V\v.ipg.uni-brcmen .dc/socosc. 

~ 1 • . • , . - de 2005, PP· 27--IS. 0 ~~'ªdel Tra/uyo, nueva c:poca, num. 55. o tono 
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de que los anu.1ks procesos ck globaliz:ición económica y política 
colllpOrtan u11:1 5crit' de c.1mbio en los m e rcados laborales (desloca
lización. tkxibilización, ere.) que tÍ t' lll'll un im p acro directo en la 
cal idad dl' bs co ndil'io ne de tr.1baj o y de em pleo, propiciando la ex
trnsión de la prl'Caricdad del l'lllpleo y la gen e rac ión de itinerarios 
bbo r.1les disconrinuos r inestables. En Espaih, además, las elevadas 
usa~ dl' p:iro y de tempo r Jlidad existe mes con fig uran un contexto 
que dificultc1 no tablem cnre la transició n de un empleo a otro, cosa que 
adcm3s rL percute en la calidad de estos. Estos pro c esos sociocconómi
cos y político parecen consolidarse como una te n den c ia cada vez 
m3s dificil de revertir a corro o medio plazo, lo cu a l implica que cada 
n ' z más pc:>rso na se ven inm ersas en situacion es de tra n sición laboral 
y experimenran las consiguientes dificultades econ ó mi cas. psico lógi
cas y sociales que:> acompaifan a su incertid umbre laboral. 

En este com i::xto, pierden e fectividad los mecanismos compcnsa
t.orios clásicos l'n los Estado del 13ie nesra r consistentes e l! i11de n111i
zacio 11es económicas cuando :ilguien p ierde e l t rabaj o, por lo qu~ ~e 
abre l.:'! debate sobre la co nvenit'ncia de nuevos imtrumcntos pohn
cos qut', entrl' orras rosas. permitan a las person as afec tadas por los 
proce os de reesrrucru ración empre aria! rt'siruarse con eficacia en el 
mercado labo ral. Conscic:>nrc:s de esta situac ió n , los gobie rnos euro
peos durante la última dc?cacb parecen em peiiados en pro m over, l'.15 
llamadas políticas activas para el empleo. en contraposición a las clasi
cas política pasi\·c1s de car,1crer e rrictameme inde mnizatorio. En la 
fig~ra 1 se 1~1ui:stra la relación e1me la imple rne ntació n de políti~as 
arn'?~ Y_~as1,·as en los cinco paíse participantes e n el p royecto ~e in
vesuganon oco E durante el ri empo de realizació n d e l 1111s1: 10· 
Como ·t' puede obsen·ar. los países del cemro -norte d e Europa Cita
dos parecen adopt.ar más políricas laborales activas que los p a íses m e
diterráneos. 

Entre bs políticas acri,·a gue desde hace al~unos a11os se impl~
meman en Europa, se encuentran p roaramas de ~compa1iam iento ch-

- d - ::> ' 1 os sena os para tavorecer la recolocación laboral - a lao que aqu1 i e Jll 
denominado con el l .. · 0 ( adelan te 

ang 1c1smo 0111place111e111 / replaceJ11e11t en . 
OP/RP)- como u 1. e d 

1 
sociales 

. . 1 
el 1or111a e proveer recursos persona es y 

que fac1hren la transición de un empleo a otro. D e acu e rdo con _la fjl
losofia que mueve ·1 e . d ·eahza a 

' ste tipo e proo-ramas la empresa que 1 ' re ·' ::> ' ' • 110 
estrucrurac1on debe ofrecer a sus trabaj adores un aco111¡H 11/a1111e1 

remunerado que i 1 1 . · s esrra-
. . 

1 
e u¡a tamo aspectos co!lnitivos formaovo ' . 

teg1cos coino de apoyo psicológico, con el ~bjetiv; d e gu e la p e rsoJlcl 
se encu enrre en las · . . . n u evo 

mejores cond1c1on es para con seguir un 
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FIGURA 1. Proporción d e políticas laborales activas y pasivas en 
relación al PIB 
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1 o activas 11 pasivas 1 

. ¡ · d . d 0 no es totalmente 
empleo. Ello implica considerar q:1~ .e 111 iv11 u ue su rcintroduc-
responsable de su situació n de trans1c1on labora' ybql.d d única de la 

1 b 1 co es responsa 1 1 a 
ción en el m ercado a o ra tampo . h d · iaar al~ún papel 
d . . . , , bl. ·Jo que Ja e mpresa a e JL"' "' 

a m1111srrac1on pu 1ca, por . d . nipleabilidad. D e 
· , fovo rec1en o su e ' en su recolocac1on , aunque sea ' ·oblema colectivo r ar como un pr ' esta manera, se procura con ceptua .12' ~ , . 

1 
s transiciones ocu-

la búsqueda de solu ciones para realizar con exito ª 
pacionales. . l t dos en Europa sue-

1 . · as 1mp emen a · · Hasta el momento, os prog i ª111' . • ·tiQ°ll ar ]as situac10-
len consistir en medidas de in te rvencion para ª111~ 1 "'rLii·ación de em-

. d 0 . la reest1 uc ' nes de desempleo colectivo causa 0 P 1 las p rinc ipales 
. , 1 breve repaso a presas. A conrinuac1011 se 1ace un . . 

1 
proyecto socosE. 

. 1 ' . tic1pantes e n e medidas establecidas en os paises par 

a) Bélgica: La "Ley Renault" 

1 1 aobierno , de Renau t, e o 
El a11o 1998 a raíz del c ie rre d e la faetona L Reiiault por la que 

' . ·d 1110 ey ' belga elaboró una normanva, conoci ª co 
1 

resa en reestructu-
. · que a emp ' A • establecía una serie de proced11111entos . , d 1 trabaiadores. s1, 

. . . on e os :.i • d 
ración debía llevar a cabo con la parncipaci 

1 
r·esa Jos traba_¡a o-

. d . . e de a e111p , . es en caso de despido co lect1vo o e cier ~ , 
1
icas pernnent ' 

ones econon Jan res reciben, además de las compe nsa_ci . la dirección, un P 
otras garantías negociadas en tre los srndicatos Y 
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~oci.1l ncgociado del cual el OP/ RP forn13 parre ind· ¡ bl 
prl·sarios est.ín obli~dos a ofrcct'r un pro.-r1·a111"' d 01so/ u e. Los e111-
• • • • • , ~ - _ . >=> ' ' ' e P RP a los 
J.idoH ~ ma~ orl s de 4:-i anos.\" opnonalmcnte ..., ¡ . ,. l 1 traba-
d l 

, ·• 1 esto e e a pla ·¡¡ 
entro le un pbn soci:il colectivo La parti.ci·pa · ' d 1 < nti a, . , . ' c1on e os trab . l 

rt s l n t•I progr.ima ck lW/ RP es volunraria v lo c - , . ªJªc o-
1
. • ., . , , , ostc:. van a car~o 1, .11.:mp1c s:i t'll rccstructunc1on H 3 y qti"' se -1 .• 1 _ v Ct: :l . . . '- 1 ,ua1 que estos pro•r 
le l~l'~RP on obligatorio en el sector industrial p e ro , tramas 
snv1nos (~·n Bélgica los trJbajadort>s del sec ro1~ indu~~~i~;1 e 1 sectr 
sl·t>nolr S)L·n·1C1os tirnen diferentes estatus e n términos d e reÍac~o1º1 ~sel el 
)Ora es . e a-

b) fr,i/ia: La "caja de i11lt~~rarió11 '' 

En 1 talia se creó un fondo , . . . . econom1co llam 3do "c-1Ja d e imearación" 
p.ua prevemr los des . id ~ . ' , .' . '=' • 
e , D P 0 - ma I\OS causados po r c risis tempo rales de 
mpn~ as. e e ta ma1wra 1 b . d 

rades pu"'lÍ ' . '· os rra ªJª o res de una empresa e n dificul-
'- en nw1tener ~u est· r d , 

baj ando Exi ·t · . l , · '1 u. e ocupados aunque n o esren rr.1-
.. se, .1c emas una v·ina t d . l " . d . ción " '"ti·ao d. . ,, · ' ' n e enon11nac a caj a e 111tt>gra-

'- " ' r 1nana qu, T " 
graves (de 1 e se un iza e n caso d e c risis empresariales 

as que resulte una , · . · , · d 
ma"nitudes) 1). . rec trunurac1o n producnva de g ran . es 

::> · ,tra acor•ers , 3 e , t~ d I . un pbn d. · , . . t:' - ~ • Stc:: on o. as empre as debe n presenr;i1 
, e mte n t'nc1011 \ . . bl . 1 . 

se y aceptar tod . l 1ª ~· '.' os rrab:Jjadon:·s tiene n que fo rmar-
, o npo e e rnba · ¡ 1 tiempo que d 

1 
' ~os ocia es que se les ofrezca duran te e 

. urt' e procrra . E , , ... 
g1do a empr .. ·sas d 

1 
" 111.'1. n ge neral, este program::t solo va d11 1-

, e sen or d · ¡ , ~ - · A pesar de to l , m ustna con m as de 1 .J trab aj ado res. 
- . Lo, t:stos programa . ·] . , . , 
nam1cmo como ,

1 
' no me uyen nmgun npo d e aco111pa-

1:: que proveed OP/ RP. 

c) Alc111a11ia: El Cód . d 
Acril'os rgo e la Seguridad Social JI/ y Jos Planes Sociales 

EIC 'd· , o igo de la St·guridad S . . , . . . . -
nes.dc apoyo al cm le ocia] aleman mcluye ciertas mtervenc1~ 
tuctones para reo p o. tales como la fo rmación continua y las susn-

bl 
cupar a perso1 d dt: 

pro emas econónu 1ª5 esempleadas.Y ad e m ás en caso 
, . cos temporal ' ' , . o-

yo econom1co du es en una empresa se preve un •1P 
d 

rante un ti ¡· . '• fc' ·-
ta os. En 1998 la empo 1mnado para Jos tra ba iadores a ec 

1 . • patronal de ]· · d . ~ dó 
con os sindicaros de · ª m usrna química alemana acor . 
fi . , stmar recurs , , h-

cac1on de los trab· · d os economicos para pa<rar la recua 
ªJª ores afectad 0

. , d ]an-os por la reestructuracwn e P 
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cill,is, qui c·nes de e ·ra m anera tienen de recho a un 90% del sueldo 
rnicnr r,1: siguen die.ha for 111ac~?11. Est?s recursos los paga la empresa 
que realiza los despidos. Tamb1en destinan recursos para ayudarles en 
la búsqueda dd nuevo empleo, así com o a facilitar la movilidad terri
torial de lo trabajado res. Se trata de planes sociales activos y, según Ja 
Jc>y. no se pueden basar sólo e n compensaciones económicas para Jos 
ckspedidos. rno ti\·o por el cual ofrecén un acompañamiento tutori
zado para la búsqueda de trabajo (llevado a cabo por las asociaciones 
de cualiticación y empleo, pertenecientes a las patronales químicas). 
Estos programas dur:in hasta 24 m eses, y los trabaj adores se conside
ran parte activa en su reintegración en el mercado laboral. 

d) J-/olanda: Los Pla11es Sociales 

Los planes socia.les se pactan en la negociación colectiva y contem
plan necesariam ente tanto aspectos económicos com o intervencio
ne de asesoramiento, orie ntación y tutoría para la búsqueda de un 
nuevo trabajo por parte de una empresa externa. La ley propicia la 
cooperación ele sindicatos, empresas, servicios públicos de empleo, 
eguriclad socia.! y empresas de recolocación . La participación en este 
tipo de programas es voluntar ia y el perio do de OP/RP lo paga la em
presa en reestructuración. 

e) Espaila 

En caso de despidos colectivos o individuales, los reguerimient~s ]~
gales en Espai1a se limitan básicamente a compensaciones econoirn
cas para los trabajadores despedidos (planes sociales pasiv?s) , en una 
cuantía que depende del sueldo previo y del tie mpo trabajado,~ que 
debe pagar la ernpresa. Además, los trabaj adores reciben pres~acwnl~s 
ec?nómicas por parte de la Seguridad Social durante un penado i
inna.do (siempre que hayan cotizado a.1 m enos durante los meses pr~
ceptivos). Además, se han implementado algunos programas de ªPº,)º 
a la ·, . , O · ·' an la Bus-rcocupac1on como el de f nform ac1o n y n enracion P' < ' · 

queda de Emple~ (IODE) financiado por los Fondos Sociales europeos 
y a ]" ' · · d . y otros ac

p icado por ciertas administraciones públicas, sm icaros . . . ' 
tores · 

1 
. , · 1al d1ng1dos a 

. socia es, o proo-ramas d e formac1on ocupacioi . , . · 
c1ert '=' d 1 d irac1on mim-os grupos específicos f;óvenes parados e arga l e • 
gran \J , ' r . tadas aunque 

tes, etc.). Estas po líticas activas todav1a son muy im i ' ' 
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cada w z se ,·,rn inrluyl'ndo m;Ís re fe rencias a planes sociales en casos 
de füt·rrt'S rl'Cstn1cturJcionc de emprL'sas. aunque los programa de 
l w / R P ~on to<lavÍ:l rd,ni,·Jmente de.conocidos. 

A principio· de la prL'senre ch'.·c;ida (;i i1o 2000), en Espa11a h;ibía 
lxísicamentl' ) t'mpn.:sas que ofrecían servicios de O P /R. P ( 4 de ellas, 
ddegacionl's Lk l'mpn.~sas mulrinacionale ), que fac turab:in aproxi
m:1da1m·1nc unos 9 millones de euros ;inuales po r sus servicios de OP, 

u11:1 c 11Hidad pcqueii:i en comparación con ];¡ estimació n de 500 mi
llones de euros que ·e dedicaban en d conjunto de Europa cn estos 
concl'ptos ~.Los dato di·ponibles muesrran que la m ayor pan e de los 
rrab,ijadorl'S que en Espaiia se benefician de estos servicios son hom
bres (75%). trabajan en empresas inrernacionales (85%), tienen un,1 
posición de dirección dentro de la empresa (su sueldo oscila encre 
6ll .UUO y 90.000 euros al a11o) y tienen estudios universirarios (70%). 
En otras palabras, hasta t'l mo111l'mo todo p:ircce indicar q ue el OP/ RP 

en Espaiia sólo eq á al alcance de un reducido y selecro número de 
trabajadores. 

2. Estructura de la investigación 

~~~iame d proyecto de inYestigJción _ocosE hem os inremado des¡ 
cnbir Y valorar el papd que juegan los programas de or/RP en e 
c?ml'xto laboral t' pañol. ubrayando alguno de sus pro blem as poren
o_ales Y de sus posibles aspectos Yálido . Para ello hemos procedido en 
d1fen:mes fases: 

1) En primer lugar. se ha realizado entrevistas en pro fundid;.id ª 
una 1_nuestra de 50 trabajadore . con la finalidad de explorar sus per
cepciones respecto . ¡. 1 · , d ºb · , . de res-. . ª a evo uc1on e su empleo, la atn ue1on 
ponsab1hdadcs sobre . . . , d 1 r·ecur-. . su mamcnurnento v la valo rac1o n e os 
sos a su d1sposi ·io' ¡ . . • · 1esrra e 11 para as trans1c1ones ocupacio nales. La nn 
estaba compuesta po d . r os tipos de trabajadores: 

~ En un t.>studio in~dito J , R..a • alaun° 5 

datos comparati\·os b 
1 

ose . mon Pin y Esperanza Suárez presentan .• " con 
so re o~ ser,· · d - e l:ic10 J1 otros países europpo 0 . 1c1os e 0111p /ace111eu1 en Es pana en r • a', dt: 

- ' s. e acuerdo da . ·d . · ren ni. , b O empresas qu•· afie con esto tos. en el R e1110 U ru o ex1s F..., 11ci:1 
' r cenestos ·e .· · · - 1 - ·en ' " se gasean unos 150 ·¡¡ > rvicios. mientras que en Espana 1ay :>. Esp:i-

• mi ones de euro l · e en -na, unos 9 millones (I>" . S . s anua es en 0111p /acc111l'1ll. 1111enrras qu 
111 ~ uarez. 2001). 
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a) Tr.1baj.idort's que pueden ser despedidos en un tiempo 
ni:ís 0 menos breve (por estar empicados en empresas que han he
cho públicas sus dificultades econó micas y planean reestructura
ción de pbnrilla). Se en trevistó a 25 trabajadores en estas condi
ciones de c111plco i11sc.e11ro. 

b) Trabajadores que. después de haber sido despedidos, han 
rcnbido sen ·icios de OP/ RP y se han podido recolocar en otras 
cniprl'Sas. St' entrevistó a 25 trabajadores que se encontraban en 
esta siruación de rccolocació11 ro11 éxito. 

El trabajo de campo ruvo lugar cmrc j unio de 2001 y junio de 
2002 y las 50 entrevistas se llevaron a cabo en Aragón, Caralu11a, Ma
!rid ,. Comunidad Valenciana. 

2) También se han analizado diversos casos prácticos de ?r~gra
mas de oP/R P que se han llevado a cabo en Espai1a en los L~lt1 111os 
a11os. con Ja fi nalidad de valorar los aspectos posi tivos y negativos de 
las medidas implantadas. De manera más concreta, analiza rnos 1 O ca-
10 localizados a través ele conversacio nes con responsables de empre
sa que realizan oP/RP, miembros de agencias de empleo~ re~ponsa
bles políticos de Ja administración laboral y miembros de s111dicatos Y 
de organizaciones empresariales. De los 1 O casos, 7 correspondei: ª 
empresas privadas gue ofreciero n programas de OP/R_P a los trabaja] 
dores despedidos (de Jos cuales 5 fueron despidos masivos a cmisa de 
· , 11 atípicos en rela-c1erre total de la empresa) . Los 3 casos restantes so e • 

· , han sido financ1a-cion a la filosofia del oP/RP, ya que son casos que e • • • 

d . . · d . las adm1111strac10-os toral o parcialmente e mcluso orgamza os, por e 1 
, . . ' 1 ·d d extender a as nes publicas cosa m cona ru ente con a 1 ea e ' b . 

' ::::> d f¡ erza de tra ªJº• empresas la responsabilidad sobre la suerte e su u e • 

, . . . tender el contexto pero aun as1 se consideraron mteresantes pai a en 
cspa11ol. . 

3) . . · ¡ . ntrev1stas en pro-
F111almente, se ha realizado una sen e e e e bºJºdad e 

fi ¡·d ¡ de responsa 1 1 ' .unc1 ad (21) a expertos con di ferentes grac os . hu-
111 'd . 1 - I · cr srores de 1.ecursos ci enc1a sobre el mercado labora espano · :::>e sai··iales 

· · 1es empre ' 
lllanos (3) 3, sindicalistas (3) -1, miembros de asociacioi 

--- s i . . · fi d R ecursos Humano 
d Jefe de Recursos Hu111:111os de N utrexpa-La Piara.Je e:: e 
e ~sclat-Bon Preu; director-manager de Transearch . . , d , coo· secretario gene-

1 
Director del Deparramenro de Trabajo y Fornuct0n I t: e Ac~ión Sindical de 

ra de C d. . · l de En1p eo Y l:c oor 1nac1011 de UGT; secretario genera 
T. 
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(6) '. n:. ponsabks dl' la administració n bbor;:d \" de ser vicio , bl. 
¡ 1 ( ) 6 · , · ' S pu ICQ 

t l' emp l'O _6 . parndo polmcos en la ?_Posición (3) 7. El objetivo de 
1.·sr.1s 1.·nrrev1st~s fu e conocer su ,-~ l orac 1 011 y expccr:nivas respecto al 
pr1.'senrc y d futuro de b e trateg1as de empleo y de OP/RP. Estas en
m,,·i ·t,1 · ·e realizaron enm: eptiembre de 2002 y nurzo de 2003 .. 

3. Percepciones y experiencias de los trabajadores 
entrevistados 

a) Tr11/wjarlt1rcs c11 riC.'._QO de pfrdcr s11 rmbajo 

La-. enrre,·i tas realizada a trabajadores en . iruació n bbo r.1! insegur:i 
nme~rran que raramente le ha _ido ofi-ecid<l ninguna ofi.-ru de rcco
loc.ición mediante programa de OP/ RP. D e h1.'~ho. e n toda nue' tra 
mue tra sólo enconrramo rc.>fc.>rencias a u n e JSO en l.'! q ue un grupo 
de rrabajadore decidió rechazJr dicha oferta a causa de una e:-;pe
rienc~a anterior ncgariYa. e ot scn·a que. en general. la mayo ría de Jo· 
rrabaJ:i<lore· emre,·istado· ignorJ 1.1 e:-..ist1.'ncia ck 1.·stos program<t · Y 
que. en consecuencia. no e-:-;i!....e este~ rip de apoyo e p1:'cífico ª _u· 
empre. ,1rios. :\ esro hay que añJdir que los empresarios. por su part~
t.tmpoco p.recen denu iad inrere.ados c'll ofrecerlo ·. y,1 que su as_pi
'.aci_ón suele ser ak:mzar el mínimo 1.-0 tt' en el proceso k despido 
111J1,idual o cole.:ri,·o. 

1io lo · ·1 · b · ' b · ' · <l , 111uc·rr.111 
L ~ o~ rr a dJJtlOí c'5 Y rr a a JJll r,1_ en rre,·1 -tJ os <:: . . 

m~y de J-:uerdo con !a i..ie~ '-fo qu.e tl.S emprt'". as debaian imphc,i~~c' 
nus , .1 , , . · ' io' perL1-
h 

ti " . uoar.es a n.:onr:-ar '1n ntlt'\" empleo. aunque' ro - , 
an t ·1 - • , - - • a]<YO ouc ~ ..u co-..a como J. td!llt'nte r:1mrobab!e. De rodas ron nas e::-' :;:,. ·i 
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se da. puL'. no c.·n \·:mo hemos entrevistado ran1bién a una submucsrra 
de rrab;tjadorl'' que han e11conrraJo trab~tjo después de luber pasado 
por un progranu de OP/ RP, aunque. como veremos. se rrata ele gente 
con un.1. car.icreristicas rdati\·an1<:'ntc particulares. Hay que e1ialar 
que la m.1yor parre de los tr:1bajaclo res con e111pleo5 i11se~<z11 rvs que he
mos elltrt'\·istado están ocupados en empresas medianas o grandes del 
sector industrial. lugares donde predomina una fu erza ele trab<tjo his
róricm1enrt' esrabk y con fücr re presencia si ndical. En este contexto, 
!.~ relacione. emre la empresa y los trabajadores se canalizan a través 
de Jo com irc'.> de empre a y. según se ob L'rva, las es trategias más 
u.uale en c«t o Je anuncios de reestructuración de plantillas se cliri
~en a luchar por sus puestos de trabajo (a evi tar que desaparezcan) y a 
obrl'ncr b compensación económica más elevada posible en caso de 
que la reestructuración de,·enga inevitable. Por otro lado, se observa que 
los emre,·istados ocupados en el secror servicios están mucho más 
fragmentados ,. desmO\ilizado v las neo-ociaciones tienden a ser más in-

~ . " V 

di,·iduale qu t' colectiYas. 
Dc- manera general , la mayoría de los rrabajadores de est;i sub

muesrra no parece habe r planificado e trategias para afrontar los 
cambio · en lo que se ,·en e nvueltos. Ademá . facto res como su 
edad . . u fal ta de tiempo por obligacione fa miliares o . ,u fa lta _de 
cualificación o de especialización intluyen en su percepc1on de d1fi
culradc- in ah-abk - a la hora de poder preparar e o fo rmar e para 
afronrar lo cambios ocupacionales. La ,·ariabk de edad parece : pe
rialmeme re)e,·anre, ya que las per·ona enrre,·israda de m as de 
..¡5 ai1o· que han rrabajado para una núsma cmpn~sa duranre buena 
parre de ·u ,-ida laboral a mt'nudo percibt'n que su reenrrada al mer-

rl 1 b l ' ¡· d - ·' .,. parece o-enerark· cauo. a Oía era comp 1ca a. una peru~pc1on qu... ~ 

una acritud negciÓYa ,. una cierra pasi\-idad a la hora de hacer frenteª 
los cambio· qt;e les a.ce~ han . En e_te sentido. la mayor p,irte d~ esra 
P h -_ 1 1 , . d . nora! que le · nernura re-t'l'~onas ec aení<uraagun npo eapo:o1 · •. , 
:o · , :- d .111 .. ,..,, 111is acm·a la bu -' rzar ·u autoe nm::i ,. poaer arronrar e m, '-'" , , 
· ' d · - ¡ a· de 1P R P podnan :;ueaa e un nue,·o empleo. :\qUi os program 

_'.ligar algún rape!. 
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cioncs económicas corn2spondicmes po r despido y e n c0 11 r
1
·a 

. . ' ro n un 
nuevo empico en un plazo de tiempo rclat.iva n1eme b reve. Se observa 
que Jo · 1~11cn~bros de cstJ subrnuestra p rov1enen_ca.i todos de empre
sas n~ult111anon~lcs. espec1a li~entc dd sector industrial y co n una 
plannlb prt•dorrnnantemc·nte tija. 

Dt•sput'S de \a rl proceso seguido por las di fc-ren tes personas en
tn~\ istadas, d an:ilisis de esta submuesrr:i pe rmiti.: difere nc iar entre dos 
tipos de trabajadores: 

- Aquellos que realizan tareas poco especializadas y que no rie
ncn rt'sponsabilidades de gestió n . 

- Aqlll·llos tr:ibajadores cualifi cados que realizan tareas m:ls 
complejas o tienen responsabilidades d e ges tió n. Y que. por 
ello. disponen de una cierta red de com act;s profesionales. 

Se. observa que cada uno de estos g rupos desarro lla diferentes e -
tr.1.tcg1as a la hora de hacer frente a la tramición de un trabaj o a orro. 
Micmr,1s que los primeros perciben m ayores dificultad c:-s para encon
trar un nuc\·o empleo y afrontan los cambios con mayor p:isividad. 
los.segundos parecen rt>ner más recur os ind iv iduales y sociales pai:a 
resi~ua.rse Y pt'rcibl'n el futuro d t> una m ane r:i 111 ;1s activa y con ni~s 
optnrn 111º· En cualquit>r caso, todo estos trabajado res h:in consegui
do un nui.:\·o t'mpleo despué de haber pasado por un proceso de 
OPIRP, por lo que St' hallan en condicione_ de efectua r valo racio nes 
de estos progr<1mas. En general , lo participantes entrevistados tien
den ~ afirmar que el OP/ RP les ha avudado bastame a sobreponerseª 
1ª. dificulrade deri\·adas del despid~. en especial desde un punto de 
v1sta deequilib · , .· . 1 , . 1 b·¡·dades . n o ~moc iona . as1 como para m ejorar sus 1a i . t . 
pJra nts1tuar~e en d mcrc:ido laboral. No obstante. también p erciben 
aspecr~s ddicitarios. romo. por ejemplo el h ech o de que, con Ja 
excepción di: Jo tr"b · d ' . ¡ · d . y con . " ªJª ores muv formados v especia 1za o~ 
amplios contacto · 1 ¡ ' . ' . d .. han - · s socia es, a m:iyon a de los entrevista os que: · 
pasado por un proc ,5 d . / h condt-
.· t 0 e OP RP a encontrado empleos con . 
c1ones de trabaio infc · ¡ 

1 
· peores 

1 . · :.i enores a os ameriores (m enores sa anos, 
1º~1os. peor clima laboral. tareas con m enos contenido, e tc.). .. 

ste resultado se podría relacionar con tres posibl es factore~. 
a) que los b · d ' en 
1 . tra ªJª ores entrevistados hace poco tiempo que escan )· ª nueva empresa ( d · , · 1arst: ' 
b) , 1 .. ' es ecir. aun no han podido promoc1oi . 

que os traba1adore · . ·npresa 
( 

:.i s emrev1stados han pasado de una a ra n el . , 
a menudo mulri · 1) , . ::> ac10J1 

(d d , 1 , naciona a otra mas pequeña o de reciente ere . _ 
on t:: os estand·ares d ¿· · ) e) call1 

' e con 1c1ones de trabajo son peores ; 0 
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bi~n podría er una con ecucncia (:i modo de indicador) del deterio
ro general de las condiciones de tr:ibajo en Esp:iiia. 

4. Análisis de los estudios de caso 

El hecho de que la OP/RP no sea o bliga toria (ni por ley ni por nego
ciación colectiva) puede ser una de las razones por las que estas estra
rt'aias no son demasiado comunes en Espa1ia. Quizá por ello todavía 
so~ muy pocas las empresas que se dedican a ofrecer esros servicios, la 
mayoría de ellas delegaciones de multinacionales 8. No hay datos ofi
ciales sobre el número de trabajadores que han pasado por programas 
de OP, pero se estima que en 2001 fueron entren 3.000 y 5.000 en 
roda Espai'ia (Pin y Suárez, 2001).Además, los únicos datos de evalua
ción de estos programas son los que ofrecen las propias empresas qL~e 
r~alizan el asesoramiento de OP/RP, por Jo que carecen de la fia bili
dad requerida. Por otro lado, en España, algunas administraciones pú
blicas han desarrollado diversos programas similares a los de OP/l~P 
ramo en objetivos como e n m etodología, pero con la ren~a rcabl~ ~1-
ferencia de que son fin anciados íntegramente por la propia adm~nts
rración y no por la empresa que realiza los despidos 9 . H ay que senalar 
que esra práctica supone desvirtuar el concepto original de OP/RP, que 

1 d l . "Ís unporcames y act1vas, ' DOM, MOA y CR.EADE por ejemplo, son a gunas e as m . . . 
d 1 ' . d . iorceamericanas n11en-e as cuales las dos prime ras son d elegaciones e empres.is 1 · . ..,., 

, 1 d E an Career Parmers. 1 otras que la tercera es espa1iola aunque esc:i v111cu a a a urope. C 1 •s 
da ' . . • E - l de Empres:is onsu ror .. 

s escas empresas son miembros de b Asociac1on ·spano ª . ( 
0 

e lace-
d O 1 • d. la Assoc1anon o u P • e ucp acemenc (AECO), fundada en 199 1, as1 como t 

mem Consulting Firms lmernacional (AOCFI), fundada e n 1982: ,. A · 
10 

d·· esros 
• , . ·• ' pica s1 u1 ~ 

Tres de los c:isos escudi:idos tiene n esc:i caracrenst1ca :ia ·b · ' . los d t:por-
1 b ' 1eda de era ªJº •1 

c:isos es un programa diseñado para dar :ipoyo en ª usq L. · 
1 

E ·ce caso el coste 
tisc d ·¡· ¡· d · a profes1on:i · n e> ' as e e ice una vez que han fina iza o su c:irr~ r. . l •pO)'º de las 
d'I fi vicios, con e " · 
" programa OP/~> lo cu~re _la empresa qu: .º re:e sus ser 

0 
de Jos casos corre~po.n-

princ1pales 111sutuc1ones publicas deportivas espanolas. Otr ..1 • . · 
1 

srr:ición publica 
d • ¡ · d 11 d or u na awllll 1 • e a pruner pro<>rama pilot0 de O l'/ R P esarro ª 0 P 

1 
~ ) qut.: se ofrece a 

(el ~ I G r e de Cara una , programa Acnva 45. impuls:ido por a enera ita 
1 1 

erdido o que cr.1-
bersonas que están en proceso ele perder su trabajo, que y:i ~ 1~~ ~s d program:i de 

1 
a.Jan pero quieren cam b i:ir de empleo. El últim o c:iso an( iz~E) desarrollado por la 
nfor111ació11 y Oriemación par:i la Búsqueda de Empleo !O · e .11 ofrecer un 

Ad · · . , ' • b · dic:i cons1st e:: · 1111111strac1on españob el cual como su nom re ll1 ' · 1 reencrar en el 
aco - . ' , d leadas y qu1ere1 . 111pana1111enro a las pcrson:is que es can esenip , 

3 
cambiar de cr:i-

llln d 1 b . ero les guscan 
b ca o aboral, así com o a personas que tra ªJªll P 

Jjo. 
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prornr.1 l'Xtl' lllkr t:imbi(·n al c111¡.m:-:wio b respo nsabilidad por la Íu
mra empkabilicfad ck sus rr;ibaj.1dores. 

Se obsl·rva que l'll E p,111a los principales cl iente. de las empre.:\S 
dl· OP/ RI' son grancks compai1fas. con frec ue n c ia multinacionales, 
,llllll]llt: pai\•cc que un Cíl'Ciemc número d e n1cdi :111as y g randes cni
\WL' a~ espai1obs, L' induso algunas t )1 (; y administracio n es públic;is, 
nnicstran intL' rl'S por solicit:ir estos servicios. 

L.1s indagacionc~ realizadas permiten dividir los prog r:imas de 
tWI RP l'XÍ. temes en España en dos tipo logías bien difncnciadas: 

a) Pro~r.1111as individuales de OP/ RP: Donde los parti cipantes 
suden tl'ncr una po ición alt:i (directivo ) o m edia (cuadros imer111e
dios o personal rnalificado) en la empresa s:-i lientc. Se les suele infor
mar sobre el programa de OP/ RP con muy poca antic ipació n (a 1nc
nudo el mismo día que se k s comunica el despido), y los prograrnas 
de OP/ RP tirnen una duración 4uc ose1h desde 6 meses (mínimo) 
hasta un tiempo indefinido. y el coste del pro~ra rna O P/ R P o frecido 
está en rd.1ción con el sahrio de la pcrson:i pa,rticipante. En general, 
son caso cn los que no sude haber intL'rYención sindical e n los pro
cesos de despidos. 

b) Programas colecri\·os de OP/ RI': Las p ersonas partic ipantes 
suelen tener una posición baja en el o rganig rama de la e lllpresa 
(normalmcnt~· s.o~ trabajadore con baja cualificac ió n ). El progran~a 
de. OP/RP se 1mc1a antes de yue St' ejecuten los despidos. es dec.lí, 
mientra- tod::wía rr;ibajan en la empres:i saliente, v su duración oscila 
l:ntrl' los 3_Y l~s 12 me e . Lo costes del prograi;1a de oP/RP se cal
cu~an ~n tennmos de.un paquete global ( 11 0 individualmente), Y son 
caso rn los qul' los smdicatos jue"·an u11 cierto rol tanto en el pro
ceso de los despidos · l ? . , i ¡ ·ai11·1 dt' lomo en a 1111ple111entac1o n e e progi ' 
OPI RP. Además. el programa incluye al•Tt'.m tipo de prospección la-
boral 1ai11c11a de c111¡J/ ) :::> . • , • ¡

0 
· que 

. 
1
' ro en sectores de acriv1dad prox1111os a => 

re;1ltzan las personas . · · . , . 1 -npre-
partinpamc , prospecc1on que realtza a ei 

sa consultora aunqu , ,11 b . · te d eba 
, . • • t: e o no o sta para que cada part1c1pan 

realizar su propia bú queda de empleo. 

Respecto a los contenidos. de pués de analizar 1 O proo-ramas con-
cretos observamos 1 . . ::> 

1 
re se 

¡- ' que os serv1c1os de OPIRP que actua men 
rea izan en España acostumbran a tener las si«uientes caracte rísticas: 

:::> 

a) Una entrevista ¡ · · ¡ , 
1 

· 1 re rc-
mcia para conocer el curnc ulum, os 11 

ses y las cxpectativ d 1 
· as e a persona participante . 
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/i) Unas sesio nes de autoan(ili is y definición de los objectivos 
profesio nak . 

e) Unas sesio nes de formació n sobre cóm o busca r trabajo 
(cómo hacer un cv, CÓlllo actuar en una entrevista de trabajo, 
cómo cre;:ir una red de posibles personas clave, e tc.) 

d) La búsqueda de trabajo própiam ente dicha. Normalmente a 
través del local puesto a disposición de la consultora que ges
tiona el OP/ RP. desde donde el trabajador puede consultar 
periódicos, ofertas laborales •. ~sa r Internet, e~wiar cv, charlar 
con otras personas que tambien buscan trabajo, etc., y mante-
ner entrevistas periódicas con su tutor. .. 

e) Una sesió n plenaria al fina l del proceso, donde el. ~artic1pante 
comenta sus experiencias con el resto de los parnc1pantes . . 

j) Además, los co;1tactos con la persona participante se mantie
nen más allá de la finalización del programa. 

. . d / ~P ·ece que se En <reneral, los participantes en programas e O P l ~a1 . . 
t> · ~amiento rec1b1-mucstran satisfechos con el asesoramiento y acompan, . . 

· / ' · , bido que es do, del cual acostumbran a enfatizar el apoyo ps1co og1co reCJ • . 
, . b 1 s ansied,1des que siguen valorado como muy ual para so reponerse a a e ' 

d d ra desarrollar su au-al despido. Este apoyo parece ser e gran ayu ª Pª . , 
1 , 1 . . . ntes tamb1en sue en toconfianza. Seo-un los consultores, os part1c1pa . , 

:::> 1 · ocupado mientras valorar positivamente el hecho de tener e tiempo 
, 1 el estar en contacto con dura el programa de OP/R.P, asi como e e po e~ . , 

otras personas que se encuentran en su misma situacion. . d 
, . d 1 , -· de un prog1an1a e Segun los consultores entrevista os, e exito 

OP/Rr depende de: 

. arricipante, la empresa 
- La confianza mutua entre la peisona P' .d . fitmdamen-

. ) t" vo cons1 e1an ' anrenor y el consultor. l or este mo i . ' , 
1 

la máxima 
l. l el idos actue coi ' , tal que la empresa que rea iza os esp ' . ·aci·ó

11 0 de 
. le reesrructm transparencia durante el proceso e 

cierre. 
/ 

P ltes del cierre o 
- La posibilidad de iniciar el proc~so de OP R ª1 

reestructuración propiamente dicha. 
- La duración del programa. 
- La empleabil.idad previa de los trabajadores. 
- El contexto laboral del momento. 

, 1 or/R.P , ·,ido bien que es e 
El hecho de que no se conozca demasi, , , . ctarivas porque 

ta1 b., an falsas expe 11 1en genera problemas, pues se ere, ' · 
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los participantes suekn cn.:'t'r, iniciallllellte, que se trata de una agen
cia dl' rL·coloración. Los comultorL' talllbién apuntan que en Espaiia, 
rn g:l'ner:il. sl' ti t.:ndl· a considerar que Ll n::sponsabilidad de la empre
s.1 r.iraml'ntl' debl' ir m:í. all:l de lo que establece la ley, lo cual supone 
una Cíl't:il'nte incongruc·nci;i con un contexto laboral en el que bs 
tr.lllsir iones bbor:iks ·011 cada vez lll;ls frecuentes. 

5. Los puntos de vista de los expertos 
y responsables políticos 

A lo largo del proyecro, tal y como se apuntó en el ap:1rtado dedicado 
a la estructura de la inve tigación. hemos entrevistado a expertos de 
diferentes tipos y con diferentes niveles de responsabilidad en el nH:'~
cado laboral español. desde dircctiYo de instituciones públicas (M1-
11istc·rio de Trabajo. Sen ·icios de Empk o. ere.) hast::i responsables sin
dicales y miembros de organizaciones empresa riales, pasando _µor 
expertos en gestión de ri:-cursos humanos y responsables de parndos 
políticos en la opo ición. El objetivo de estas entrevistas es captar los 
puntos de \·ista y bs \·aloraciones de per onas cl;l\ e respecto de los pro
gramas de OP/ RP y del mercado b boral e pañol. 

Así_, por l~iemplo. los responsables de gestión de recursos hu111ar_ios 
entrevistados consideran que. en general , las empresas procuran evit:~ 
los d~sp~dos t3nto como put'den, procurando alternativas c~mo 
cambio interno de puesto de trabajo y la formació n necesari_a para 
ello. No ?b~tame. cuando los despidos sean inevitables, consideran 
~ue lo mas importante es que b información entre empresa y rraba
.1adort's sea lo más transparente posible, va que ello influirá fu err~
meme en el Jesarroll d 1 ' . ·, E ce sent•-o e proceso de reestructurac10n . n es , 
do, par~ estos expertos los programas de intervenció n com o el o r /RI 
se perciben con · · ar Jos 

. 10 pom1Yos porque pueden contribuir a encauZ< 
conflictos lo cual lo · . ·¡· 1 ca1n-bio. ' ~conviene en mstrumentos para fac1 1tar e 

d 
Desde los s!ndi:aros también se anrumema a favor de la necesidad 

e una comumcac1ón t . º . d -~s aunransparemc entre empresa y trabap 01 e ' . 
que apuntan que por d "S . E ~ >len se• 
b t: grac¡a en spana estos procesos sue . ¡ 
astame opacos La falta d cruc1<1 l . · e transparencia deviene un aspecto . 

en e momento de anunciar los d .d d ontnbu
ye a e ·t d d esp1 os, ya que a menu o c , n 
favora~1:~1 ~r / sconfianzas y conflictos. Los sindicatos se rnostran tt -

a ap icar programas de OP/RP como una forma de dar ttpO 
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l t -ib·i1i ·idor au nque consideran que hasta el momento los pro-
\"O a ¡ , ·~' ' • . 
· s cll' oP/ RP suc.:kn fa lla r considerablemente a la hora de 1rr,1111,l. , . . 
:i cionar un nue\·o c.:mpko. Ademas, 111a111 fies tan sen as dudas so-propor 

1 / 
. . 

b :índo debcria iniciar e: el programa e e OP RP, porque s1 emp1e-rt' ( U, l ¡· . ' 
d ·a 11e l" 11eeroci·1ción c.:ntre el comité de empresa y a e 1recc1on, Z,l UI ,¡ CI o ' . . . 

puede "l'llcrar desconfianza entre los traba.iadores, mientras que ~1 e 
ofrt'ce ~uando ya han em pezado los despidos, entonces algunos 1rr1-
onantes componentes del programa se qued_an sm usar. . 

p Los entrevi tados miembros de orgamzac10ncs empresan ales,yor 
su parte, argumentan que a la hora de eval ~1ar el proceso_ de d~sp1dos 
se deberían tener en cuenta numerosas van a bles, y q~1 e J,1s acc1? nes a 
desarrolh r se habrán de decidir de acuerdo con las circunstancias es
pecíficas de la empresa en crisis. Aun con todo, subrayan tres elerne~1-

. · ·' d b·1·c1 d 11·cac1º0' n Estos entrevis-to clave: ant1c1pac1on, a apta 1 1 a y C0111UI e • 

cados también consideran que los programas de OP/RP pueden ser 
· · d d e1·v1· r tanto a la empre a como una esrratea1a mnova ora que pue e s ' . , 

a los trabaj~dores, facilitando las transiciones ocupacio1:a!e~ Y disrm-
. . d 1 .· · i que a su JUICIO los ele-nuyendo el 1mp::icto negativo e as c11s1s, au1 ' . . . 

. . t . e npresan os y s111d1ca-vados mveles de desconfianza existentes en 1 e 1 . 
. , 1 · ¡ 'St , tipo de medidas en tos son un sen o obstacu o para 1mp anear e i:.: E 

E - , b., .d , el d 'sarrollo del QP/RP en s-spana.Ademas tam 1en cons1 eran que t: 
1 _ , . ' _ d 1 d. · . ·, de Jos costes de os pana debena 1r acompanado e a 1smmuc1on 

despidos, como condició n previa. . 
1 

d . sde 
l os responsables de servicios de empleo se quejan e e que e . 

d 1 ada para contrarrestar estas instituciones dincilmente pue en 1acer n, . . 
1 . fi . mas ant1c1pat1vos, ya os despidos masivos porque no o recen P1 ogra b · d 

. · ando Jos tra ªJª 0 -que la mayoría de sus intervenciones empieza cu h pe-
b., que hasta a ora a 

res ya han sido despedidos.Y lamentan tam ien d . en-
) . aramas e mterv 

nas se han hecho esfüerzos para evaluar os P10<=> • • ¡ e 1 el 
., . , 1 oder mejorar os ' Cion que se implementan cosa que 1mpic e P , t . con 

fu ' . . 1 d ben an con a1 
ruro. En su opinión los serv1c1os de emp eo e . ; a' s indivi-

lo . ' d fi- 1a acenc1on 111, s recursos necesan os para po er o 1 ecer ui • 
1 

ba.1· adores 
du l" d · ¡ ' d cuado a os tra ª iza a y un apoyo psicosoc1a mas a e 
(tanto ocupados como desempleados). . T b ·

0 
y Asuntos 

l · · de ra ªJ os entrevistados vinculados al Mmisten o to de realizar 
S · 1 omen Í ociales (dirigido por del Partido Popular en e 111 

- ¡ es uno de Jos 
as_entrevistas) sostienen que el mercado laboral ~spano serio obstá-

111as ' ·d · · · ·onsnruye un ng1 os de Europa, Jo cua.l, a su JUICIO, e . , 
0 

el o r /RP, 
culo . d . t rvenc1on com . para implementar programas e lll e 

1 
de Jos desp1-

edspecialmente porque desde su punto de vista, e cosdte estas valora-
os d ' · A pesar e es emasiado alto en términos relativos. 



42 R. Sentmartí, J. Espluga, J. Baltiérrez, L Lemkov ... 

cioncs. reconon·n no prt~VtT cambios import::mtes a l respecto a corro 
o nwdio plazo, lo rntll redunda en que no se planteen introducir me
didas dd L'Stilo Lkl OP/RP. 

Por su parte. desde los partidos políticos que en e l momento de 
realizar las emrcvistas se cnconrraban e n b oposición, se considera 
que en los últimos aiios en el m ercado laboral español gana terreno Ja 
inL'Stabilidad y la precariedad, un diagnóstico que se complica con el 
:tumcnro de la proporción de trabajadores poco cuaJificados . Los en
trevistados atribuven esta situac ión al deficiente siste111a educacional 
y formativo, al tiempo que observan que los servicios de e mpleo se 
h;rn tornado obsoletos a la horJ de asistir a los trabajadores en sus 
procesos de transición ocupacional. En este sentido, tienden a consi
derar que los programas de intervención d eb erían adoptar estrategias 
mis acordes al nuevo contexto sociolabora1 y ofrecer apoyos indivi
duales y colectivos para mejorar las tasas de reoc upación (como. por 
ejemplo, los proveídos por el OP/RP). 

A grandes rasgos, se observa que la mayoría de las personas entre
vistadas saca a relucir el concepto de c111pleabilidad e n sus reflexiones, 
entendido como un conjunto de capacidades y habilidades de los tra
bajadores que les habrían de permitir cambia r de ocupació~ con 
cierta facilidad. A pesar de todo, se detectan amplias diferencias en 
cuanto a la Yaloración de a quién corresponde b responsabilidad de 
crear tal empleabilidad: al trabajador, al empresario o al Estado. Se ob-

. - ·1· l d de serva que vanos de los entrevistados relacionan la empleab1 ic ª . 
los trabajadores con la [cm11ació11 que hayan recibido durante su vida 
laboral. En este sentid~. algunos expertos (como los responsables de 
recursos humanos) consideran que la llamac.Lt Jormació11 ro11ti1111ª pue
de contribuir en buena medida a incrementar la empleabilidad de Jos 
trabajadores, así como la capacidad de bs empresas para adaptarse ª.1ª5 

d d . b" . d 5Jl)-~man as cam 1:11nes del mercado. En cambio, los miembros e Jos 
dic~t?_s, los r~spo?sables de l~s serv icios de empleo_ y a lgunos defor-
pohticos de izqmerda entrevistados tienden a considerar que Ja · 

· · · ns1-n~acion por s1 sola di_fi~ilmente será una garantía para realizar r~ dad 
c1ones laborales con ex.1to, y relacionan el concepto de e111pleab1li d 
con elementos más contextuales como las condiciones Y deni:r~;~ 
del merc~do la?or~I. En este sentido, estos críticos añaden que::, . de 
frecue~~ta, las mmtuciones públicas ofrecen numerosos cursos T-
formac1on que no · 1 . d . pJeabt 1 

11 crementan realm ente los mveles e em 1 

dad de ~u~ participantes, que muchos de estos cursos constituYen :ar
d.esperd1c10 de fo?dos públicos, y sugieren que se debería tender cl.lal 
c1a programas de intervención más cercanos a las demandas del ac 
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mercado de rrabajo y que, sobre todo, 110 d escuiden los aspectos de 
.1'1.~ or,1miemo. de guía y de motivación personal. 

De de las administraciones públicJs laborales (Ministerio de Tra
b.tio. rte.) las personas entrevistJdas sostienen que, en general, las em
pre JS no suelen realizar demasiados esfuerzos por formar y cualificar 
a su fürrza de trabajo, y que los trabajadores o bien no reciben nin
gún ripo de formación, o bien se trata de una formación proporcio
nada por las administraciones públicas (con las consiguientes dificul
tades para encajar con el contexto laboral en e l que se produce la 
demanda). A su entender, muchas empresas en Espaiia han optado 
desde hace riempo por no invertir en estrategias formativas guc in
crernenren la empleabil idad de sus empleados, cosa que puede tener 
consecuencias negativas en términos de una creciente dificultad a la 
hora de renovar las plantillas. 

Por otro lado, la mayoría de los expertos entrevistados se muestra 
de acuerdo en la necesidad de desarrollar instrumentos y canales para 
potenciar la cooperación entre los diferentes agemes sociales impli
cados en el mercado laboral, cosa que sue le Lievar a hablar de co.nce~
tos como respo11sabilidad social corporativa o ética e111presarial, que ~mplt
can la idea de que tanto empresarios como trabajadores Y gobiernos 
podrían llegar a cooperar sobre las bases de algunos intereses comu
nes. 

No obstante, desde las oraanizaciones empresariales se pone_ el 
• f; · 

0 
b·1 ·d d d 1 11presanos en asis en sostener que la principal responsa 1 1 a e os ~1 ' 

debe ser el o-enerar crecimiento económko, el cual sera la base de 
0 

· . . bTd ddelos todo el desarrollo social. Para ellos, la pnnc1pal responsa 1 1 ~ . 
t b · d · · cuahficacio-ra ªJª ores debería ser desarrollar sus conoc1m1encos Y ' . 
nes con la finalidad de ser empleables más allá de su P~~sto de t'.ab~J~ 
en previsión de posibles cambios laborales. Y, a su jwcio, el ~nncip 
deb d d bº 1 aarannzar que er e las administraciones públicas e 1era ser e 0 ' b.J.d 
ese d . · s responsa 1 1 a-os os actores puedan cumphr con sus respecnva · 
de d , los empresanos 
, sen un marco de cooperación mutua. A e mas, U de 

anad 1 n el desarro o en que ellos deberían tene r un mayor pape e 
los planes formativos. entrevis-

d 
Finalmente, hay que apuntar que pocos de los ~xperto~ troducir 

ta os . . . .d pertmente in 
• n1 siquiera los sindicalistas, cons1 e ran ·r·vas sino 

prog .d 1 ¡ ,s 0 coerc1 1 ' ramas de OP/RP a través de medi as ega e 
que prefieren dejarlo a la negociación de las parces. 
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6. Conclusiones 

La t'Xten ión de los procesos de o-Job ¡· . , , . . 
1 

, ;:, a 1zac10 11 econom · fc 
c1ona v polttica de los últimos "n- ica, 111 orma-. " os comportan u nas .· d . 
t'n los merc:idos laborales (d ~sloc· 1· . , fl . . '. ei ~ e e cambios 
. . t: el 1zac10 11. ex1bil ' 
impacto directos en la calidad de 1 :i· . . izac1o n, e tc.) con 
1 

. . ' ' e as conc 1c1o nes de t. b . d 
peo. prop1cia11do la extensió n d, 1 . . d ta él.JO y e em-
11t'ración de itinerarios laboral t: ~ ~1 ec~ne ad ?el em pleo y la ge
nivd t's de desempleo d, ~s di.s_connnuos e mesta bles. Los altos 
de b descenrral1'zac· : e codntt a~c1011 tem poral y de in tensificación 

' ion pro ucr1va co · · vulner,1blcs a 110111, nvte rten e n p::irt1c ular111enre 
· c::rosos sectores d ¡ d 1 b má" se trata de ti e merca o a o ral espa i'!ol. Ade-

, ' nos procesos que . . permanecer d . . paiecen consolidarse y que pueden 
urame un nempo d ,¡:¡ · i 

resulta indispensabl c. 
1 

111 e me o e n e 1 fu tu ro, por lo qut' 
• e a1romar 0 de ¡ . rancia se hace ne. . ª guna m anera. En estas circuns-

amoniguar lo .. 1.c~sano pbensar nuevas formas de intervenció n para 
... <:: ecros so re lo t . b . 1 • . . 

económicos ps· ¡ - . s 1ª ªJ:lC o res y fac1hr;irles recursos 
. , . 1co og1cos v so · 1 , ¡ mestabiJid ... d cr ' · ~ . , eta es para ab o rdar con aarann:is a 

" cn eme ni\ie . ;:, rrollado va nu ,\. . · mras que orros pa íses europeos han desa-
1 e os msrrumenr . fi , . 

como las esrPt"g· d os p.tra a ron rar estas problemancas, 
" " ias e OP/ RP E - . · son todavía rdar· . · en spana estos 111srrumentos todav1a 

A , i l\ amente desconocidos 
ra1z e e los daros . . . 

vestigación se pt d rlecog~dos Y generados en este proyecto de 111-
, ie e e educir 1 · d 

OP/RP en Espai1a d que e . escaso uso de las esrrareg1as e 
. ' pue e tener , · terrelac1onado 

1 
que Vc: r. en parre, con dos aspectos 111-

. uno eva1 \' ¡ normativas legal ~ · otro cultural. Por un lado las accua es 
· . ' es no hace · ' · ' d 1rnplememar pro n mnguna referencia a la o bJiaacton e 
1 • gramas de o / ' :::>. . c::g:ik s de las empr"' . P RI. en o tras palabras las o bhgac1o:ies 

, sas cuando d ·d ' 1 proceso de noti~. ·. esp1 en rrabaiado res se reducen ª 
1 d i1cac1on y de . , J , . o ª o, parece que , compensac1on econo 1111 ca . Por otr 
t' d , en gen<:-ral ta . d ·es ten en a definir · ' nro empresar ios com o trabaj a 0 1 

1 1 su mterrelaci , , . b . -
es, por o que otros on en termmos estrictam en te la 01 ~ 
d d d ~ 1 aspectos . b' l -ª t: os trabajadores 

1 
· como el mcremento de la emplea 

11 

borales, se tienden a c o e.dapoyo en los procesos de transiciones la
exclusiva del trabaiad ons1 erar socialmente com o resp o nsabilidad 

El .
1
. :.1 or. 

ana 1sis de la . 
traba· d s entrevistas r ¡· Jos ~a ores esperan p · . ea izadas permite o bservar que 
emp U nnc1pal111 J ·u . resa. na vez esra eme empleo estable por parte oe ~ 
etona · entra en c · · . c-

b 
. r presionando a los d. . n sis, en pnmer lugar tie nden a rc:a 

a10 y d irecnvos ¡ ra-
J ' cuan o el despido ( para mantener sus puestos e e ~ 

por reestru . , . ) s visto crurac1o n o CJerre e 
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coillO inevit:ibk. cemran sus esfuerzos en obtener la 111a'" ·11 · ¡ . . , , . , • , ·' na 1nc e1n-
n1z,K1on econorn1Gt. Ademas, ramo, e1:1presarios como trabajadores 
proc~ir,~11 buscar alguna ayuda econ?1111ca por parte del Estado, aun
que ulnma111t'!Ht' h:iy algunos cambios en estos aspectos. 

La estrategias de OP/ R.P podrían comportar transformaciones en 
d concepto de_ respm~sabilida_d, ~mpl icando a los trabajadores, a las 
emprt'sas. a las 111snruc1ones publtcas y a otros actores sociales en un 
proceso y unas interrelaciones más complejas. Estas nuevas relaciones 
1e '.endrí,111 que basa~ en el interés m utuo por incrementar la emplea
b1l_1dad ~~ los trabajado:es y en ofrecerles un acompañamiento y 
ont'ntac1on en sus cambios profesionales. AJ menos esta es la direc
ción a la que apuntan varios de los actores sociales para hacer frente a 
la ~poca de de locahzaciones en la que hemos entrado, en línea con 
b medidas de compensación que se están implementando en otros 
países europeos. A pesar de todo, el éxito de este nuevo concepto de 
relación laboral está intrínsecamente relacionado con otros fac tores, 
como la comunicación, la confianza, el sentido de justicia entre las 
panes implicadas. Todo ello sin olvidar otras variables importantes de 
carácrer individual (edad, cualificación, motivación, etc.) y contextual 
(condiciones socioeconómicas, de mercado laboral, etc.). De ahí que 
este tipo de programas sean difici les de implementar en contextos ca
~nerizados por la desconfianza mutua entre los actores de las rela
nones laborales. 

En definitiva, el concepto de OP/RP podría ser útil para, parcial
mente, dar respuesta a algunas de las consecuencias negativas de las 
transformaciones del mercado laboral, en especial, porque puede 
ofrecer elementos de análisis y de intervención para mantener Y me
jorar la calidad de vida de trabajadores y trabajadoras en general, algo 
unporrame en sociedades como la española, donde los cambios en los 
sistemas productivos son muy rápidos y hay mucha gente vul~1era.~le 
en el mercado laboral. N o obstante, hasta el momento su apli ~ac i?n 
no parece ser plenamente satisfactoria porque se aplica mayon rana-
111ent b · , ¡· · s que pa
rn e ª,tra ªJadores de airo nivel. Ademas, son ap 1 cac1~1~e , _ 
ccen mas b. . d . . . f.l . ros )' caetli tar la re es ' 1en encamma as a m11111111zar con tc ' 1

' ¡ 
tructu ·, . . ultado en os racion o cierre de arandes empresas, y como res ' b 
casos en fi . ;:, , . . leo para el era a-
. d que nalizan con e'.'.."l tO (con un nuevo emp · b · 
ja or) ¡ · d' ·0 nes de tra ªJº 

'sue e tratarse de em pleos con unas con ici . , , el • _ 
Peores . . , . · d Lll z:t sena ese a 
bJ que en la m uac1on anren or En este sen ti o, q 1 · se 

e que ¡ d . · , 1 ·. ción co ecnva 
ev· . e es e los smdicaros y a rraves de a negoci,i d ¡ poren-
.,1g1era l ¡· ·, , ·d ' herente e as e' 
1
. ' ma ap 1cac1on mas exrendt a Y mas co · d d pre-

1a idade d . / A pesar e ro o, 
s envadas de las estrategias de OP RP. 
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vi:tnH:'mc h:tría folta un profündo debate sobre l:ts respons b ºl·d ¡ . . · · a i 1 ac es 
que han dt' _asumir los d1f:r~ 1:res .~crorcs ocia le de las relaciones la-
boraks t'n ttt'mpos de flex1b1hz::ic1011 y reestructuración. 
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'd 1 b 1 

. . . . 1 d d d rante roda a v1 a a ora nnphcan la clara aceptación de la prov1s1ona 1 a u • . . · ¡ 
d 1 . 'd . , l 11presano como prmc1pa. e individuo pero como conrrapam a, s1tuan ª ei d (l 1 ora su ' • . d · trabaian o 1asra a 1 , responsable de que los trabajadores pue an seguir . ,, d ·do) y puc-

. , conón11ca por esp1 responsabilidad se reduce a l:t compensac1on e , 
1 

d· l trabaio. 
d . . . 1 dad . d 1 empleo s1 a menos c:: , en conrnbmr a mejorar la ca 1 , s1 no e • 

Ah . . . . I anal}'sis of o11tplace-
stract. «Ree111ploy111e11r po/1c1es: A cr1tz~a 

sin Spa111» · 111e11t /rep/ace111e11t program . ·/ J!1.0,íect abmtr act111c 
/ ¡ · ,r I · lis 0r a re;e11r< 1 , .r 11 t 11s rext 111e are slio111i11g 50111c 0 t 1e 111t1111 resu J ¡ b r ree111¡1/oy111e111 '!!" 

I !ft 11 r 11eas11res ro a º11 'd e111p oymelll policies i11 Spai11 spca 1C11 )' s11ppor 1 . ·d emes 111/¡ic/1 ct111 111 
ler lay'?f[s. 0111place111e11t/ Re~lacc111e111 is 011c of rlze 111110"11.1111e 

5
¡ 
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iudillidual í11 ordcr 

. I I - . I resource; ro r ie . . 0(<1tpa1101111/ cl1t111,1¿e providiug per50011 mu ,ooa / Replacemeur 15 1111-
1 ¡ . . ' . . ¡ ·te Q 111¡J/11ce111e111 . H 0 case 115 profess1011al trt111s111011. Ho111e11er, 111 11 

1. ·
11 

Spa111. ere wc 
d ¡ . . . · f ll'11eJ¡1 1111>t11011111 1 J ¡ 1 e)' spread 1111110.;1 E11ropca11co11111nes, 11 re1111111is 1 "! • ·¡ r/iis sche111es re/! 0 
1 · · ¡ /¡• ·1s show> r 1111 ¡ ¡ r ry ro explore r/iis sí111atio11 i11 Spai11 .A ml1((1 111111 > .t. , /ifie 3 111 011 11e or ic 

d . ti e wor>ters i . ' . I . 
a«cp1 as 11or111al 1/ie ocwpatio11al c/11111ges 11r111g 1 '· b '/íty 10 111aiur11u1 11111-
lra d I . "b/ or e111ployccs a l . b 11 , r rey po1111 0111 rlie e111ployer as respo11>1 e J I ¡·¡y 0 r r/1e Jº s. 
lf . . . rove 11e qua l J se 1111/ie labo11r 111arker t1111f cau co11mb111e 10 1111P 
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1. Presentación 

Este trabajo forma parte de una investigación centrada en el estudio 
de la historia industrial del medio este madrile1io en un es~uerzo por 
recuperar una parte esencial de su memoria del trabajo asi c? 111º de 
un d · · · materiales en b esconoc1do patrimonio cultural cuyos tesmnomos ' 
uena parte, se conservan 1• • , 

La fabricación de materiales cerámicos para la consrruc~ion ~~.-
pr's ' d , ¡ ,1 /a índ11strta 11u11111-c emo esde epocas tempranas 111w ra111a p1111 a ue . . 
leila · , · · denc1al de la c1u-potenc1ada por el crecimiento urbamsnco Y resi 

" e . p ?8-1 · 28200 San 
L orreo electrónico: p.candela@w:madoo.es. T raves1a de las ozas, - · 
orcnzo de El E 1 • d , v· scon a . • 1 d istria! de Alcab e 

¡.¡. ease:"Jnforme final de investigación" : "Arqueologia 11 
l ·nonio culrural 

'llare1 y · 1 · ón de un parrn ª"" . su area de influencia: esrndio y cata ogaci . C sriUo y PaloJJ1a 
~·ronocrd 1830 d L ' ~z Juan Jose ª Ca d 1 o, - 1931" a cargo de Merce es opc • .' 

1 
A das a la Jnwsoga-

ción eª· Dirección General de Investigación, Convoca ton a e ed ylu(orden 628/ 1998, 
nen Cie · s · . e d d de Ma n e de 6 n c1as oc1ales y Huma111dades, 0111un1 a 
A.de abnl),duración: 1999-2001. 

1 
. . ulo del Iadnllo". los 

~t' gr;¡dezco a Juanjo Castillo con quien recorrimos "e mang · da José M.' Sie-
11J1uI01 • , ¡0 M 1 ara mu r 

rra y M Y sugerencias para la f11bric11ció11 de es re arncu · " ~rosamenre re1.:ren-
'Jo . o· r. c'lfrarn11: gen~ ciaiv·•· · se 1az Santiago por descubnnne Y ra 1 • .

1 
_ 

1 JOy:is d - , · niadn enas. ocu111emales" sobre algunas cer;11111cas ' 
t,,., . 
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d:ul. La 1.'xplot1L·ió11 de m1mcrosos yacimientos arcillosos para Ja ela
boración manual de teja y ladrillo desernpc1ló hast::i b ien entrado d 
siglo :\:\ un papel clave en el mantenimic-n ro de las economías fami
li~m·s dr una amplia zonJ del extrarradio de la capital y pueblo de 
inmediata inllucncia. 

El conocimienro sobre las fo rmas de tr:ibajar y produ cir estos ele-
1~1emaks materiales constructi\ os, así com o su evolución tras la pro
fundas transformaciones que implicó la producción en seri e y sus 
consecuencias para el desarrollo de la industr ia cerám ica madrileib. 
1~0 ha despertado un serio interés en la bibliografía espccializ:ida, que, 
s111 embargo. sí ha venido mostrando una continua dedicación al es
tudio de las artes cerámicas, recuperando una destacada tradición re
gi~n~l volcada fi.mdamentalmeme a la producción de loza y alfa
rena -. 

Para compensar. en parte, e ta im·isibil idad hisror iográfica, abor
damos_ en ~~te articulo el estudio del trabajo. y de los trabajadores, de 
la f~bncac1on de teja y ladrillo como productos cer<Í lllicos 1111ir1ersalcs 
aphcado_s a ~ ~ construcción, uno de los sectores que en cabezaron la 
modern1zanon madrilei1a. 

Er: primer lugar, empezamos por conocer cuándo y dónde co-
menzo a gestar·e ¡ . · · 1 ·e , . ' ~ e protagomsmo de la fabricación de 111aten a es e .-
ranucos para b co11sr · · , f; . , d · 1 · f:,,vo-' ' rucc1on \"que actores reu1110 M a n e paia " 
~ecer el pr~gr~sivo .desarrolJo. de este ramo. Para ello, exploramos las 
iormas )' tecn1cas t d' . 1 . 1 PJJtC:: ra 1nona es de trabajar el bar ro, parncu arm-. 
en torno al mundo arr ¡ J 1 . -de su . : . . esana e os tejares manuales que, a pesar 
car,1cter preindustrial . . . 1 . a ce-, . . • , mantu\ o una acm·a presencia en a escen 
~annca madnlena ha ta bien entrado el siglo XX . Junto al tej ar, ate~-
emos. como una ,·ía d . , d J s pn-e progreso en paralelo. la aparic10n e ª 

1 
Si bien ti imponancia de , , . scudios 

de referencia sobrt ¡ ¡ . . tste capitulo mduscrial ha sido descacada <:'11 e lo: 
a l istona social v • • · d d 'd or eJeJllP A. Bahamonde v J. To (l 978 : . , ;1:011o nuca e Ma n como. P d .1 del 

si11/o .\IX Madri·d· s· lroXX ). 811~~11csra. espcmlació11 ¡• mestió11 social eu d i\ f t1 ' ''d · ¡ 
·' • ' I¡? o l:J l G ' , l M :1 f) l 

en el marco de la indust · r ". , · ama Delgado ( 1990): ,, La econ o11ua e e. /es de 
la i11d11striczli::arióu c>pa~~~ iza(Cio/n española •. en Carreras, A. (cd.) , Pautas rCJ!.'º'~r 6 0 
E I> . • a srgos \tx y \ \ ) M d 'd s · l XX I p ?19--:J . 

. '-UIZ Palomeque (1988):· l a l . . .. : . ' ~ n ' ig o : p : - drileiia• 
Y •La localización industti l I ocahz~n~n de la mdusrria en la penfon a ina /' .

011
a

les 111adrilc1ic>s. Madrid c· a en ª pronncia de Madrid• . en Eslflbleci111ie11ros tm< rnyJl l. 
~ · amara de Con1 · ¡ . · e derno pp. l 3.>- 196. erc10 e nduscna d e Madn d , ua 

<:omo excepción a la literatura : . r,1 fi~ ele 
J. M . Sier ra e J. Tuda (1996)· LA 1 _ ~eranuca a.1 uso, recordamos la mo1~og . de ¡,15 
artes i11d11s1rialcs madrile1ia. (18. 4 ! 1º9"ª: de Valdemoril/o. U11a apor1ació11 a la /11s1orC1a Jcur:i 
d 1 ,, ) - 1J) M d.r 'd . , I LI 

e a Comunidad de Madrid. • a 1 , Consej ería de Educac1on > 
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meras f.íbric,1 · 111ec;Í nic~s que marcaron los inici,os .de la p1.·oducció11 

· !uqrial de ladrillos, tejas y otros elementos ceram1cos aplicados a la 
111 - , b' , . "f¡ d con rrucción.Y. en concreto, que carn. 10s.',que s1g111 1ca os y qué 
consc·rncncias se producen en la orgamzac1on y en los procesos de 
trJbajo cuando !(/ 111fCaJ/iza~~ó11 del ladrillo loma el 111aJ/do ... 3 

Para ilustrar la complej idad de este proceso, exploramos las tra
wcrorias de.:: algunas empresas emblemáticas en la modernización del 
:mor. En algunos casos, como la C erámica Madrileña y la Fábrica de 
Ladrillos Valderrivas, se trata de empresas pioneras en los inicios de la 
producción en masa de ladrillos. Otras fábricas algo más tardías enca
bm11 lc1 nómina de cerámicas más sobresalientes a lo largo de la evo
lución del sector, esto es, durante las primeras décadas del siglo XX. 

En una tercera parte, nos concentramos en el desarrollo vi~i~o.en 
IJ década de los años cincuenta del siglo XX, un momento h1stonco 
de rt>surgir cerámico que sembraría de fábricas algunos pueblos del 
medio este madrileño, como Alcalá de H enares, Loeches o Torres de 
la Alameda. formando en el territorio un imaginario triá11g11lo del la
drillo cuyo legado material, en buena parte, todavía se conserva .. 

Seguidamente, como muestra de los objetivos y preocupaciones 
de la investigación, se recogen algunos detalles de las esrrateg1as pues
tas en práctica en el trabaj o de campo, permitiéndonos avanzar en la 
recuperación de esta memoria del trabajo, así como un breve avance 
de los hallazgos más signjficativos. . . 

1 Para terminar, y a modo de balance, presentamos las prmcipa es 
conclusiones obtenidas. , 

l>or '1 · 1 1 · , d · , aco11·1pañan el articulo . u tuno, a se ecc1on e 1mao-enes que ' 
hen al , ::> • • 1 · t as que en orros e,en gunos casos, un caracter test1morna , 1111en r, . 
se trata de fo tografias orig inales realizadas a lo largo del trabaj~dde 
ran1p b. , . d los conte111 os o, conce idas como producto ultimo e apoyo ª 
1usrant' 1 ivos Y argumentos desplegados en e texto. 

2
· Del tejar a las fábricas mecánicas 

Desde 1 . . , d ceia y ladrillo 
se 1 ªsegunda mitad del siglo XIX, la fabn cacion e J ·diona1 

delocalizaba predominantemente en las áreas oriental ~ men110 ·v i-
exr · 1 ]' ' t 01es coi · rarrad10 madrileño y en algunos pueb os 11111 r 

>--o · gfi · el Giedi-; 
( bvian b I ' ica de $1e rie 
1978) Lz lente, este título es un homenaje a la o ra e as GT S A 

' llleranizació11 toma el111a11do, Barcelona, Ed. G ustavo 1 1' · · 
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dh-,\ro, Valkca~. Carabanchel 13é~jo. C::millejas o Villaverde. La abun-
1.bncia de cameras Gciks de explorar y la escasa complejidad requeri
da p,u\\ su fabricació11 , adaptada a la car;:icrerísticas dominanrcs del 
mcrrado de trabajo local con exceso de jornaleros descualificados v 

b:u.1tos, constin1yen.junro a la subida de precios de los materiales d~'. 
construcción rt'gistrada a partir de 185 7, tres de los factores pri ncipa
k s que favorecieron b progresiva expansión de la actividad 4 • 

La importante concenrración de tejares y alfares en estas pobla
ciones cercanas que acogieron, también. las primeras fabricas mecá
nicas de b proYincia explica, por ejemplo, las causas de una de las in
migr.Kione periódica a Madrid, compucst;:i por o leadas de obreros 
levaminos, buenos conocedores de las arres del barro. que cada aiio 
llegaban a Vallecas para adiestrar a la defectuosa mano de obra local :;_ 

Con el avance del siglo xx. el establecirniemo de las indusrnas 
dedicadas a los materiales de con trucción fue en aumento n1ame-
11iéndosc las localizaciones tradicionales al tiempo que se ampliaba su 
radio de acción a algunos pueblos del medio este. como Locches. To
rrejón de Ardoz o Alcalá de Henares, dorados, igualmente, de una 
amplia riqueza geológica. . 

La ~ab_ricación de ladrillos y rejas. desde los 111ás rudim~nranos 
'.rocedn~Hentos original~s ha ta las aplicaciones 1115s perfe_c_c10na~a~~ 
.lparece esrrechameme vmculada al mundo de la construcc1on Y de · 
arquirecrura.jugando u11 papel decisivo en la configuración estrucru
ral._ fimcional Y esté rica de algunas formas constructivas y de sus evo
lunones a lo largo del riempo. E tos productos cerámicos representan, 
en buena medida. los materiales de construcción más ampliarnenre dJ
fu d" d ¡. · . en al-

11 1 os en a arquttecmra popular espai1ola v. particularmente . · 
gunas comarcas de nuestra región, se constata Í~ extensión y exclus1v1-
dad de su empico. 

El uso del l"cir .11 · · , , reinonta :i , " 1 o como material de construcc10n se , _ 
los ongenes ele l· · ·1· ·, fu d. - agu1 so · · ª civi 1zac1on y no es el caso de pro n izar 

' Según aport · d. , · PP· 36-37)· 
que. para 1870 . ac1ones < A: Ilahamonde y J. Toro (Bt1~.¿11c;ia .. . , ~P· rt1 . . l ? de cal y 
. ·arrojan unos cakulos de 3 1 fabr icas de reias y l:idnllos Y -

)t'SO que ocupan un d" d - . " · b · 
; M" . . 3 me 13 e 1 :>a 20 rraba1adores por centro de tr,i a.J0·. tri ¡ir.i· 

1111steno de Fom . (1 oo- ) ¡ ¡ r1 <lflª ell · 
l'Íllcia de H d ·r1 

/ 
• e mo 7 I · .\lc111oria acerca del Estado rle a 11 11

• 1 1JuscnJ 
. e . . ª " rn e ª11º l 905. Madrid, Dirección General de AgricuJrura, d

1 
direc-

) omerc10 Obra · · d era a 
tament , por. a~oMmma pao que sabemos que fue preparada Y re 3 

1
,,"'¡1ífiCO 

< Juan Jost' orato d . ·11 ' 11 su n ~"' 1 artículo· «L S . , · cmno nos escubre Santiago Casn o e: soci<tl <'1 

E - · ªb/c~ion de lndusrria y Trabajo. Eslabón olvidado de la reforII~ · ¡1L1<'\"'.I 

. spana",,PU }
4
ca ~en la entrega anterior de e L1 revista (Sociología riel Tra a_¡o, 

epoca,num .:> .primavera de 2005.pp.127-161 ). 
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brc' 1u ,1migüedad y antecedente remotos. La sencillez y la flexibili
d.i ¡de su natur;deza material -junto a su economía de produc
ción- favorc·cicron la difusión ele su aplicación posibilitando res
pu~st.is fo rmales di~erentes y adaptadas a mu y diver~os esti los 
m¡uitectónicos. Precisamente con el desarrollo de la arquitectura de 
hdrillo, en sus distintas tipologías, conocería su máximo esplendor 
inaugur,mdo un particular sistema constructivo que general izaría su 
rimción t'n cuatro aspectos fundamentales: como elemento e tructu
r,11 qtk ' trabaja a compre ión, como dispositivo de cerramiento, 
como material de refuerzo en combinación con otros técnicas, así 
romo su aphcación como elemento ornamental o decorativo 6. 

A principios del siglo XX, se habían registrado importantes avan
ces en la fabricación de materiales de construcción y particu larmente 
en d ramo de los ladrillos cerámicos. Los avances alcanzados en la in
re·rigación sobre los distintos factores que influyen en las conclicio
ne1 dt'l ladrillo -la composición física y química de las tierras, las 
propit'dades del agua utilizada, las mejoras en la conducción y apro
rechamiento del calor en los hornos, etc.- habían logrado obtener 
productos más resistentes y de mejor calidad. Pero, además, con la 
aplicación de estos conocimientos, los nuevos procedimientos de fa
bricación ofrecían considerables ventajas económicas, ah~rra1;do en 
costes de tiempo, trabajo y combustible. Sobre estas bases cientificas,y 
rc.on~micas conoceríamos el despegue de la moderna industria cera
m1ca '. 

2-1. El 1111111do artesanal de los t~jares 

e d . . . 1 b ' 1 nos diez ai'ios en Ma-erca e cien te•ares al v1e10 uso ia w 1ace u . 1 
J " c. · s de S1xto en e dnc! en su modalidad primitiva en los ramosos tejare · . .·, 

b . ' l J La orga111zac1on 
amo de la Elipa. Funcionan ahora tres o cuatro ··· · ' . 

11 1 do 
d fc , ndustna 1a 1en 

111 ustnal nueva la vorágine de la rrans ormacion 1 .
11 

·"s 
' fc · ' de ladn os Y tt:j" · 

de muerte a los modos primitivos de la con eccion . 

' Vé . d ¡ d '/lo · del sú¡lo XtS. 
Tfr11¡1 

~sobre el rema: José M.' Adell (1986), Arq11itect11m ~ a ~ ) le Pr.imirivo 
Gen~ ! orma, Madrid, Fundación Universidad-Empresa. y/":~ JJ~~~lid Coleaio 
Üfici 1 ~z0989), Cerá111ica prei11d11strial e11 la p1wi11cia de Vállado 1 ' '1 

'
1
• 1 ii "' 

· ªe e Arquitectos de Valladolid-Caja de Ahorros Provincial. Tomo~ ypo.r e•em-
01110 n · récmcas como, , , 

P!o: E S niesrran algunos de los manuales y revistas , · ' ( 1999) (reedicion 
. . erran (19 . G , Lopez 
f¡C\ÍIJJ iJ· " , 0 14), El arte del ladrillo, Madncl; M. arcia d 'd Li'bn:ría Cuesta; 
I¡ ·rans-V J . ) e ' "m· JVl;t TI ' , d ·. Piñó ( ª enc1a , M(ll111al co111pleto rle Artes err11111 >- ., M d ··d Librena e 
O. León~ 0985), Ma1111a/ de cerá111ira. Materiales de co11smteMll,d , ~9~~ ~- 31io 19 19 . 

· illaverde, y La Co11stn1cció11 1\lfodema, 30 de mayo e 
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L:i m~qui11:i, b s amas::ido".'s mc-c::í n ic:is, los m:ircadorcs mecánicos. los 
hornos que cuecen a pres1011es forn u dablcs de calo r, han :icab:ido con 
la vieja ti':niic:i wnerable de la c labo r;ic ió n :i br:izo y de la cocción 

3 
la 

lbm:i crepitante de los lcnriscos y jar:is. 

(El Sol. 15 de septicmbrt• 1935). 

Los tejares eran m odestas instalaciones que se djstinguieron por su es
pecialización en la elaboración artesanal d e teja y ladrillo. Respon
dían, pues, a construcciones muy simples que debían garantizar unas 
condiciones mínimas para el preparado de la tierra, la confección y el 
secado de las piezas. El trabajo era manual, solía durar los cuatro meses 
(de junio a septiembre) que las temperaturas permitían la confección 
de la labor a la intemperie y su posterior cocción en los clásicos hor
nos de adobe. La capacidad y el volumen de la producción no er:i ex
cesivo, por lo que tampoco los tejares demandaban un elevado 11um~
ro de asalariados. Era un oficio de facil aprendizaje que no requena 
una cualificación específica y se trabajaba a destajo. Con d ava~c~ d~ 
\ . . , d est1·"'11 a lo-un-1s fabncas a mecamzac1on e estos procesos, como mu " o ' 

pioneras, se empieza a resentir la falta de instrucción obrera . . . > • _ 

. · · · · b 1a ·1111phcl expla En !meas o-enerales el tejar prml.ltlVO ocupa a lll . e . 

o • ·¡. donde se 
nada que contaba, excavada en el suelo, con una poza o P1 ª 

1 
.. 

. . E l· borla rea ¡z,1-mezdaba el agua y la tierra y se amasaba el ba1 ro. sta •1 · . nse-
ban varios operarios con los pies descalzos durante horas hasta co a 

. . . , . El b· pisado se sacc -gutr las condic1oncs optimas para su moldeo. arro , 
1 

ta un 
b 11 , d 1 despues i as , a a un lado y se amasaba con las m anos, . evan ° o, ' 

1 
ficia1 

· b 1 · p ra e llo e 0 
extremo de la mesa donde se confecc10na a a teja. ª . d d barro 
se ayudaba de un molde o gradilla donde echaba. la cantJ~:cia :lápago 
correspondiente que luego volcaba sobre otra pieza llan !os ayu
que era, precisamente, la que proporcionaba la forma~ cu~va.donde las 
dantes transportaban las tej as crudas hasta la era de s~c~ ~~las con Ja 
colocaban una a una, ordenadamente, en el suelo, absan u rirne
mano y humedeciéndolas cuidadosamente para unifo~mar s s~ colo
ra etapa de secado. Al día siguiente, se levantaban la~ l?iezas Y 
caban unas contra otras para facilitar el secado d efimttv_o. il Ja cierra 

La secuencia de elaboración del Jadrillo era muy 51111 ª~· su con-
. b . . , l que para b se pisa a y amasaba en las mismas cond1c1ones, so o ' pasa a 

c. . , d d dera y se 1ecc1on, se echaba sobre un molde cuadra o e ma lde y se 
. . · b del mo un rasero para igualar la masa. Fmalmente, se tira a 

obtenía el ladrillo 8. 

~ ------------------------ 1· R:irnº . 
~ D · · • ¡ ciones e e ofl~ escnpc1on e aborada a partir de las enseñanzas y evoca na rnerll 

Olmo, uno de nuestros informantes más privileg iados, que acapar3 u 
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Una vez sc?cas, las piezas se colocaban en el horno, los ladri.llos en 
la parre más baja y l ~s tejas ~ baldosas ...:n un~ zona media, ya que por 
su ~spesor 110 n...:ce~1r_an sufrir un fuego ~~n rntenso,_todo eUo _en una 
misma cocida. Trad1c1onalmente, la cocc1011 del ladnllo se realizaba al 
aire Jibrt', formando unos hornos abiertos de planta cuadrada o rec
L1ngulares emerrados en el suelo y generalmente cerrados por cuatro 
pcque1ios muros ~ertic?les. Una variante, del método ~onecido como 
/wrmi~111·ro muy chfund1do en nuestro pa1s y que funcionaba forman
do m7isas recrangulares de ladrillos, dejando en la base cierto número 
de ranales en los que se coloca el combustible Oeña o hulla) , que se 
cubrían exteriormente de tierra inútando las paredes de un horno. 

En los a1ios treinta la actividad de los tejares estaba, todavía, muy 
extt>ndida en la provincia y el oficio de tejero de hormiguero apare
cía expresamente recogido en las bases de trabajo que debían regular 
su funcionamiento en Madrid 9 . Esta reglamentación estipulaba, entre 
otras cuestiones, las categorías y remuneraciones mínimas par~ cada 
oficio, que, en su conjunto, oscilaban desde las O, 75 pesetas _d~ Jornal 
diario devengado a las mujeres hasta el jornal máxim? rec1b1do por 
un oficial empleado en el corte del ladrillo, que ascend1a a 1,75 p~se
tas. El parrón debía facilitar toda la herramjenta y útiles de tra~ªJº ª 
los obreros, que cobrarían semanalmente d isponiéndose el ,sabado 
romo día de pago. Las largas jornadas de trabajo existentes, ast como 
las arriesgadas condiciones en que se realizaban algunas labores_ tam
bién eran recoaidas por la nueva legislación . En concreto,_ se_ estipula
ba · 0 

, · J,. 8 horas dianas de lu-una Jornada maxuna de 44 horas semana es, . 
nes ªviernes y 4 los sábados. En los desmontes se suprimía traba.Jar ª 
un ¡ h ºb' 1 1 icos transportar ªªtura mayor de tres metros y se pro 1 ta a os c 1 . . S 
de , · _ 1 te a sets kilos. e. una vez mas de dos ladrillos o un peso equtvdlen 1 
na bl. . . , . d a potable para e 0 tgatono en toda instalac1on disponer e agu 
personal obrero. 

Prod¡ i . . las artes del barro cocido 
'" dasg 

053 Y una sólida experiencia y conoc1m1ento en d, "local implicado Y 
to su d ¡· · lº "contacta or . . • e 

lP'' 
5 

1110 a 1dades. Fue ademas, un va 1oso ' . U a expos1c1on 10-
.. 1onad ' 1 • d ,1 traba JO n ' · 

t0o •6 ° por las huellas de la historia alca a111a e . · ra de la memoria 
·bid ca (fi b . • d" nana muesr • blº .,;e e rero de 2004) que reu1uo una extraor 1 . 1 ciente pu 1ca~ 

o••uca de Al l' . . • . rigen de a re Al la ció . R ca a destaca entre su ulnmos mentas, 0 . miento de ca 
de ~ ·del Olmo (2004) Alcalá vista por Ra111ó11, M adnd, Ayunta 

~ enares. ' . d la 1 ndusrria de 
tsUs b fu d · •t del Traba JO e · bre ~e ases eran aprobadas por el Jura o mix 0 d ?7 de nov1eni. 

de l~~struc.ción en Madrid de acuerdo a lo dispuesto e~ la le~1;0~ de Política Sonal, 
1934_3~-Vease. M. González-Rothvoss (1934), Amumo Esp 

'Madrid, Sucesores de R.ivadeneyra, S. A. 
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. . · AJ I' de· 1-k-FOTo 1. Maestro rodeado de apn:nd1c L' e 11 el TeJ:ir de Sacuno, ca ª , 
nart's. 1952. [Colección V. Sánchez Molcó. To moda de: L. A. Cabrera Pe[e~; 
J.F. Huerta Vehyos y M.V Sánchez Molró ( 1997) . Me111Mia gráfica de A m ª 
(1860-1970).Alcalá de Hen.ues. Broc:ir[. 

S. b. 1 1 . , . . e: , fi poi- reaular las 
1 ___ 1en a reg am:mac1on s1?111 11co un es u e rzo_ _ 0 um li-

cond1uones de trabajo en los tejares, su control y ngu1 oso c p 
0

_ 

mienco tardaría en generalizarse a todo el ceiido cerámico de la prl 
. . J . . . s de os 

vmc1a. En 1935, aunque la actividad de los cejares pnnunvo . _ 
1 "'d d · · o nnnua ª n:: e ores de Madrid se encontraba e n plena decadenc ia, c ·a 

b h.b. d · d d donde et' a ex 1 ten o una realidad laboral de notable precan e a de 
b. , 1 . - . . acarrea ien comun a presencia temenma:" Un arupo de mujeres 1 

· · 0 d con ut 
un stt10 a otro ladrillos descalzas v con los brazos desnu os, 5 - ' ' . udorosa 
gra~ panuelo en la cabeza para resguardarse del sol. Caras s 
de tierra cocida ... " JO_ 

11
' El Sol, 15 de sepriembre, 1935. 
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11 Li c1pariciá11 del lwrnoJábrim: "la 111ecr111iz ació11 to111a el 111a11do" 

:\ ñn;ib dd siglo XIX aparecen las primeras concentraciones obrera~ 
en corno a la fabricación estandarizada del ladr illo y otros materiales 
pm b construcción. La progresiva aplicación de procedimientos m e
dnicos que afectará a todo el proceso productivo y el uso extensivo de 
uLno d~ obra exigirá el diseño de nuevos centros de trabajo y la con
crrción de espacios adecuados a las nuevas necesidades productivas. 

La propia naturaleza del proceso y la rápida difusión de las nuevas 
1~micas y procedimientos favorecieron que la mayoría d e estas nue
ra. inqaJaciones fabriles respondiera a una tipología construc tiva co
mún de amplia factura en cuanto a la superficie ocupada pero d e 
~ran sencillez en la organizació n fisica d el espacio. 

La implancación de estas primeras f..íbri cas m ecánicas conllevó 
importantes y significativos cambios e n la organización de la pro
ducción. Como hemos visto, la fabricación artesanal de m ateriales 
cerámicos se llevaba a cabo en modestos talleres o tejares ate ndidos 
por un reducido número de trabajadores. Las formas de elaboración 

1 mn de carácter manual, la cocción seauía realizándose en los rudi-
m . 1 º rntanos 1ornos hormigueros d e doble cámara y el repertorio d e 
pro~ucros era muy reducido, m ayoritariamente teja curva y ladrillo 
manzo. 

. En 1930, fuentes oficial es confirman e l carácter " d e primordial 
miporran · " . · 1 d · lios v 'e eta que este ramo rep1:esenra en 1:"1adrid, donde tej~S ,_ a rt~ 

. 
1
• )_ so se consumen como bie nes de pnmer orden aJ serv1c10 casi 

rxc ltlivo d 1 d 
\. e sector de la construcción residencial uno de los e ma-
. or peso e ¡ , . , ' 

l n ª econom1a de la reg1on 11 • 

des eos ~van_ces de la mecanización y la inversió n d e capital en gran
duc _s~ lecimientos cerámicos o-eneraron un inc remento d e la pro-

c1on v d" . . , o . 
!erial 1 una 1vers1ficac1on d e produc tos apareciendo nuevos m a-

es cada vez , d . , 
mas emandados por Ja construcc10n. 

lt . 

~M· 1 
'i /11d11srria es IJ~tsterio de Economía Nacional (1930). Ap11111c; para el _1110111r 11_tc1 

1 e 
hino 11 .!1ª11º!ª eu 1930, Madrid , Arres Gráficas Sucesores de R1vadeneyra, 
:(in ' Pp. :l44-;,45 S d , d b · · · 1 c·ones J !3vrne e 1:1pecial . . · on, a emas, e o 1t~ada 111enc1on as aporra 1 · · d ' 
' llal 3tenc1on 1 b. ::. · ·' d 1 secror eles e 
. ·l'I del iigl ª os cam 1os en la estrucmra y orga111zac1on e 
<ll!rción en ~~ Xl~:J Byrne {1992), «Trabajo y conOicrividad en el secror ~e la con~
~.i-,. ••1adnd 1900 1914 . • . ' 15 N eva Epoca prt-IJ era, Pp. 11s • - "· Soaolosfa del Trabn_¡o, num. , u •. , ' 
,i lluiz v J 13 b~ 142• Y "La construcción durante el primer rercio del siglo XX», e~ 
l \':, ~adrida ~ano feds.] {1993), Los 1mbnjadorcs de la ro11s1mcciá11 en el iVJadrid drl si-

' d.Akal, Fundación 1.º de Mayo. 
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e.orno. se ha señalado oportunamente en e l estudio de las cer.írni
C \S ahcantmas. los cambios y avances implantados afectaron a tod 1 
fases dd proceso industri:il 12. as as 

En primer lugar, la dem anda de m ater1a prima, eslabón inicial de la 
c~?ena productiva, aumentó de forma paralela aJ increm ento de produc
non, por lo que fue.: necesario garanci z.<u· su abastec imiento y transporte. 
En la fase previa de preparación, las antiguas técnicas de amasado rn:.inual 
de b arcilla fueron sustituidas por nuevos sistem as mednicos de moltu
ración y trin1ración (diversos tipos de m olinos) capaces de obtener ba
rros m5s homogéneos y depurados. En la propia elaboració n del produc
to, la progresiva aplicación de bs nuevas m áquinas, c ilindro y prensas 
fundamentalmente, sustituyó a los antiguos m oldes de madera favore
ciendo la obtención de nuevos productos como el ladrillo hueco y la teja 
plana con sus correspondientes innovaciones constructivas. El diseiio y la 
construcción, dentro de la propia instalación, de g randes naves o secade
ros con sistemas de vc.:ntilación adecuada m ejoraron el proceso de secado 
de las piezas que tradicionalmente se realizaba aJ aire libre. 

. En el ~mbito de la cocción tuviaon Jugar algunas de las t1.1nsf~rnia
ciones mas decisivas al sustiniirse el horno ordinario de doble c miar.i 
por uno anular que introdujo la cocción conrinua. En efecto, se trataba 
del modelo conocido como /wffi11m1 13, de planta rectangular con una 
gran galena anular de sección ::ibovedada dividida en cám arJS cuya lon
gitud Y número de bocas er.1 variable. Este revolucio nario sistellla pcr-
mitía q e 1 fu · 1 d e: J J de la n :ivc · u e ego c1rcu ara e io rma permanente a o argo '. ' . 
compartimentada, durante el proceso, en distintas cámaras o secciones. 
Así 1 .· ' , d ¡ · .. 1. 11ienrras -, ª cocc1011 S<: esp azab::i po r la nave de forma secuencJ¡.u. 1 

en una sección se estaba cociendo el mate rial , e n la siguiente se ei:npe
zab~ a elevar b temperatura al tiempo que en la anterior, el mate~al fe 
cocido empezaba a enfriarse permitiendo ser descarcrado Y llena 

0 
. 

nuevo. De esta manera se evitaban cambios brusco~ de ternperat~'ª ' 
consigu· d ·, . , c. · na1n1en-1en o una cocc1on paulatina )' homoo·cnca y un 1L111cio 
to d ~1 1 ° 1 E t, )1orn° e 1orno con un aprovechamiento m áx.imo del ca o r. s e 

I ' S · S curi~-
- egum1os en est • 1 · d M B reª º · · ¡ . e punto a gunas de las apon ac1o n cs e · o r '? '. · 05 d.: .1 

~rez, H: L.1110 X otros ( 1989), •Las fabricas cerámicas d e Alicante e n los JJlJ Ct 
mdustr1aüzac1on• Ca / / , ~ d 

1.1 S . · uc o~re, num. 16, verano-oco1io pp .. >9-46. ·~Jc:s t: 
u invento fu F · dr. 1 ' · d 1accn~ 1 . , . r e ne 1c t Hoff"man. arquitecto y fabncantc e 11 ú ·,·crs3 

consrrucc1on e n B r d · · ' 11 n• . er 111 , gana or de un gran premio e n la Exposic io 1 g67 y:i 

ldebl,86~· El prnncr ho rno de esta clase se consrruyó e n 1859 e n Prusia Y c:JJ fJ"'.IW 
1a ta 2:>0 la mayo ria • ¡ · ¡ y 3 l.! 

11 1 . '. en a zona prus1ana de Alemania 50 en Ing :nt:rí.l ···o' ne e: 
c1a En ltaha su d"fu ·, fu · ' 1 E ·pos1c1 
p ·, ' 1 sion e a partir de 1870 rras su presennción en 3 x 

ans (f/ Coite/lo di De/fo núm 38 ? o tr" 1996 49)· !I' • · , -· 1111estre, , p. · . 

nlZ. ación toma el mando ... 
La meca 

59 

FOTO 2. Cerámica Pinilla. Parte superior del horno, con detalle de las boqui
llas por donde se vertía el carbón también utilizada como secadero (Colec-
ción Ramón del Olmo). ' 

fun?onaba, pues, sin interrupción aprovechando el calor de los ladril~~s 
co~dos Y empleándolo en los que estaban sin cocer. En los ho~nos or ~
nanos la ·, · , · rr· ban los ladnllos coci-' cocc1on se mterrump1a nuentras se en 1a . 
dos y se · b Ah ra en cambio, se retira an para reemplazarlos por otros. 0 , . , 
efectuab · 

1 
, . , 1 . d ·0- n y Ja extracc1on 

d 
an sm1u taneamente la cocc10n , a mtro ucci . . 

e los 1 • 1 , , d buso ble consu-
. natena es, loarandose ademas un ahorro e com . . H L 

llltendo 1 1 ,1:r ;::, 1 ordinanos . a 
h
. ' os 10J.Jman, menos de la tercera parte que os . , 

e Illlene d 1 h que pennma, por 
1 

ªera otro elemento fi.mdamental e o rno d·c. un ado 1 b or otro HLIO-día ' ªexpulsión de los humos que se genera an y, P . , ' 
'por succ·, 1 . . . ra la combusoon. 
E 

1011, a cornente de aire necesan a pa , . a 
1 c01 b .b , d e que se veroa 

trav' d 11 t1st1 le más utilizado era carbon e coqu , d d 1., ('ra-
es e u b . b la bove a e " ;::, 

len nas oqmllas verticales que a travesa an ' d ·ca dos 
(vé ªpasando en forma de llama por entre los ladrillos eposi ' 

ase foto 2). 

>--. ·· de · J ~. Rev1s1a · 
"' • 1v1 Ga · ( t:idrillos». en 
vor115Príb/: 'rcia 1871), "H o rno de H offi11an paí.l coca 

lí<tS,pp. 106-108. 
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FOTO 3. Fachada principal de la anrigua fabri ca dl' hdrillo PinilJa. Alc:.il:í de 
Hen:.ires (Colección Ramón cid O ln;o). 

El suministro de combustible Jespués de la Guerra C ivil ser~a un 
problema para el desarrollo de esta industria. Los carbones asrunanos 
resultaban muy caros v difici.lcs de transportar al interior, Y l o~ ele Ja 
Cu , 1 · 1 • · d . · ara la mdus-t:l ca eonesa. mas secos. eran de menor ren 1m1ento P ' . 
t · b d u alternanva na acoscum ra a a los combustibles de llama larga. na ' 
c. 1 ·1· ·' d ~ · era bueno iue a u~1 •_zac1on e orujo extractado, cuyo re nd11111ento ' · 
dada la fac1hdad de combustión 15• · ¡ 

e ,1 d . , . . ~ · dusrr1a es, omo en e esarrollo h1sronco de otras producc1ont::S ll1 d · 
1 d fi · · d · , · se pro UJ

0 
e paso e mtivo el tejar manual a la fábrica m ecarnca no , na 
de u e 1" al · b. ·esento u na iorma me e irreversible sino que más 1en repr _ ... , . . . , coyunru 
rrans1c1011 paulatma cond1c1onada por multitud de factores y . - el 
. C · · ·, adnJenO, ras concretas. orno \eremos a contmuac1on para el caso !11 · . , dd 

proceso de mecanización y sus transformaciones en la organizacJO~·ca-
traba. d lb . "fi .. , deJafabII 

~o e arro no s1gm caron la completa desapan c1on ' 

i; . • Ja co11srrt1 c~ 
Modesto Escobar (1952). · Problemas cerámicos en la induscna de ' • . ¡ j I. ., 1 . y · . [la utun. 

non». nsnruco ecn1co de la Construcción y el Cemenro . . Vfo11o¡¿r<! 1 • 

Madrid, pp. 6-7. 
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. · 1 irr61nal. y ,1 que hasta la segunda mitad del siglo XX coexistieron 
l!Ol •· . . . 
ullt'ft'S ,irrt'SJnak s con establecurncntos modestamente mecanizados y 
¡jbricas de• cerámica técnicamente avanzadas. 

].3. Cmí111icas 111odema.;; a la cabeza del sector 

Po;o a poco. y marcada por una frágil estructura productiva depen
Ji~fü de los vaivenes de la construcción, la fabricación madrileíia de 
auteriales cerámicos alcanzó un importante nivel de modernización 
durante las primeras décadas del siglo XX. Al menos así se aprecia si 
s~guimos el rastro de una muestra de empresas cerámicas que fueron 
muy significativas en el desenvolvimiento industrial del sector. Un 
rt'corrido breve y sustantivo por estas experiencias fabriles nos ayuda 
m r y comprender mejor la realidad del trabajo cerámico, esto es, el 
alcance y significados de los procesos, técnicas y condi ciones que fa
rorecieron su progresiva transformación. 

En 1907, la Exposición de Industrias Madrile1ias celebrada en el 
Bu:n .Retiro se hizo eco de dos importantes fábricas de product~s 
c~ranucos para la construcción : La Cerámica Madrileña, que vema 
funcionando desde alaunas décadas atrás y la recién instalada Fábrica 
d~ ~adriUos de Valde~rivas . Dos estable~imiernos ejemplares en los 
micios de la mecanización del sector 16• 

~Cerámica Madríleiia, fimdacla en 1878 por el ingeniero indum ial Bal-
oinero ~an~agós y el banquero Bruno Zaldo, füe probablement_e la 
~nn.iera fabnca de ladrillos cerámicos instalada con éxito en Madncl Y 
'1gn1ficó el · · · · 1 1 a d renac1m1ento y la prosperidad de una acttv1c ac que a pes< r 
~ 5~ tradicional arraiao venía arrastrando enormes dificultades de su-

Perv1ven · · E · 0 d 1 d 
1 cia. ste pionero establecimiento montado con to os os a e-
anros d l · ' ¡ k.il' rn e ª epoca, se instaló en el término de VaJlecas a un par e e ' 0-
cue~os de la capital ocupando una superficie de 25.000 men:os 
a1/ rados. La distribución de sus instalaciones y del espacio del traba_¡o, 

como la sec · d. · · , · 1 • t1·"1·1·1os en el func· . uenc1a y 1v1s1on de tareas, nos permite ac en " · 
ionanuemo de la producción cerámica, siguiendo algunas etapas 

I•, E 
e n la Expo · · · · epresenc:idos rrO\ e1CJbl : . sic ion de 1 ndustrias M:idrile1ias de 1907, estuvieron r 
,¡,, d ecun1e11r · · . fi'b . · d ¡Ji·od11ctos rer,acra-

' 1 ej . os ceranucos entre ellos la 1111porcanrc;: a 11ra e :J' 
"ªq1111 f>. ' · ' • 1 ) 1yas <xcelent~s ' . ardo, instalada en la c:ille del Pacífico (hoy Méndez A. varo Y ~t d 

IQ Heraldo ~;cillas r~franarias procedían de Toledo de una mina propic;:dad de 3~ 0 

e Mnd,,d. 12 de;: junio de 1907). 
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dd proceso dl' tr,1bajo de nn-o de esa nueva lóo·ic.:a or<t;:i · · 
l .. . . . , ~ e ~, n1zat1v;:i que Sll-

p011L n .1 un.1 i upru1 ,1 cOll los m odos de obr<i r tr::idicio11.,Jcs ¡ d 
. . • <• y a e 'tre-

zas qt1e' c 11«1ct1:'n zaron d trab<l_)o manual del tejero 11 _ 

A pri1~~ipios _dt'I siglo >:X, la insr::ibción com :i.ba co n tres departa
mentos d1krenc1ad~s- que rcc?rrÍall e l itinerario productivo: en pri
llll'r lt1~.1r, la extracn o !l de la n erra y b preparación de la m asa; en se
gtmc~~ lugar. k~ elaboración dt' l produc to y finalmente el secado y Ja 
cocno11 del 11mmo para obtener las condic iones óptimas para u co
Illl' rci.1lizarión .A. í. un prime r cu er po constructivo (20.000 pies) e·r.1-
ba imegr.1do po r un " colosal horno continuo sistc 111a li<?ff111a11" elllpla
z.1do a lo largo de' una nave central y por dos secadores que ocupaban 
las dos naves latcrak'i. Jumo al frontispicio de e ras t res n aves principa
ks se encontraba una ·'monumental y arrística chimenea·· que favore
cía el tiro lll'ccsario p.1 r.1 la combustió n del h orno. Un taller :m ejo al
bergaba la sala ele 111 ~qu i11 as p ara la elaborac ió n de los disrinro · 
productos: la reja plana. el ladrillo p re 11sado. Ja baldosa y la teja común 
que una n·z m oldeados eran conducidos a los secadores a trav¿s de 
una rl·<l de rram·ías CouYille. De' espaldas a este', bajo un vasrísimo ~in
glado, se encontraban los diferentes apa1·:i. ros para tritur:i. r y pulverizar 
las arcillas y las balsa para prl·parar las past::is. En un cobertizo de c~n ·
rrucción po . terio r funcionaba una moderna máquina ( isten1a Mir_Ie

tó n) ~apaz ?e fabri_~ar m á d~ 1.500 ladrillos p o r h o ra_ ( 15.00~ ª~ d~I~~~ 
D1spo111a tamb1e11 b Gbn ca de un ralkr d e alfo ren a do nde 5 

boraba una gra11 diversidad de obj e tos de barro cocido, entre on:os_. rlo~ 
' 1 · · f1 · J s mulnp es serones, mcnsu :is. fnsos. balau tres. cap1tcles. que re ej a11 ª . , 

aplicaciones del ramo de la al fa rería artística. La solidez Y perfeccd·1~-11 
, · . Ma 11-

dc estos productos de construcción elab o rados e n la Cerannca 
1

. 
leña le hicieron merecedora de , ·arias medallas en las Exposicio nes n-
dustriales de 18¡.;3 y 1884 celebradas en M adrid 18

- a-

º d . . · ¡ cenes. cu 
tras ependenc1a . como labor:i.rono , ofic111as, ª. m a d la ins-

dras para el ganado, portería, etc., compler;:iban el collJUl1to e 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---=· ·ón JJOS 
n L . . d . . >consrrucu d a riqueza e mlo rmaciones , . el ni,·d de dt•t.ille pa ra esrn r<: . · ¡ 25 .: 

) fr l . . . . G f 1 f11dt1>ffl<I . os o l 'CC a v1 na realizada por un cualific.1Jo cronista de 01 acc ' 
octubre de 1885. " M .' Si.:rr:i 

tb Sobre el significado v desarrollo de e to s evt'nro s, put'de wrsc;. J. _. -·ó n r..J.i
(1987). •Aportación al csru,dio de las exposiciones 111dusrriales: La E>::P~'1.cM:1drid . 
. l d M. ' (' d · . - ¡ · •Vf(l(/n/e11o~ . I· ciona e mena l\1a nd. 1883)», A11ales del /11s1111ao de l::.sr111 ws • . p C ;1nJe 3 · 

Tomo XXIV. PP· 253-266. y nuesrra co ntribución e n la o bra colecn'-'.1 ¡ / tra/J1ijo l' 
J.J. Ca~rillo_ Y M. López (2002). Arqucolo_!!Ía Iudu.<tri,¡/ e11 .\!adr~d: fa lll<'1110na ~:Jles . Co
cl Patm110111tJ lud11strial del sudeste 111adrile1io, 1905-1950. Ma<lnd, Ed. J)oce 
mumdad de Madrid, espeeialmence pp. 30-39. 
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tJl.ición. que, :1de111á , empleaba una fuerz;:i motriz de 40 caballos de 
rJror y daba rrabaj o d iar iam ente a m ás de 130 o breros. En 1907, 
\uai1<lo obturn d p remio de l ce rtamen celebrado en la capital, su 
rlamiUa ascendía a 200 obreros. 

Lis rierras necesarias para la fabricación se transportaban en carre
ta.i por caminos en mal estado especialmente en los meses de invierno, 
lo que prornc,1ba enormes trastornos a la prod ucción. Precisamente, 
tn 1906. con el objeto de fac ilitar y aseg urar el abastecimiento de la 
mJtaia prima de la propia fábrica y de o tras muchas localizadas por 
b zona. se proyectó un ferrocarril minero ele vía estrecha que llegaba 
ha1ra los terreros del Camino de Santa Catalina, denominados los ba
rrios de Escudilla 19• 

L1 Fábrica de Ladrillos de L11/derri1Jas S.A. se instaló en M adr id en 1907 
con todo el carácter ele " una fábrica de ladrillos a la m oderna", como 
la bautizó La Co11str11cció11 Moderna haciéndose eco de este modélico 
establecimiento construido junto al Puente de ValJecas sobre un ex
rei150 yacimiento arcilloso de excelente calidad que le garantizaba un 
inmejorable aprovisionamiento ele la m ateria p rima. La soci e~ad se 
ron~tiruyó en 1903 apareciendo ya corno explotadora de ~n tejar_ ~n 
el termino de Vallecas 20. Representaba a todas luces una ms5alacion 
de gran envergadura que abarcaba una extensión global de 16. :>OO_ me
tros_cua~rados con capacidad técn ica para produc_ir_ 35.000_ piezas 
d_i~nas e mduso duplicar la cifra si el m ercado lo ex1g1era. La mstala
c'.011 se concentraba en un solo edificio de cuatro plantas que co;1re
nia la maquinaria, los hornos, los secaderos, un motor a vapor de 11 J ca
~allos y otros servicios de apoyo. Los hornos, en particular, forrna,ba_n 
una · , d --o etros cub1-. lllmensa rotonda constituida por 24 cama ras e J 111. , • 

lO·s.de capacidad cada una, dispuestas para doble calefacc1~1,1 prevla, 
Ut1liza11d d , d · . 1 cocc1on de la-
d . 

0 to o el calor antes y clespues de pro uc11 ª . 
r11los" 1 ·ovecham1ento •como mandan los cá nones de a 1orro Y api 

1•1 l Pa , I am d apro11er/111111ienro 
Íc'T(s¡ 1 • . stor ( l 919), Co11strufCiÓ11 de f errocarril de Via Estm ia Jl b. ( rso J 999-
. a llllllcr . . . , . d M G ' la Ru io cu 
2iWMJ) b º· recogido en el trabaj o 111ed1to e · onza , d d E técica de 
i. so re la . , ·¡ A ¡ · de la Cate ra e ~ In,, . , consrrucc1011 de esre ferrocarn , re ·11vo · 

:,rn1cna U . .d d d .d . 1 
: E • 111vers1 a Po lit¿cnica de M a n . . V. Id n vas Madm , 

ln1pr· Statutos de la Sociedad Anónim::i Fábrica de L:idnllos ª cr_a ¡1 i~rónc:1 d<: 
tnt:1 de l 1- · 5 b , l cr·tvecwn. · 

C![d fue . os hjos de M.G. H crnández, 1903. o n: ª · 1 -
11

-11105 a b con-
tona Y d l . d breros rcn11 d l lr1hucio' d · e as condiciones de vida y trab:JJO e sus 0 

1
• dor dd barro e 

n e M • J - , . V. Id · ras De su , qu, ere .. ~. · ose. D1az Santiago: «La fabrica a errl\ · 1 clo ,.Arc¡ueolog1a 
1 CJo 1v1ad ·d b . . . · , 0 de e octora ndustri 1. n •. tra ªJº fin al de 111vemgac1on, curs 

ª- Arqueología del trabajo en M adrid•, , 2001-2002· 
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l'nerg~'tico ckl sistema l1e~fli11,m 2
i . ·' R.l'g i ti-ado res automáticos'" con

trolab:m los t~cmpo . funciones y operaciones de empciiada por los 
obreros (dl' 5;) a 60 ocupados de fo r111 <1 per111:rnente) en los secadl'ros 
y L'n los hornos. así con10 la cantict1d de combustible consumido en 
cada címara y otros pormenores de la fabricación. 

Muy pronto, los productos de V:ilderrivas. parti cubr111 e11tc l'i la
drillo y la rJsilla. obtuvieron fama de muy buena c::ilidad, dest<lcándo
se la regubridad y nniformidJd de las piezas. que favo rt'cbn la per
fección . belleza v economía dl? la obras de fabrica :?'.!_ . ' 

Sabemo . . además. que durante la Guerra C ivil estuvo fu11 cio11a11-
do activamente, aurogestionada por un comité obrero, abasteciendo, 
en parre, b s necesidadc de materi:ll demandadas para la con ·rrucción 
de trincheras, parapetos y otras obrJs defensivas. 

A finales de los año. cuarenta, la Fábrica Valderriv<ls se siwaba a b 
cabl'za de las empre as del rJmo de la capital con una produ_cción 
anual de más de 50 millones de unidades y una nómina de tn:~sc1L·i~tos 
trabajadores 2·' . La productividad de esta fJbrica se destaca po~ encuua 
de las existentes en Uilbao. Guipúzcoa. Málaga. Sevilb. Palencia Y 13a~
celona. En Madrid v sus ccrcanbs funcionaban por estas fechas en tOl -

"7 ' · · · d · i , . i p·11· .... ·1b·1stect:r nor111al-no a .) ceram1cas m eca111za as con c:-1pac1rn.u , ,, • ' -
. , l b ~ 1· f·, 1tc ·1 13arcelona, menee a la capital \" nuc eos ur anos sa tc n es. 1e1 ' 

, , , , l 1? .. b modescarnente donde babia mas de 170 de las que so o - c~ra an 
mecanizadas ~4 • 

. - · , . ~ 1 funcionando dos 
De ·de com1enzos de los anos \"Cinte. c1pa1 ece l ' n - l Ja 
, . . . . 1 F 'b . · 1V[ana dl"' ) 

ceram1cas en el vec1110 pueblo de V1llaverde. a · ª 11rn ·. ocos 
titulada :'\1ora/1, propiedad de los marqueses de Casa-SaJnllo. En ~pro-

, d l or con un" :iños esca segunda se siruo c'ntre la punteras e sect . . ocu-
., - ? 000 l· d·1s de piezas, ducc1011 que, en 1924, alcanzaba los =>-· tone ..1 e 

pando una plantilla de 50 trabajadores 25
. 

-------------------------------~.:. rrac:ib:1 d<' 
• 1 • · , 1 :le111os que se · Aunque el amor dd arnculo 110 lo m enciona. e nrt:i l . 

· · I .rr. d 1 nt:i circul:tr. · ros una de las pnmer:is modalidades de hornos 101¡111<111 e P :i • 1. de (nm::ni<' 
" S . . . . l. da 11 b ·o d · h Escuc:: ,1 <>! riv1s -- egun mvesnoac1011es rea na s en e 3 oraron "' ' 1 1 ·uo V;dc er · 

. :> . . d ra del :ic n • d ·nos 
de Cammos. C :males y Puerros. b s condiciones e esrrucru ' ¡-d:id 3 los hi fl 

(adherencia al mortero. rc:sistencia J la rotura. etc.) supc::ran e n c:i 
1 

• 
comunes (l...n Co11s1rucció11.\fodema, 30 de mayo de:: 1907) . .

0
, ¡erro1dr1rí~5 ~ 

'l • . ' l V . (1977) LJ>S {l(({'> - • E d10> - Segun los datos consignados por Gonza ez rano · . de -sru 
. . · ¡ d M d .d lnsntuto 1\1adrid. S11 1111pacto c11 la ,t,zl'OJ!rafia 11rba11a de la m11 a . a n ' 

Madrileiios. p. 50. 
24 M. Escobar. «Problemas cerámicos ... » , op. cit., p. 5. 
25 Estadística Nli11cm de E<pt11ia. 1924, p. 527. 
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lJ pre,encia de escas dos factorías confirmaba la tradi cional acti
nJJJ ccjm de Vilt1verdc en un momento de despegue de su indus
JI.! lo.-.il orientada, desde escas fechas, a la metalurgia y a la repara
J,'ll de nwerial ferroviario, que después de la Guerra Civil adquirió 

1 ~n J<";mollo a gran escala como consecuencia del proceso industria-
l 

(" . '6 
~12, or rranqu1sra - . 

En d ámbito provincial, la Cerá111ica Estela fu e la primera fübrica 
¿? rroducción de ladrillos en serie que se instaló en Alcalá de Hena
; · en 1.1 segunda década del siglo XX. La empresa fue fundada por 
Cndido Germán Orriz en 1919 tomando el nombre de Cerámica 
f,tda en atención a su esposa 27 . 

Se crmba de una fábrica de ladrillos y tejas activada mecánica
m·mt' que en pocos a1ios alcanza1ía una gran capacidad de produc
oón.Si en 1924, con una nómina de 15 obreros, trabajaba 21.000 to
ndadas de piezas (ladrillos macizos, huecos, teja plana, rasilla y 
b.ildosines), apenas cinco a1ios más tarde ofrecía empleo a más de un 
crmenar de trabajadores locales, llegando a las 50.000 toneladas de 
producción anual. Al finalizar la Guerra Civil ocupaba a 98 personas, 
en su mayoría vecinos de Alcalá de H enares 28. 

Las instalaciones de Ja fabrica (hoy desaparecida) ocupaban una 
~~pha superficie de más de 200 metros en la carretera (hoy paseo) de 
/ ;trana _e? dirección aJ Puente de Zulema, esto es, el ej e sur de saJida 
d~ mumcipio que después de la auerra se convertiría en un área pre-

d ~lcta de localización de nume;osas cerámicas como veremos más 
' 'anee. ' 

La cancera d ·u · , · d 
l!Je e arC1 a se encontraba a un kilometro aproxima a-

nte de 1 f:' b · . , . 
ere de 1 ª ª _nea Y se empleaba, en ongen, cabalJenas para el arras-
ho ª_materia prima. La cerámica empezó a funcionar con un solo 

rno C!rcul · · - , 1 · rían ar constnndo en piedra al que anos mas tarde se e um-
orros dos d · J d ·11 d 1 propia Bb. e mayor envergadura, construidos con a r1 os e .ª 

a nea. Eran hornos túnel, con planta rectangular de aproxi-

. . . Sobre la fi . d ,.. con o · , . , . . . · _ , t! "'"' •I rna 'fi i,,urac1on h1stonca del tejido social e mdusmal de Villa\ er • 
º1111i1ria/¡, gr~i co libro de Julio Fernández (2004) B11scfll1do el J){lll del tmb<ijo: Sobre la 
J)· ·"no,,(!'. · ' ~ M. -
";1a Editores· ¿1'{'";1.'~ )' s11s costes sociales. Villavcrdc (1\1/adnd} 1940- l 96J, 1110 Y 
· Según 1 ' . 

0 eccion Sociología del Trabaj o. 
1 /)¡;~º dr;¡lcaJ~s indagaciones de R.:unón del O lmo (2000) , «En la Cedmica Esrel:i», 

· Sigui ' l 4 de febrero. 
·iF4111 endo la evo] · · d . . . . d. E ih Nacional, i!r es Para e/ uc1011 e datos oficiales: Mm1steno e conon ' . , 

ltcL . 1110111e1110 . E , . . - 19? 4 1930· "R.elac10n f¡. iaracion ... , op. <lf .; ·stad1s11rn Nl111cm de Espfllw, - Y · l ' 1 ' º-<r es patron ] (C , . · M · · 1 de Alca a e e ~ !tn d 1 3 es» er:im1ca Estela) en el Archivo u111c1pa 
a eanteAMA), Lcg.977/4 (1939). 
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m adamcnte scst nta metros de larno por c inco d ¡ . 
b . . . ~ e:: ::m e 10, que fu11c10 

na éHl segu11 d s1 tema /i(l[l111a11 aprovechando e l calo · d ¡ . b -. . d , ·b. . . . . ' J . e a com u -
t1on e c:u on a tr;wes de u11 c ircuito cer rado . 

. Ju11to a b Este\? , l_a Cmí111iw El Pilar forma parte de ese reducido 
nu_cleo de cstabkc11me11tos del r:im o instalados e n el m edio este rna
dnle11o con antcrioricbd a la Guerra Civil. Esta fábrica se instaló a 
comienzos de los a11os tre in t.1 al n oroeste del térmi110 de Loeches. En 
1932 se constituyó com o socii::dad de re ponsabilidad limitada por 
los propie tarios de varias fincas y terreros en el b:-irranco de la Madre 
y la Granja y en d camino v iejo de Torrejó11, que cont:lban además 
con un antigua edificación destinada a fábrica de yeso, con un capit,11 
social de 150.000 pesetas. A lo largo de su trayectoria. la propiedad 
jurídica de la e111presa sufrió modificaciones (en 1941 se transformó 
en sociedad anónima) y atravesó por un si nfín de vicisitudes hasca 
que en el a11 o 1991 trasladó su ac tiv idad a la provincia de Tokdo. 
donde continú a en la actualidad :N_ 

La instalación orig inal estaba fo r111ada por tres cuerpos unidos en 
su sentido longitudinal y orientados en direcció n sur-11or~c. Con t'~ 
paso de lo · a11os, la fabr ica mejoró y ampliaron sus inst::ilac1ones, que 

1 · t ·ansformado con tab an, en la na\ e central, con un 1orno connnuo 1• 

posteriormente e n sistema rúnel (véan e fotos -t Y 5). . 
S d ·, d.· · 1· ] i ·1·110 hueco de vanos u pro ucc1011 ten 10 a especia 1z:-irse en :-ic 1 . , .·, de 

tipos, registrando e n 1948 un , ·olumcn rotal <le fabnc,lcio
0
n 

1 · 11 b rera de 6 cra-4.500.000 piezas. Ocupaba en esta fecha una p ann ::i 0 

bajadores permanentes .\• •. 
1 

· , u •Yura-
Otra muestra de la fa, ·orable evolució n del ramo es ª 111ª 5· :::> •• ,,_ , ' . . d d de h OC l'-

ciÓn, a finales de 1930. de la moderna fabrica propie ª 1 'e' 1.111¡no 
· b. da en e e 

dad de Fomento de Obras v Construcc1ones. u ica / '· . . Minera 
. . . , . ¡· d Ja E,Mr i.:.tna , 

de Can1lleJaS que mechos especia iza os com o _.- ~ 
5 

en Espa-
d .b " l . fc 1 s~ de las e:ostenre escn en como a m as per ecta en su c a e:: · 

11a y tal vez en Europa" 31 . 

1'' llegi~tro Merc:rnril d e Madrid (R./\IM) . Leg. 277-98~ 
·1" P. GonzálezYanci Los accc.<o; fern)Jliari<» .... op. di. , P· ;,O. d .

1 
de !:is c:11i rer:l:lS 

· - . 1 . • explor:.i or. 5 , e 31 El Fomento de Obras...- Consrrucc1ones. a a sazon · . d d _ consrruccor:t 900 
d · . . ' . d l:i soc1e a e~ 1 1 

e piedra de Colmen:ir Viejo. aparece como un.1 e 9~ B·ircelon.1. ei 
1 

1-
. · ·d 1 18 .> en ' · e :i m ayor alcance en el M:idrid de la epoca. Consmu1 ª e i :ira re:ihz:lf _ 

· · · · 9(l7 . · .. , u • la con erara P ' . _ r:i re,1 
se transforma en sooed:id :inomma y en 1 co11s1

0 e;; d b ekg1d:J~ P·1 . d<' 
cantarillado de la capital. Unos años más t:irde ( 19 1 l ) fue ui~1 e aciones w111:id.is en 
l. 1 1 . • 1 e 1 d 1 abe! 11 l111or11l ¡ .. 10•· izar a conc ucc1on de ai:,TU:is para e ana e s · _ . d 1 prest:nce s "' 
A . Rull Sabara (1997), «Colmenar Viejo en los primeros ano:. t: 
C11ademos de Es111dios, 11úm. 9. m arzo, pp. 107-128. 
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'.'JTO 4. Panorámica interior de la Fábrica El Pilar, en Loeches, con deta lle al 
iondo d;l horno túnel de funcionam iento eléctrico que, en los aiios sesenta, 
\ustituyo al antiguo lio_ffi11m1 (foto de archivo cortesía de la empresa.) 

f{r¡-0 -
qi ~-Detall d . . El Pibr Locches 
·Cande! . ~ e la fachada principal de b Ceramica · ' 

ª·Junio de 2000). 
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FOTO 6. Ramón di:! O lmo e n b m áquina galletera de la Cer;1mica Esreb 
(colección Ramón dd O lmo). ~ 

En efecto. la Fábriw de Ladrillo.' de 1111 Fi 11ro11io en tra en la escena 
cerámica madril eña en un rnolllenro de a Lwc de la demanda de nia-

º teriales de construcción. Su instalación ocupa una supe rficie de_u
11

'.
15 

8 h ectárea . d e las c uales m ás de 7 .000 metros se destinan al edificio 

fabril y dependen cias a nexas. · 
S

. · 0 mat1-
1 comparamos los deraUes d e su funcionamiento. casi aut ' 

Z"d J · ' · · 1 d J ' ¡ t ·ás observa-,, o. con as primeras cera1111cas rnsra :i as o e cae as a ' , , 
mos los á ecros concretos d e algunos de los cambios téc~ic~s, Y ºd

1:i 
· · · · I ac10n e 

ga111zat1vos impue ros, 111 duda, por un a mayor racIOna 12 

trabajo. . . . . . d e ros: u na 
Entre las principales 1r1novac1one . se destacan os asp e .1 la 

e ., ' · ld 1 · ., di ac1·ofobnY 
. oncepc1~~1 JllaS raciona_ . e a orga 111zac1on e ~S~ . . ' Z ~le ct1-
1mplantac1on de la elecrnc1dad como fu e m e energen ca capa 
brir rodas la necesidades de la instalació n. duc-

En efecto, la Jllecanización se extendía a rodo el proceso ~ro ciÓJI 

tivo, desde la extracción de la tie rra a pie de fabrica hasta la c~c·esos 
del m aterial en los perfeccionados /ioff/llm1 , pasando por los pioc 
intermedios de amasado, moldeo y se.cado de los I adriU0~· 1 . va-

u . ' ] r e rra a a::. 
na excavadora de cang ilones arrancaba y verna a 1 d· 5 por 

b 
. ¡· d arrastra ,i 

goneras que su ían a la fabrica por un plano 111c 1na o 
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.¡. , • 

~ ~ '-.'\..>I' " ---- _, -
fOro ~o 
, t. breros trabaiando e 1 S· I· 1 F b . . , , . . . colección R , J 11 a .1 ,1 e e a n cac1011 ele la Cera1111ca Pmdla 

arnon del Olmo). 

un tren d d e ca enas ca d d . Opa! que l ' yen o 1rectam ente a la tolva de l molino prin-
' a amasaba y p. . b . . A Partir d iepara a para su 111rned1ato moldeado. 

horizontal a ed~ste momento, la secue ncia productiva discunía en 
d ' yu andase d · · · os y peque- e Cll1tas transportadoras, e levadores mclrna-
de · nos transbord d · ' ' · n1as elem a ores aereos que conduCJan la arcilla y los 

E en tos de fab.. . , d n la elab . , ucac1011 e un extremo a otro del almacén . 
<uta , . ' orac1on prop1· d. h e . b 1 niaticos , . amente ic a, tLll1C1ona an tres corrac o res 
\·¡ ~· 0 maquma U , 1n1entad . s ga eteras -compuestas cada una por una rol-
rton d ora, un JU ea d il. d , a or auro , . :::.0 e c 111 ros refinadores prensa cortadora y 
u. d manco- d d ' ~ e menor po . ' ota as de una enorme capacidad alcanzando, 
IQrnada de 8 ho tencia, L~na producción de 16.000 a 18.000 piezas por 

superior d" ras Y casi el doble de cantidad la aalletera de rendirnien-
s· bº ' ISpuesta l :::::> • tr 1 ien hasr , so amente para la fabricación de ladrillo macizo. 

º de· aaqu1el 1 ' · 1 r· t1er11pos a canee tecm co es no table el verdadero a 10-
·i.i d Y eco , ' <l1e e transpon nom1as se produce a rodas lu ces en las operacio-

'ªdo y su e e Y c_~locación del material e n los espacios destinados 
onex10 l 11 con a posterior cocción e n los ho rnos. 
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Así pues. d ladrillo salido de las ''"Jll c rcns se caro"ba "tlt , · 
• :::> • • ;:-," < , , o n1at1ca-

111ente en vJ_go1_ic. cspenaks que lo transportaban e introducían en d 
secadero art1fic1al, uno de los tres q u e existían en la instalació n, siru;i
do en la planta baja a continuación del h orno y con una cap:icidad 
para 200.000 piezas. 

La c;-irga y descars'<l de lo . otros dos secaderos, situados en el pri
mer piso, qut' <tprovcchab:rn el c<tlo r radiad o po r el secadero artificial 
y por el horno, se etCcru:iba por m edio de unos transbordadon:s elc'.·c
tricos conectados con la b oca de salida de las galleteras que, a su n .:z. 
concluido el secad o, rL·cogí:in y transporr:llun las piezas h a t:l las va
gonetas carrusel que se cmpkJban para la carga del ho rno. 

La cocción se llevaba a cabo e n un ho[ii11l111 de 180 metros de rt'
corrido que permitía trabaj;-ir a doble fuL·go ll eg:rndo a producir 
60.000 ladr illos al día. EntTc las novedades que presentaba este molk
lo, destacaba la mejora en que se realizaba b carga y dcsca rg_a d~·I 
horno gracias :i b ayuda de v:igoner:is 111erálicas de plataforma md~
nada que, adem5s. transporrab:rn los ladrillos hasta los d o_s g~-:rndes P·1-

tios de almacenaje c:xistemes en los do· extremos de la fab~·i ca. . 
Por último. completaban la i1nalación tres l oca l ~s de~nnJdos ª ·11-

macén de efectos. taller de cerra jería y taller de carp111tena. . , 
, . . - . ,¡ ~ . . . " con csrac1on 

Toda la fabrica se :icc1onaba por corncnrc e t:C tt iu, . 1 · ' · 1 ·I fi · · O ll'·ll lllent0 e e de eran formaoon propia que soportaba. en tota, e unci 
7

' 

36 motores con una potencia nominaJ de 463.2 caballos 
3
-· 

1 
do 

. . . , . d , . d · b n un e eva Estas primeras 111 talac10 11es ceran11cas e. tllan <1 ª . e-
, . , d . . · fases del pi oc 

numero de trabajadore- que se repart1a e n las 1snntas . 1 ~ la tie-
so. Generalmente, la tareas.de extracción, c:irga .Y transyo~t~acn:don:s, 
rra ocupaban hasta una ve111tena de obreros (picadores, P ban dd 

. ¡ ·11 . , 'ncaraa • 
cargadores ... ) que organizados en van a ' cuac rt as se e . 11~ se con-
b . . d 1 . . El , o de Ja plan(! a a astecmuento e a marena pnma. - gru es y apren-

b .d el ·ar ios peones ' ¡· centra a en torno a un nutn o o-rupo e ope1' ' la ·1 1-
• • • • • _':::> • idaban en ' , 

dices, que d1stribu1dos c-n las diferentes secc10nes ayL 
1 

:
1
quin;1s, · , d as 111. 

mcntación y el recibimiento de la produ~cion e ' d eros, ade-
atendían el arrastre v la colocació n del material en los seca_ 111pJo, )os 

· - · or eje 
más de la limpieza del ccmro. En los anos treinta , P . ocas de las 
peones prácticos y los aprendices que actuaban en )as _b un jornal 

' · d d d ·11 · h ~co u-a nab ,lrl ,.11 maqu111as corta oras e la ri o m acizo y ue . ':::>, el pcrsor '. 
diario de 8 y 4 50 pesetas respectivam ence. En esta epoca, 111ecárW 

, . T (coJJlO 
que atendía el horno, junto a otros oficios auXl 1ares ~ 

E•t(/dis11r,1 
. . . p ublicada c:11 l:i -

31 lnforn1::iciones recopiladas de la exhau nva cro n1ca 

Mi11cm de Espmln, 1930. pp. 429-435. 
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(o.orpincao o herrero). enca?ezaba la j erarquía pro'.esional, d isfru
¡Jndo de unos jor113Jes superiores al resw de trabajadores. Como 
úincr.iparcida a las 1 O y 12 pesetas de salario diario, los horneros y 
r1nirnlarmenre los oper~rios responsab~es de car?ar y d;scargar las 
dmar,1s (rncc11lar y desc11ra//ar en el lenguaje del oficio) sufnan las peo
rt'i condiciones de trabajo, soportando agotadores esfuerzos físicos 
~Jjo laHlevadas temperaturas y el clima asfn::iante que imponía la la
l>or 3 d~scajo en el horno. Asimismo, el rendimiento de la cocción 
exi~J el füncionamiento con tinuado del horno, lo que llevó, incluso, 
a rt1,'lllar que el descanso del personal obrero a su servicio fuera se
mmal en vez de dominical 33• 

Todo indica que las condiciones de trabajo no variaron mucho el 
plnorama de después de la guerra, como recuerda un antiguo traba
_jJJor: 

Losoper.irios que más padecían eran los que tenían que descargar el ladrillo 
coodo. Sacar el material del horno era lo peor, te abrasaba vivo. Llevaban 
un13 manoplas de goma y en los pies tenías que tener muchísimo cuidado, 
mrluso se ponían ladrillos para pisar encima porque el c;i rbón encendido te 
entraba a los pies. Siendo muy duro el picado en los terreros yo lo prefeiía 
mil i·éces ,_...,b . 1 1 . . ª "d ªJªr en os 1ornos ¡ ... ¡. Hoy seguramente s1 la gente se tuviera 
~ue mecrne en los hornos con las cenjzas ardiendo que te asfixiaban (¡como 11 te quema · · ') ' · · ' b · · h ran vivo. , no se yo s1 hoy se consentma porque era un tra a.JO 111-

Ufllano.Se pagaba una peEgrosidad que se llamaba por estar ahí 34
• 

fib:c C~mo re_coge la base 3.> del «Convenio de normas de trabajo para obreros de 
Midn~ ~!adnllos, r.isilb y cerámica», en A 11//(/rio fl/(l11Sfl'i(I/ de /(/ Pro11i11ci(/ de Madrid, 
bdo l ' ª111ara Oficial de la Industria de la provincia de Madrid, 1932. Por orro 

• a regb111e . . . . , , . . ' 
res para 1 ntac1on v1geme disporna que en las fabricas hubiera comedor Y n:tre-
b' os obreros 1 · d · · d 1 · · r ·''.etcéte.-.. cump ien o con las debidas cond1c1011es e 11g1ene, agua po a-

~ .•. 
Testi111onio d, p d , · · · d ?000) t!perini t e ro D1az (cnrrev1srado en Loechcs el 1 de JUl1IO e - ' 

l!rndo u~nti?o trabajador cerámico que se inició en el oficio dur:mre la postguerra, 
dt lazo 11111º' en la f.íbrica San Nicolás y recorrió después, casi todas las cerámicas 

na con1 · . . ' , · · • _ 
illica re · pagmando su rraba•o con el de JOrnalero aancola. Tras la crisis cera 

• 0 rit•ntó · ~ " - · 1 S · ~iOrdinari su aprendizaje laboral para convenirse en macsrro :ilba111 · u ex-
~~ro tra~ donunio del término municipal ha sido esencial para d desarrolJo de 
liJlb· ªJo de ca · · · · cias en d 110 qu mpo, as1 como su conocimienro, experiencia y viven · . 
O ... ¡ e nos ocup e d T: JI de Hisrona "•,una . . ª· on su ayuda preparamos un proyecto e " a er . 
% anib1cios · 1 · • · 1 cal onen-' a la rec ªpropuesta de recuperación de la memoria 11sronca 0 

·lll •· · 0nsrrucci' d 1 · . . , • 1 n'cipación de . ·ec1n05 • on e a 111dustna y del trabajo cera1111co con a par ' . 
·tnd · llJas mavo , . . d . d ·· I cor que 1nrer-¡ nan dir · ' 1 res, en su mayona antiguos rrab:ua on.:s e sec ' . r: 
% ' ectamente • 1 .d . . , . . , d 1 • . · .. soc/(/f de la J(/-• trav¿5 d 1 en a 1 ent1firnc1on e 111rerpn::tac1on e t.'jJ(/C/v 

e os restos existentes. 
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E11 efecto, la prima o el salar io :wcmajado d e los oper:irios q 
i , 1 1 ,. b Ll(' 

atenc ia11 e 1orno · => uscaba compensar la rea lidad dL' unas condido-
11cs de trabajo altamc11te nocivas y p eligrosas que se m antuvieron , al 
mc11os, hasta los Ji1os sesenta, cuando comenzaron a generalizar e las 
wntajas que introduc ían los h ornos tún el, de fun c io namie nto elécn-i
co: un nuevo salto tecnológico en la cocción d e materiales cerámicos. 

En el caso de la Cerámica E stela , la distribuc ió n de la plantilla 
obrera del ailo 1939 n o muestra el nivel d e especialización n~queri

do en algunas p;:irtes d e l proceso de trabajo y evidencia una amplia 
gama de oficios y categorías profesionales que recorrían la ecuencia 

productiva. . . 
Casi veinte trabajadores integraban la cuadrilla de pica~or.es, apla-

nadores, cargadores y rransporti. tas empleados en _el a~:istec11rnenc? dt' 
la arcilJa procedente de los terreros y cerros del tenrnno. Los mohn.os 

· i · fi · ban com o hemos \"tS-tnturado res y las artesas o amasaoo1as unc10 11a e , 

· · b ' · l · pcrvisión de un encarg:i-to con el apoyo de vano operarios ªJº a su 
' d ¡ · "'i1viaba ., las to!Yas que: do especializado. Una vez prep ara a a masa, se ... ' e e . 36 L s 
. , · " JI , . f; bricaban los ladrillos · 0 

alimentaban la maqlllnas ga eteras que a < • • _ 

d d . los bdnllos v nanspor mozos o peones eran los encar<r.c1 o s e sep.H"ar • , . 1 _ 
. . ::> , • · · ·a .) h asta las exp ana 

tarlos en carrenllas (armsrmr/<>5. segun su piopia Jei ""a . 1 •. d como 
1 d •. 11 • -o" en cons1oera o 

das o naves de secado. E puesro e ga t:te i . ' 
1 

.¡ 
0 

ocupa-
, , . i 1 l ' J , ·n-1s )' Junto a o s oc 1 Ja Categona 111:l:Xlma Ot' Sa 0 11 OC TllJqlll e • h nozOS 

. b b ., -J o cortadores, oc o J 
dos en estas fl'ch as. trabap an. wm 1en, oc 1 ' ,, 37 

. " · ·astradores · , que retiraban paquetes v cuatro mozos an < l d e coinun 
Además de ladrillo.'la E te b fabricaba o tros proc u c tos ara forrar 

- . , . 1 - y lis·:i plaquetas pe e 
demanda en la construcoon: teja Pana e' - n a produc-

d or estos anos, u fc 
fachadas, balaustradas. e tc.. superan º· P _ d ·tos tomaban ?r-
ción diaria de cien to n eladJ.s en total. Estos P10 u c oto res eJec-

. . . . fi · naban con 111 
ma en chstmtos npos de prensas que unc10 ..-----

---------------------:--~=-.:::::J1a senrnna.Y a - - O . . s de jornal base a , . minaba 
' 5 "En la Cerámica Norah (19:>:>) eran 24 P"'~~ta · 1 de Ja ni:iquina" .:-

d b . pr11111ra que s1 e l del ,:nrr 
los que c:-stáb:imos en d horno no :i an un::i , ,, ' Fra<nnentO to111<1 t 0 

40 pues nosotros s:icábamos bs 60. por las demasiad · ¡ ··n"'
11 

p. 338. ·011;1b:t 
F ' d B ·ca11 o e ¡, ... , fi.111c1 vistado 23 dt" la c itada obra de J. anan ez, 1

1.' d orra boca que 1 Jo Y 
31• "Cada gaJletcra tenía dos salidas, una ª cada )aho. ( b presió n para un J. iÓll 

. e d que ac1.1 • .11 L"l pr~ con un gran cigu·· eñal que era prec1sam em _ J"d de )adn os. · d 0 11a 
• coral 8 s:i 1 as r 11¡-1 e 

Para otro al haber cuatro galleteras, eran e n . 1 acab:u 1 en 1o r · oco· 
' d ·fr res quc:- a 5' • c:irro ~ conducía la tierra a unos moldes llama os 1 ie d 1 :1 ·110 desde un · ?? Je 

·b' b · 1 forma e at n , J-lenares. - -
barra larga de b~rro que ~e reCJ rn Y cona ª ci_ el Olmo, AJcala de 
piado a la salida ' (emrev1sra realizada a Ramon d . ies P:t· 

. 1) lar::ic101 
noviembre de 1999). . . , «Relaciones de ec 

37 Según el documento ya orado baJO el urulo 
tronales ... •, 1939. 
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... , . Preci,alllt'nte en las labores d e prensado d e teja plana, según 
··~;11~. testimonios recogidos, se emplearon en los primeros tiem
;;,; cinco mujeres. Completaban b instalación un taller mecánico, 
:;o J~ carpintt'1Ía. los equipos que atend ían los hornos, un equipo 

:. ~baiiilrs y otro de conductores de camiones q ue distribuían la 
:.·rr:mda final. En 1947 la nó mina de la fábr ica sobrepasaba los 
::: ,¡~neos obreros. 

Por t'5as íechas, era muy habitual que los oficiales q ue trabajaban 
•cl'ímw:ímicas se emplearan simultáneamente en las laboras extras 
i:!i~jar en busca del sobresueldo que complementara unos j ornales 
¿:lmdo insuficientes para hacer fre nte a las caras condiciones de 
d1 :\sí. durante algunos años R amón y M ariano, dos d e nuestros 
tWcl"istados. trabajaron diariamente (de lunes a viernes) durante 
~cz horas en la Cerámica Estela y, por la tarde, al m enos tres horas las 

' ~1;iban en el alfar fabricando una media d e 250 o 300 tejas. Los do
l'11llgo· Jos dedicaban también a esta labor, pudiendo lJegar a confec
Jvnar hasra 1.300 unidades. 

1 

J. El triángulo del ladrillo: el resurgir cerámico 
de los años cincuenta 

~;~rgene_ralizado en la industria de la construcción en la década 
anos cm cu e fi · ' 1 · ' 1 · d hprod ., nea o rec10 a coyuntura idonea para e resurg ir e 
uccion de m t · 1 ' · M d · d 1 Primer PI . a ena es ceramicos. Concretamente en a n , e 

'JUe rear ª,11

1
Naciona] para la construcción de viviendas econó micas 

izo a Ob s· d. al d 1 , 1 rlra~co . ra 111 tc e Hogar significó un g ran est1mu o 
· · nstrucc1ón 1 1 J · · d d · 1 1t11erra . oca con a cons1gu1ente d e man a e m ateria es 
~ cocida que 1 · G . , f: JR ' nte las e . e propio ob1erno se encargana de avorecer . 
t':Odaj0 u~pectat,1va~ de crecimiento d el mercado de materiales, se 
i~ncip3¡111 ªautentica invasión de nuevas instalaciones d edi cadas 
'·p· ente a la f: b · · ' d d 9 4 1 [ 1t.il y en ' . a n cac1on e ladrillos. Si a finales e 1 5 e n a 
'1ca1con u un radio de 50 kilómetros existía m edio centenar d e fá-

na produ ·' d b fi · ~ ccion m ecanizada y un número e o re ros !JOS, 

• . En las l. . -
' 1~5r, so icaudes d . . - . . . 
;-< ¡·. Y abril de 195 e autorizac1011 para nuevas fabricas de ladrillos entre JUiio 
i¡il~~fnde a 137 l?S7 (publicadas en el JJOE) se declara una inversió n de capital 
~ ~ni -'~.iO. lnfon. - _.OOO pesetas para llegar a una cifra global de producción de 

ISion Nacio na~iones tomadas de la 1\llcmorÍll Ladrillo Cerámico prcscnmda por 
na de Productividad del Mimsterio de Industria, 1958, p. 11 4. 
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JPL'IUS dos al1os Je. pués el número de establecimiento se había du
plicado. 

A comienzos de los ai1os cincucnt:l, la productividad ck la F:íbrica 
dcValderri\'aS L' destacaba entre bs principales del país -"1

• En su mayoría, 
estas ffüricas disponían de un grupo de molienda y moldeo. un horno 
ht!fii11,111 de 12 cárnans y algunas contab:in con in talación de SL'cado :ir
rificial. Para Mode. to Escobar. empresario del ramo, se desconoce el nú
mero de f:íbric::is dignas di.' ser lfa lll::idas ::isí. El panorama general recogía 
una 200 o 250 Gbricas mecanizadas. el m ismo número :.iproximada
mente dt• tejares perrn:mcnte o Gbricas m:muaks y un " enj:1111bn: in
calculable de pcquciios tejare de funcionamiento tempor;,iJ que cada 
:iño nacen y mueren en todos los pueblos de España [ ... J que son un do
gal que ::imenaza muy duramente a la industria de b capital, en todo el 
cinturón suburbi::il de Madrid"" 40

. 

En líneas generales. la industria bdrillera nacional presentaba una 
estructura productiva en la que predomina la pcq11eii,1 c111presa ll'. 11Y 
li111i1ada Cll 111edio5 de prod11ffiÓ11, tal y colllo señala la Con1isi~n ~acio
nal de Productividad en su Memoria sobre el ladrillo cera1rnco del 
aiio 1958. Más dd 90% de la producción anual se concenm~ba en 
626 fabrica con una cifi-a anual de negocio inferior a los 20 nllUones 
de piezas. En opinión de los expertos. una de las m ayores dificulta_des 
para incrementar la capacidad de producción real de estas fabn~as 

· · · ) , · b en la m-(que no superaba la barren de 20.000 piezas <.lianas e~ta a , _ 
fi · d ·' dº · , · Jleaab:u1 a abar su cieme otac1on v con 1c1on es mecamcas que no ::o< • . , . ·, Aproxuna-

car con rentabilidad d proce o complet0 de fabncac1on . ' 1 
<lamente, 30.fJOO trabajadores tt'nían ocupación per!llanente en ;~ 
f;'b · · ~ 1 .... 000 , . en épocas e a neas meca111zadas de t0da Espana y :). m as 1 . . . b o r e au-
temporada, es decir, en los meses de abnl a sepn eni re, P 1 . de 

d l 1 en 111arc ia mento e persona durante el Ye rano y por a puesta .. d Va-
muchas pequeiias explotaciones manuales. Barcelona, Mad~ 1 

' do 
1 · e U' · . ¡ d" n1enc1ona , enc1a, aste on Alicante v Asturias son por e or en es-
¡ . . ' , ' 1 ban en esta as prov111c1as que mayor número de obreros emp ea 

. Jºd d 11 pec1a 1 a · . . 1 pro-. d rrn es 
De hecho, entrados los años cincuentJ, algunos 111 us. e 01110 

d 1 ·¿ ¡ · re1ares e motores e a modernización del sector cons1 eran os 'J bles 
" · ·1· · " , · " L ·, res como no competencia 1 1c1ta ap1ca y permanente: os teja· c·ido 

· d esapare antiguallas supervivientes de un mundo artesano ya 

l? M. Escobar, •Problernas cerámicos ... •, op. cit. , p. 5. 
411 Ibídem, p. 6. 
41 Memoria LAdrillo Cerámico ... , op. cit. , pp.116-11 8. 
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. r .. ·peto en rnnto cumplen una fun ción específica de arte--·-re• en ~~ , , . 
~~¡3 1. prorecn de aquellas sencillas obras ~l,e valor 1~1as estet1co ~ue 
.:ifü;10 ¡ ... ].Como elementos de prod~1,cc10_n de art1cu los de aplica
tlbn nusira en el Ramo de la consrrucc1on distan mucho de merecer 
d r peco ... Adl"más, se queja este fabricante de que estas instalacio
r ·.3prort>chando su situación irregular, no suelen pagar tributos ni 
1t>.:uros sociales. elaborando ladri llos que no ofrecen garan tías: "el la-
1~o fabricado en el tejar está mal cocido". Otros especialistas co
;roborJn la deficiente calidad de la industria ladrilJera de las cercanías 
H 1adrid:"No había ladrillos de calidad ni hornos adecuados. El la
óillo utilizado en la mayoría de los edificios es tosco, cargado de are
n moldeado a mano y cocido en hornos abiertos u hormigueros" . 
CUlndo se ha utilizado en Madrid ladrillo de calidad normalmente 
pocede de fabricas de Valladolid, Sigüenza, Cataluña, ; tcétera ·12• 

. E~ el panorama del desarrollo de la industria ladrilJera madrileña, 
~ en!ocamos nuestra atención a la zona oriental y meridional de la 
ponnna, observarnos los efectos del impacto y la proliferación de 
nuevas fabri ' 1 
rod 

., cas, as1 como a gunas de las tendencias señaladas para la 
P ucnon nacional. 

Eíl'ctivamente dt t 1 d, d d 1 - . 'Jna· , iran e a eca a e os anos cmcuenta se produjo 
importante conce t . , d . 1 . co; en el n :ac1on e msta ac1ones de materiales cerám i-

como AJ ~~t~rno del eje este madrileño. Municipios de influencia 
1t fueronc p ª ble Hen~res, '.orrejón, Mejorada del Campo o Loeches 
durción d 

0 an~o silenc1osamente de fábricas destinadas a la pro-
e materiales de e · , , . 1'0i estabie · . onstrucc1on. Mas de una tremtena de nue-

11 • c1m1entos se in t 1 , 1 , . ·11taladc H s a aron so o en los termmos de Loeches y enares 43 
El catáct : 

en er especifico d J · · __ tornos urba e paisaje que todavía hoy exhiben al~unos 
% . nos como el d L 1 d ::::> "industria] . . e oec 1es nos a una idea de la densi6ca-
~d ¡ experimentada d -
~ e os cerros y 1 h urante estos anos. La topografía recorta-
~ antiguos lieffin as ~ellas horadadas en los terreros, los restos y ruinas 
'":~ºlllbreras cmnfii e mstalaciones abandonadas, las vieias chimeneas y 
r"\l.J o guran 1 d 'J ce~racterizad l . a gunos e los elementos de un particular 
;n. asi todas las sºbP?r ª unpronta de la actividad cerámjca. 

11.itru · a neas de n . 1 , Ctiva comú ueva P anta respond1an a una tipología 
n en torno a 
~ un cuerpo central de dos plantas: la 

,JM:AdeU . -
C• hunq .Arq111tea11ra d-;/-d~·¡----------------
·~.tl'\¡ . . ue no se dº e a n los ... , op. cit. p 5 

'' cc1on d '"' ispone de cifr , . . 
·IJJo¡ b id ~ lilbricas cerá

1 
· 

1 
as ~xact.1s. nos hemos ceñido a las licencias de 

ent1fi ·. 111cas ocahzad J 1 · , · · cac1on y ccn d 
1 

as entre a e ocumenrac1on 111u111c1pal así 
so e os r ~sto · . ¡ ' ~ s exJstemes en e municipio de Loeches. 
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de ab;~o :ilberga d horno continuo y la d e arriba se u . . 
cadera . En .a lg unos casos, se construía n d os naves lat~~1~~ co~1 10 c
que e destinaban a secaderos pudiendo qu ed . b. ~a c..:s a osad:i. 
tremos. ª1 se ª iei tas en sus ex-

4. Historia y 1ne1noria: las trazas fisicas 

Dentro d e los límites geog rá fi cos de este " tri ángulo del ladriUo .. lle
vamos a cabo e l g rueso d e nu estro tra bajo d e campo acotado a los 
términos municipales d e Locchcs y Alcalá de H enares. un amplio re
rreno d e o bservació n que nos p ermitió dise11ar y po ner en práctica 
dos estrateg ias d e im·estigació n ad:iptadas a las di fercmes re.ilidack s 
existentes. Así, para el ca ·o de Alcalá. aprovecha111os la rica y variada 
documentació n d e . u Archivo Municipal para reconstruir una _espe
cie de m e moria histórico-docume ntal que compensara la prac tica 
inexiste nc ia d e resros físicos de la actividad cerálllica, bo rrada por el 
voraz desarroll o urbaní ti co de la úlri111as d éc:idas ·'.·'. . . 1 

Simultán eam e nte. el escenario de Loeches, fis1 ca111 enre maioc _o 
. . · · · , ·' iicos -reah-

por un 3111pho despheguc de rcsm s y tc·sw11o n10s ceian _ 
1 · b . . · o nes de campo · dad que consta ram os d esde as primeras o se1 vau . d _, .0 _ 

, b d · d , ·· b·,io directo Y e; e nos llevo a decantarn os p o r un a o r a_¡e e tJ cl <l_¡ · ·en re-
. . . d l , . , ) e nos pernun < noc11111ento tan n1ble (mu\· p eo-:i o a te1 reno qu . . . , . Por 

. . o . o , . de rumas d1spe1 sas. 
correr 1de nt1ficar v compre nder este cnto i no d ie avanza-' · · , ¡ · , . · y el esta o o < 

otra parte, la escueta docume11rac1on 11stoi tea , c. . arnos en . 1 . llevaron a es101 z . 
do d e te rioro d e a]o-unas insta ac1o nes nos · 1. > 'perienc1as 

o . j , bereS y ,l S c;X , 
esta labor aprovechando mtensam e nte o s 5

<
1 - ~ . 0 merodolo-

. . . b . d " i , h zona corno J eclll s 4s 
v1v1das por antiguos tra ªJª ores e e ' . d 1 . baio ]ocal · . . 

¡ e 11ona e n ª <:.i ·101 
gicv que nos ayudara a recuperar a 111 ~ i e 1 s pueblos 1neJ 

, H ce corno uno 0- h en En efecto Alcala de> en ares apare . . . ·a encarnaL'' 
' .fi . 1 propia h1sto1 1< 

dotados, como pone d e m am 1esto st _--:-:;: 

---------------:----;--:-::-:;::::::M-;::ci,~ . ¡ de Al-. M unic1pa . 
. . . ba.:idores dd Archivo s 1:tnz:1sJor

-1-1 Ag radecemos J la direcc10n y a Jos t r:t ~¡ ' ,cibido t'll nuesrra ª ¡{ico ~r-
. 1 Emilio P·Hdo e traro re; d t'Stt' n1:i-n 

calá de H e nares y, e n espec13 · 3 · . . , ' . el fu ncio na1nic:n ro e drik~os. 1 
b · d ral La sHu:ic10n \ · · ios 111a ¡ os e nadas d e era a.JO ocume n ' . • .' de los 111u111c1p {: .. ·¡¡dn' on . , 

chivo deberían ser un ej emplo p:i. ra el ~?llJdUell~~s :n1to ridades Joc;1ks d~,l.~ iniplic-1c 1od~ 
. · ¡ colaborac1o n ' la ·1vu ' 1. ·irri 

h Para escos mce reses, a . . CI. \ ' ª ·isí co1no ' ' ' 1. ci'ón y o. . ' . , , · , adn11mstra · ' 1 ¡ ·a 1z:i uc»-
acceso a J::¡ docu111e11.rac1o n tecm~a ~ Íes que nos g uiaro n en a 1 ~~sen1pei10 ck n 

P
ersonal de algunos 111formances oca ce val iosas pa ra e 

, . fi n e no rn1en1en de las antiguas ce ra1111cas uero 
tro trabajo. 
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ffJt(¡ 8 . 
'~ <k l~~~~nienea de la antigua Cerá111 ica Pinilla, Alcalá de 1-k n:ires (corte

n del 011110, 2000). 
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nu estro ca o ,,. ,1 1 . , '" una con1p e ta v seri"d '"' d . 
l 1 1 

. e J (1 " ocun1 entac1ó 
por as lllC las escritas de su de~aµ". , .· i . i . < 

11 que nos f!uia . . ..... " ' c..:c1oa 1nc ustn : · :::> 
. _La llllllt'jOrable ca lidad d e b a rcilla del Vi . . ~ -~era_m 1ca. 

kilo metros de Alca]~ entre el río del H . . so, cleuo situado a Pº. cos 
l b - , , . . e n a res y e a rroyo del Ai 1 
?·a ,1s te n a de m a te ria pr1111a a muc h as de estas fubr1·c·1· ic n1e-

sion ·'S ' . . 1 . . " e 's, que e11 oca-
e se msta a1on e n su propio entorno ·I<>. 

La esbel~a chi1~1e'.1ea d e ladrillo que se con serva e 11 el cemro urb.i

n~ de ~J~ala es la umca hueUa fisica qu e se conser va a la anrio·ua Ccr,í-
1111ra P1111/la (foto 8) S · l · ~ . u s m sta ac1ones com enzaro n a funcionar en 
1934_ en la carretera d e Alcalá a Loech es, e11 el c ruce de los Cuatro 
Ca111mos. a rn:1110 izquierda e n direcció n :il Puente d e Zulema. Supt'
r ados los dificiles aiios de la guerra y la postgu erra, la fábrica se de
senvolvió con prosperidad y la calidad d e aln unos d e sus productos 
llegó a alcanzar un a enorme popubridad e n el sector. 

En e l solar que hoy ocupa el colegio A sturio. e n el cruce de la 
calle Luis Vives con la ronda Fisca l. se situaba d con ocido Tt:jar de 
Saturio, que e n los años c incuenta se amplió para la instalación de la 
Cerá111ira C uatro Ca111inos, propicd:H.i de H e rrnenegi ldo Moreno 

Rojo 47
• 

En la calle Luis Vives, nos e n contramos e l emplazam iento dedl~ . e , . ' d b b"d r)" -1illa que des e antigua era1111ca A rí?ote, 1nas rar e a sor 1 a por r 11 ' ek-
1 . - b. e , e . iando alaunos 1ace vemte anos o cupa un 11100-ca iete na cons 1 \ < < ~ • Jo 
mentos de la instalación or iió1~L En su fachada actual, por eJlendir~ll~ 

. ~ · b das en a 
se reconocen visualme nte tres a rcadas capadas Y. rJ ete~ d horno 

· · ¡ · · tenc1a e un 
que nos llevaron a descubrir en su rnte nor a eXJS ¡1.11acén T como a ' 
túnel, en buen estado de conse r vación, que se un iza co de dos 

I ffi cornpues 
d el local. Se trata de un ejemplar de horno 1<? ntall . . da111e11 te se-

, . 1 ¡ d proxuna ' 
galenas abovedadas dispuestas e n para e o e ª da una y que 

d . d chun ca , 
senta m etros de lonoimd por tres y m e 'º e an ' . 1 ~. de su ftln-, º , t ~. esencia es 
muestran ademas. aJounos elementos y par es 

' - b -· · d Azallª· c10nam1ento. . . 1 oronda e 
En este nusmo espacio d e influenc1a,JUI1to_a ª r la cerán1ica co-

h 
cenec1ente a d con 

se encuentran los restos de un orno p e r . o rrespoll e 
nocida como " la Magdalena" y que to~o ~,~d~ca ~~t~ardo M agdakn:i 
la Fábrica de LAdrillos Cermag S .A. , prop1eda e 

. 
0 

,,¿3se: 
J' ¡C 

. cimiento arqueo og J41-14J. 
46 Sobre la riqueza geológica de este unpo~can/ceOyab•as pzíb/irtli, 1941 • ppción de un 

· , · Rcv1srt1 1 e " 1scruc r(-
«Un caso notable de macenaJes ceramicos», . . ra Ja 11uc::v-,1 coi d- en la car 

47 El mismo que en 1957 solicitó una licencia pa · dad Joc:ihza ·
1 

. 1 . , n de su prop1e 
horno continuo y secadores en la insc:_.acio 
cera de Pastrana ÍAMA (DA), Leg. 4681 /::>]. 
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B~·rcia.pucsu en funcio11amienro en e l segundo trimestre de 1957 en 
d kilómetro 1 dl' la entoncc:s carretera de Pastrana ·18 • La factoría dis
ronia dt: accio11amie11to m ecánico de hélice para m oldeo de la tierra 
r.plr.I la cocción. tenía instalado un /1o_[fi 11a11 de 2,50 metros de ancho 
ror 2.15 de alto en el centro de la bóveda de medio punto y una Jon
girud de 90 metros. En los aiios posterio re se fu eron am pliando las 
instJlaciones, la vivienda para el encargado, la construcción de naves 
drstinadas a preparación y almacenaje de cierras, secaderos, depósito 
dl·.fr1c/-ai/, un local anejo para oficinas y, en 1962, la construcción de 
una na,·e industrial para la ampliación de la cerámica ·19. 

A la derecha de la ruinas de Cermag, en la ronda Fiscal, se locali
ZJba otra fabrica conocida como la Cerá111íca del Co111audm1te, en cuyo 
emplazamiento hoy existe un enorme bloque de viviendas. 

Siguiendo el ej e sur de la carrete ra de Pastrana, j unto al Molino 
dd Puente en las inmediaciones del río H enares funcionó la cerámi
ca propiedad de los hermanos García A ré11alo, h~y también desapare
nda. En 1955, los propie tarios solicitaron auto rización municipal 
parJ la construcción de un horno continuo, y un aiio después, para 
un proyecto de secaderos. 
._ A finales de los años sesenta, se puso en funcionam.iento una nue-
1ª sucursal de la Cerámica Estela conocida como Estela Dos. Ante la 
1111P0:ibilidad de ampliar la instal;ción original, es probable que la di
~~ccion buscara un nuevo emplazamiento m ás adecuado a las necesi-
uades prod · · · · · da , uctivas, mstalando una nu eva planta en la margen 1zqu1e1-
do de. Ja carretera de Pastrana, al p ie de u n conjunto de cerros de 

nde se extraía tierra de reconocida calidad. Tampoco se conservan 
trazas de esta segunda fábrica Estela que en la actualidad ocupa un 
pequeño ]' · ' · 1 lo po igono mdustriaJ, aunque es fác il reconocer v1sua mente 
enslrecorres Y desniveles q ue el expoli o extractivo ha provocado 

os cerr 
0 

, os y, en general, en la copog rafia de este entorno. 
eje d tra area de influencia, en torno a la carretera de Dagan~o _Y el 
E e la carretera N-ll, también acoaió implantaciones ceran11cas. 

ntre otr 1 , . ~ , . d J 
can · as, ª Cera1111ca de Los lien11a11os 1\lle11dez J\lla11gla110, s1tua ª en e 

llno del - ·ó una arn 1· . , cementerio, que precisamente en estos anos conoci ' 
pie;, 1~cion Y mejora de sus instalaciones. Entre ·1954 Y 1957 sus pro-

"'rios soli · . · ra cons-citaron vanas autorizaciones aJ Ayuntarrnento Pª < 

,, 
1 Estos rrst , . , h . d puc::scos en va-
or Por u os, u111cos dentro del casco urbano alcalamo, an SI 

0 
. , 

P. na recie · d una rc::cuperac10n •llajísti d me mtervención del Ayuntamic::nco centra a c::n ' 
" ca el enton10 A.>.v, ( . 

DA), l egs. 4631 / 24,4625/ 3, 209/7, 4690, 4696/ 9. 
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FOTO 9. Panorálllica de la Ffürica de Ladrillos de Li Oruga,Alc:il:l ck 1-kna-
rcs (P Candt'b. mayo de 2000) . ' 

truir, con material defectuoso de la propia fabr ica. un cobertizo y dos 
naves destinadas como secaderos y unos aiios de pués volvieron a p~
dir licencia p:ira la instalación de un nu eYo horno f1C?f1i11a11 de aprox~
mad:imente .58 m etros de lo ngitud por ·1 O de ancho y "que consrana 
de 6 cámaras a c;:1da lado de 8 m etros de tiro con galería central enca-
jada en la div isori a de :imbos órden t?s de cá1J1aras·' 

50
. . 

A · · 1 1 d J. 1 io - nos muesria s1m1sm o. e \ºO urnen e expeu1enres consu tao s . 

fi 
. . . 1. · i ¡ conces10nes 

la recucn c1a de irreo-ulandades en las so ic1tuoes Y 0 . . , 
:o . 1 1 . irorizac1on 

de licencias d e apertura v cóm o e ra hab1tua que a ,lL 
. . . • -· . . . d a pleno ren-

m u111c1pal se tramitara estando la fabnca func1011,1n ° ' 
dimiento. , localiza 

AJ noreste de AJ calá. en la margen derecha del J:·kn~res,lse finca de 

d 1 · · 1 1 · a1·1·as del termino. ª · una e as pnncipa es exp otac1ones agr ' ·. · ráni1ca . 1 . 'S una plantel ce . 
La Oruga, que conserva, entre sus 111sta acio ne ' ' . d, Ja fabrt-

- 5 1 (c. 9) El conjunto e; 1 . 
cerrada a finales de los anos setenta ioto · 1 , ecrangu ª'' 

d .fi ., -~ tralde p anrar d 
ca se ordena en torno a una e 1 icacion cen ' ~ ]as parres e 

1 O cuaren ta en 1 , de más de cien metros d e argo por un s . sur se oca-
. d s En su extremo , uy 

mayor anchura y con cubierta a os agua · . , eso esta ni 
1 d c. b · c1on Su acc , ro-

liza la nave utilizada co mo sa a e 1ª n ea ·d.fi ·0 cambien P 
·]J " d 3 an el e 1 Jci , y 1L1-

próximo a los cerros y cern os que ro e:: · io diáfano . · . como espac d - cbos 
Piedad d e la fin ca. Su 111tenor se prese~ ta d d. ecos pies eie 

. h Jeras e iscr 
minoso, sólo interrumpido por unas ' 

L ·a 4678/ 13· 
4?0 eseras.Véase AMA: t:"'· -

;o Se calculaba un presupuesto rotal de 7l. - P 00rr.1r)e d J ene . · 
4680/2, 4681/3,4688/11. va , 11 buen esra o, ~ h:i per1111u-

s1 Asombrosamente , la instalación se_ ~onser '.) c:d· lo q ue. sin duc :i , )l:ibirt1:1l-
I - 0 11 y v 1g 1 a .1 , . 0 que 

dentro de una finca particular en exp orac1d 1·ac·1·ó11 y decenor 
1 • s e expo 1, 

do su prese rvac ión frente a os proc<.:_so · 
mente afectan a este ripo de parnmo1110. 
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fOTO 10 Nave de f: b · ·, ( bº, . . , . ci d L · a ncac1011 tam 1en utilizada de secadero) ele la Ceram1-
e a Ornea AJ ¡ · ¡ H ::>'' ca a e e en ares (P. Candel:i, mayo de 2000) . 

de madera lo 
dero. E '

1 
que 11?S lleva a pensar que también se destinara a seca-

ntre a maqui . , . l - , quina cortado ' 11ª'.ia mas antigua, e estacamos una pequena ma-
funci011 

1 
ra de ladrillo (marca Fery-Matic M-34) de las que solían 

. ara asal"d d 1 tierra as'i i a e as galleteras que prensaban y moldeaban la 
' como v · · transpon 

11 
~nas carretillas de las que se util izaba para cargar y 

ar e adrillo 
El otro · .1.d extremo de 1 . . d 1 . , 1 . . ua ,elllpal a nave, s1gu1en o una so uc1on e e contmu1-

l!ledio--. nia con el horno continuo, existiendo un espacio inter-
r P0 co reco ºbl · f] .en el tall noc1 e por su rumoso aspecto- donde con . u-
1 . er lll ec' · · 
·01 trabajad anico, un transformador, los vestuarios y los aseos de 
l!lcnios pr o~es, etc. El horno, de macrnífica factura presenta los ele-
1b opios de · ¡ , 0 

' , 0vedadas de la . su tipo og1a, una planta rectangular con galenas 
r r 4 de anch ) dnllo que transcurre en paralelo (de 50 metros largo 
eº¡ ex1re111os o , separadas por una pequeña cámara y abiertas, en sus 

P
on¡erva ad' P~r grandes portones de hierro y material refractante. 
roe ' emas r d · J d J r· ¡ eso.boq .

11 
' 0 os Y cada uno de los elementos esencia es e 

1a u1 as h ·ll . . .con10 ya h ' orn1 os, trampillas para el ti ro, entradas del mate-
emos comentado. 
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L1 na\ e contigua aJ horno, de amplia proporción cspac· · 1 . ¡ · 
d . , . _ . . , · ' 1,1 s,1 picaª. poi alguncts _column:is y con la ventdac1on que ofrece sus muros 
a?1ertos, s_e dcstmaba como secadero de m aterial , al igual que el espa
cio supc:::nor del horno aprovechando e l c:ilor d1:·spre11dido especial
mente durante los m eses más fríos del a C10 . 

Justo al extremo contrario, es decir, a la izquierd:i del horno, se si
tú;-i una na\ e estrecha de construcción posterior (años setenrn) que 
recorre la misma longitud del horno y muestra un:i hilera de seis cá
maras-secadero d e instalación más moderna. 

Junto a b salida norte del horno se sitú:i una g ran c<trbonera, con 

dos depósitos de agua. y se aprcci:m los restos de una pasare_la que,su
po11emos, debía comunicar con la pbrn:i supe rior del co11ju1Ho para 
el abastecimiento del combustible. . _ . . d. 

· ¡ ·, ¡ . ¡· . n:i ·d1fJcacio11 t A escasos metros d e la msta ac1on se oca iza u · e: 
1 ·d . lb ~. -. b -1 las viviendas de os una altura en extenso recon1 o que :i c::1 g<• ' -

trabajadores de la cerámica. · 
5 

aiios 
.. ó e n estos mismo . El 1111111icipio de Locrhcs. por su pa rte, conoCI . e h 

, d f;'b .· c1. cer11mcas, aunqu , 
la proliferación de un buen numero L' ª 11 ' s . · .d , . isrruir. 

. , d . . . .. . . lOS 11np1 a reCOI . 
escasez de cloc U ll1 t'I1 taCl On a lll 111 !Stl ,lt!\/,\ I . J 1Ul1icip10 

. JI ·ocedunos en e n con el mismo ngor y deta e con que P1 . 
1 

· ness~. 
. , . . d . d - . pri 111eras rnsta ac10 . . vecmo la <.renes1s )' enverga u1:i e !)llS . fi ~ ... del casco 

' ::> , · d. ~ . . J -1.hzarse u ef<i 1 En este caso, las cera1111cas ten H.: 1 on ª ocL , . al norte de 
. ' . . , concretamente, e 1 

urbano; la mmensa mayona se conce11t10,' ·b o en corno a os 
·¡ - d ~ I 1ucleo u1 an ' · , de término. a unos pocos k1 ometros e i . os deTorreJ01_1 

· . } ¡ s pueblos cercan , . 1cos eies que comumc:m Loec 1es con o , . d, restos cera111 d 
J A , ¡ or nu111e10 t: 0 e 

Ardoz y Alcalá de Henares. s1 , e may. ··'ficamente dentr 1 
d 1 ah za C.TeOC.Tl el 1 ' L ec 1es 

Y de instalaciones abandona as se oc ~ :;:' e::.11 ..• J núcleo de 0 ., n .
1 , · se s1tua " · -c10 · un perímetro triangular cuyo vert1ce . C-300 en direc ¡
3 

d J carretera . . ente. 
y se extiende hacia el nor e~te por~ a ' orla M-21 O. Prec1saJ1~ Jo~a-
Torres de la Alameda y por el noroc:ste ~a c11 este terreno de ~s pe ¡Jia· 

. , · . e conse1 v ·11 " (vea densa impronta cera nuca que s " . , n a ulo del Jacln o 
ción nos llevó a bautizarlo como el tna ::. 

110 de focalizarión adjunto). 
. reíe· 

--------------:-~=:--;-:~~~~~ció~~ . ·-r-
1
riv:1 _. ón adu11r11~c . refor-

enos la documenr::ic1 liaciones y !aron 
52 En este sentido, echamos de m • consrrucción. an~p :cl!S se jnsc:t <i· 

. bras de nueva ¡ cc:ranll d esca -
rente a licencias de apertura. oh ospechar que mue ias_ gularid:1d e urba-

. etc que nos 3ce s . · ¡ La 1rre 
1 

•1cleO 
mas, inspecciones, . ., . . , n control mun1c1 p:i . . fuera de n1 .,,,af11br••s, 
y empezaron a funcionar s1i:i 111ngu las fabricas instala~a.s/ des 1110/csttzs. ! <lusrri:tS 
ruación, que afectaba espec~alm.e,nced:I R egfa111e11to de art111_1~ a de muchas 111 
no Se mantuvo hasta la aplicac1on .. , le~lizar la siruac1on 

. d 1961 ue perm1no "' 11oci1ms y peligrosas e • q 
del término. 
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COMUNIDAD DE MADRID / 

MADRID e TorrcJÓn 

o 
o 

Lo eches 

Pkno de situ .• 
acion de la Comunidad de M adrid. 

El ~egui . 
~Entación t~1e?to Y rast~eo de la industria cerámica por la docu-
1rab · cn1ca y adn · · , ¡ · 1 

~o de e 1m1strat1va nos ayudo en as tareas previas a 
~ráfica adnipo, especialmente en la localización e identificación 
c<i d e un vast . 

· esafectad 0 conjunto de restos e infraestructuras cerámi-
as Y en activo, que todavía hoy se conservan 53. Asimis-

11 p 
~- lJd l!S[J 1 b 
'«1one¡ a or en con 
t.;;~0 recogidas en d creto, resultaron enormemente útiles los datos e infor-
\iito 1~ las fichas p _ocun~entos urbanísticos de intervención reciente, como el · "'U · · atnmon1al · 1 · ¡ 
r-r'<I " n1crpal de l es me llrt os en las Normas Subsidiarias del Planea-

''-Ornu · oeches (C · · d , · · T nielad de M 1 . onseJena e Obras Publicas, Urbamsmo y rans-
ac rrd, 1999, vols. I y 11) . 
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FOTO 11. Fachada sur de la Cerámica El Porreta], punto kilornétrico 2,5 de 
licarrrrer.i M-206 W Candela,junio de 2000). 

~· ~~ecuperando. una. de las preocupa~iones principales .de nuc~tra 
r q tda, la experiencia y los conocumentos de un cualificado 111-
iorniarne J ¡ · J 
. . oca nos ayudaron a recomponer e mterpretar as trazas y 

kitos mas d · · · · 1 
rn 'fi etenorados de algunas 111stalac1ones estuchadas como e 
SagiN

1
1
1
.
1
co_ ejemplar de horno continuo perteneciente a la antigua 

in 1 1co] 
r·p . as, que se conserva con todos sus elementos de apoyo y que 
( re~enta u h 11 . . . , 
ripoló . 11 ª azgo de exccpc1onal calidad para la reconstrucc1011 
de la gica. Y funcional de esta pieza clave en la evolución tecnológica 

cocc1on de . 1 , . . , 
D·J . materia es ceram1cos para construcc1on. 

&adur: conJunr_o de fábricas localizadas, dos sobresalen por su enver-
. productiva·! "! · ' · " e , · El p·f S A h . t. 1·1dad ¡ · a 11sron ca erm111ca 1 ar . . , oy sin ac 1-

' Y a cono ·d b · das ~n 1 ci a como Cerá111ica El Porreta! (foro 11.), am as s1tua-a lllarge 1 d h 
End· ., 1 erec a de la carretera M-210. 

k M-2)~eccion a Torres de la Alameda, a la altura del kilómetro 1 de 
,, <l, observan1 . . d . , e: b .·¡ vnpequ ,- , os otro importante eje e concentrac1011 1a 11 · 
f• . eno desv1 1 • • • d 1 e I ·11ru Sa11 ~ , . 0 a a 1zqu1erda nos lleva hasta las rumas e a era-rn . l ~1co{'. 1 
tnc1on d a~ , que conserva en buen estado, tal y como 1emos ª o un h f . Otras¡ d . orno 1~ff111an (foros l 2 y 13). 

diana los 
11 

Ustnas cerámicas de carácter más modesto, que respon
ffoto 14); ~~inb~es de Santa E11ge11ia, Prearco, Nuestra Sciiora del, ~{ 

· Banadares, Vr1fdc11avajos S. L. , Fáti111a, Rosi, S. L. o Cera1111-
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, . S N . l ' L . ·l s (P Cwckla. junio 
FOTO 12. Ruinas c.k la Cer:um ca an 1co as, occ ie · ' 

de 2000) . 
IFOT
1 
° .1 ~d. Restos de la Cerámica N uestra Seiiora del Val Loe ches (P Cande-

.Junio e 2000). ' · 

. el 1ior11º 
3 r rerior d san 

FOTO 1 . n C rá111ica 

O
. de la e ' p on-

ho.. mal ~1 LoecbeS ( ·1999)· 
N1co a.s, . brt: de: 
de la, sepuern 

t{)¡o I' . e 

tjrna :i. lnstalacio 
21xrit' kilómetro ~e~ e~ activo de la Fábrica Cerámica La Rosi, S. L., pró-

. - e ª carretera M-225, Loeches (P. Candela, j unio de 
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S A C:Il , . del Henares . .. . · ,¡ ... b Ceram1ca 
FOTOS 16 y 17. lnstalaoon es en acnvo " d ?000). 

· · (P Cand >Ja mayo e -Loeches. detalles de fachada e mrenor · e e • 

. ) esruvíe-
. i , hoy en acnvo , 

ca del H enares S.A. (estas dos últimas toe av1a 1 , - os sesenta repar-
, d · . to hasta OS cln . · (fotOS 

ron funcionando a pleno ren muen . b . del rnunic1p1o 
tiéndose la m ayor parte de la oferta de era ªJº 
1.5, 16 y 17). 

5 Conclusiones , . a que 
• robJemanc Ja 

h ·plorado una P . 5 p:ira 
A 1 largo d e este artículo em?; ex .. al es cerá111 1c~ o dd 
ec~rre . la historia de la fabricac1on de, ml~re:11 redescubrirn1ent 

r . -·, n aporrando un nuevo cap1tu 
construcc10 

. ción toma el mando ... 
la mecaniza 

89 

. d ·.11 madrile11o. Examinando sus orígenes, hemos resca-.,,;Jo 111 usm, . . d 
~- - °irJda acrividad artesanal en torno al func10nam1ento e 
·: l0 una ,1m1::- · · , 1 ' 
· • · . 11aiiti •les que Jeios de desaparecer por sust1wc10n tecno o-
·.• C~Jln') 1 , " • J . 

·;.i.ñicron rl'r iralizados en determm.adas coyunturas, como fu e la 
~ . 'rr.a c i·\;1·1 funcionando como piezas clave en algunas econo-
rv-'"lll ' 
~1¡~~1ocaks. En efecro, como hemos visto, después de la guerra , los 
. iirn de Alcalá de Henares conocieron un impulso inesperado pro-.. , 
1~¡aJo. rn parte, por las enormes necesidades de material para las ta-
:r:.; Jn~consrrucción de viviendas y edificios. De modo que estas 
¡rüniciras instalaciones volvieron a asumir una parte esencial de la 
a:;ru de empleo local, ofreciendo en ocasiones un sobresueldo im
f:t"ándible a muchos jornaleros y obreros de la localidad. La memo
ri.dd rrabajo recuperada, en buena parte, a través de los testimonios 
onles recogidos nos muestra cómo durante los dificil es a11os cuarenta 
:· On_c~~nta, en los meses más calurosos, la práctica de " hacer horas en 
el aliJr' se generalizó como una estrateaia de supervivencia en mu-' h . o 
cnos ogares de trabajadores alcalaínos. 

' b Siguiendo el proceso de modernización del sector, hemos des-
;ozado las enorm ·b·1·d d d . . . , rcJ!idad . , . es yos1 1 1 a es e mvesngac1on que afectan a la 
Ir" histonca, social y tecnológica de la fábricas cerámicas madri-

nas. aporcando al ¡ d , · · com d . ' gunos e ementos e analis1s gue nos ayudan a 
pren er mejor su co .b . , 1 . d . ¡· . , . 1 ( l ntrt l1CI011 a a 111 UStna 1zac1on reg1ona . 
on e avance de ¡ · · , 

~~aron 1 ª mecamzac1011 y la racionaljzación del trabajo 
" as grandes fa ' , · de obra obli , . ~ctonas cera1111cas. El uso extensivo de la mano 

lai nueras go ~ disenar nuevos centros de trabajo más adecuados a 
necesidades p d · . . . Ymodcrnid d , r~ ucnvas. Invers10nes importantes de capital 

a tecnolog · · comoheino ica Y organ1zat1va marcaron la pauta tal y 
n· .. 1 5 constatado 1 · , · · ' fl "1l,dotadas d d fi en as primeras ceram1cas mstaladas en la ca-
·1hdrileña) e es. e males de siglo XIX (véase el caso de la Cerámica 

As. on sistemas ¡ ,rr. 1 . , 
ltnisino 1~111an para a cocc1on de ladrillos y tejas. 

Cf~ . ' una aprox. . , 1 k mico nos re 1 
11: 1ac1011 a a compleja realidad del trabajo 

:
1.iarcas nianuv le ad, por ejemplo, el empleo frecuente de mujeres en 

'lino· ·, ª es e acop· e·· i Y Jovenes 
0 

d 10 Y transporte de ladrillos o el trabajo de 
'l esp · cupa os co ·11 · ec1alnient 

1 
mo carret1 eros en las fábri cas cerámi-

Ahora b. e en os meses de verano 
Cntas ien, no sólo h . . 
r,~ Procesos p d . emos mdagado en la explicación de los dis-
"'1onc , ro uct1vos 1 h 
1c¡1 Stecnicas v· . ' 0 que nos a llevado a consultar publi-

ar rcsr ' 1s1tar emp. . . . . 10¡ ,,. os fabrile tesas, reconstruir locahzac1011es e mven-
..,os . s y tecnol , . e . , 

p¡¡¡¡ .. ,sino que h . ogtas transrormadas por la evoluc1on de 
c1on d emos 111 . .d . e los pr sisti o, muy especialmente, en la recom-

ocesos de t b · · ra a_¡o, recuperando una mirada desde 
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. ' que a voz y el recu e rdo de 1 . 
n amcntc que estar presentes os trab<tjadorcs ti enen n•' c· E 1 · · ~ esa-

11 c ::we reflexiva h e m os d , 1 
t·1d ' · csve ado las cst · t · 
' o nuestro trabajo d e campo en 1 : . 1 r ;:¡ e~ ras que lun oricn-

este . d ·1 - os nuc cos JJrm . 1 d 111ª n e n o, recorriendo Ja a - . fi fí· . c ipa es L'l medio 
' , • e b eogr 3 a 1s1ca pe b"' cconom1ca, del traba io c, _, . . . ' .ro t;:im ic11 social )' 
• • 'J c1 am1co pudiendo id . fi . . 
i ecogcr testimonios y acumular.' d .. · d e nt1 c:.i r experiencia 

111 1nos e otras re:i l" 0 d 1 b ' 
que completan e l escenario prod . C. • i a es a orall's 
ladrillo". uctivo que cnc1<: rra el ' "triángulo del 

Una experiencia de do . - d b · . .f1 - . sanos e tra ªJº que v iene a co11stat· 1 
~s ude i zos, las dificulta des, implícitas y a11adidas, que e ntraiia el r::b~~ 
JO e campo · b'd b · · 
fi 

conce 1 o , ªJº nuestro punto de v ista como una 
uente d e reflexión · I , · · · ' ' ' - · Y unc1 1c1 ra1111ent:1 c1e11t1hc:1 que ordena v arri-

cula el estudio 1 ·' d ¡ ' h . Y a recuper:1c 1on e. os rest'?s. ind ustriale: 5·
1
• ~orno 

e mos visto a lo largo de los recorridos y v1s1tas por el termmo de 
Loeches, e l rig uroso trabajo de locaJj z:ic ió n , prospecció n y registro 
de_ las fábricas de m a teriales cerámicos p:1ra la construcció n (o sus 
rumas) nos h a perm.icido ide n tifi car, entre un v:1sto legado parri1110-
nial, al m e nos siete ejemplares de hornos lu?tft11a11 que constituyen un 
testimonio d e referencia en la evolución tecnológica del sector. La 
envergadura y solide z de estas construccion es se refleja en algunos 
de los ejemplares que se con servan e n buen estado, reuniendo, como 
en el caso de b Cerámica de La Oruga, condi ciones adecuadas pm.·:i 
su recuperación a rqueológica. Precisamente, e n el ámbito del pa~:i-

. · d ·aJ ] · · t ·a !·• 1·estaurac10n ll10nlO Jn UStflc , a experte l1 Cl3 eu ropea ll OS 1nucs 1' '"' < ',. 

y adecuación de un h o rno /io.ffi11a// com o sede de l Mt~se~ de la:~~= 
. . J e 1 . b" , , 1 t ' a ua fabnca de ce . n1ca ue o orna. Tam 1en en nuestro pa1s, a an 1º ' . . _ 

micas de La Tej· e ra en Palcnci-1 que alberaa en su plant;:i bap dos 
1111

. . ' ., .º . d a para usos 
prcsio nantes horn os continu os, está siendo restaui a ' 

culturales. 1 · de resros 
e d 1 , · d L h 1 su abunc anc1a d 011 to o , e termmo e oec es, coi . 1 estudio e 

materiales ha resu ltado ser un escenario sustancial para .e d , las ce-
' . , . fi . . to productivo e 

la configurac1on espacial y del unc1onamicn . , · d 1 estos con-
! bl · t ac1on e os r · 

rámicas. Ahora bie n , ante la v u n era e si u. . de archivo, 
, 1 . . . , d ental y el trabaJO , i 

servados, solo a 111vest1gac1on . ocum . ia los datos urbanist -
explotando, por ejemplo, con n gor y pac1e nc 

-~~~~~~~~~~~~~~---::-=-:::~_____-:d . de . . , n de esru io 
, . 'd con aphc:1c10 . , 11. 37. 

5.1 Una reflexión m etodolog1ca en este senn ~~·uez (Histvria Soc_1al, JI~/ p.11ri· 
caso, en nuestro trabajo sobre la Azucarera _d e ~~ ~ . Castillo y M . Lopez. 
2000, PP· 27-52) y e n la o~ra colect.1va de P. .C1nd~~~.J. : 13_ 18_ 

111011
¡0 Industrial y la memoria ... , op. cit . , especiaJ111e1 PP 

~\1ro1 e - " :.»\. ,, 
J;!> \ 
I · ~ '< 

nización toma el mando... ~ 1 . ~: ~ ~ 
~~ ~ ~ ~ 

1 t b' 1 ' d . ~ ~~ ·""ºº' pcrmiren conocer ~,quc. n~ ~a y o qu.e esta esaparcc1e1 .lo ]SN"3~Y 

2(,A!imim10. b n.:consm1cc1on h1stonca a parti r de los aportes do- ----··· 
:::lll(UtJk s ha contribuido decisiva mente a la recu peración de la 
ri' rmoriJ y b cultura del trabajo cerámico en el caso de Alcalá de 

H nart''. 
L"u rrab,ijo que, en definitiva , hemos abordado con la intención 

~e r(rnpmr una historia, viva o muerta, incorporando sus trazas fisi
:i,. Jocumenrales o experienciales, pero que, sobre todo, haga visible 
d protJgonismo y la memoria de quienes la vivieron, esto es, "una 
::;emoria capaz de dar cuenta de lo escrito, de lo construido y de lo 
tncarnado ('ll las personas" 55. 

~ 
C!J ~- Juan José e ·11 

"''<lo/og;a il :JS!J o (2004), «La J . • • • • 
cl"frabajo, nueva ; n~mona del trabajo y el füturo del pammomo•>, 

epoca, nuni. 52, oto1io, p. 11. 
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Rcs11111en. «La meca11i:::nciá11 toma el mando: la fabricación de mate
riales cerárnicos para la construcción, Madrid 1890-
1960» 

E n el prt•sentt' a rríc ul o .1bord a 111 o s l.1 hi ro ria del rr.1baj o y dt• los tr:ib.1j.1dor~ 
de b fahri c.Kió n de rrja~ y lad rillo . u11.1 :1cri,·icb cl est rat<'.·g ic.1 e ll el des.1rrollo dt' 
la ind us tria 111adrile1ia . Con o ce1· sus .111rcced e m es m :ís inni<·Lk1to · en torno .11 
tej.u manua l , . las di fo re nrl'S Íorm.1s ck rr.1b.ijar el bar ro, ;isí com o inda:-r:ir <' 11 

¡¿< c 1111bio< ;: . is nifi cad o s q u e intro d ujo L1 lll l'C111iz:ic ió n del l.1dri llo t'n b .º~
g:mizac ió n. p roce. o y co ndic io n e J e rr.1 b .1j o so n algunas de b~ a¡rnt•stas 1111-

c ia les de esre e :-wdio . 
La reconstrucció n del proct·~o p roduc rivo dd ladrillo e ll el 11wdio L'SI<' 

madrilei1o . a rr.1,·(·s d e b impro nta d ej.1d.1 e ll llÚ c k os princ ip:ik ' con~~ V.ilk-
. L ¡ a d e h - :ÍrL·a< <reo<>r.1fJcas ck cas. Alca la d e Hc11:1res o Ol'C it's. no s 111ut'srra un. . ~ · · . <:- <:- • 

· • • 1 . • y . · l'chd ·I t'SCt'nano L·kg1do 11l<l)' Ur calado cer..1mJCo d e a rl'p;to n. n o po t castl.l 1 · . . l , -... 
. b ¡· , l 'd ·nron h m odcrmz.1-por alguna de b s e mprt·sas m as so re~a u.:ntl' S qu~ 1 e • • 

ción del sector. 
1 

l . ·ació n directa ,. 
Desdl' una miracfa p egada a l rr.1b.1j o de c;impo . a a ~ Js~·1 v. doct1lllL'll t:i l; s 

. - d . J • . os . riYO d e re (l[JlO lllOS 11SJC OS. la incorpo r3c10 11 e un n eo u1 P · 1 · del rr.ib:ijo. un 
. . 1- _ , r -·c upenr u11:1 1ne 111o n:1 . v expe nt•nnales. 11 0~ L'S o rz:1111o s cll t . · . . . .

011 
mavor un-

, • 11 111rar v re111te1 prer.ir e · paso m.ís en es:l direccio n quL' n os_ e , ·.1 a 1 · , 
pe tu e l p asad o indu mal Je Madrid. 

. / , 0r ced· tlie 11u1111!}ac ure ~ Abstract. uMechanization takes comm~n : lusrr11 Ma1frid 1890-
ramic mnterinls Jor tlie co11str11ct1011 im ' . 

1960» . . b · k- flnd ríle-IJ/t1 /.:ii(<,! _,,,. ·. , 1 , > k 1111d workcrs 111 ilu ne . ¡ · i/J/cd11llC Tllis arríe/e mwlyscs rhc /w1or¡ •> "' r . l t Afier rmm1J! 1 ic 111 I •r 
. . \ l i . ¡-, i11d11<mal devc op111e11 . . . · ¡ .. k . 111111 ,1111 d11<1ry a cnwal sccl<ll' 111 • " 1 rrc · • 

/ 
((// prod11c11011 o) JllC > . 

1 011 . ' . I . I l . /..; 111aki111! Íll 1 /C /11(//// r c/1mlÍ -11T1<)/ m11eccdc111s u} itu 11sma me , . I . I /' i/11 rhe i111pfla o 111e -
rlay b11ildi111! 111atcrials. thc (lrticle ,,,¿c>es o1~ too:~~,;:·~011di1io11s in rl;e it1<l~si?d 1/lr1.J11é1 
the <)/'l>(//IÍ.Z~/Ít>ll, prod11ai11e proc~'S/C-' m:.« ':pre·¡¡·¡:« Íll r/ic ea.</ ef rhc N ~,( 1'11 • r1r1//cr;1.', 

·' · { ¡ b e~ 11Mi<t11, · · · -111 1 1, 771c rcco11s1r11ct1v11 i? t ic rr - . . . I 11 ce111res ol°prod11ct1<111' ,·c-¡Jrod11-
. ¡ · ¡ e · / f1 111 1111por a1 ~ . 11 ccr11111 b 

n11 explom1io11 '!Í P 1ys1ca trc1c , f / · i · lv onc of ¡/¡e 111os1 i111por1a; ion c/ioS<'ll )' 
A lmlá de Henares a11d Locd1e.<, c~u ~d' , I al i1 111n.< ihís was rhe oml 

. I . 11 i · iw co1110 enre r 1 . ,fr/ic <ec1or. · 1-
á11f! arcas 111 1 ic rc::e1011. ' I l rhc 111odemí::a11011 0 . . l 1111d dor1111111 

· · f 1 111011/d spcar icac { ¡1!1y<1a1 )' ef some of compnmes 1 1a . b. , ia/Í<lll n wíde m11,ee <? · r rhe 11 1c111~r 
Drawi11.í? cm fieldwork. d1rc;1 ~ ~~:11ces ;his arride seeks ro ~eco.~;rc1a!Íc)ll oJ .\fc1-

1a111 l'11ide11ce as wcll ns pcrso11/n e:xp d . ¡/;e rcdisr<wery mu/ m11rc 
l. ·tep jilft ICI' l<>Jllfl~ > /nbour mu/ ro 1ai<c n > _ 

drid'.< ;11d11s1rinl pn.>t. 

• e af"' 

_a t 
d sgo 1 

Carlos Arenas Posadas ::· 

El Marco de Jerez, la vasta extensión de viñas y bodegas situada al 
~one de la provincia de Cádiz, es conocido en la historiografía espa
º?la ~or tres grandes motivos: por haber sido uno de los núcleos ori
~fl.l~ios del capitalismo español, su más importante enclave exporta-
0.r dasta el siglo XX y el escenario de algunos de los más dramáticos 
cp1so !Os d 1 1 h d , 

. . ~ a uc a e clases en nuestro pa1s. 
dim~l objetivo principal del presente artículo es interrelacionar esas 

cns1ones en . 1 . . . l 
del ~· 1presana es, mercantiles y laborales en la vmcu tura 

iv1arco de J 1 . . . 1 
lllent 1 • erez en a segunda mitad del siglo xx, aunque 1gua -

e e an1culo d · · b · , · 
1 

· 
un parad· po na servir tarn 1en como un ejemp o, casi como 
pa~es ¡ ~gina_, del proceso seguido por las relaciones de trabajo en los 

El n Ustnalizados desde finales del sio-Jo X IX. 
texto se d .. d . º , 

una dese . . , ivi e en vanos apartados . En el primero se hara 
con10 d npcion somera de los actores sociales de sus posic iones 

emanda t f, ' . · . 
nuación 11 es Y o erenres en el mercado de trabajo; a con ti-.. ' se reve 1 , 1 1
1lualiza a . aran as causas del conflicto de intereses que se 

llled1ados d ] ~ · 1 e os anos c111cuenta en un momento en e 
l l• · 

1 
"

11
•grad · .. ~------------------------··1irta S CCinlienro El . B . 

Cib oler por¡ ª 01sa · aena,Anromo Miguel B erna!, Fe rnando Pascual y 
r2J Ch os comentar. 1 d . . . d A . 

1¡,; d •rnorro . ios Y a ayu a rec1b1da. Especial recuer o a momo 
• Ce una econo~9ue !lle ilustró in sí111 en los años setenta y ochenta sobre los e fec
d;,¡ ... ºrreo electro· ia y una sociedad en cambio. 

irab . n1co· care @ . . 
a.1o;c1 Madr d .nas us.es. Universidad de Sevill::i. Facultad d e C1e nc1::is 

~,!o¡i~ d e e Dios, 1;41004Sevilla. 
1t1;Qb . 

ll]o, nueva é o . 
p ca. nun1. 55. otoño de 2005, pp. 93-121 . 
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q u e el v in o j e reza n o 1111 c 1a u n a fase cxpan s i\ra e11 los ¡ 
· . · · 111 crcac O " rnte 1 n ac io n a les: el te rce r a p a n ado se dedica al o ri o-, d 1 ' ~ 

· · .- ' - ¡ , - · , . < ' :::.e ll e a ncgo-
c 1L1c 1 o n co e c t1v.1 e n e l Ma rco de J e rez v a co' 1110 ·s t fi 

. , 1 L l _ :.i se o rece 
com o una so luc 1o n p~1ra red u c ir las in ce rtid um b res de bode"lll'-
ro~, cosec h e_~·os y tra b ;ij ad o re s . Lo dos sig ui e ntes c;1pírul o des
c rib c: n los e tcc tos de la n egociación cole c tiva sobre la " m oderni 
zac ió n .. d e l v ii1edo jerezan o y sobre e l sis t e m a loc:d de rc'lacioncs 
labo r a les e n e l contex t o de la c ris is del fra11quis111 0 y la p rimera 
tra n sic ió n dem ocr á ti ca : fin a lm e nte , e n e l úl t imo capítulo se aludt· 
J los ca mbios produ c idos e n las re l:t c iones de trabaj o a partir de 
los a1i os och e nr:-i en p le n a c ri sis d e n1 c r c:-idos y reco nvers ió n dc:-1 
sec t o r. 

1. Exportadores, cosecheros, viñeros y jornaler~s 
viticultores en el Marco de Jerez: una foto fiJa 
a comienzos de los años cincuenta 

. . . . , . . . d ~ l· ropi edad de }:¡ tierra en 
A 111 ed1ad os del sig lo X.X. la 1:Stt uctu~ a . t: el p 1 b º . les V tó picos 

, i sn n tos ·1 los 1a itu c1 , el M arco d e J e rez 111ante 111a rasgos e 1 ' . _ . . , n" pec
1
ue1ia 

1 • . pin·1 ex1st1a u " 
d e la 13aj a Andaluc ía: a l ig u a l que e n ª calll 

1
<' .: d o larifundio se 

· · ¡ ·fi ]·sns - e n e v in e , d. mino ría de pro pieta rios a ti un e 1 " . , . ,. _ pero a 1-
. . 1 . , bl , , ·io r a 40 hecra1 e,1s , . . 

considera la supe rfic ie c u t1va e supe ~ - l· c... ban pro p1eranos 
· · 1 · • el v 111ed o pro 11.e ra · ban fe ren c n de las n e rras ca m L1s. e n d 1 . ·iles n ecesita ' . " . . , - 1 . c h os e os cu , , . . !-

m e dia n os e mclu o 111111uscu os, rnu . . . ·' pro du c irse socia 
. .. p ara sobrev1v 11 y re lb' _. zas de contra ta r se por c u e nta ªJ t: n a . i las tie rras a ª11 e 

m ente. Li o-ra n propied ad se h a llaba s1tuac a e n ." m edida. d el Puer~o 
:::. · · 1 - d e J e rez y e n m e n o i · ·! 1idos t: ll 

Jos términos 111un1opa es _ · d · E . estos paaos inc L J d ' 
de Santa M aría V d e Sanlúca r d e Barra rn_e ,1 ~ · n _· _ _ ,¡ 2 4% del rota ~ 
la Zon.a d e l "Je~ez Supe ri o r", 20 prop1 et~ 1 !OS. h "c~t·a 1'968. Po r su p;~ 

' , . · -% d e Ja n e rra "' . ba re1c
ag ric ultores- p ose1an casi e l ·!º d e d os hectáreas- se ubica cér;ninos 
te el minifundio -por d e b ,lJ d · v e n e l resto de Jos C hicla-, s J , car d e 13arra m e a , ·· R o ta o 

1 re nterne nte en a n u . · Cl ·pio n-l LebnJª• · ' · 1cluica 
· · 1 d ) M co·TrebL11 e11a, 11 '' · estaba 11 . 

mu111c1pa es e ar . . . : d . d e eso s té rrn1nos ", ·izada por 
na. La m ayor p arte ~e los ~me o~ie rodu cció n " caracre1 el viJ1edo 
dentro d e la denor~1ma~a zo~ia E~ esta zo na, e n _ 1 9?~ · uJro rcs. ~o 
producir mosto d e mfer!or calidad. d e casi seis m1J v1~1 c de vin<1 

b S 6 708 h ectareas e n m an os , d 1ª he crarea 
suma a una . , . d . co m as e u1 ' 
que suponía por termmo m e io po 
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~ L ,-pecífi C'l estructura de la propiedad en el M arco de ·il.i uno . a ¡;~ e • • 

'·' . d ·xplicme po r el elevado precio de la n erra y de la m ano l:'ra pue e c. · ' · . . . !· . .. 
·¿t obrJ l'll d Yiiiedo, por la ausencia de sistem as_ d_e atr~nc anuem o y, 

h do. porque: desde tiempos re m o tos el mm1fund10 fu e un ele
~~~:~~i:risivo para asegurar la abundancia y la estabilidad del traba-

jo :&ilariado. . . . 
· La dc~mancla de mano de obra y las relacio nes lab o rales en la v1t1-
;ulrurajerezana estaban condicionadas aún en lo_s a i1os ci ncu e_m a por 
tres grandes circunstancias: el tama1io de la propiedad , el precio de la 
mat;ria prima y la estacionaüdad de las labores. 

Respecto al tamaño de la pro piedad , el término c111pfeador deb e 
remrarse en el Marco de Jerez p referente m ente a g randes y m edia
nos propietarios; a medida que descendemos en el tam año de la pro
piedad, el campesino era menos dependiente de la m ano de obra asa
~nada, asumiendo él mismo con su familia el trabajo de todas o una 
pane de las faenas a lo largo del a11o. 

}unro al tamaño de la fi nca, o tro elem ento sustan cial para desen
trnnar la naturaleza de las relaciones labo raJes era e l precio de la uva o 
de_! mosto. Siendo forzosam ente sinté ticos, podemos decir que a co 
nuenzos de los a1'ios cincuenta los precios de uvas y m ostos seguían 
estando determinados po r diversos m ecanism os de regulación, tanto 
inforniales como formales, que respondían al interés de garantizar la 
sostenibilidad del sistema. Entre los informales puede n incluirse los 
acuerdos p f¡ 1 1 b 
de re erentes a margen del m ercado entre cosec 1eros y o-
h ~eros 0 aquellas estipulaciones implícitas en los préstam os que los 
eº _egueros hacían a sus proveedores a lo larao del año 3.Entre los m e-
an1s111os fi 1 , . , , . ::::. . d 1 

e,_. . orma es de reo-u)ac1on los m as impor tantes se derivan e a .,JStenc1a . º , . . 
ª Partir de 1934 del C onsejo R egulador de la D enomma-

~Car · d-:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 "D na e- Quevedo (1970). 

Ura111e el • ¡ 1 
p¡~~ realiz 1 ano, os modestos viticulto res piden préstal!los a los cosec 1eros 
Prtcio dic:d as labores del campo para abonarlos con uvas de la próxillla cosecha, al 
te~bir a can¡~¡~~: los presra ta~ios: por lo que la l i~ertad_ de co1~tr:i tac ión es _nu:a_, :il 
rn,nte por lo . la mercanc1:i h1potec:ida el precio arbitrario impuesto umlatc:;Ja l
!On con inre ~ vmateros. Práctica aún más injusta si se considera que los ¡m~stamos 
de 1. res. Por ot 1 · · ¡ · º 1 · d d 

Id\ cosecha rn parte, os vmcultores menos modestos, ante :i 1rrcgu an :i 

de gr.in Ptod 
5
.' ~? se atreven a exigir un justo precio ante el temor de que en años 

leca d Ucc1on no 1 1 ·po e cará encuentran compradores. C onstituyendo este temor a 11 -
~ ctermoral" e · d 1 F ~·•gosto de 19 • amara O ficial Sindical A<>raria de Jerez.Jerez e a ronte-
·1•rco dej 

61
• •Memoria sobre el problema ~ocial laboral de la viticultura del 

Proc ·d erez•, Arch · 1 · · · · · ' '. · • d 
, < entes d ivo ;ISton co Prov111c1al de Cad1z (r\H PC). Los ocumentos 

l.one o e este arel . 1 . . • . 1 e 1ii 1 brcr d. ' lIVo 1a11 sido consultados en el Archivo 1-hston co e e º1 -
as e Andalucía, AHCCOO-A. 
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ció n de Origen Jerez, o rganism o destinado ;i paliar lo ,e 
111 '-e i b · ·· 1 · d d 1 G s c1ccto del u auo so i e a soc1c a oc::il preservando Ja c"l.d d i 1 .· . d 1 l. . , e " 1 a C C 'v ll)O L'VI-
t~~I: o ~ sooreproduc~1011 Y. e.st~bleciendo bs pautas para b dist~ibu-
c1on dc::l pro~L~cto social v 1.nvmicola entre cxportadore·, bodegueros. 
cosech eros, vmeros y trabajadores. 

E~1 este m arco de relacio n es cli entelarcs cmre campesinos e in
dustriales bodegueros, las grandes firmas exportadoras del Marco de 
Jerez ejercían en última instancia e l control sobre los precios y b dis
tribución del producto socia l. El control de b o lig;irquía local se ci
mentab a e n cuatro grandes soportes: en e l papel determinante que 
tenía el mercado exte rio r para la econom ía del jerez, en la integra
ción vertical en sus empresas de las ac tiv idades n1erca11t iles. industria
les y agrarias. en la influe ncia que ejercían sobre las dt!ci~iones del 
Consejo Regulador y en la tole rancia d e este respecto a la entrada de 
mostos foráneos en las bodega ·. 

Finalmente, la demanda de m an o de obra en el vii1edo del ~ar
co de Jerez se ca racteri zó siempre por ser e xtre111:-ida111eme flexible. 

• 1 1 d ] - · fi ·o' n de las faenas Las peonadas se rcparn an a . o a rgo e :mo en unci ~ 
. - . . . l . 1 b. . :s compro !l11so entre que la vma iba requ1nenc o sm que 1u 1e1 a m.1 . . . 

e mpleador y e mpleado que un m ero n exo de caja adrnu;isrrado Pd
01 

e b ·1 · ·d d ¡ s sucednn otras e: 
los Cap·1taces 4 • A te mporadas de 1e rJ ac tlVI a e. e • 

e e . .·' d )OSJOrna-
inaCtÍvidad absoluta, m o m entos e n los que b situaci~n d ~ 

1 
Fronte-

, d . d d . s·ilvo en Jerez e a !eros se volv1a esespcra :1 to a vez que, • . , · os s. 
. 1 M . . , ., saos monopsomc . 

ra el mercado de trabajo en e ateo tema 1
'
1 o· . ·- , Ja h-

' . d 1 ·ía en la ca111p111,i, ' 
Sin embaro-o, V al conn·ano e o que ocu.n e b b n para su-º , . , 1 . , fi· sra no asta a ' , 

berrad de co11tratac1on ~ la regu acion ianqw ' , 1 cal· la razon 
. . 1 . > d la buro-ues1a o e , , d 

bordinar a los v1t1culrores a os mterescs e . º 1 . - ··do tenia e 
. . . <l d a que e vine 

de esta d1frre nc1a era la extrema epen enc1. . ·r"doras po-
. . d · b deaasexpoi « 

la rnano de obra especializada. Las g ran c::s o o 1 . y modesros 
, . . l· b . cosec i eios 

dían imponer precios del m osto a ,1 aja a -----------------:-----:-~=::;=~::~;~b' 1 herho , 1 . ~ 1 se coJllO se ha 1:11 1 ¡¡;is. 
4 E11 los aiios c incuenta, las labores seguwn 1ac1dc;:11c o V"J-"S riicras o mobc i ~n 

d di . . a ·-1s na ~ " ' 'J 311 ~ 
desde siempre. Los \·iriculrores, u sa.n. o snm~s af.z b ·-r~ abonaban y cas;1 ;1:1b:1J1 
podaban en diciembre, cavaban e 1~1J~rtab~11 c;:n ~· ~t.:b:i~ en julio y ven in 
abril y m ayo. daban d "golpe y raJO en JUnJO, 111.1 • 1 P""' [ ... ] 

. b ]Jegar:l J er 
en sepuem re. , , aJ · , uc esperar a que . - , ncM<'' . 

s ·'En aquel riempo no hab1:1 mas rer.11at1\ a q , "b a d ·1r rrabaJO, para c::Jr•rn:1n-
. ¡ · - d · ·para que 1 a • b o a < d 

No había trabajo 111 para a vma e unc:i.' de buscar un era a~ r.:3liZ3 .1 

1 roducto? H abía que buscar o esrud.1ar la manc:ra d nunca··. Enrrev1st:1Hiscóricº 
:o: pero eso no se ha buscado nu,nca 1F11 se h~a1~t~~~~li~ F:íbregas. Archivo 

El , Baena y Alfonso M arnnez oron ' por 01sa 
de ccoo-A. 
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.. 111r~ inos pero difk~.lmente aquellas y estos podían presionar a la 

h.1 d precio del crabaJO. 
· la oferta de mano de obra en el Marco de Jerez estaba formada 

~vr jornakros especialistas y por modestísim os propietarios de viñas 
'1u~·rcnían en las rentas salariales un complemento a las cantidades 
~:rcibidas por la venta de su uva 6 . A comienzos de los años cincuen
u.el número de obreros viticultores censados en el Marco de Jerez se 
.1proximaba a los siece mil individuos, de los cuales Sanlúcar y Trebu
Jríll aporraban cuatro quintas partes mientras los j erezanos apenas su
pmban d 10% del total 7. No siempre había sido así; a comienzos del 
•1glo xx. los jornaleros jerezanos constituían el contingente más nu
mero10 de la fuerza de trabajo; sin embargo, la drástica reducción de 
b superficie cultivada debida a la filoxera desde ·1894 provocó que 
muchos viriculcores de Jerez abandonaran el vi11edo para emplearse 
en mercados de trabajo alternativos 8 . 

El lugar de los jerezanos fue siendo ocupado por sanluqueños y 
rrebujeneros, buena parte de los cuales poseían raso-os sociales y cul
rurab muy diferentes a los primeros. Si a comie~zos del sialo XX 
rmco de cad · · · l 0 

. a seis v1ticu tores jerezanos carecían de tierra , en los años 
nnruema al 1 . d d d T . · menos a mita e los obreros viticultores de Sanlúcar o 
e rebujena e · · d i.OOO 

12 0 
ran. propietarios e un peacito ~apaz de producir entre 

el80'/d · ~O kilos de uva que les proporcionaban entre el 30% y 

de 11 
.
0 

_e sus ingresos anuales seg:lm Jos casos Se trataba como vimos 
llnu ¡ fi ~ · ' ' 

rros" "bscu. as meas situadas en tierras de inferior calidad -"ba-
' arnllos" " , ,, . . 

debido al 
1 

° arenas - , que s1 e ran aptas para e l cultivo fue 
Como en ~a ent.o acumulado durante siglos por su"s propietarios 9 . 

había pro ran.cia, el desarrollo del capi talismo en el viñedo jerezano 
movido una el 1 . d b", -canipesinad ase asa aria a, pero tam ien un pequeno 

a ofrecer s 
0 q~e.se acercaba al mercado tanto a ofrecer su uva como 

canipesinau r:a ªJº· Fue este último colectivo el gue dirigió la lucha 
rifranquisc/~ornalera ~en ambos mercados, así como la oposición an-

asta los anos setenta. 

~ . ruces (1994) --------------------
Enco . 

lera 8úQ ncreco: Sanlúcar d B 
; E ;Puer¡0 de S ·M e, arrameda, 4.SOO;Trebujena, l .200;Jerez de la Fron-

º6.rx¡¡n Jerez de la Fanta aria, ~00; Chiclana, Chipiona, Rora y Lebrija, 300. 
" S¡ ªfinales dd /~ntera el numero de obreros viriculwres cayó desde los 5.000 

t¡¡ ¡96;gún la Cáma:~ ~ XIX. hasta los 2.400 en 1921. Montañés ( 1997), p. SO. 
C¡r. 648 era:249enT bg'.'lna de Jerez, el número de fincas menores de 2 hectáreas 
1¡nluq 'Y en Chipio re t

3
iJena; 8. 1 en El Puerto; en Je rez, 45; en l~ota, 25; en Sanlú-

Ue110 d na, ?34 au ¡ · · ' s ebido a 1 . ·- : · nque a mayor parte de estas ulmnas pertenec1a a 
ª tnmedntez d • · · · · e sus rermmos 111u111c1pales. AHPC. 
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Como los artesanos del sio-lo X IX ' d · . . 1 · · I . o ' · ' ) a pesar e la lcn-aJ"d ¡ fi quista, e v1t1cu tOrJcrezano d e lo ~ .· . ' o' 1 ac r,111-
< s a n os c incuenta CJ ~ . , . 

control sobre el proceso de tra b ·iio ]). 1 ., t 1c.1a un ev1denrL' 
. . "J · ic 1 0 control se ad · .' 

::iprend1z:u. e del oficio en e l vi11edo fam iliar se c· . ·b·qu111a coi: el 
, • J J ' ' , mie nta <1 e n el car 

tei n o oepcnc11c.:' nte de la pres tació n labor·"] ,.. I· .· d · . ac. 1 1 . , . . • . <• .. sa ,111a a y se consolidaba 
c~~ a co 1es1_on p1<?fes_1ona l e ntre los v iticultores, que se sostenía so-
~1 <::."'dos ~~~01 tes pr111c1~aJes: sobre el papel que jugaban los capa tace 
e '.1 ~] 1:1e1ca_do de ~raba_io y sobre los m ecanismos arbitrados para es
t1echar e l d1ferenc1al de remas e ntre v iti cu ltores con tierra y sin ella. 

E1~ el Marco de Jerez, todo empleador conrrataba a una o a \·aria 
cuadrillas encab~zadas por un capataz que dirigía las operaciones. 
Gen~ral111enre, nmguno de e llos, ni siquie ra e l capataz, era un emplea
do fiJO. Los contra tos e ran informales, recibiendo e l capataz el encar
go de dj¡·igir tamo las re laciones de empleo -contratar, despedir. pa
gar- como la organ ización de las labores. El p ap e l de estos hombres 
e n el mercado de trabajo e ra fundamemaJ porque habiendo delegado 
e n ellos Jos p atronos. garantizaban que los comratos se establecieran 
siguiendo criterios más próximos a Ja econ o!ll ía !llora) que a l:l lógica 
del m e rcado, fijando, por ejemplo , los sufic ien tes ' 'repasos" para ase
gurar e l jornal el mayor número de días posible o haciend? respetar 
los términos tradi c ionales del " trato" qu e establecían el nurnero ~e 
paradas, comidas o ' 'cigarros"' . El capataz e ra e l valedor d~_un negocio 
basado sobre los valores de la ca lidad y larga v ida d e la v111a antes que 

sobre los valores de b producción m Jsiva. . 
1 

_ 
Una primera manifrstación d e la voluntad del oficio por 

1011:? 
b 1 compe nsac1on 

geneizar las rentas entre su s compo nen tes esta a en ª 1 ba-
. " d , fi " 1 io se recoae en as de los Jornaleros que ornuan u e ra ta y con :::o . _ 

. . , . 1 d 1 T b . 1 . o firmar a Jos e111 
ses que la Confederac1on Nac1ona e ra ªJº 11z ..., 6 E ambas 

9"1 d ~ 19.> 11 < 

Pleadores de Sanlúcar en m ayo de 1 -' Y marzo <:: :. b ,iadores 
. . 1 .. 1 d ~ I 40o/c para Jos o a aJ bases se fi1 aba un mcremenro sa a11a e 0 J' 1·co que 

J .. . S· I' - Parece og 
que se desplazaran a COrtljOS alejados de cl l1 UC~I . . . . orque los 

i . · · J res sm n ei 1 a, P 
ese incremento corresponc iera a v1t1cu to d 1 ieblo para 

. . · . cerca e pt 
Pequeños propietarios n ecesitaban con t1 atarse , 111 

. - · , 1 · . h a del e.ha · · 
ocuparse de su vma a pnmera o a u rnna or_ b. é n en derri-

., ¡ fi · 3 nnzaba tarn 1 ' bl ··a La cohes10n d e ntro de o 1c10 se gara b · _ Ja R epu 1<. , 
1 b . e se reclama a e n . 10 

mento de Ja división de tra ªJº· omo . ' 1 d ~b'a ser el 1111sn 
- · . ~J Jorna e 1' brar 

Y Se IT1antenía en Jos anos cmcuenta , e . . ·culrores co • · , Jos v1t1 
"para toda clase d e faenas", lo que permma ª ~ 

J" Bases para el trabajo en las viiias de mayo de 1931 

Histórico de ccoo-A. 

¡ 936. Ard11"º 
y 11Jarzo de 
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, uJ!llO L'ipl.'cialisras las tareas más se nci.Llas - e n general , todas aquellas 
JDillk st' empleaban azadas- , lo que beneficiaba e n especial a los vi
n.ulrws sin rierra, potencialmente menos cualificados. 

Esws rasgos conferían al viticulror una identidad colectiva similar 
i b J~ cantos otros artesanos del siglo X IX, una especial "psicología" 
~ue provenÍcl de tiempos remotos y que los hacían temibles en los 
rontlicros sociales 11. 

2. Mercados, regulación y conflicto 
en los años cincuenta 

Tras la Segunda Guerra Mundial, la aplicación e n Europa de un mo-
ddo de acu 1 · ' d · 1 b . mu ac1on e cap1ta asado en el bie nestar colectivo hizo 
posible alcanza · l d . . • r mve es e consumo per cap1ta hasta entonces desco-
nohn_d1os. El tirón de la dem anda alcanzó tambié n a las bebidas al-
eo o icas -la prod . , 1 . , . e· ' ucc1on y a exportac1on de vmo en el mundo cre-
1eron un 50o/c 19 .... O. ' rod 0 entre J y 1980 L -, lo que impulsó a los 

P lictores a buscar ¡ ' d , , ·d cerla. os meto os mas rap1 os y baratos para satisfa-

' A mediados d ¡ - . 
peró lo . 

1 
e os anos cm cuenta, la exportación de jerez recu-

s n1ve es de lo - . 
henolirr s anos tremta alcanzando el cuarto de millón de 
· os anuales cifr - d · 

cinco ailo d ; ª que no ceso e m crememarse hasta veinti-
. s espues 13 p . f; 1 . 

Pnncipale . · ara satis acer a creciente demanda de los 
b s consumido. b · , · h odeguero e: res ntan1cos y olandeses, exportadores y 

s iueron adq · · d mnen o, como había ocurrido e n el pasado, 
--;;---__ 
. Velá1que G· 7-:---------------------

CJcrcía z aztelu decía y , 1760 1 
Pi _1_ n una pernicios . fl ª. en que os modesros propietarios en Sanlúcar 

tll;jd ·•5 ¡ ª 111 uenc1a sob ] d d · ha e ia privad re e merca o e trabajo porque con su pro-
Pue¡¡0 ° con esto al púbf" d ' · pr- .b. en la tentac· · d ico e un gran numero de trabapdores o se les 

1U¡"~1 . 1r a los hacendiodn e querer llevar la voz entre los demás de su gremio, para 
•1.Jc1end· ª os ~ruesos los · 1 ¡ h · rr1n0 

. as y no que " JOrna es que es an de pagar por el cultivo de 
"<rcJadni ordenanzas d/fr p_or esta parte escuchar razón, ni sujetarse a las leyes del 
gr¡l'e¡ '.Para temerse de ª ciudad, fiJa_das en la multitud de su número. g rande a la 

incoll\ · su rudeza e 1<>noranc· 1 · d . ·' fi ¡ rolllo se i . 'en1entes que el . . " • 1a, cua quier se 1c1011, u era e e otros 
'! E ra notando" M Id permiso de estas v1iias ha producido la R epública 

centu _va Fernández Ca a. onado Rosso (1999) , p. 383. 
H rr.A busi1 rcia (s. f) «Mark •ti 1 1 . f · d · 1 · 1 l!tori d less persp . · ' e 1 g 11story o w me unng t 1e rwentiet 1 

. a e la E ect1ve,, Vlfl C f. A 1 . . • 
•l E.si •. . ·n1presa. ' on erenc1a nua de la Asoc1ac1on Europea de 

r,1-Sh ad1sucas del C . 
erry onseJo R.em 1 d d 1 O 

· o ·1 a or e a enominación ele Origen Jaez-X e-
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cantidades adicio11:i.les de mosto fuera d ,¡ M . . 1 AJ" f¡ M . L J I co, en e Condado 1 
. Jara c. onnlla o TierrJ de Barros. Jo que contribuyo' , L, 1 ' e 
cod ~ J - . . · .· · aquccprt·-

1 . ~ a mate 11a p11ma tendiera a depreciar e respecto al vino y a 
ot1os msumos tal y como se observa e 11 el siguiente cuadro. 

CUADRO 1. Precio de la uva y de otros insmnos en el Marco 
de Jerez entre 1947 y 1960 1

•
1 

Años 

1947 ..... 
1948 ... .. 
1949 ..... 
1950 ····· 
1951 ..... 
1952 ····· 
1953 .... . 
1954 ·· ··· 
1955 ..... 
1956 ..... 
1957 ····· 

Precio 
uva 

Chiclana 

1,75 
1,40 
1.75 
1,75 
2.00 
1,70 
1.40 
1,60 

1,60 
1,75 

Precio 
uva Jornales Azufre 

Jerez 

1,70 
1,70 
2,00 

2,30 
2.40 

2,55 
2.55 

16 
20 

24 

27 
36 

2,50 

5.25 

Sulfato 

6,50 

18.25 

Vinos 
Arroba 

70 

120 

. l 1 iva evolu-, , . 1 recio e e a t 
En el cuadro se observa ademas como e. p . ·d, estancado o . . 1 d del Jerez. que o . , ., 

C
iona de forma d1st1nta en as os zonas " de producc1on ' 

9 7 19,...7 ·1 Ja zon:i 
incluso descendió entre 1 .~ a J ~~r'; experimentó un aun1~~1: 
mientras que en la zona del Jerez super. . ue el creciente di ed 

t
o del 50% en esos mismos a1ios. Es ev1dentle q , do con Ja calida 

. d 1 o ·staba re ac1ona .d d de Ja 
rencial entre el precio ~ as u~as~~ t: con la distinta elastict ~ J "jc:-
relativa de las mismas, smo, mas ien, d locales. En la zona e de 
oferta de cada una de ellas en l_os mercaª ~sn ro iedad en niano~1 se 
rez superior'' donde predomma?a la ~:tas ~er~ca l mente, Ja ~:;de 

rancies cosecheros y empresas m cegr de reció en las zo forá-
g . , considerablemente, mientras que se ? con Jos vinos 
aprect': . dad cuya producción competta 
pequena prop1e 
neos. de: 196

1 

8 l ª"0 sro · ·¡de e e "' b dor CIVI 

d 1 alcaJde de Chiclana al go erna 
14 Carta e 

(AHPC). 
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~ferco os Y re 

El 
. ¡

0 0 111eJ·or el control sobre el m ercado de las empresas 
111er1.J< • • ' . . 

. do a' pe!J·udicaba al pequeño y m ediano campesinado, que 
N'OrtJ r. ' · . · 
f(:pondió de una doble manera: u~1a, c~·eando sociedades cooperat1-
\·ai dcsd~ la se!Wnda mitad de los anos cm cuenta; otra, trasladando sus 

o . . - · - . 
in:midumbres al mercado de trabajo. Los pequenos vmeros mtenta-
ron compensar la caída del precio de la uva con peticiones de subidas 
iJl.uiales: los vii1eros empleadores, por su parte, intentaron flexibilizar 
un mercado de trabajo imperativamente regulado desde 1942 por la 
ley de Regbmemaciones de Trabajo y por las recomendaciones que 
rn matt•ria salarial daba el Consejo R egulador de la Denominación 
de Origen 15. 

El 31 de ocrubre de 1954, los empleadores acordaron rebajar cin
co pesecas el jornal con motivo de la reducción de la jornada de tra
ba~o en invierno de ocho a siete horas. Aquella decisión encendió la 
chuiia del conflicto social. Al día siguiente, una masa de obreros viti
cultores se concentró en silencio ante las puertas del Sindicato Verti
~~1. de Sa~úcar de Barrameda reclamando el cumplimiento de una 
e) ~q~~ta que no contemplaba que la reducción horaria implica
ra rcd~cnon del jornal. 

h ~xiste una amplia documentación escrita y oral sobre aquellos 
a~~a°5 Y 11~ es el sitio aquí para reproducirla 16• quizás sólo habría que 
iiñeir que Junto a la caída del precio de la u~a y a la presión de los 

ros sobre 1 aJ · . Iluyero .~5 s anos, en el origen del movimiento campesino in-
reianten dtamb~en la potente cohesión profesional entre los viticulto-

s escrita y¡ · · libertaria ª pers1stenc1a de una literatura y de una memoria 
1 que elevaron la c · · I' · d · , · · l es perni· . onc1enc1a po 1t1ca e jovenes vmcu tores y 

ltleron co . 1 deacción 
1 

. nvemr as redes vecinales y profesionales e n redes 
fl coect1va11 L 1 h , . aangistas , · ª uc a por el poder dentro del reg1men entre 
P Y tecnocratas i fl ' b ., · · roiperara c. ' n uyo tam 1en para que aquel mov11111ento 

Y no tUera ah d · · · l ~ ' oga o 1111c1a mente por la represión. 

d Una de l e lo;,.¡ . as recomendacion , d 1 . , . . , . c;.
1
·¡d llcultores en t 

1 
es e consejo hab1a hecho subir el salario m1mmo 

e c·di orno a 40o/c · d 1 - · ,. a z al M· . 0 a comienzos e os anos c111cuenra (el gobernador , la m1steno de 1 G b . , . . 
d.!d 

1 
1 recopilacio ª o ernacion ,20 dejuho de 1962 AHPC). 

o U<» nes orales d F k , : 
11 {r a trabajos ed· d e owera ·er, Elo1sa Baena y Mart111ez Foronda han 

'l!Jha .n e5e grupo de lt~ os: Fo,~~raker ( 1990); Marrínez Fo ronda (1993) . 
l\u¡

2 
;.Eniilio FábregaJºtnes vmculcores que dirigirá el movimiento campesino 

CUltoresº~1e2 flai1caro ei~~ uan Rodríguez Roldá11, Manuel Romero Pazos, Nicolás 
lofiie e c

1
urante la G~e reCo_rr~s. Habría que añadir que la represión contra los viri-

l n as · rra iv1l y e 1 - · · · O\e1p, .
1
. tterrasde[ e • 

1 
11 os anos s1gu1enres 110 fue t..'111 sangriema como 

o ff 'C1a ista l. erea o del o!" d b" 1 l , 
'Jt .1994). s •bertarios, el r. . ivo ~ 1~ ~ a a 11ec~sidad que:: el vi1ie?o tema_ de 

Y egimen, dt: d1v1sas a traves de: b exportac1011 del v1110 
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El t'Xito de :-.que! primer movimiento dio 3 ¡ l'd , _, . 
las , - . E .. os i c1cs c::impc mo 

e p<tutas 3 segun-. n addante, los v iti c ultores re iv indi.ca .' ¡ d 
1 1 1 1 < i ian os crl'-

c 1os que a ey es otorgaba por modestos que fuer311 rn o f·· ·, d . fc . • . ~ . . , . . < , 1 ec1e11 ose 
el orm~u P<ll te de b orga111zac ion s111dical franquista. 

.<?orno en toda Esp;ii'ia, la Ley de Convenios Colectivos de 1958 
a?1:10 una nueva etapa de las re laciones laborales e n el Marco. P;:ira Jos 
~ltic_ultores , ~a Ley d e Convenios venía <l restaurar b v ieja práctica 
s111d1cal consistente e n presentar a los empleadores las t;i ri fos y bases 
d e trabajo aprobadas por e l oficio. El 23 d e febrero de 1959 e n la sedt' 
del sindicato de- Sanlúca r se acordó presenta r las p rimeras bases de 
trabajo después de la guerra 19

• Ante b fa lta de respuesta patronal. d 
lune-s 1 ·¡ de abril d e 1960, al iniciarse la rc111porada d e l sulfatado, los 
trabajadores no acudieron a las viibs 20. No se trat;:iba en puridad de 
una hue lga porgue no eran trabajadores dependie ntes ~ino, _amóno
m os; no lo e ra tampoco porque muchos de los " huelgmsras aprove-

charon e l plante para trab:.ijar en su s propias v iii.as. . . 
Todo un éxito: los sala rios fueron subidos ese a1io y los siguientes 

d 1 · d · 1 · -1 escen·1· los empkado-cuan o e n a pnmave ra se repro UJO <l 1111s111< · · · 1 . . 1 · - A sturnbrados a res no e n contraban quienes fun11garan as v inas . co d 
· . - 'bidos por la venta e h ambre amparados en parre por sus 111g 1 esos 1 ec1 · 

1 
, . _ 

, 1 . t durante as p.ua 
la uv·1 por los subsidios ;irrancados a ayuntam1en o ' . 1 

< e ' • • ' d ~ 1 "'io comerciante o-
das estacionales )' por la comprens1011 e p cgue1 d . - ar1tes 

1 -- pu n eian , 
cal , los "faeneros" estaban dispuestos a que as vrnas se 

de ceder. intencionali-
Aunque :iquellas ·' huelgas" no tuvie ra1: una expre~~ dquiriendo 

' · · d d bl 1 ·1·11ienro acabaua ª ¡ dad pobtica, era m u a e que e mov1 , lances e 
. , . Ad . ,' d , t irbar con esos p . 

Con11otac1ones poli neas . emas e per L 1' . " poi· al ine-. . . .. h ' . " O lt!CO J 
"orden" franqmsta aq uel movnmenro se ac1a p d . ·srr·ición de 

' , · d Ja a n11n1 ' 
nos tres inotivos: porque nacia mtegra o e n ' b' 1 a rado opon:r 
Estado a través del Sindicato Vertical; porque ha 

1
1ª. d

00 
la oli<Yarq t11'1 

' 1 d 1 -· ho del poc e i e 
0 

• rre momentaneamente e Esta o a cap1 ic - . dicciones en 
local. pero sobre todo porque amplificando las contl a luqueños esra-

, , · ¡ 't"cultoressan · · ado 
d E stado y la oligarquia Jereza~a , os v1 ,~ ue" que había gan' 
ban socavando sutilmente la u111dad del bloq 

----------. . F ' b Archivo ccoo-A- para codo 
I>< Entrevista d e Eloísa Baena a En~1ho a reJasl rr 5 a las 80 pesec:1s b:iII (11c:-
1? Las peticiones eran: subida del JO:naJ de~ e asb~~·dores que perno:~:s. erc . ...

tipo de faenas ; un plus de l 5 pesetas al_ ~ia parf . ~té:~cas -cole bones. r<'crc 
ra de Ja Joca)jdad; mejora de las cond1c1ones 11"' . . • 98 1. i\Hl'C· 

· · di •11tc 
en Jos cort!JOS. ¡· . d e la Guardia Civil (s1cc). exp e t: 

20 Servicio de lnte igenc1a • 
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1. Guma Ciril. atrayendo la simpatía tan to de elemen tos reformistas 
; nrro Je: ese bloque de poder -véase la pastoral d el cardenal de 
s~li!Li durante la huelga de 1962- com o de aqu ellas otras organi
zJliones enfrentadas abiertamente al régimen como el Partido Co
muni~ra 21

. 

P~ro la deriva desde posiciones libertarias hacia posiciones estata
hita1 y comunistas no fue tanto el fruto de una estrategia antifran
quisra como el resultado de un cálculo inteligente e n de fe nsa de sus 
inrern.~s materiales: de nada servida lo conquistado por los viticul
tores sanluque11os desde m ediados de los ai1os cincuenta si dichas 
conquistas no se generalizaban a otros viticultores del Marco, a los 
pequeiios hortelanos o "navaceros" y, más allá, al conjunto de t rabaja
dores agrícolas de la provincia. La irradiación del movimiento j orna
bo no interesaba sólo por convicción ideoló a ica o por sentimiento 
dedase,sino también por la convicción racion~l de que los aumentos 
~anales en Sanlúcar no se mantendrían por mucho ti empo si los vi
nc~ltores deTrebujena, de Jerez o del Puerto d e Santa María no o b-
ren1an aumem . ·1 E . . os s1m1 ares. n un mercado de trabajo artic ulado sería 
11npos1ble 11 • • • • 
.. . lantener por mucho tiempo diferencias salariales entre 

11nculrores d bl d . . 
do e pue os istmtos porque la resistencia de los emplea-

res a pagar más 1 . , d 1 fi viiias d 
1 

. Y a presion e a o erta de mano de obra sobre las 
ción deelsa anos_ más elevados desembocarían sin duda e n una reduc

L • ~s salarios hasta el punto de equilibrio. 
ª umca forma d · 1 · guir qu 

1 
. e evitar a competencia entre obreros era conse-

la prov~ e_ conJ~l~to de los viticultores del Marco y de jornaleros de 
nc1a rep1t1era la . . 1 ~ . que se pro , ' experiencia san u quena. Para conseguir l.o 

d~s que 1 P~•~ian, los líderes campesinos aprovecharon las posibilida
a orro haebsl nndaba el Sindicato Vertical para moverse de un pueblo 

' ar en ' bl' obstante pu ico Y dar a conocer su propia experien cia . No 
lliiedo y'lae~ta tarea no era sencilla desde la leaalidad franquista. El 

lllcredur d d d 0 

ra torcer la 1 
1 ª e que desde el aparato verticalista se pudie-

arr · vo untad de 1 " ~ · " 1 · a1ga¿0 5 Se '. os senontos ocales estaban de m asiado 
que, co111~ an:lecJsnaba por tanto del arrojo y de la valentía de gente 
Poder en la e e~¿· e ~a guerra hacía la CNT, pudiera crear un contra-
llien Ot1 1an1dad 
1, _to en los in . . 'Y esa gente, poca gente, estaba e n ese mo-
artido Com ?vimientos cristianos de base y principalmente en el 

un1sta de España. ' ' 

~ 
e De hec) ~--------------------<rgos ele lo, uno de los r d .. 
n11ta d ctos en el s· 1. 

1 eres VJS1bles de la red campesina, R o mero Pazos, con 
e Esp - lile !Cato Veme· 1 1 . . 1 . . 1 1 ºd e ana en la e a • era e pr111c1pa d1ngence e e P:irt1 o omu-

, 0111arca. 
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!)e esa m an e ra, los v iticultores que antes h b'· ··d .. . ... " . ¡· .. ., a i;:in s1 o republ n os o socia isras o. ;m arq u istas" - 1 - ica-
C ' . como nos ian ensenad K 1 

. aro . Monta i1és o Cabra ! 2~. se hi c ieron "comunista~" 'E,~ 1 ª~ ~n. 
c m c u en ta, los comu n istas parecían los ú ni cos capa't:3s. d o .mo ¡ •· · · ~ ., . ' ' .e e provoc::ir 
que_~ m ov11111en t? sanl~1q.ueno · tu v iera un efecto dom in ó sobre ¡

0 
mercado~ d e trab aj o. ~rox1mos y lejan os. E n la p rimavera de 1962 
los trebujenero s p arnc1paro11 e n la ' ·huelna" de los viticul tores p ·ro 

b ., 1 b ;::, . l 
tam 1e n 1u o hue lg::is p o r la n egociación del convenio t'n lo pue-
blos de Bornos, Espera. A rcos. e tcétera . 

S in e mbargo, constitui1ia u n erro r creer q u e d lllovi1n iento de los 
v itic ul tores estuvie ra d irig ido por el Pa r tido Co111unista.A I igual que 
antes militaron en la CNT o h abfon ingresado en e l sindicato vertical. 
los v iticultore s e ntraron en la órbita dd PC E p ara u tilizarlo en benefi
cio d e inte reses m a te ria les, propios, locales, ca111pesi nos. Para ellos no 
h abía d uda d e que Fra n co y su régim e n e ran odiosos pero_,_ como 
ocurría con los arresan os del sig lo X IX, enten dían " la po lítica como 
una h erramie nta m ás en d efen a de los inte reses c:n n pesinos, lo~;~le~: 
Así se explica que llam amie ntos del PC E a la " huelga gener~l p~l,mc~ 
o a la solidaridad con los mineros asturianos o a la mov1hzac1011. e.11 

1 · d fi · , · · n o i··idoc po r los din-o s prime ros e m ayo u e ran s1ste m a n ca r11 enre 1g , ~ · 

gentes comunistas locales :?J _ . d. - da· 
En resumen. la estra tecria de los v iticultores estaba bien isena.d. · 

. ;::, . , . 1 , 1 elaas en senn o 
irrep roch able e n su e n !larce j und1co - n o 1ac1an i u ;::, d . . _ ;::, fl . ~ ¡ rnercado e na 
estric to-: cerre ra p o rq u e situaba e l con 1cto e n e _. or-

. · . . , · . ' · 1ente dan1na P 
baj o d o nde los especialistas te m an venta.Jél, tecm can nea en 

, d h ~ . el plante -llll e que se e leg1a el 1110 111e n co ad ecu a o p ara acei _ · i e ros-; 
. . i los p ec1ue n os v11 l la ven d 11ma p o rqu e esca e ra sagraua pa ra . r imían a 

econ ó micam ente d esafi:rnte po r las incert idum bres q ue unp 

t 87) Mont:111és ( t 997). d. 
11 Ka plan (1977) , Caro Can cel:i (199 J). Cabr.:il ( 1 :,¡ • d · ·o r d enface de la i-
>1 • d ' · ¡ · ., d ¡ . ~~das· er:1 detecta a P r~s p<'ro -· Esta actltU ·p :irricu an sta e os can1 ... ª · 1 1 , . , ¡1aJ:.ido :in ~ · 

. 1 "O ecto VJ o lt: se d· dc:ni-recció n d el Partido Comumsta en :i zon :.i: t ro asp · _ d:.is e d n wr '1 · 
1 . . di . · , , q u • los ca1na1 •1 ·fc· 1cc:s u-lo repno po rc¡ue es m ouvo de grJn sc usro n . t:S <::. -'· • 11 las d1 e;:rer . 

·d l m dad Joor:iua <:: 1<CC '-'11 
m ente e n am o rJd os de sus éxitos o bcern o s Y e e su u . . :" f:a lso d cual cons : . a-

. ¡ 11 bl e r u n pn nc1pio · ¡ ·1rtKlP' ch as que h an realizado.Y esto es t!Va a esta ec . ·t!m..1r:id:l a P· ·0 ·, · d , no se tenfT<l .1.s ,,,- 1 onrr.Jíl 
que n o se pued e ir a u na acc1on s111 q ue t! :intc 111ª , . d, J. :icción. De o e . ér-
ció n unánime d e todos los trabajado res Y c~n e llo d ex.itol ~e~~10ra)jz:ic ión Y :J t;<.~111-
sería ro mper esa u n idad logr:ida que Uevana a las rnasa_sba a can to com o acars~ e ' qu~ 
dida d e confianza. Esto, plantead o como ellos lo con¡ c1 en es p rest!ncen y que . a)1.1c: se: 

1 .b. lid d d , luc u q ue se Uo) q re m a n o y restringir las mue 1as pos1 1 a es e .d 5 y n r::ís en e 1des b . k s sus 1 t!a .. · gr:t' 
librarlas. [ .. . ] . N o es Bicil, d e golpe y P.º:r:izo. carn ia r . de o r n izar y d1r1g1r 
con sideran , e n el fondo , verdad eros dmge~ces y capaces 2 Arcfuvo ccoo-1\). 
luc has v ictoriosas". (Informe de l 2 de sepnem b rt! de 196 · 
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:;~,:ocio al menos dos veces al a1io y, en el fondo, social y p o lítica
m;me rnb\·ersiva porque se resistían al "encuadramiento" y hacían 
v'l nución del poder obrero y campesino 2-l . 

3. 1960-1965: la bandera de la negociación 
colectiva cambia de manos 

Como ocurría con los artesanos en el periodo de la primera ruptura 
mdusmal y del impulso globalizador de finales del siglo XIX, hacia 
1960 los exportadores de j erez sentían que los jornaleros viticultores 
es¡aban encorpeciendo las posibilidades de hacer neaocio : un nego-
no que salvand 1 d. · · :::::> , ··' . • o as 1stanc1as, se 111terpretaba cada vez mas en claves 
rordnas"· d · ~ , es ec1r, en clave de producción y consumo masivos. Este 

nuera enfoque del . . . . . . M negocio vmatero, q ue tiene en la fam ilia Ru1z 
ateos su buque · · · 2s • · 

iit. 
1 

. . msigrna , era 111compat1ble con el h echo de q ue el 
icu [Or s1glliera 1 1 h . '. marcanco as pau tas de las relacion es de trabaJ·O. Se 

ac1a por tanto i . dº bl . , . 
aquellos b Id mprescm 1 e derrotar soc ial y polmcamente a 

El re e es locales. 
· plante de abril de 1960 · ' · 

Pnrnera rea . , f¡ cog10 por sorpresa a las autoridades. Su 
sospechoso chciobi: ue la acostumbrada: la Guardia Civil detuvo a los 
r s a ltuales de , d 1 torrnación d 1 , . ~pues e que os numerosos servicios de in-
1 e reg1111en nv ¡ · iJ · Pones26 l . ªizaran en mov izar a confidentes y so-

. a primera reac . , d 1 . 
contundentes . cion e a patronal fue reclamar medidas 
ids reivindicac~ontra los instigadores y por supuesto negarse a acep tar 
U iones present d s _na aludía de fo .ª as. us razones eran de d istinto calado. 
'"
1ª España27. rma grandilocuente al " m omento h istórico" que v i-

, otra se sustent ' 
o en argumentos concretos: las subidas sa-

l ~.' "Sanlúcar d ~B;:=~~~~-----------------r~igó la . e . arrameda [ J fi d 1 , . • 
cnir~ lo pbredrcación sind· 1. ··· d ue. uno e os termmos mu111c1pales donde m ás 
bl s 0 r• . . rea rsta e upo m •· , . . . 
~lllas eros V1t1cultore d arx1sta, que aun presenta remm1scenc1a 

Para n s e aquella local"d d · P•ro esia . 0 entrar en <lis . l" 1 ª q ue manejan certeramente sus pro-
211deJ·utºnaJ, ecc." (el gob cip dinas ¡~~orales que no desean, conjugándolos con el 

~ IOde 196I erna orc1vrldeC'd· IM . . . 
'> Jcff ( - , AHPc) a rz a misten o de la Gobernación, 
1' S _1994),p. lS? · 
n r-ervrcio de In r· Ma~ta Soler (2004), p. 215. 

A- en el · fc te rgencra de 1 G ¿ · · 
"'SQria 111 orme del G a uar ra Civil (SIGC). AHPC. 
de .su Pre ·d rupo Pro · · 1 y· ' 

nuestra . 51 ente el marq . d vm cra mcola de la Cámara Ofic ial Sindical 
un, d. Prune ' ues e M iraflo · fi b •. d Llcipli ra etapa de ese· bT . , · res, ll1 orma a: Estos mom entos son los 
' lll0s, no dnaben nuestras vid '

1 
t rza

1
cron , lograda a costa de u n sacrificio nacional y 

e en1 as que ian aso b d os.amigo · • m ra o otra vez al mundo [ ... 1. No po-
s Y camaradas tod · · · • ' os, pernm1rnos, por nmgun co ncepto, 
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~ :~r~<~l cs de:d c n~edi ad,os de los a í'ios c.i1~ c~1 enta -un 43,7% desdt· 
1 ~i:n a 19:)9- supo 111an u n g rave pet] Ut c io pa ra el ne<>ocio ~xnor-
Llc o~ o r 

Los con fl ~c.tos d: 1960 ) 196 1 se produjeron, sin embargo. en un 
con texto p o lmco diferente a aqu e l en qu e se había in iciado el mm·i
n: iento e n 195-J.. La con descen den cia inicial de la O rgan ización Sin
di cal se trans fo rmó en d ecisió n fi rme de acabar con la impunidad 
con la que actu aban los ' ·huelguistas" . 

Según un in fo rm e en cargado y hech o suyo por la Cámara Ofi
c ial S indi cal A g raria en 1961, el proble m a que anualmente afectaba 
al sector te nía su o rigen en e l " m al fu n c io n amien to., del mercado 
d e trabaj o : a pesa r d e que en la v iti cultura del M arco de Jerez existía 
un ex ceso d e m an o de o bra debido a la presenc ia en el censo agra
rio d e d os o tres mil mi11i fu 11distas, al crecimiento dem ográfico. ª.la 
a usen c ia d e u na d e m anda de tr:i.b ajo alter nativa a la v i11a, a la resis-. 
te n c ia d e la p o blació n a emig rar y a la llegada de jornaleros d~ otra~ 

, 1 · , l d 1 salarios no solo no com arcas at ra1dos p o r sa an os mas e ev:i. os. os ' < • 
1 , · d' - , - t ·as aiio Tal msu to ª se reduc1an sino que ten 1a11 a aum entar .111 0 1 '· ' · d . 1 . , . . . b 1 ·ocbmado e1ec 10 

Ja lóo-1ca d e l m ercado se o r io-m a a e n e au topr · d._ 0 º. , · · 1 ° · 1·. eJeair entre acu 11 ° 11 

que eJ e rc1a11 los v1ncu tores especia tstas ª o 1 d .,5 Di-
. . .. d . -·dos por los em p ea o ic · 

acudir a las v 111 as cu an o e ran requ er 1 I . . ra el libre 
c h o d e o tra m an e ra: la razón de Ja subida de sa an os e ' 

m ercado. 1 ·ed actores del infor-
Aunque sin m en c io n arlo expresam en te, º.s, i l •. 1flicto n1ien-

d h bría soluc10 11 a coi . . l 
m e apuntab an la idea e qu e n o ª . . J para Jos v1ncu -
tras e l m ercad o fu e ra sólo una alte rnattva op~1o;ia vi(icultores que 
to res - especia lme nte p ara la m itad o m ás e e ~~e cada priinavedra 

, l · tid u m bre patro na so e 
poseían v it"ias- , ast qu e a m cer lidación de u n proce ·1r-
sólo te ndría fin con la ap ertura y con so l . ·a do- para. una dP' 
· . . , d · ,. · o b]iaad a a 111 e1cc . '. Ja es-
pt·ole tanzac1on - e aststc:n cta 0 

0 cas1onart•1 · · 
· - d D · h o proceso 1 s v1n

te d e los trab aj adores d el v tn e o. 1 icd . t adicionales en(rc lo dos)' 
. . . y lea ta es re tp ea 

rrucción d e las m sntuc1o n es , lternarivas en tre en. N o ca-
cultores y su sustitució n por lealtadde:l :'derecho" del cr~bJ~- vicicul
e mpleadores sobre e l fundam ento h ,, Ja independencia e 
bía otra salida que "som ete r a de rec o 

1 de t.»r:i 

-------------:--::==~:::;;:::-:i::i:~ p·ises fi na es "'º ~ los con1 ' J3r P·" 
1 neo en que suenan C d illo v.1 :1 •• (Dic-

servir de no ta discordante en_ e m¡°t~=tu ta de nuestro geni<;l a~1 pue~k so~i ;1 ~:í 111:1rJ 
magnifica obertura, que grabcialsl a ªn1posición que genio ;¡ gu.n¡CÍJ de C5dtZ· . 

, o 11·osa y e a co · d la Prov11 • la mas serena. arm i , Oficial Agraria e . ' ) 
tam en del p residente de Ja Cam 3,"1 19 de abr il de 1960, Al-11 e . 
Oficial Ag raria,Jerez de la Front<::ra, 
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·e \,1·-ltnnbraba otra fórmula que fom en tar el empleo fij o en wr 1· no~ ~ 

¡0, ;i1it'dos ~s . . , . 
Y.i que no era posible solucionar la acumula.c1on de ~ap1tal recu-

rriendo a las autoridades policiales, los empresarios, especialmente los 
~rand~s cosecheros y exportadores, terminaron por convencerse de 
que no había otra salida que iniciar el cam.ino de las reformas en ~l 
imbiro de las relaciones de trabaj o. E ra la única manera de eludi r 
ddmfio de unos viticultores que con su "singular fenómeno psicoló
~co [ ... ]con un falso y raro concepto de especialización o sobreesti
mación de dignidad profesional, prefieren el paro a ocuparse en otros 
menesreres agrícolas en los que podrían estar ocupados casi perma
nrmememe". Ame la actitud numantina de los viticul tores no gue
d.Jba orra alternativa que ir introduciendo " una viticul tura racional" 
que redujera la dependencia que el vit1edo te1úa ele los trabajadores 
especialistas 29. 

En aras a la "racionalidad" y a la "modernización" los empresarios 
io~iaron la bandera de la negociación colectiva 30; con ello pretendían 
~rimonrar la unidad y la fortaleza polí tica de los viticul tores cam

iando las relaciones de poder en el medio rural, en el mercado de 
irabaJo )' e l · . 

, 11 e tnten or de las empresas. 
d 

1
La Camara Oficial Sindical Agraria dio a conocer el contenido 

e convenio 1 . 1 co ect1vo e 31 de jul io de 1961.Al terminar su lectura 

!, E 
, n la Vicesecret ' N · 

anrrn.iba en . ana ac1onal de O rdenación Social, Arturo Espinosa Poveda 
a U noviembre de 196'1 " A . . . . 11 . . , qu( os traba· d : . nu JU ICIO e o s1gmficana romper el frente y que 
lln bajo base;ªd odres que desearan contratarse con carácter de permanentes lo hicie-
!cn,, e erecho Ello · · , , · , . · . .,.ros.que natu 

1 
· permmna, as1 m1s1110, que un numero de traba_¡adores 

con este circulo d ra 11tnte ~<;be haberlos en Sanlúcar y en toda esa zona, rompiera 
Propicia" (Mwc eEm_ormacion desviada y lograr reanudar el diálogo en ocasión más 
insp1 · sp1nosa Pov d 1 b' , . raron a las . e a 1a 1a escrito dos art1culos que probablemente 
Jido aurondades 1 1 · N , ' ' 
1 
.. res de fincas ru· . oca es. « oras sobre la ocupac1011 permanente de traba-
rnio· 1 sticas• Revist d E ¡ · · · . >co ectivos · d. ' ª e ·st1111os Aoro-soaales 1955 num. 11 y «Los con-

!((la} . sm 1cal d b · '' ' ' ' 
~.¡¡~?59, núni. 29. es e tra ªJº en el campo español», R e11isra de Es111dios Agro-

d-1 ªtnara 06 · 
r Pres·d c1al Agrar· J d ; 1 ente de la e· ta, e.rez e la Frontera, 19 de abril de 1960, Dictamen 

r¡zó Concretainentean~ara Ofic~a l Agraria de la Provincia de Cádiz, 1\HPC. 

2.sr: de un viticult, e ficonwnio recogía el compromiso de ofrecer empleo fijo a 
"'Obr or IJ O por d · ·-b¡jad eros fijos- . ca a cmco aranzadas de v111as -en total unos 

1 ores e •una subida s 1 · 11 g~ , · 
0¡ tn venruaJes 77 ª ~na iasta ::> pesetas como maXJmo para los tra-
b!~cin:Prcsarios exigí;n Pra los fijos, y otras ventajas en pluses y dietas. A cambio, 
de Sin~ento de rendimi po er l ~e~ar a cabo "una clasificación profesional" y el esta
l¡1 vui~~tos de Jerez d e~ros mm~1;1os (Acta de la sesión en la Delegación Comarcal 

el Marco de j e ª con11s1on deliberadora del convenio colectivo sindical de 
erez, 19 de octubre de 1961 ). 
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"~e hizo un silencio". dice Fábregas el presidente de J ... S .·, S 
1 S . · . . , · , ~- ' .. ecuon 0 _ 

c1a. u p11111l:1a 1eacc1on fue pensargue"esr·1ba estLd. d d ~ 1 , l ,, "e . . - < l la a por gente 
e mue 1.1 3 tura . u ando hicieron esa propuesta yo pe'd ' 

1 . . .. , . , - 1 un ap a-
za1111c.: 11to de cu atro o c111co d1as porque aquello cambiaba por com-
pleto el_ c urso de los acontecimientos''. En los días siguicmes Sl' 

convoco una asamblea de trabajadores que contó con todas las faci li
d~des gubernativa_s. Cu;:indo se llegó al punto del empleo fijo "veía 
com o se les cambiaba la cara porque todos estaban echando cuentas 
interiormente; e l que estaba e n un campo de 50 aranzadas sabía que 
e l primer fijo sería d capataz, después su hermano y después él si era el 
más antiguo". A muchos trabajadores el convenio les pareció exce
le nte; e l efecto deseado por las autoridades parccb rnateri:ilizarse. 

Sin embargo, la represent;:ición social -todos o casi todo peque
ños vi1ieros- se negó a firmarlo. Las razones de Ja negativa se centra
ban , cómo n o, en el e mpleo fijo: los empresarios podrían crear nnl 0 

dos mil empleos fijos pero condenarían a o tros tantos v iticultores no 
ya al paro estacional aJ que estJb:m acostumbrados, sino a un P.aro es-

1 ·b·¡ · ¡ d ·· elecnr en e tructural y permanente. Igualm ente, las pos1 1 1c a es p<11<1 . ::> . , 
1 

d b · d · ' bl A 1r· e es·1 s1wacion, ª nierca o de tra a_¡o se re unnan nota e m enre. 1 ' ,, O 
·, · ¡ fi d " d fi . o nirwuno! · mi 

Propuesta de la seccton OCia ue e ¡o to os IJOS ::> , b. 
· 1° ºtaba aJ a!11 ItO 

razón para ne<tarse a firmar era que el convenio se nm ' ' ' _ 
. . ::;, . . . , d 1 fi . . ·a fi rmar un con 

de la v tt1cu]rura Jerezana. La pretem1on e o icio el ' . d ·nr 
. . . e l obieto e ev1 ' 

venio para todos los culnvos de la provmcia con . ~ - desde 
. . . t S Jlll ª rator!OS 

diferencias de renta que fomentaran mov11n~::n o ::> 

la aaricultura del cereal a la agricultura del vmedo. a-.:1nisn10 
::;, d ' sarse en un or ::> , 
Estas eran las opiniones que po 1an expre cho 111as 

, · , a un1enros n1U 
Público. En tabernas y barbenas se em1nan ar~ rracaaema 

. 1 'd 1 'e lllO era una es ::> 1 contundentes. La oferta m e u1 a en e com . . 1 evencua es, 
. . . 1 fi. y v1ncu cores c. 

para div idir al arermo entre v1t1cu tores !JOS 1 fijo se otre-
d:::i d . · ·o 1 ~s porque el emp eo ·on-entre obreros e 1st111tas generaci 1 t:: , ¡ hiJ·os se e 

, ·' E aso de huelaa, os · 1s-
cía a los trabajadores mas Jovenes. n c , , 1 :::' razón para J~ .

1 · d 1 H ab1a una u rnna · C1v1 vertirían en esqlllroles e sus pac res. . . Ja Guardia 
. , fi . a ·' tener a 

tificar la neganva: aceptar el comrato IJO er, 
Id 

,, 31 · 0 colec-
en las espa as . . _ ar el conven1 e 

La n egativa de la represenración social ª firn_id, d J'.! . No obsr3 nt ' 
. 'd s y autor! a es tivo fue muy m al rec1b1 a por empresa 

. rc:cio: 
31 Entrevista a Emilio Fábregas.Archivo ccoo-A. . ·o' n cargada de doP)r.1 fe:-

, . ··s una opHll . d . . hsn10 . , 
32 El gobernador civil traslado a sus supen on: fc do a un s111 ica d - -·cono-

el gremio de viticultores de: Sanlúcar '·permanece a er:ign:is de: cipo seu ~r~tJL' Ji:s 
necido en nuestra nación y que se hac_e eco de udnas colo docrrin~11nienre p 

. d º · ueden 1scutir mico, que ni entienden ru igieren, 111 p 

I . es laborales en el Marco de Jerez ... 
i'fertados y re ac1on 
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. d, .· de lo que opinaran los obreros, la decisión estaba .,., inJrpt'n cnua S M , 
:l·· 1. L . ar->iides empresas de Jerez y del Puerto de anta ana 
'JlJ\14. h ::i'" 1 . d . d 1 
;~rmron a conrratar trabajadores fijos. Como en a m ustna e ~s 
,:~1aa5 décadas del siglo xx, había llegado el momento de const1-
~::mmados incernos de trabajo. 

Pero como había ocurrido también en la industria de comienzos 
J=I 1i~o xx. dos modalidades de relaciones laborales cohabitaron en 
l\larlOdeJerezapartirde 1961 : una tradicional anclada en merca

dos rnernos de trabajo y en viejos usos profesionales; otra " moder
m .. crecienrememe mecanizada en grandes empresas donde una par
rede los trabajadores - aproximadamente la mitad- tenía empleo 
~o. Sin embargo, la historia iba en el sentido deseado por los g randes 
empleadores.Tras la huelga de 1962 fue acordado un jornal de 100 pe
kta5 tal Y como pretendían los viticultores eventuales pero el acuer
d.~incluía u~a cláusula que condicionaba la subida a ~ue los dirigen-
rrsobrerosd1ese "l , . bl. "d d" 1 fi . n a maXlma pu 1c1 a a a o erra patronal de crear 
rmpleos fijos )' a q , l , . iod 

1 
ue su numero a canzase un n11nm10 de 1.500 en 

0 e Marco de Jerez 33 A · ·' ' d' 1 ifo 1 . · nte esta muac1on, ¿que po ian 1acer los 
cu rores para imp d. 1 1 . . , . , 

~ m . . e ir a pro etanzac1on del oficio? , Por cuanto 
.r po res1srirse a ac 1 fi d . e: • 
jów~nes , . . eptar a o erta e empleo fiJO para trabajadores 

) sin tierra' . p0 , . . . 
re¡iablece 1 . · e r que no aceptar esa realidad 1rrevers1ble y 
d. r a unidad del g . b 1 b 
¡¡cintas: la del ues · rem~o so re a as_~ de dos "propiedades" 

grernio bien p . to de trabajo Y la de la vma? AJ fin y al cabo un 
!toland0 ceter~rgan.~za~? sindical Y políticamente podría seguir c~n
prornetedore s P1ª" .115 ' 'la oferta de mano de obra y ase~urando los 
11!] d s sa anos que s d. · b :::i 

e o y las ga . e ª ivma an detrás de la expansión del 
Sin enib nancias de productividad. 

•ugu · argo, la comratac·, d b . 
nos. Una ve h ton e 0 reros fijos confirmó los peores 

con e . z se ubo ga · d l . 
ªldcter fiio ¡ ramiza o a suficiente mano de obra 

~ ' ª patronal se 1 · d , d 1 . 
.. . 0 vi 0 e convenio y las reivindica-

"-!.l lor111a . • ~;:~::::=----::---------------eii rn· c1on y cul 
inorfa de S • tura suficiente para 11 . 

Q¡¡nJo en . anlucar de Barra d e o. En esro estriba el pernicioso efecto de 
Ptci-•· 1erdad me a; en creer [qu · ¡ · e · , . "'11~ d~ 'no poseen más . . e tienen 1ormac1011 empresarial 
P:ric canipo conoc1m1emos q ¡ ' 
te· O!, rutinario : que ha adquirido una . . . ue os que corresponden a un es-
e' de la Bols sd, simplemente de ob ~~b1hdad en su traba.io por métodos em-
'ºher a e l servanon y q d d 

,1 Ilación. 20 _0 ndres" Hnfo d 
1 

ue en ver a , se cree en los secre-
\.. .C~rnara 'ofidc Julio de 196? AHrme) e Gobernador C ivil al Ministerio de 
'CCJon S lC!aj s· . -, PC . 

c·I ~1 Ocia) d 1 ind1cal Agra · A 
'·" anue¡ ~on e a Cálllara Agraria rfi1a. eta del acuerdo. 6 de abril de 1962. Por b 

Po iero p nnaron su p · l E .1. , • 
1Jtnd . r ce1eris . azos. AHPC. res1c ente m1 JO Fa bregas y el vo-

o inelis . Parib11s me 6 
llcainent d re iero a su conlia1 . . . 

e eniandadas po 1 , 12ª en que sus especialidades seguirían 
r os t:mpleadores. 
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ciones d e los viticultores evemuaJes fueron po t . d 
, 1 - b , s e1ga as o enredada 
e 11 a maranJ urocratica. En 1963 tampoco hub · ' 
b · . _, d · , . o conven 10: a cam-

10 se 1 c t~, u1~a Norma d e <?bhgado C umplimiento. En abril de 
196-t, los t1amnes para n egociar uno nuevo se dilataban y cuando 
hub_o 1~espu esta, la patr~nal manifes~? su o posición a la mayor parte 
de l ,1rticulad?, en espe~1al a la creac1011 de un fo ndo de plus fa miliar, 
po.rqt~e podna comumcar mayor rig idez al m ercado externo de tra
bajo -'=>. Sin la firma del convenio, los viticulto res eventuales convoca
ron otro plante en la camp:111a del sul fa tado el 2 1 de abril de 196-L 
Por vez primera en cua tro a11os Ja huelga de los viticultores resultó 
un completo fracaso. En la derro ta tuvo una g ran importancia la con
tra tación d e helicópteros franceses gue fumigaron desde el :iin:' y, por 
supuesto, el trabajo de los obreros fijos . 

Todo p arecía perdido, pero quedaba una última posibilid:id: re
componer la unidad obrera sobre nuevas bases. Como los artesanos 
de comienzos del siglo xx, la pérdida del control sobre el ~11erca?o, 
sobre el aprendizaje, sobre los jóvenes y sobre ~ os obreros,fiJOS ~~_in
tentó correo·ir m ediante llamam ientos a la u111dad de la clase c~n 

~ . · d ¡ " fi · " sino ideolo-argumentos ya no profesio nales propios e os o 1c10s ' . d. 
. , . , . b 1 1 d 1 Pa ·ciclo Comunista e a1cos, pohncos. As1, Jos nuern ros oca es e 1 . d ' bl"ca 

~ . . , s· d" 1 1963 36 hac1en o pu 1 Espa11a activaron la Opos1c1on 111 1ca en .' •. " . · l J7 . . . , , . - . , ·1 Sindicato ve1 t1ca . 
su radical opos1c1on al regm1en Y al ahoi a mutJ caron 

1 . . 1 ~s eventuales convo Con estas nuevas armas os v1t1cu tore habría 
d d la oda· ahora no ' una nueva huelaa durante la tempora a e • P • · 1 ·rad de Jos 

º d 1rab·m con a 1111 helicópteros y los emplea or~s apenas coi ', 
1 

d' l 4 de diciem-
. . . b L· 1 lc!a empezo e ia especialistas que necesita an. "1 iue ~ . ·ua que con-

. 1 d 1,..0 eseras La occav1 ' 1 , 
bre de 1964 para pedir un jOrna e :> p .. ·, s· di·caf' e inC uia 

l "0 os1CJOl1 111 ' vocó la huelo-a estaba firmada Pº. r ª P . 5 problemas son 
0 ' C breros fijos· nuesno h " La una advertencia:' apataces Y 0 . fi · e n nuestra luc ª · ·. 

seá is un reno fi ' , l prJ-comunes espera111os gue no • d , 1965 se rm0 e: 
' . , 1 d' 18 de enero e huelga contmuo hasta gue e 1a 

mer convenio colectivo del Marco de Jerezd. de la neaociación co-
196,.. ¡ ban era 0 ¡ s 1na-

En definitiva, entre 1960 Y => ª i los empleadores ª ª 
lectiva había cambiado desde las manos e e 

. , ¡ 964. ,\HPC· 
b . 15 de abnl dt: 

· · · 0 de Tra ªJº· 
35 Delegación Provincial del Milllsten ¡ 96 4: ··.En 5 ;111-

·"· Martínez Foronda (2003). p. 126. ·b' en noviembre! de. ·c1:c1es y lleva-
d · LJ1V /DA D c:scn 1ª d ras acnv1 ·r ..:n 

37 El periódico clan esrmo . . - d iás de Jos e or '1· ~ hace- sennD -O b de Ja vma a en cue a s-.. d . e: 
Júcar somos unos 4.00 . o .reros b . ' El ha,mbre con coda sul Se! nocen!OS ro 0)· 

mos más de mes y medio sm tra ªJº[· J Pero Ja solución ya a co 
los h ogares con carácrc:r alarmante .. . . e 

' · , . GC AHI' · 
rrocar al régimen franquista , SI , 

l . es laborales en el Marco de Jerez ... 
lf rcados y re ac1011 .. e 
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l . l La patronal la había abandonado tras asegurarse 
• . Je loi lS3 anacos. ' . d 1 b -
· . · ¡ d · i::c1·ente de empleados ÍIJOS y fue torna a por os o 1 e-

.:::.i dnn, ,1 ~uu . 1 d. l' . 
~ro· empleando para ello todo su arsena 1a ect1co Y su ·;., i(lllpor, ~ _ . . 

~.:iciJad de movilización política. En los anos s 1gu1e_n~es, ~ocos 
e>.furon de menos los viejos tiempos. Los ernplea?or~s mas i~t~hgen
:··wmprendieron, como tamos otros en los paises mdustn.ahza~os, 
~1drn~gociación colectiva desactivaría la espol:ta ~evoluc1onana a 
f'l:o qut' el franquismo dejara de ser la causa pnnc1pal del malestar 
~X>wl. Los trabajadores vieron mejorar su situación económica tras 
:i ñrma de dos convenios colectivos más en 1967 y en 1970: los sala
rio; 1r doblaron entre '1963 y 1969 38 • El Partido Comunista de Espa
rJpudo empezar a "deslocalizar" políticamente al colectivo de los vi
~:ultores del Marco de Jerez 39. 

4. Precios relativos de los factores, "modernización" 
Y expansión del viñedo a partir de 1965 

Li presión sindical d d 19" 4 1 . . 1965 fu es e :::> Y os convemos colectivos a partir de 
eron encareciendo 1 d b raniente e 1 . • ªmano e o ra tanto absoluta como relati-

y 1969 1 n re ~cion del resto de los factores de producción: entre 1959 
'e precio de la · 

~~ obraen un 341,4% u;a se mcrernentó en _un ~ 1 ,8~ y el de la mano 
<>rqu1ble deb·d 

1 
· or su parte, la maqumana agncola se hizo más 

que trajeron 
1
¡ Ao ª ª apertura a la importación de bienes de equipo 

2J0 e rancel de 1960 1 · · · · piadas para pal" 1 . . , Y as sucesivas medidas hberahzadoras 
Prrle · iar a mflac1on desd 1963 b renc1al con los . d e Y para o tener un acuerdo 

El encarecí . paises e la Comunidad Europea en 1970 40 
rllJpre miento relativo d 1 1 · · 
1~ sas de sustituí. 1 b e os sa anos estimuló el deseo de las 

terna d l 1 10111 res por 111 ' · E 1 iui·d e a ineacio' 11 t d. . aqmnas. n as viñas nuevas el 
o p ra ic1onal d 1 · - d ' 

qu• . or otro más a11ch e vme o, el marco real, fue susti-
' inc0 o que p · ' 1 Oba rporar arados d errn1t1a a entrada de tractores a los 

rrenas h e vertedera fi d ª oyadora 41 E . , ' resa oras, rotavatores, binadoras 
s · n las v 111 . · 

~ ' as antiguas de marco estrecho los 

" García de Q k~~;-----------------' Un Últ" _uevedo (1970) 
·<n~rse e •n10 Intento " .. 
1 Pllr 1 º'no candida locahsta" por parce d 1 .. 

., e ltrcio Si d. tos a las d eccio . e os dmgentes campesinos fue pre-
,. ~arcía de Q ical. Marrínez For~:~~ m(~~bc ipalcs de 1966 por el Tercio Familiar 

1~56 . egün p· uevedo (1970) 7 a . 3), p. 109. 
\'dieron erez García las ·.P· 4. Bu1san y Gordo (1997) 

su1 Primer ' pr1111cras vi11as con 1 . 
as uvas en 196 t C 1 e nuevo marco se planta ron en 

· itac o por Soler (2004), p. 216. 
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pro p1e tan os ad q u irieron m otoculto . 
· ) d tes v m o toazadas ( l"U m eas e e ntre c in co y doce cab 11 , < e mu i as mccá-

azadas. e a os pa ra sustituir las faenas dl' 

La intro~ucción d e maquinaria <tfectó lóo-icamente a 1 , . 
d os d e trab a 0 , d 1 1 . t> • os n11;:1ca-

- . _J , segm e ntan . ~ os: a v1i'ía siguió necesitando de Jos pri-
n101o~os _cuidados d e los vit1 cult~re~ en determinadas faenas, pero en 
l~s, m as s111?ples estos fueron sust1tu1dos por trabaj adores con forma
c1o n esp ecifica en el m an ej o de tractores, " mulilbs'" y aparejos. Como 
con secu e n cia d e la m ecanización ta m bién , a fin ales de los años sesen
ta, hizo apari ció n el p roblem a d el desem pleo con cuácter estruccu
ral , d ado gu e una parte d e los trabajos de la vi11a dejaron de ser de
m andad os: en 1961 se n ecesitaban 1.767 horas anuales por hectárea 
d e viñed o; en 1965, 1.295; en 1970. 844 42. En diez años, la demanda de 
trabaj o se h abía redu cido a la mirad ·13

. 

Afortunad am ente, la fase aguda del desempleo cesó en 1968. A 
· d 1 - · d " d ., !·1 de' cad·1 el problema con11enzos e os anos setenta y ur:m te ro . " ' • ' ' . 1 · - · ' 1 temporal la 

d el paro remiti ó d ebido a tres razon es: a e111igi <1cio i d ' 1 · , . · " sobre to o e 
irrupción d e las ayudas para el "em pleo comut11 t<11 10

. y, 1 . '.,_ 
" b. . duc1da por e 111c1c:: 

aumento d e la d em anda de n1an o d e 0 1 ª P17 · d ¡ , ños sesenta 
fi · 1 · d D de m ed1aoos e os <

1 
m ento d e Ja supe1- 1c1e cu n va a. es .' d 1 -- do •n el Mar-

, d · · 1 perfic1e e vine e y durante to da la d eca a s1g u1 entc. a su d s ·'·1 como 
co d e, J erez se inc rem entó desd e 25.000 ª SO.OdOO ara~~ª e~terior, del 

. bl . . -1ro de la eman e • · ~ 
consecu en cia d e l 11npara e crecmuei_ , · as)' de la recien 

d · · -·' · d " n erras Y maquin · de crédito b arato p ara la a quisicion e · de las rdacwnes 
inaugurada e tapa d e certidumbre en el ter 1r_en~ . el precio de la u~a 

- d e ·id-1d acnera JZJ a. d ¡ precio 
trabajo. Fue ro n an os e prosp i cd t 971 a J 983, el doble e 1971 
pasó d e las 6 50 a las 23 p esetas des e ~ , el J 79% enrre . 

' is El al . o poi· ho ra aumento fi eron poi 
medio en Espa1ia · · s ªt 1980 -16 _ Los aiios setenta u ob;eros 
y 1975, y el 233% entre 1 ':J76 Y . eños vii1 eros Y para ~os Jos cra-
tanto, una buen a d~cad~ para Jos p:q~~idad que habían v:vid~eaunda 
d e la vid; se ak <1 nzo el ci~lo d e ~ro_ P dos desde el fin de la ::? 

bajadores d e lo s países rndusrnah za 

---------------;:_-;:~~;)~~?~J~9~. -- dos efl 
1
.
05 

· d or Sola (20U4 · P· - - 1 500 para 1 1111s-
•2 G arcía Pérez (1998) . C ica o ! ía siendo c::srncional -unlo~ ar~ afectab<1 a ~~e11ci.1 
-1~ " Todavía en 1964 el paro se"' 1967 y en J 968. e _ _P ,. (Correspon 64Y 

d 1 - ·sin embargo, en . d ]as v1n:is e 19 
p r imeros m eses e ano- , d • plena acriv1da en • 

1 
ovinCÍ:J entr 

ma cantidad de obreros en m esc::s l: , ··nia au toridad de ª pr 
entre e l alcalde d e Sanlúcar Y la m ax t 
1968, AHPC ) . D nominación de Orige~-

H Consejo Regulador d e la e 1 priembre de 198.J. 
·b · El Paf~ 2 e e se · ? 14 

ü Salvador Aranc1 1a, - . · ' So ler (2004), P· - · 
4ú Pérez G arcía (l 998), c1rad o po r 
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. ' \ nd.ial baio el parao-uas de la modernización y de la pro
t··;.rrJ !\u ~ ::> • • ·"d d "' 1 
: • · · ,,

1
\ ,r Ja aran diferencia estaba en que Ja prosper 1 a en e 

.~.t10Il 11la.. • ::> • ' d 
\l:::odt·Jae-z c'staba ocurriendo un cuarto de s~glo 1~1as tar e cuan-
bl.ii razont's qul' la motivaban empezaban a extmgmrse. 

l . Las relaciones laborales en la década 
de los años setenta 

Lo:mmmencos salariales alcanzados por los viticultores desde 1965 
r.o srn.-plican sólo en función de cri terios mercantiles -aumento 
~:h demanda de mano de obra o aumento del precio de la uva y del 
mosro- o de los incrementos de productividad. Fueron también 
~onndos _por el desarrollo del movimiento sindical. Ahora bien, 
_r5dd_e con11enzos de los a11os setenta se trataba de un movimiento 

1m ICal distinto ¡ d · , · . · . . b. a escrito en pagmas anteriores. En primer luaar 
cdm iaron sus b .. b º ' cio' d d. . ca ezas v1s1 les con la irrupción de una nueva o-en era-
• n e ingent E d ;:, doo . . es. n segun o lugar, se trata de un sindicato integra-

rgan1camente e . . mente 
1 

d. . en om1s1ones Obreras y que seo-uía escrupulosa-
as irectnce d . d. . º 111.lnrenía 

1 
_ s e sm 1cato soc10-político que Comisiones 

en os anos sete ta El b. , . go.se prod n · cam 10 mas importante, sin embar-
1 uce en el perfil . e . , -!i dos dé d . socio-pro1es1onal del nucleo diriaente: en 
. ca as antenore 1 1 1 . d. ;:, 011enrada p 

1 
s, a uc 1a sm 1cal había estado diri gida y 

. or os peque - . anos setenta 1 d. . , nos campesinos-asalariados· a partir de los 
El • a 1recc1011 esr . ' ca111bio d uvo en manos de Jornaleros. 

gr;ta e rumbo de la · · ' · · 
lle con la · . , on entac1on smd1cal había empezado a 

Podad 1rrupc1on de I O · · ' · · .. ores de 1964 E ª pos1c1on S111d1cal y con la huelo-a de 
c1on po¡· . . ste cambio ac ~1 . , 1 "d 1 i· . , ;:, · lttca y si d. 1 e eio a es oca 1zac1on" de la ac-
gJas Do 

11 1ca en el M . b · D· h:,tneralistas d ¡ p . aico, a riendo las puertas a las estrate-
ic as e anido e . . . 

co d estrategias no b omumsta y de Com1s1ones O breras. 
e ant casa an con 1 · · ' · · · llJtn . ,ePoner las re1· . d. . a Vieja pracn ca s111d1cal en el Mar-
Oqun vm 1cac1ones . 1 1 . , , . g.¡]¡A.d con la c'i · . . materia es a a acc1on poht1ca y 

u¡¡ &a . nica lltthza . , d 1 s· . . ' ab
0 

nquista que h , cion e 111d1cato Vertical y de la le-
. cupa ., ac1an los ¿· · . 
itoncs Obcion abierta y· . m gentes campesmos locales frente 

r masiva que 1 -rnov¡"'. eras. Era imp . d. eran e sa. nto y sena de las Comi-
d ··•1enr0 . rescm tble . . . , obJe J· nacido en 1 _ . una 1 uptura con la d1recc1on del 
P.b Ueg0 d os anos eme . u lica e poco 0 n d , uenta porque la simulación y el 
IJJ espaij ¡ a a serv1an ·d · o en r~. 0 a quién d. · , 

1 
para ev1 enc1ar ante la opinión 

·Se de¡· . 1ng1a a luch d 1qu1dación. ª e masas contra un franquis-
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del l~~cl eo dirigente tL:vo ca~:~~1m1en~os sindicales y la sustiruci. 
tenc1_on en 1970 de a lg unos d.e ·1~º~~1,e_tas: !ª i:1ás inmediata. la d~1~ 
mun1stas de la generación a m e.· ~ ~ _ei es s111d1cales y políticos co
r~s de. -~ 969 47 _ Una segunda ra~~~; ~ i_,a1z d e I ~ l_rnel_ga de los podado
d1recc1on de Comisiones - u e l_a dec1d1da, rntervención de la 

·1¡ Y en especial de los lid 3 1• 
sev1 anos- por conta1· con C . . ere met:i urgicos 

' < · unas on11s1ones a · ' 
en el Marco I · i ¡ · fl . benumamenre obreras 
1 -. < , , eJo_s e e a in u enc1a que el p e que11o campesinado-asa-
ai iado h ab1a terndo so~re la estra tegia sindical y polític:i . · 

Sobre to?o, e l cambio aludido no se puede explicar sin :iludir a las 
transfo1_·1nac1ones económicas, laborales y c ulturales que se estaban 
produ,c1~ndo_ en e l viñedo j e rezano. Los cambios tecnológicos y me
todologICos mtroducidos desde los a11os esenta modificaron la natu
raleza de los m ercados d e trabajo, la composic ión profesional de las 
plantillas -ahora convivía n vitic ultores m anu:iles con simples brace
ros y con obreros mecánicos y tractoristas- y. consiguientemente. las 
tradicionales jerarquías entre los trabaj adores. 

Los convenios colectivos d el periodo 1965- 1980 en el Marco _de 
Jerez reproducen d e forma paradigmática eJ recorrido de la negocia-

. ' ¡ · ¡ , · · d · l . d ·special Ja voluntad CIOn CO ectJva en OS pa1ses 111 ustna ! Za os; e n e . ' • e d 
. . b · . 1 1 bre Jos merca os de los aae11tes soCJaJes de rntercam 1:ir e contro so . r 

t;>, . . 3 ~ I 1 ' rne1ores conc11-y la gest1on del trabajo por segundad en e emp eo ) ._, 

c iones laborales. . . . _ d ¡ Marco de Je-
Entre los convenios colecnvos de la v itJCulrui a e t1 ·. de [orina 

. · · fi . · orque re eJ<l 
rez, el de 1978 es espeCJ:ilmente s1gm 1can vo P 

1 
. nbios a Jos 

. . . . 1 .. - do tras os ca1 
mend1ana la realidad del trabajo en e v 1~e riores conve-

. d e t ~nores y poste c. que nos esta1nos refi n e n o . 0 1110 an e 1 · - do al re1e-
. d d ¡ labores de vme 

nios, e l d e 1978 recogía Ja duaJ1da e as , . traccores. Unos 
· f; 1 arios de maqumas Y ., bk-nrse a aeneros 111an u a es y a oper · ,, "eventuales· esca 

".e:· ·• " poreros Y ,.. 1za-y otros eran dividjdos en LIJOS , te m .. d ?0 0 2;:, ara1 ' 
. , . · , uno por ca ª - ·¡ dos c1endose el numero d e Jos primeros e n . . dos 1111 o 

' leo fiJO par.i , 7 s y 
das secrún los años. Jo que se supoma emp Jos peguen° . 

. º. . . . s· " os en cu e nta que 11cab1-m1l qmmentos v1ncultores. 1 tcnen-i . . ~. dian ser co 
. farnihares po . · _ 1]cores 

medianos propietarios o mavetos Y sus < 
1 

de Jos v1t1cL 
1 · · ' fectos la e ase · jcu co-

hzados como obreros fiJOS a estos ~ . . d ' dos partes: vit fijos 
quedaba social y c ulturalm en te dividi ª en . s y rrabajadores 

, d , rempore1 o res adultos manuales con caracter e 
~ 11u<!' 'º

5 

s sur"~n d3 
. io R omao Pazo .. :z foron . 

·•7 Tras la detención de anriguos comumscas con . Palacios f M :ircin 
1 " 10 0 Anco 1110 • dirigentes sindicales como M ano o vera• 

(2004) , p. 179]. 
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,llercados y relaciones 

. . d . el maneio de las nuevas máquinas y mo tores en las 
"t'whz.i o) en ~ 

• 1 4S 
·- ~ bl'lllpresas . d. · ·, 1 ·t" 
, .1.. ·J , . d aeneracional v profesional, la 1v1s1on entre os v1 1-

\ t'lll.lS e :::> ' ; • fi b" d 
· h. Jniral )' nolícica a m edida que ueron cam 1an o 

111¡ore· se izo cu ' r ' ' . . L 
: · ~ro'lo· ¿,, oraanización del traba.io dentro de las emp1 esas. os 
.J' llll ' ) ~ :::> d .. 1 d" 

·o, ra11c1'011aban la voluntad de las empresas e asumn a l-;,1nw11 , , , ' · · d ¡ 
·· ~nrral1.zad·1 de los recursos humanos. Desde m echados e os ·w-1011 e, ' 

;ño; 't' rnta. técnicos ciculados irrumpen en las grandes fincas para 
Jrri~r d conjunto de las operaciones en sustitución de -~qu~I c~pa taz 
errnmal que gobernaba, contrataba y dirigía la producc1on s1gu1endo 
pium rradicionales. Ahora, los viejos capataces empezaron a perder 
suauronomía o fueron sustituidos por empleados fijos que " nada sa
bím deri11as" y que simplemente cumplían y hacían cumplir las ór
de1ie- recibidas de los técnicos. Los otrora indomables viticultores se 
1irron obligados por convenio a cumplir órdenes que consideraron 
denigrantes. Un ejemplo lo tenemos en la figura del " hombre 
mJno". un contratado fijo que se colocaba al principio de la cuadrilla 
para marcar el ritmo de trabajo a los obreros temporeros. 

A medida que se extendían las nuevas especialidades profesiona
l~. los "aristócratas" trabajadores de viñas fueron perdiendo autori
~d moral Y.Política. Sus métodos de lucha y sus ideales campesinos 
rueron cuesnonados por trabajadores jóvenes con un concepto quizás 
~enos_idealizado de su trabajo que era la base de un concepto y de 
na pra;t\~a más homologable de sindicalismo. 

glo E,n ~ltnna instancia, pues, y como había ocurrido a finales del si
con X i~dcº?_ la aparición de los "sindicatos generales" en Europa, la 
metd

1 
acion de Comisiones Obreras e n el Marco de j erez desde 

1ª os de lo - fi rurale . sanos sesenta ue el resultado de un cambio en la na-
las po 

2
.ª Y en la composición de la fuerza de trabajo con el triunfo de 

. s1c1ones "ob . ,, , " 
smas" 1 , renstas que parec1an entonces, fren te a las campe-

' as mas adec d . . . . l.lción p d . ua as para un contexto pres1d1do por la moderm-
El rol ucuva Y la lucha anti franquista 

e resu tado del b. d . 
omisiones Ob cam ~~ _e liderazgo dio sus frutos a corto plazo. 

en defensa de 1; eras 111?V1!~zo masivamente las poblaciones del Marco 
co111unirar· d negoc1ac1on colectiva y de las peonadas del empleo 
e 10 e comú d es; por su n acuer o con el resto de los jornaleros andalu-
su parce los peq - · - · · · d 
· 5 tesis situa d ' , llenos vmeros pudieron seguir expo111en o 
0Perativas 0 ~ 

0 
ª .sus lideres en puestos de responsabilidad en las co

~r de 1976 en la direcció n de la Unión de Agricul-

Cabral (\99S). ------------- ------
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. , y ~an:i. e ros 11npulsad::i por el Panid . 
gano las elecciones municipales e11 S ·I , o Comunista. El parrido 
T . b · • an ucar Pue ·t d S 1 e Ujena cuando EspañJ pud , _ i· ' 1 0 e anra María v 

6. 

. o \ or~u en ibenad a partir de 1977. , 

La crisis de los años ochenta y n1ás allá: 
¿un inundo de posibilidades? 

En los pri.m~ros ai'ios ochenta e ra evideme que los buenos riempos 
d~} negocio Jer~zano habían pasado; el estancamiento de la exporra
c1?n desde mediados de los ai1os setenta se convirtió en profundo de
cl_1ve desde comienzos de los a11os ochenta. L:-i situación del jen:'Z fue 
aun peor que la del conjunto del sector al nivel mundial, donde el 
exceso de producción sobre el consumo se situó en un 15% entre 
1975 y 1985. El enfriamiento de la economía por causa de las remic
tivas políticas m onetari::is. el p:iro y la preca riedad del empleo en las 
economías indu eriales, los cambios en el gusto de los consunüdo!es 
Y el gravamen que el Gobierno de Tharcher impuso al vino espa1_1°1 
para beneficiar la comercialización del british .~hcrry fueron las prin
cipales razones del brusco declive exportador 49

. El exceso de pro~ 
d . , d 1 . - J . fi , ' . . Lll1 ?7 5% pOl ucc1on e Jerez en los anos oc 1enta se c1 ro en c<1s1 - , 

· i 1 ' 1 ·ecio de la uva des-enc1ma e e a demanda. lo que provoco que e P' ' 
cendiera un 38.8% entre 1980 v 1988 50

. 110 · ' . , d · , n consu1 
La fase del modelo de acumulac1on de pro ucc~o Y _ .· . 
. , . . _ . ,,1 Ante Ja c11s1s, 

masivos hab1a tern11nado de forma brusca , 1111p1 evista : . . bijj-
. ·, d ~qui11bno Y via 

y con el fin de " llevar al sector a una s1tuac1on e e sro de 
dad", el Gobierno de Felipe González aprobó un pl~n enRagoiasa en 

· d · 1ahzar · un ' 1983 sustentado sobre la decisión previa e nac10 1 ' 
febrero de aquel año 5~. ------------------------~~~==:-;:37 J11j1Jo-. . . d . 76 millones a 

"
9 Las exportaciones de jerez al Remo U 1J1do pasaron t: 

0 
de J 988). 

nes de litros desde 1979 a 1986 Oosé Contn.:ras, El País, 23 de agost , 
50 Jd:f(1994).p. 167. d 1 cía en 1980 aprolbo 
51 La conferencia agraria dd Partido Comunista de An ª u . t. grave prob e. . . ¡ e ·'no rev1s t: ·n3-

un mforme en el que se decía respecto a la v1ncu rura qu d r Jas Denonu 
1
• 

• · · · d abarca as Pº .M die as manca actual m futura, a no ser deternuna as zonas no ' .' d 1 e , Tt"sis JI , e 
· r · A r.1ria e P ' " c1ones de origen de Jerez y Montilla,. (Comerencia g ,_ 

6 A 1 . ) 1 •·;¡dven< 
urg~ntes, p. , re 11vo CCOO-A . , •d •r concr:t e . do 

' 1 Para garantizar la ""viabilidad'" del sector hab1a que proc~I t: rc:1do vendiell 
dizo" Ruiz Maceos y su estrategia comercial de dinanutardc;: nie 

10 
ck J 985). 

- El n '. 26 e ¡n:J\ vino por debajo del pn:cio de costo Oesús Cacho, : r'tl'-'• ' 
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dos v relaciones a 
lferca • 
·' del plan fue subvencionar el arranque de 

E! priwr co111ponente , c. e1·on destinados a arrancar 1. 500 hec-- ·u ies de peser,is 1 u il I' · 
,.;;-: \)\1 nu ?1 d de11ominar como la "6 oxera po Jtl-.. . _,., Lo quepo emos e • • d 
:.:: . .1J~\ !llasd l .. 1 XX' contJ·nuó en los años s1gmentes y fue paga a 
··3 .iks e s1° o , dal ' ,: : nn . " al d d, 1989 por la junta de An . uc1a con 

.,. ¡ Gob1rrno cenrr; Y es e O h ' 
'· ·e ., L stiperficie del viñedo, que sumaba 22.00 ecta-. ·Jo) europt:OS. a . , f( , 
::~ rn \980,se redujo a unas 10.500 en 1995. ~a reducc1?n a ~cto me-
::.:-ab zona del ·'jerez superior", donde se ubicaba el lat1fund10, ~ue al 
rt>.Jueño viñedo familiar, produci~ndo con ell~ una :~ndenc1a a la 
:oncentración de la propiedad agraria que. alcanzo tamb1~n a ~~s bode
;,.¡arrarésde un acelerado proceso de fusiones empresanales : 

Un segundo componente consistió en mantener el Consejo .de la 
Drnominación de Origen corno referente regulador del precio de 
!JU1-aasumiendo este la dificil misión de mantener un precio que fue
ra~ mismo tiempo remunerativo para los viñeros y competitivo para 
los e~"Jlonadores-en 1980, la cosecha se quedó sin recoger porque el 
consejo fijó un incremento del 1,2% para el precio de la uva, mientras 
que los vuieros pedían un aumento del 15,5o/o--. La tercera línea de 
~bajo insistía en la reducción de costes mediante sucesivas oleadas 
e mecanuación de la viticultura que terminarían afectando a la de-
~~?e.rrabajo en faenas intensivas en mano de obra como la poda o 
en ~ ;;~a:a fin~es del siglo XX la vendimia mecanizada era practicada 

E: e o d~I vmedo Y en un 60% en las fincas de Allied-Domecq 55 . 

periud·i sasd crrcunstancias y en ese contexto político, los principales 
"J ca os por 1 · · d 1 

ylostrab. d ª cnsis e sector fueron los peque1ios campesinos 
a.Ja ores que ca · d 1 c. ius propi . . 'rec1eron e a i:uerza política para hacer valer 

el dinerooqs ~nten1os. Muchas pequeñas empresas familiares aceptaron 
1 e se es ofrecía p ld 1 d d 0sañossete ara sa ar as eu as contraídas durante 
d· nta ante la subid d J · d · , 'que sus uvas 1 ª e os tipos e mteres y la perspectiva 
bod o as de sus coo · c. egas a un precio 

5 
. perativas no LUeran requeridas por las 

upenor a los costes de explotación 56 . 

~ 
Sall"ad A -:-;;::::::-;--:-----------------1~3. or rancibia, El Pa ' • . 

~ E 
15

' 
1 de: septiembre de 1983: El País 1? de octubre de 

, n 1916 h b' · ' -
Una desgracia a ia a~rmado el mar ués d •• 
Uitedes-v 1 tor_al. Quizá, sea tod 1 q e _Domecq: No, la filoxera no ha sido 
~d d , a vina 1 . o o comrano l 1 S 0 e la "fil , •e vino, vale más" U , ··· · omos menos - comprenden 
nuel"een1pr- oxera política" de los a· ose ~e las C uevas (1952), p. 50). Como resul
~l~·Mcd¡:asD: Harvey, González B1y1os oBc ebma? el 88% del jerez era producido por 

" Et , ornee C , ass, ar ad11lo Sand B d 
>. País, l S d q, roft, Garvcy 0 b ' ' eman, o e gas 1 nrernacio-

Carlos H e septiembre de 200S s orne [Soler (2004), pp. 271-176 j. 
umanes El p ' . . 

• ms, 29 de agosto de 1982. 
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_eor aun ks fue a los asalariados u .. 

seguido en los a 11 os setent·1 L..., ... , qd el p e1 die ron casi todo lo con-
·b· . e. <• CI !SIS e OS a- 1 

posi Ili (bdes de los peque1-1os" C" . d n os oc ienta arruinó h 
1 · .. .inpesmos e v· · . d, 1 · 
an o ternporero. En tales circunst·rn c ias e l . - ivd11 . e a uva y del sa-

cliendo a la <)"ente que lo J1 ab ' . e d< ,d· V lllC ? j e rezano fue per-
o 1a ll11ma o urante · .,.1 1 1 

de que. a l final del siglo XX había esc-1sez d .. s1sdos ibasra e pt~m_o 
z·1cb da i J · ' . · .. ' e ni ano e o ra cspec1aii-

c • .' , • e ~ºs os _ _p~cos mcen~:vos para p e rmanecer en el oficio. Por 
Otl el p a1 te, la. di clSt1ca reducc1011 de la supc1i]cie cultivada v el incre-
mento del numero de máquinas produjeron tan brutal reducción de 
la demanda ~e ~11<111~ ~e obra -a m ediados d e Jos ochenta sólo que
daban unos .J . .::>00 v m c ultores- que ocasionó e levadísirnos 1ii,·cks 
de paro sólo compensados por las peonadas del "comunitario .. y del 
s~ibsidio agrario a partir de 1983 o, finalrnenre, por la movilidad ha
cia otros sectores emergentes com o la construcción o el turismo. 
Además, e l e mpleo fijo se fue transforma ndo en eventual y fl exi
ble 57 . 

En tales c ircunstancias, las huelgas convocadas en 1982 y 1987 para 
negociar e l con ven io ce rm.inaron en sendos fracasos. Peor aún: el h~ch? 
de que dichas huelgas se convocaran durante la vendimia _decen oro 
aún más la unidad que secularmente h;,ibían tenido los trabajadores de 
la vid y los pegue11os v ii1eros. Esos fracasos y la diversificación d_e la ac-
. ·d d · · d. ¡ · d · · ras comumsras en t1v1 a econon11ca prece 1e ro11 a as sucesivas e110 • 

S nJ , Lebrii·1 Puerco las elecciones municipales de pueblos como a ucar, . 'Je ' 
1 

l 1 l ) Partido Popu ar. de Santa María que pasaron a m anos e e PSOE o e e . .· das 
. , . . d )· t. rea1as anuncia ' A comienzos del SJ<)'lo XXI nmguna e clS es Ja ::> d Jerez. 

• 
0 

. . · · d ] Marco e desde 1983 babia conseguido frenar la c r 1sis e d Anda-
. . ?QO? la Jun ra e Dentro de un clima de nora ble pes11nismo, en - _ , ' ¡. . .. j·unro a 

1 , . 1 c iones ec ect1cas. 
ucía auspic ió un plan estrareg1co con so u . d d reducir cos-

propuestas ya conocidas gue subrayaban la necesida 
1 

e preservación 
res para comperir se a11adía n ah ora otras centradas en ª, )oraciones. 
del pequeiio par;imonio agrícola -un 88, 7% de la,s e1~~110; de rres 

-f- · l ivada terna 1 s que su m aba un 23, 9% de la supe1 JC1e cu t ' . ' d . · ón de orra 
Ja JIJtrO u CCI . , 1 

hectáreas en 2001 - v e n una apu esta por la producc1°1 
· · d. · c. ) 11crcados, por r la variedades de u vas, por 1verswcar os 1 . ·ticuJrores. Pº 

1 1• . 1 . • 1 rraba10 entre v1 1era. eco ogica por a cooperac1on en e 'J >s )' en ge1 
, d Jos producrore , d. ;ar y comercialización directa por parre e s para 1se1 

los producrore por un mayor clima de consenso entre ~ 

, d ::iO 
· scilaba enrr~ ) 

. • de obreros fiJOS O fS )er (200.J. . 
;; A finales de los ai"ios sete n ta la proporc10? -· 'd hasta el H % 0 

y el 70% se-gún las viñas; en el a11o 2001, babia L '11 0 

p.484;Cruces (1991)J. 
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dos Y relaciones ª 

\!Cl(O 

. . . . s · Es decir con las salvedades que se 
. eon comun · ' · d · · d. 

-u:.ir una ~ rnn ::i' 1 e l1ab'1an estado arraiga os tra i-. ·· - do va ores qu ' 
~-:•J. ;e 6r.1ba anoran ~ , l l 1 Marco y que fu eron devorados 
• ' , i la cultura vm co a e e ,, , . 
.~1'llmc'1~tc_ e1 "Íi iisra" y por la" deslocaljzación pohtica. -
:::!noragmc: or_t la derrota cultural y política de este pequ~no 

p,1;ibkmente, sm .' ,, " . ,, ¡ -econversión hubiera 
, . . do '·anarquista o comu111sta , a 1 . . 

.~;.pJ. smroa duc1.'rse de forma menos traumática, menos derngr~da poi 
:.~] o P · · · E d · s1 se 
~1 .ubsidio y mucho más participativa e imag,11:ativa. ~s eci~ , 
L.bim culrivado la cohesión y Ja fortaleza pohoca ~el campesmad?, 
,,..:iz.i; d Marco de Jerez hubiera podido acceder al mundo de posi
?füades" que posibilitaron distritos industr i~les como los que_ se 
::won en Italia en otras reconversiones parecidas durante los anos 
;xhema y quizás se hubiera podido estar hablando de un e~1caje en la 
~obalizarión distinto al actual pla()'ado de incertidumbres :i9 _ Pero esa • ::::> 

hubiera sido orra historia. 
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Resumeu. «Mercados y relaciones laborales en el Marco de Jerez 
durante la segunda mitad del siglo XX» , . , 

Lo, \i ticulcores del Marco de Jerez protagonizaron una de las pagmas, mas lla
llllrirJS de las luchas sociales durante el franquismo. El presente articulo no 
rrata de drsmbir aquellos conflictos suficientemente conocidos, sino de ex
plimlo1 en el contexto económico y político que conoC1eron sus protago
lillns:jormleros pequeños campesinos :isalariados que intentaban aprovecl~ar 
~J dominio sobre el mercado de trabajo para reivindicar su papel en la socie
dad del viñedo. la paradigmática reacción política y empresarial en el terreno 
dt las rdaciones laborales determinaría no sólo la derrota campesina, sino 
Lllllbién el destino mismo del Marco de Jerez. 

Abstract. 11Labo11r markets a11d labour relations i11 tl1e]erez area d111•i11g 
. tl1c seco11d lialf of tlie 20'1' ce11lllT)11> 

TI¡,, vmrya_rds i11 r/1e arca aro1111d Jerez pro11ided 1/ie 5ce1111rio for 50111e of 1/ie 111051 i111-
ponam social prores1s d11ri11g t/1e Fra11co dicta1orsliip. T /ii5 11r1icle doe5 11ot 5eek to de5-
cnbde rliose well-k11011111 c01iflias, but ra1/1er to /orare {/(Id cxplni11 t/1e111 i11 1/1e eco110111ic 
an poli1ica/ co 11 · d b ¡ / 
d 

1 txl expene11ce )' 11eir pro111go11i5ts: peas(fl/I lnbo11rers 11110 nuc111p-
1e to iake adl'a 1 >f I . . . . / / . / 
" 11 age o t 1err pos1t1011 111 11e lnbour 111nrker 10 de111(fl1d a pace 111 t 1e 
•

11rtry-prod11ci110 s · 77 ¡ · ¡ d 
11 ,. " onety. 1e po 1tic11 a11 busi11e55 actors' n11d nwliori1ies' paradig-'ª ic respo11<e i11 ¡/ ji Id >f I b I . . defear bm 

1
- ie ie o a our re 1111011s 111ould de1er111111e 1101 011/y tlic pcasn111s' 

· ª so r/ic veryfi1111rc of 1/ie aren. 

'· 
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,r 
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- • 1 

, énero literario Notas sobre la sociolog1a como g 

Carlos Virgilio Zurita::-

El trabajo del sociólogo se manifiesta, se constituye como tal, a través 
de la escritura. Esto lo sabe, y a veces lo padece, todo e~ 1:1undo aca
démico: para demostrar(se) que uno existe, hay que escnb1~-- L~s e~tu
diames, graduados y postgraduados deben dar señales de, vida 111st~tu
c1onal, y aun personal, bajo la forma de rnonograñas, art1culos, tesis y, 
quizás, libros. 

., Estas notas discurren sobre los bordes y territorios de intersec
Clon de la sociología con la literatura en el nivel de las prácticas, y 
procuran comenzar una indagación acerca de las presuntas razones 
por las cuales el problema de la escritura habitualmente no forma 
~ar1 te de la agenda curricular de las ciencias sociales en Argentina, se-
na ando los . . 1 . d . 

1 mconvenientes que ta ausencia pue e ocasionar, tanto en a trave t · e · 
El ~ e ona p,roLes1on~l,como en ~!, desarr~llo personal. . . 

s'l P oceso de formac1on del soc10loo-o tiene que cons1st1r no o o en una . . , :::. 1
nstanc1a academica en la que se proporcionan concep-

~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Estas páginas co · · · 
neado con M . n~ntuyen un annnpo de un trabajo más arnplio que hemos pla-
1deas que a ~nna Farmetu sobre la escritura en ciencias sociales. Gran parte de las 
P qui se exponen fi d. "d 0

nsable de algun~ d l ieron . IScuu as con ella, quien, sin embargo, no es res-
PuedJn enco e as afinnac1ones que se vierten ni de las inconsistencias que tU ntrarse Poco d 1 . , . 

to de Antropol : S _ames e su amemado deceso, Eduardo Archetti, del Insti-
iug, . ogia ocia} de la U l. "d d d O 1 . . 

<Tí:nc1as sob " . , ' 1 1vers1 a e s o, me hizo llegar estimulantes 1nv · re una vers1on pre\" · d · · 
,. aciones de Jose A d . . immar e estas notas. Tamb1en agradezco las ob-

Sotiólogo D 11 res R.was Y Alberto Tasso. 
CU1Jlá A · 0ceme en las U · · d; d N · 
l! n, rg~ntina y p ¡¡ . 1_11versi a es ac1onales de Santiago del Estero y Tu-

ago de} Estero A'r ro_ esor V!s1tante en El Colegio dt• Méx.ico.Juiuy 587 4 ?QQ San-
' gennna Co 1 , · " · - ' ~iol • · rrt!o e ectromco: czurita@unse.edu.ar. "Xra de/ "frab . 

J}o. nueva ~po . 
ra, nurn. 55, oto1'io de 2005, pp. 123- l 37. 

1, 
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, . Carlos Virg;r . 
tos teoncos 1 . 'º Zunta 
- , y 1erram1ent3s m etod l ' . . 
11 cll1Za - y e l a . d. o og1c::is sino t b., 

• • e pren 1zajc- de un ofi . , arn 1en en la en ' 
~h~a i_·eto m ar y actualiza r las r _,1c.10. Esto, ~n cierra lll l'dida. i ;,~~ 
sam a llltcicctu3] E ,. p o p_u ts ta de Wnn-ht Milis b . i 

e • n esta p c-rspecnva 1 1 ;:, . o ll' arre-
y postgrado e n socioloo·ía te1 d .' e' os_ p an_es de estudio de •trado 
a 1 ;:, e 1 . i 1an q ue inclu . , b. ;:, 

o q u e se conoce como " . . · . . . 11 un a m iro destinado 
l<.. , esci ttu1 a c rea tiva' 

esultana muy provech oso 1 c., · 
i 

· que os soc1o loo- ., 
torcs e e re latos escritos sobre la . d _::>os , en tanto produc-
ción de su identidad profcsion 1 ~0~1~-- ac~. ad,'.1ert::in que la c·b bora
gÍ:l que inclu·)' ª por· d . . a . e el11 a mscnb1rse en una genealo-
..... ", a1 un CJCmp 0 - 1 w b G . . . . , , no so o a e er Marx '" 

e1 m arn , sm o tamb1e n a Fbubert Bo r<Ycs v Pi•Yl1·., , . , 
' b ~ o ( 1. 

1. Resistencias de la escritura 

¿C~1ál _es _ la sig nificació n de la escritura en el proceso de producción 
soc10log1ca? Tanto en la ensei'l anza universitar i:-i como en los textos 
de metodologfa. se suele imaginar :i la escritura, o 111:1s precisamente a 
la redarció11 , com o una ·' etapa., -narnral e insoslayable- , a la que se 
considera com o una in tan cia fin:i l. :iunqu e nunca decisiva. en la pau-
tada trayecto ria de elaboración d e m ateriales acadérnicos. . 

Querernos llamar la atención sobre dos aspectos: el acro de ~scr_i-
b

. . I 1 . . e1·tc es decir s111 ir 110 es nccesan an1ente 11r1111ra v a escnturJ no es 111 . , • , , 
consecuencias sobre lo que se pretende expresar. . 11 

N 1 
" l'' . , de t111a 11T1pos1c10 . o resu ta natura porque provien e ya secl . . . . d , . d . nJ ·1111enaza e:-;-

mtenor o. e n e l caso de la escritura aca em1ca , ·e u • d ei·' · · · ' 1 o e pap · 
terna: los plazos de entrega de informes de 1nvesr1gac

101 

para congresos o revistas. . .., activi-. . 1st1tuye un" 
Pero sobre todo el proceso de escnt.u1 a no coi · · ente . . . , . ~ _.to ¡0 prev1an1 . 

dad mene 111 pasiva en la que solo se pone poi esci 1 

1 diversas v1-
observado o, en el m ejor de los casos, comprobado, en as_ .· , 11 de Ja 
. . . . ¡ , a crascripcio 

sitas a la realidad social. La escritura no es ª mt:r r-ipa poste· . . . , . 1 . 1 . o isiste en una e ' . , 
mvest1gac1on ya realizada y conc u1c a, 111 c 1 

1 · esriqac1on-. o de a uw ::> 
rior, sino que ella forma parte del proceso mism . ' fi cos sociales , de Jos c1ent1 . 

Como se verá más adelante, la m ayon a 
1
, . acerca de su~ 

. . . os e:xp ic1ros ·s-
no acostumbran a proporcionar testtmo ni ' . , ·presivas y e . b . esnoncs ex . 
procedin1ientos y formas de trabajo so re cu . 3 • de ]as cien-. , . . d , ] ho espectro d. , .1 . 
t1ltsttcas sm embaruo a)aunos aurores e amp 1 a Bour 1ct · . ' º ::. 1 d de I3art ies . ·ía 
c1as humanas (desde Sartre a Foucau t, es · desde Gaic 

d d S. el a Adorno, 
desde Hobsbawm a Darnron , es e 1111111 
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d la página en blanco 
Obfoqueo e 

' . han rt:S<1lr:1do no sólo la namr,tleza cre~1 ri\·~ de b 
C::::1m1 J_ S2rlol ... )_ . sino su c.1rácter abieno y consrmm,·o. En 

:e¡ ·u de a ócrinlfa, . , l 
.1¡ . .11 ~ • • . b."'11t-' c1ue se propone redactar una tesis o un arncu o 
• •¡lº [JclJ é)L fl ¡, '- li • ' 1 
·: ·· J .· ºd\· 'rrir que h escritura impone parJ rea zarse no o o 
• J :iue e )lllO " e ' . . . ~é;t<tión de palabras -del vocablo o la s1max:is adecuada- smo. a 
::-.:m:Jo.wnbién de b redefinición de conc~pros y hasta de lo que se 

;liili!dcrabJ rvidencias. 
.\Jrcuar las palabras a los pensamientos: para utilizar las palabras 

rrrrinemes a wces tenemos que modificar nuestros pensamienros. 
Ht aquí lo inquietante y promisorio del proceso de escribir: es una 
:.iré1 que impon( modificaciones y reexámenes, tensiones perma
~cmn rmre el sentido y la expresión de los conceptos, entre las vi
'Joncs del mundo y los relatos sobre el mundo. Pero cuando se con-
·¡¿rn .d e 
'. .; n comem 0 Y iorma, cuando se produce la articulación del 
c-ruo argumenta 1 · 1 d." . , nvo con e estt o narrativo, entonces se puede acce-
cr a una m~aClon comunicable. 

Presumimos que l d . 
o~ esrnrura, no resu~taª~~o o~ ~omu~1cac~ón , ya sea la verbalización 
dNnpción, quizás l fi p tan e~ m pasivo. Tomemos el caso de la 
fiOi d. a orma expresiva gu , . 

me iada por los pa d. , . e parece mas sm1ple y me-
mtnre d " ra igmas reton cos ya , . 
1 . e contar lo que se ve" Ah b. , gue se trata na s1mple-
do iemo~)' cómo lo contamo.s' Lora ien, ¿qué vemos, desde dónde 

.\:~:;~~n i se i!1uestran en la .no~~l~r~~lema~ y dificultades de la 
preiend gg, un Joven egresado de 1 U . pal~no de la l1111a 3 de Paul 
hros lo ~~er escritor, es contratado a mvers1dad de Columbia 4 que 
cie~o íllo ee por los alrededores de por un ciego para que le lea li 
q 1 

mento ant 1 su casa y \e e 1 -

h
ue o que le , , e os reclamos de\ . . uente o que ve. En 
ace parec1a \o , . Ciego Fogg d 

r: no sabe describ. mas simple y natural' d 1 se a cuenta de 
M, di e tr y debe aprender a h le mundo no lo sabe 
co uenta de acer o. 

n atención [ que nunca hab' 
El p. 130]. ia adquirido el háb. . 
. ~fuerz ito de mirar 1 

di'cip¡· o de describ. 1 a as cosas 
ria . Ula que p d' ir as cosas e 

) rigor. o ia enseñarme 1 on exactitud era pr . 
o que deseaba apren;c1~ah111e~re la clase de 

? ~· er. um1ld d . 
ni~ 1nuc¡05 a • pac1en-
··1>1, Po anient b 
di,¡ r Azo · e a ord d 

d~c . . nn o R bb a os por Fl 
i i!uitQ npllva de A o e-Grillet a u ben e im 

i E ~va. dan1 Sn1ith . En el caso de p_ecable111ente r 

' v~:i~~~~;:grania, llarcel: Marx cont111úa ~~n~~1~~1i1~ ::r~~~1~s~f ~'~~~~~1~;~:~~ 
•un alter c~o d lna, 1999. c1a permanente 

' e autor. 

'· 

,. 
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¡ ... ] ¿Qué ves? Y eso que ves ¿có mo lo expresarías en palabras? El mundo 
nos entra por los oj os, pero no adquiere sent ido hasta que desciende a nues
tra boca 1 p. 13 1 j. 

La escritura posee au tono mía, el lenguaje o frece resistencias. Pero 
así como se aprende a dibujar o a ej ecuta r un instrumcmo, también se 
puede aprender a escr ibi r, m ediante la práctica persistente, la lectura y 
la guía de m aestros. Estos pueden enseñar a escribir, o al menos, en 
términos de Abelardo C asti llo, ensci'iar a corregir. 

2. La escritura ausente 

En los t.'1ltirnos afias, diversas circunstancias, entre las que cabe men
cionar tanto la proliferació n de m aestrías y doctorados que requieren 
de la elaboración de tesis como la gene ralización de estándares de 
evaluació n académica de investigado res de las Universidades Estatales5 

en los que el rubro " publicacio nes" desempeña un rol decisivo, han 
contribuido a conceder relevanc ia a la problemática de la escritura. 

Al respecto, se registran evidencias que resul tan coincidentes: se
gún la CONEAU 6, un escollo frecuente en la acreditación de carr~ras 
de postg rado lo constituye la insufi cien te realizació n de resis, rnicn
tras que para la Secre taría de Po líticas Un iversitarias la escasez de pro
ducció n escrita de los investigado res resul ta crítica para su carcgori
zaci? n. En ambos casos se trata de fal encias que tienen que ver con la 
escritura, ya sea con su insuficienc ia o inex istencia. 

. Si son tan acuciantes y persistentes las demandas de productos es
cnro~,,merece la pena intentar ave rig uar po r qué no se le destin~n ~ la 
cuest1on espacios curriculares adecuados en la formación acade111.1ca 
de los científicos sociales. Se pueden conjetu rar distintas expli~a.ci.o
nes que a ni e d A t 0 Ju1c10, ' , nu o se entrecruzan y superponen . . nues r 
tres podnan ser 1 · · · · ~ as mot1vac1ones pnnc1pales. . d 

E.n primer lugar, Y reto mando una araumentación ya anric1fª da, 
en diversas · · t> , . · • · 1ahza a 

• e lnStanc1as de la Comunidad Cient1fica 111StltLIC!OI ' . ·' 
ex.is te de un . d . fi 1 pos1c1on 
d mo o 111a111 1esto, aunque a veces latente, ª su d h 

e que el desarroll d 1 · · . , · 1 ·ión ( · 
· 0 e a 111vest1gac1o n es previo a a narrac 

5 C d . ri •I aso el Progra1 1 . • . Uniwrs1r.1 . 
(SPU) v d ¡ M · . . • na e e l ncl·nc1vos ele la Secretaría de Pohttcas 

, e 1111sren o ele Eel · • 
i Colllisión N . ucac1on <le Argentina. . 

· acional ele Evaluación y Acreclit:1ción Unívcrsit:1na. 
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1 bfoqt1eo e 
E . . d escritura no forma p a rte 

· . 0 la inst a n c ia e . 
misma y qu~ por_ eso rn1~1~~rar a l ~rabajo cie ntífic o no c?mo un co~iti
dc ella. Esto irnphca e.o ns d e "paso s" ' secue nciales, p e ro in-

. como se n e d e e tapas o 
111111111, smo d 1 otro 

d. t el uno e · · · d 1 e dcpen 1en es , . . "d e ve rificar la pers1s t e n c1a e esqu -
E ª ndo ternuno, se pue bº l ' · 
n ~e.t>~1 1 1 aradig ma d e las ciencias n a turales y 10 og1~as,_ ~n 

ma poslmv1slta, cdeelop comunicacional lo constituye la fi e l trascnpc10n 
las cu a es e 11'1 o . 
de las mediciones/ obser vacio n es. 

En tercer Juga r, se d e b e t e n e r e n cue nta qu e s~ ; n c u e ntra g ene ra-
lizada Ja suposición de que e l p e rfil ado d e forma c1on d e _r e curso _s hu
manos en cie n cias so c iales d e b e est a r orie nta do a l a d1estran11e nto 

académico y no al aprendizaj e d e un oficio. 
La convergenc ia de los tre s rasgos apunta d os establece un clima 

intelectual y una atmósfe ra ac ad é mjca e n los que r e sulta hast a c ie rto 
pu_m~ normal que no se pre vean á mbitos curric ulares ni ins tancias de 
practica y aprendizaje d e dicados a la escritura. 

3. Una liturgia oculta 

Una de ¡ 
1 as mane ras d e a d . 
os maestros en U pre n e r un ofi.cio es obser var cómo tra b aj an 

Y

1 

arquitectos y su ta 
1 

e r. E sto lo sab e n y lo practican h e rre ros pintores 
ectu · aun a obse rva · ' ¿· ' 

ra de testimon· c ion irecta pue d e reemplazarse c on la 
procedin. ios e n que los d 
de ..,.., llentos de trab . L · . crea o res c u e nta n aspectos de sus 

1 lle Pa . D e ªJO. o s vanos t d l , . 
llover ns 1'\.eview 7 111u " e ' on1os e as cele bres e ntrevistas 

!Stas p estra n c orno h d 1 , 
cuartos d' aetas y dra111a t mue o s e o s m as connotados 
1 e tr b . e e u r o-o s d l . l 
os secret ª a.Jo para e nt 0 e sig o XX abre n la pue rta d e sus 

. os de regar o-en e ro d U · · certtdurnb su ofic io· su 0 sos Y e ta a dos te stirnoruos d e 
l\r res v ·1 · s costun1bres ali ' fi '"º aco ' aci aciones E 6 · c g r a cas, h o ra rios, rituales, 

sociólogo ntece algo se n· ·: ~ in , todo lo c u e nta n s 
des s Y cie -6 

1eJante con t · 
ta us Proced· 1?ti leo s socia l 0 ros produc tores d e re la tos: los 

n1po l1111ent e s no a c ost b · · · 
co sue) ~ o s d e tr b . . un1 ra n a d ej a r testimoruos 

en ha 1 ª a.JO e n v l · , 
1 

cero los exé m c u ac1on con la escrinira. Y 
Pa¡¡ 

1
Entre 

198 
get as d e los a uto re s so c iológico s. 

Ceo~ ºcho Vo~' y 1998, la • . . 
• &e ?J¡J11p Un1enes d eldtto r1al E;-1 A~t----------------

Ad to · e eneo ¡ D ~folllp¡ eniás d n. as entrevistas e e u e_ nos Aires ha publicado t!n es-
os, los te e .las entre . que ap arec1an en la revist.1 d irigida por 

StJ.n1on. vistas de TI ~ 
tos de R.· 1c Paris . . 

tlke, G ardne · · · ' considerense, entre una diversid:id de 
r ° Coetzee. 
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A título ilustrativo, podemos considerar algunos reconocidos 
aportes que tratan sobre la temática conceptual y metodológica de la 
producción de materiales académicos y científicos. 

• El eftcio de sociólogo 9 de Dourdicu et al. Posee un título promiso
rio y pertenece a un autor admirable en varios aspectos. Sin 
embargo, a nuestro juicio, implica casi una suerte de ilusión edi
torial , ya que constituyendo una interesante recopilación de 
materiales epistemológicos, en sus páginas se halla ausente cual
quier re ferencia a lo que se promete en el título, esto es, el 
111étier, d oficio ele sociólogo 10

• 

• La Lmstie11da de la i1111estigació11 ele Wainerman y Sautu (comps.) 11 

es uno de los pocos ejemplos en nuestro medio de aportes que 
se sitúan en un nivel, por así decir, 111eta111etodológico, y en el que se 
presentan las reflexiones de cinco investigadores sobre pro
blemáticas concretas del trabajo académico, desde la formula
ción de hipótesis has ta la búsqueda de las fuentes de finan
ciación. Las compiladoras se1ialan que pretenden mostrar "la 
cocina del oficio, cuestiones de las que normalmente no hablan 
los artículos, libros e informes, y que, por lo tanto, son inaccesi
bles a quienes procuran formarse como investigadores" y que 
no tuvieron la oportunidad o la fortuna de formarse y aprender 
el oficio junto a maestros consaarados o más experimentados. 
S
. o 
111 embargo, la problemática de la escritura no es abordada en 

sus páginas, y se podría considerar que tal ausencia no implica 
una omisión, sino, simplemente, que el.la no se encontraba en el 
plan editorial de la obra. 

• Algo semejante acontece con la Historia crítica de la sociologfa ar
gentiirn de H. González (comp.) 12, atractivo volumen que resca
ta ª "lo~ raros, los clásicos, los científicos, los discrepantes" del 
pensamiento social de nuestro país y que está precedido por 

Sigl: ~~e Bourdieu, Claudc Passeron (1978), El oficio de sociólogo, México, Editorial 

JO p ! · 1 
C or e contrario, El irabajo del sociólo¡zo, de Juan José Casrillo. Madrid, Ecliron3 

. om~lutense, 1994. no posee un título c1;gañoso ya que el libro se refiere a b m;it~-
na prima y al ob•eto c 1 d 1 · , ' ' · el · su aucor. J entra e a soc1ologia del trabajo, como es el propos1to < 

11 Catali W: · · . , B 11ª. amerman Y R.uth Sautu (comps.) (1998). Ln rrastiemill de la it1 w.m,~t1-
ªº";, uenos ~1res, Editorial de Delgrano. 

- Horac10 González (co ) (?OQO) . . . . ' · a Oue-
1105 A· E ¡· . mp. - , l -lrs1or111 rrf11m de la sonologw a~~e11111 1 · 

tres, e iconal Co!thue. 
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una sugestiva y c?ntrovers~ s allá de la presencia de d1ver~os ar-
'ginas del cornpila~or. Ma a los fines de este trabajo _nos 

Pª te interesantes, stitu 
cículos sumarnen , . . osee entrevistas, y esto ya con . -
interesa destacar un topico. ph . la carnalidad de los test1n10-

n avance acta e b 1 
ye un progreso, u . t dos no son interrogados so re o 
. p 1 utores entrev1s a 11 l 

mos. ero os a . " estiones del oficio"' entre e as, a 
que se podría d~nommar cu 
instancia de escntura. 

De tal forma, pareciera que los cuartos d e trabajo de l,os sociólo
gos permanecen inaccesibles, y no se puede_ ~bs~rvar cuáles son s~s 
ceremonias y rituales durante ese proceso liturg1co que es la escri

tura. 
Sin embargo, recientemente, el panorarn.a con1.ienza a cambiar y 

es posible registrar valiosas reflexiones sobre los estilos narrativos en 
ciencias sociales. Entre tales contribuciones que indagan en los rnodos 
de decir y en los dº · al. 'fi · · fi , proce m1.1entos c igra cos -que JUStl can un exa-
~len mas ~etenido que excede las posibilidades de este artículo- <le-
en mencionarse ent 1 d S . d is,., ' re otras, as e te1mberg 13 Forster 1 ~ Fernán-
ez , lasso 16 y Martínez 17 , ' 

4· La inve ·' nc1on de genealogías 
En el proceso de afi . , . 
grupos el b rmacion identitar· 1 · · · 
el! B ª oran su filiaci, . , 1ª tanto os 1nd1v1duos como los 

o, orge on insertando 1. · 
ces la obr s s?stenía que a cada . se en inaJes y genealogías. Por 

l~esul1gac1ón- de elegir o<· escritor le asiste el derecho -y a ve-
ta de p · inventar carnpo d 1 . articular inte , <. a sus antecesores. 

e as cien . res exanunar l h 
cias sociales d A . 0 que a acontecido en el 

11 o e rgent1na 1 
'ªltlb· scar Steirnb ):\i;;::~=~--:--e_n_e __ e_s_t_a~b~l~e~c~i~n~u~· e=n=t=o~d=e . 1ante . erg (2004) 
ctas So · escritura • «Al u •• CJales lJ . de las cien . g nos espacios d d. . , 
soc' Ricardo ~1versidad de B c1as sociales», en Sociede d 1s~us1on, en relación con la 

~~les•, en S _orster (2004) ulenos Aires. a 'num. 23, Facultad de Cien-
A-'íb 0ciedad • ' « a a ria ib . uu al Go . , nunl. 23 o . rtesanía de la s 

te u:rºªlllerica~zalez (2002) PEclrt. ospecha: el ensayo en las ciencias 
I<, iversity as ante un , « ten1or a la . 

r. Alb . nuevo . 1 escntura· l r 
tco•,en erto'tasso s1g O», Ciber Letra . ? iteratura y la crítica litera-

• •1 tv\ Trabajo}' S (~004), «Es . s, num. 4,The Pennsylvania Sta-
nu"' arga . onedad cr1tura 

"•·23 tita M 'nú111 7 , argument 
, ºP· cit. ªrtínez (20. , UNsE. o y narración en el info . , 04) T · rn1e c1entt-

' « rad · uc1r, interpr . 
etar, escribir», en Sociedad, 
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genea logí_as dominantes y ~aracligmas retóric?s. 
1
? iversos autores, 

pero particularm ente Solan , Franco y Jutkow1ts , en una obra ya 
clásica sobre la evolución ele las teorías sociales en América Latina, 
describen las características que asumió hacia mediados del siglo xx 
el proceso de institucionalización de la sociología en la región. Dicho 
proceso 19

, cuyos representantes prototípicos fueron Gino Gcrn1ani 
en Argentina, Florestán Fernándes en Brasil y José Medina Echavarría 
en México y Chile, y que debe ser apreciado con perspectiva históri
ca, implicó el logro académico de incorporar los estudios sociológi
cos a la grilla universitaria y fü e presentado como una ruptura episte
mológica con el pasado. Según M edina Echavarría, la sociología a 
emprender debía consistir en una teoría, pero sobre todo en una téwi
ca, y para ello resultaba insoslayable acentuar la diferenciación de los 
nuevos estudios sociales con la filosofia social y la especulación refle
xiva, y alentar la realización de aportes cuantitativos con datos prove
nientes de la realidad social. En los hechos, la propuesta conceptual y 
metodológica de los "sociólogos científicos" significaba separarse ra
dicalmente de la tradición ensayística 20 que hasta entonces, con sus 
luces y sus sombras, había sido el paradigma expresivo dominante. 

La ruptura con dicha tradición fue un acto necesario, dotado de 
progresividad hjstórica en el desarrollo de la disciplina y que contri
buyó a afianzar el estatus epistemológico de la sociología; sin embar
go, al implantar - ¿como una consecuencia no querida?- el modelo 
co~1unicacional y discursivo del "proyecto de investigación'', tuvo 
senas consecuencias en la esfera de nuestro centro de interés, esto es, 
la escritura. 

Las _rostulaciones de los pioneros de la sociología científica, como 
todo discurso fundacional, exageraron los rasgos negativos del pasa
do, de la etapa presociológica. Fueron particularmente críticos con 
los va_lores y, fundamentalmente, con el tono expresivo del ensayismo, 
cu_esuonando su delectación en el cuidado ele la forma, el uso de la 
primera pers~na, _I~ ponderación de los hallazgos intuitivos ... 
. ~a consolidac1on_ del cientificismo sociológico en el nivel univer

sitario -en sus vemenres ele " izquierda" y de "derecha", y tanto en-

1;
8 

Aldo ~?lari, Rolando Franco y Jocl Jutkowits (1978), Teoría, ae<ió11 social)' de.ill· 
rro ~ e1p1 A111enc11 Lati11a, ILPES-CEPAL, México, Editorial Siglo XXI. 

receso que según los . -. 11-. ¡ . ) ' autores, comprende tres fases no estnccamentc sccuc c1a es. 11 pensadores 0 e b) . , • " , · ,. 
in S b 1 . . nsayistas, soc1ologos "científicos" y e) sociólogos e nucos 

o re a s1g111ficación del e , · , TI d Ador-
no (1998) El . nsayo como genero expresivo, veasc ico or . 
re• y F '• ens.ayo corno forma», en Pe11s11111ie11to de los co11'i11es núm. 1, Buenos Ai-,, orster, op. nt. ':1' • 
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~~~ 1 
El bloqueo . . os- tuvo con10 resu -

. o cuantitanv bli 
. 'loaos cualitativos com . - de alumnos en la o gato-

rrc Jos socIO h t:> educado a generac1~nes_ l - debía manifestar-
d ue se aya cac1ona que 

~~c~ad de utilizar un discu~so lcoo~~~~1objetiv;, despojado ydnbeutro 
, ¡ 1 lenguaje < • l · loofa e e te-se a traves e e u1 . , b p r lo tanto, SI a socio º . 

Posible: cien.t[fico, en una paL1 r~. lo tu ali dad de los prospectos m .e-
d 1 de referencia a tex ·b· ¡ l 11 ncr como mo e o . ~ nseñar a escrt Ir a os a u1 -

h b, 1e preocuparse en e · d 1 
dicinales, no a 1ª qL d. no formaba parte e 
nos, ya que la escritura er~ u~ ~1ero me to y 
proceso de producción soclOlogica. . , · d la expresivi-

En rigor en la actualidad, el paradigma reto neo e d. er 
dad de las m'anems de decir en ciencias sociales debe adecuar~~ a d iv_ -

' . . 1 · t s para la presentac1on e 1n-sas prescnpc1ones, como son as v1gen e < • • • , 

11 formes ame el CONICET 2 1, las fundaciones y agencias de finan~iac1?, ' 
las pautas del Programa de Incentivos 22 y .las normas de publicac1on 
de las revistas especializadas. . 

El proceso creativo se convierte así en un repertono de recetas Y 
convenciones que deben ser escrupulosan1ente respetadas: formular 
hipótesis, que cada hipótesis esté acompañada de indicadores y di
mensiones observables, usar tipografías en cuerpo 12 a doble espacio, 
colocar las citas y las notas al pie en los lugares adecuados ... 

_Se ha generado así una suerte de 111anierisino e n el discurso de la 
sociología Y de las ciencias sociales en o-eneral. 

1 Al comienzo de este artículo sLwerlan1os la conveniencia de que 
os sociólog º . 
en os, en tanto productores de relatos, procuraran insertarse 
We~na genealogía que incluyera a referentes de la disciplina como 

Borg~~ ~~~x Y Ge,nnani, pero ta1nbién a escritores como Flaubert, 
apelaba gha. Solo se trataba de poner un ejemplo, y por eso se 
sociales ª nomb~es consagrados y casi convencionales de las ciencias 
· 'pero quizás si d · l · b 

rios que s h n a vert1r o se consigna a a tres autores litera-
cia profuned an ~aracterizado por ejercer una reflexión y una vigilan

En real"~ s~ re el ~roceso de escritura. 
repertorio: da ' es posible propiciar diversas genealogías o, más bien 
res L e nombres pa d ·, l · ' 

.. . a variedad de , ra que ca a socio o_go escoja sus anteceso-
rr1r tanto en o .. propuestas puede ser cuantiosa y a riesao de ·1ncu 

n11s1ones . . . . 6 bl . , º -
l11Just1 ica es como en mclusiones in1perdo-

~1 e . 
,, onseJo N . 
" Po . acional de lnv · · · , 

sictades r m_ed10 de este ro' est1g.ic1on~s C 1em1ficas y Técnicas de Ar . 
dén1ico N~cio_nalcs (estat;le gra~a se ev~lua y categoriza a investi ad .gen tina . . 
Categor·e i~stitucional y" s) de Argcntma, tomando en cue11t·' gs dores de Un1ver-

1:zac1' .~ngra11 ¡·d .. . u ese11 -0 n Pueden · .· • mee 1 a, su producción . · 1 Peno aca-
1111pltcar un notable plus salarial. escrita. Los resultados de la 
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nables, vamos a enunciar nuestras preferencias dinásticas 11ticst 
. , ra ver-sión del canon nacional. 

-En el linaj e de los pensadores sociales -sociólogos, científico 
sociales y ensayistas-, además de a Sarmiento, Alberdi, Maní~ 
nez Estrada, Canal Feijóo y José Luis Romero, incluimos a 
personaj es disímile pero que se caracterizan por la originali
dad de sus planteamientos y la calidad de su prosa: Elizabcth 
Jelin, Beatriz Sarlo, N éstor García Canclini, Florea! Forni, Mi
guel Murmis, José Luis de lmaz, Tomás Abraham, Horacio 
González, Santiago Kovadloff, Eduardo Archetti,Javier Auycro. 

- Entre los escri tores, además del obvio 23 Borges, incluimos a 
Enrique González Tmión, Roberto Arlt, Hum berro Constan
tini , Leopoldo Marechal,Juan José Saer, Andrés Rivera, Ricar
do Piglia, Antonio Da.l Masetto,Juan José Hernández y Eduar
do Berti. Pero porgue no sólo la buena prosa debe ser el 
abrevadero de los sociólogos, sino también los aportes prove
nientes de otros géneros, mencionaremos a dramaturgos como 
Griselda Gambaro, Roberto C ossa y Eduardo Pavlovsky, Y a 
poetas como R aúl Gustavo Aguirre, Alejandra Pizarnik, fon
cisco Orondo y Juan Gelrnan. 

Al escoger sus antecedentes filia torios, los sociólogos no deberían 
? !viciar las potencialidades energizan tes que proporcionan el mesnza
Je Y la _hibrid~ción de géneros. Y, finalmente, tener siempre_ ~resen~~ 
que_ e~1sten ciertas obras a las que se les concede la perdurab1hdad d 
clasicismo (v. g1: El 18 Bru111ario .. . , El suicidio, Depe11de11cia y dcsarmllo,eu 
A ' · L · ) d 1 cerlllenca at111a , y que dicha cualidad se sustenta, sobre to o, ei 
minos de Nisbet, en su fact11ra artística 2•1• 

2J E 1 . . clus1ón no 
• _ •

11 
e caso de Borges, como en el de Sarmiento, la obv1edad de su in 

esca, ~c111ela con la justicia. ¡ ~ 
-·· e . V; - . oncs so Jí 

1 . esar apnarl)', quien fue un adelantado en materia de preocupao bl .111(111~ a escritura acade' · larnenc.1 " . . . · • mica -y cuya obra sobre e l tema permanece . de los 1neelna- solía d &·cuente 
. ' • recomen ar a sus alumnos y a sus amigos la lecwra " . ·scri· textos de Orre G 

1
. d·· buen,1 < 

tura". ga Y asset Y Occavio Paz para adquirir '"un e 11m ' 
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5 La sociologia co 
• . 2s Willi am s 26) señalan que las 

(S -1 y Altam1rano , , . i-
Diversos autores , a1 o ]" _. s se sustentan, bas1ca111e nte, en cor, 
diferencias entre gen eros d1~~ra1 iot lar· acerca d e las distinciones e ntre 

O to se po 11a pos u ' · d es 
ve11cio11es. t1:0 ta1: . 1, . también e ntre los diversos tipos e_ -
las diversas c1c nc1as soc ia es, Y. ' . clentrarnos ya no en las d1fe-

I _ nos va a 111te 1esar a . d 
crituras. Pero a 101 a . 1 t1·ar·1·0 e n e l solapanuento e , no por e con , ' rencias en tre ge neros, s1 ' 

géneros y discursos. , 1 h . . f; ·maba parte d e Jo que él 
Jules Michelet sostenta que a istona or . ª L1me ntación 

, dente y p ersuasiva ar::> ' llamaba bellas letras. La mas contun c. d re" fue 
. . " ! . 1 o-ía co1110 una ionna e ar a favor de cons.1derar a a socio 0 :::> ' • • , de 

' · b 21 L . t' g üidad y supe rpos1c10n formulada por R.o bert Nis e t . a con 1 . 
. ¡ 0 d e Mtchele t, se sus-las ciencias humanas con la !tteratura, e n e cas . fi b 
·1, · e n N1sbe t se a 1rma a no tentaba en las afinidades est1 1st1cas, p ero 

1 
b 

, . · b. , ¡ t 1ación mora Y so re solo en tales afirnclades, smo tam 1en e n a e n 01 e . ' • 

les y de las d1-todo, en la factura artística de los hallazgos concept~ia , 
28 mensiones expresivas de ciertas obras claves de la soc10logia : 

Extendiendo las aro-umenraciones de Nisbe t, se podria decJr q~ie la 
sociología puede ser c~nsiderada como un género literario, a par~r de 
sus dimensiones escritura les y ca.lio-ráficas, pero también por sus exigen-

• • ::::> • • • ?<J b todo de c1as, por su necesidad, de crear escenarios y terntonos - y, so ~e ' 
generar perspectivas, miradas sobre el mundo, esto es, personajes. . 

La creación, constituc ión o rede finición de los suje tos colec:1v?s, 
la configuración de identidades simbólicas, obedece a la misma logtca 
constructiva que en literatura se llama creación de pe rsonajes. 

E .
25 

Beatriz ~arlo y Carlos Altamirano ( l 980) , Co11ccpros de sociolc~'(Ía lircrariri, Centro di~~r de Ainen ca Latina. . . 

~7 Raym o nd Williams ( 1977), JV!arx is111 m1d Lircmr11rc, Oxford Umversny Press. 
e 1 R oberc Nisber ( 1979). La sociolo'(ía co111ofiomw de arre. Madrid, Edironal Espasa ap~ . 

1 .~' Nis_bet señala:"¿QuiC:n se atreve a pensar c¡ue las Gc111ci11sd1clji y Gcssellscluifr de ª ttpolo1na d T ·· · ¡ · · 1 · de h l11etró ¡. e . onnies. a concepción weberiana dt> la rc1cio1U1/i::(1C1011. a imagen ' 
ho, po 

1 
de S1m 111e1 y la idea sobre la m10111ia de Durkheim provengan de lo que ~ enrendl'mos ·1· · ¡ · · · · 1 · l·ca )-1 co-no 1 por a 11a 1s1s 0<>1co-emp1nco? Formular a p regunta 11np l • 

cer a resp , E h "' bl fi · t y ord, u1::sta. stos ombres no t rabajaron en absoluro con pro t'l113S 1111 os 
1I1t ena?os ante ellos. No fueron en m odo alouno re o lvt>clort·s de problemas. Con u1c1o n sao-. . . . "' . 
el 11 el · ,,, .. z, con captac1on 1111aginativa v profunda de b s cos:is, reaccionaron anee iun o que 1 el . l . . , . . b ., i 
arcisc b. . os ro "'ª n com o hubiera reacc1011ado un arnsta, y r.m1 1en como ui a.o ~env·i 1 1 ·• 

~·1 ·C . : ne 0 esta< os 111.:nrales íntimos, sólo parcialmt'nte conscit>ntes · 
reacion 111ediantl' la descripción. la pi11111m ele ambiemt>s y de :m11ósferas. 
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Shuniway 3º sostiene que la invención de la Argentina es el resul
tado de narrativas -"fi cciones orientadoras", en sus términos
imaginadas por escri tores del siglo X IX ,_ f~ndament~lmcnte Echeve
rría, Alberdi y Sarmiento. Tesis construct1v1stas semejantes pueden ser 
pregonadas, tanto para el orden soci~l co~ no totalidad (11. gr. Hobbcs, 
Locke, Berger y Luckrnan), para la historia (Hobsbawrn) , como tam
bién para dimensiones específicas de la sociedad: para lo que se cono
ce corno constitución de actores o, más precisamente, de sujetos so
ciales. 

Los sociólogos proceden como los novelistas, ambos crean, me
diante la descripción, espacios y terr.itorios. Y ambos crean identida
des simbólicas: personajes, en el caso de los novelistas, y sujetos colec
tivos, en el caso de los sociólogos. 

Personas soiiadoras y con el seso sorbido por la lectura siempre 
existieron, pero dejaron de pasar desapercibidas, adquirieron identi
dad cuando se transformaron en Don Quijote, Emrna Bovary y Adán 
13uenosayres; convirtiéndose no sólo en personajes auténticos, sino 
definiendo tipos humanos, referencias de esti los de personalidad. Es
tos casos, a los que se podrían agregar tantos, consistirían en ejemplos 
de influencias de la literatura sobre la realidad. 

Pero también ex.isten incidencias de la sociología sobre la reali
dad. Para ilustrar este último aspecto es posible enunciar algunos 
ejemplos, pertenecientes a la sociología argentina actual, de creación 
~e personajes, es decir, de .identidades sociológicas. Así, en cierto sen
tido, se podría postular que el servicio doméstico es una invención de 
Elizabeth Je_li_n; los cortadores de rutas y los piqueteros, de Javier Au
yero; la fanulia rural, de Florea! Forni. Una fecundidad especial en la 
creación de personajes es el caso de Eduardo Archetti: los chacareros, 
la cocina, los deportes, el tango, la masculinidad. 

6. Recomendaciones institucionales 
Y sugerencias retóricas 

Estas notas han procurado resaltar la ex.istencia de un serio problema 
en la formación de recursos humanos en sociología. Para comenzar.a 
afrontarlo parece co · ¡· - · ·urn-. ' nvemente rec isenar perfiles formativos Y e 

-"' Nicolas Sbumway (?002) r _ • ., . • d 'd 1 Edi-
to · ¡ E , - , L<• 11111e11no11 de la A roe11ti11a J-flstoria e 111111 1 C<' n a mece. " · 
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El bloqueo obre todo, de postgra-
d . de a rado como, s · 

cu lares, tanto e~ ~~~c~:t~o~~~dera~s~ Ja pr~blemática el~ la ~~~~Jt~;:ci~ 
do en Jos que e . l , a obviamente, no an . 

1 
, modos de n arrar e n socio ogt y, 1 sino enfatizando en el nivel 

os . , · ·a y conceptua , · . , b 1 s 
a pe rspectiva teori c. , . . d 11 ~ donde la reflex1on so re o 

un d 1 racncas e ta er, d 
procedimentaJ y e_ ads p 1< 1 ~btención de resultados, esto es, e pre-
textos esté acompana a e e a 

duetos escritos. . . ·onales sentimos la tentación 
d 1 ·opuestas msntuc1 , . . .. 

AJ margen e as p1 ~ , b. compartir ciertas v1c1s1-
I c.rerenctas o 1nas ten, 

de formular a gunas su;:, . ' 1 bli ación de escribir textos en 
tudes con quienes deseen o sientan a o g 

ciencias sociales. . , Una . reo-unta que elJos 
Pensamos particularmente en los Jovenes. ~ p ::::> 1 1 de la 

se hacen habitualmente, aunque en realidad_ :e reitera_ª 0
,, ar~~a vez 

vida es "cómo encontrar la voz y la entonacion apropiada 'Y d d 1 ' , . · 1 l · persona la seo-un a e encontrada como utilizar a, ¿usar a pnmera . ' ::::> fc 
' · · ? Es cierto que ormu-plural o la distante y objetiva tercera p ersona. 
. b ¡ · a' cticas puede llevar, a larse demasiadas preo-untas so re as propias pr. • . 

• _::::> l ·1·d d (B d. Geertz y el nusmo veces a la 11npotenc1a o a a esten 1 a our 1eu, , 
' b'' l t selas e Faulkner advertían sobre estos riesgos), pero tam ten Pan _ear . d 

1 intentar resolverlas es un camino para acceder a la autoconc1encia e 
proceso creativo y al dominio sobre las propias posib~.l,idades. D,e esta 
manera se puede comenzar a diferenciar la producc1on de articulos 
académicos de la producción de embutidos. . 

Aún no ex.isten al m e nos en Aro-entina manuales de estilo para 
quienes pretendan ~dentrarse en la ~scritu;a sociológica; no hay li
bros de autoayuda ni de recetas de cocina sociológica; tampoco talle
res de escritura como los de la Universidad de Iowa. Los aspirantes ª 
s~ciólogos no disponen de ofrendas testimoniales, como las que reci
bieron los aspirantes a poetas (de parte de Rilke) o a novelistas (de 
parte de G , M ' areta arquez o Vargas Llosa). 

b No obstante, se dispone de un repe rtorio de recomendaciones Y 
uenos · · l 

d consejos, entre ellos: a) practicar la lectura, parncu armen te 
e los / ' · 

t . . d e asicos, de los padres fundadores de la disciplina, como una ac-
1v1 ad r l . . 

te . d e~u ar Y persistente, y realizarla no sólo atendiendo a los con-
to~1 os, si~io a las formas, a la textura del discurso, a los procedimien-

narrat1vos· b) 1 . , . ·d· 
e". . . • encarar a escritura con10 pracuca cot1 1ana, como '"1gencia l , · 
0 no 1,tt~rgica que hay que realizar todos los días, se tenga ganas 
sear)' se eslte _mspirado o no, en todo caso, como se suele decir (y de-

' que a m spi · ' 11 b. · d e) llev . rac1on egue cuando uno se encuentra tra ajan o, y 
ar s1ernpre l b 1 ·u · l n1end b W en e o s1 o una libreta de notas tal corno o reco-a an r· h . ' 

ig t Milis, Caplow y Martínez Estrada. 
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Quisiéramos agregar una recomendación adic ional que está vin
culada con las anteriores: hemos po dido comprobar, en carne propia 
y en la de nuestros alumnos, los buenos resultados que se obtienen ele 
Jos ejercicios paródicos, de la imitación de estilos, en escribir con
cientemente " a la manera ele" 31

• En los periodos de formación en el 
oficio, tales prácticas resultan particularmente enriquecedoras y esti
mulantes y, por otra parte, constituyen un ej ercicio normal y de pro
bada eficacia en el aprendizaje de actividades creativas tales como la 
música, la pintura y la novela. 

Porque proponemos la necesidad de que la sociología sea asumida 
como un oficio, como una artesanía, y que a los alumnos no sólo se 
les enseñe y se los evalúe, sino que también se los adiestre, se les trans
fieran los secretos del gremio -las reglas del oficio- , también va
mos a sugerir que ellos descrean de las retóricas y alienten un perma
nente espíritu de escepticismo, de desencanto sobre sus posibilidades 
expresivas: no sentirse seguro de nada y, si es necesario, romper las re
glas, pero antes hay que conocer las reglas. Es decir, saber las reglas del 
oficio. 

La página en blanco es una amenaza permanente y un estímulo 
permanente. El bloqueo ante la página en blanco no se lo supera me
diante la indagación conceptual o la reflexión teórica, sino a través ele 
la práctica, violando la blancura de las cuartillas, escribiendo las pri
meras palabras. No hay que sentirse paralizado por el silencio: hay 
qu~ roturar el cuerpo virgen del papel con palabras; luego, si es nece
s~no, tacharlas. Pero ya ha comenzado la liturgia de la creación, y en 
cierto momento las palabras se presentan solas y ya no piden permiso 
para entrar. Son los momentos extáticos en que la escritura se escribe. 
Son los momentos que vivieron Marx en la biblioteca del Britísh 
M useum, Sarm.iento en un cuarto de hotel en Santiacro de Chile, We
ber en su despacho en la Universidad de Friburgo ... 31. 

31 Parecería ue la · · · . . , , . 
sin embargo q . ongmahdad, la a11rc1wc1dad escaria reñida con esca propud(;l, 

3
, , no es as1. ' 
· Y Arlt en el fragor d J. . ¡ · . · · a 

do por Palermo. e ª 1 ec acc1011 de Crítica, y Borges caminando cns1misn1< -
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d l ' ·na en blanco» Resumen. «El bloqueo e a pag1 . l , d la es-
El rrabaJO del sociólogo se m anifiesta, se consnwye com o ta ::t, trave~ e de
crirnra Esto Jo sabe y a veces lo padece, todo el mundo ~ca e 1111co. para 
!llOSt;a·r(se) que un~ existe, hay que esc_ribiL L?s eswd1antes, graduad?s Y 
postgraduados deben dar señales de_ vid:i ms;1tu_c1onal, y aun personal, baJO la 
forma de monografías, artículos, tesis y, qu17..as, libros.. . . , d l 

Estas notas discurren sobre los bordes y rerrironos de 111tersecc10n e ª 
sociología con Ja literatura en el nivel de !:is prácticas, Y procuran comenzar 
una indagación acerca de las presuntas razones por las cuales el problem_a d e_ la 
escnrnra habitualmente no forma parte de la agenda curricular de_ l~s c1en:1as 
sociales en Argentina (aunque, quizás, se podría decir_ Hispanoamen ca), sena
lando Jos inconvenientes que tal ausencia puede ocasionar, tanto en la trayec
toria profesional como en e l desarrollo personal. 

Abstract. «Tl1e bla11k page block» 
A socio/0L¡zis1's work beco111es apparenl, all(/ takesfor111, tliro11gli 111riti11g. T11is is so111er
lring 1/1111 everybody in tlie acade111ic 111orld k110111s a11d s11fers. In order to de111onstrate 
tl1a1 one exists, yo11 11111s1 111ri1c. S111dents, boc/1 111uler- and pos1grad11ate, 11111sl givc e11i
de11ce ef tlreir in.scit11Lio11al, all(/ e11en personal, lije m1d acti11ity, in 1/ie Jor111 of papers, 
ariicles, 1/icses, a11d c11en úooks. 

Thcse 11otes explore tlze fro11tiers m1d termi11 111hcre sociology mul li1cmt11rc 111ecc i11 
ihe_ rea/111 ef pmctices. They cri1ically exami11e 1he s11pposed reason.s why the proble111 '!f 
111ntr11g rarely fig11res i11 social science wrriwla in Arge11tina (or even Latín A111erica as 
ª wl'.olc), mu/ go on 10 lriglilighc so111e of 1hc po1emially negati11c i111pliwtions this si-
111ª11011 has for acade111ic.s' professio11al and personal de11elop111cnt. 
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1 I{ .. hler y Antonio Martín Artiles (2005) Holm-Det ev o 

Manual de Sociología del Trabajo y de Las relaciones laborales 
Madrid, Delta Publicaciones. 

FERNANDO SÁNC HEZ l3RAVO-VILLASANTE 

Universidad de O vieclo 

El debate público y académico acerca ele las consecuencias que los 
cambios tecnolóo-icos la globalización y la evolución de las econo-

0 ' . 1 b mfas capitalistas están teniendo sobre e l trabajo y las relaciones. ª. o-
rales es amplio y en él intervienen estudiosos de distintas espe~1a~1da
des, empresarios, sindicalistas y divulgadores varios. Abarca muJr~ples 
temas y asuntos, como son e l fin del trabajo, la pérdida de centr~1.dad 
del mismo, la flexibilidad productiva, la deslocalización de acn v1da
des, las nuevas formas de oro-anización del trabajo, la sociedad de la 
información y el conocimie°nto la o-estión de recursos humanos, el 
declive sindical, la incorporació~ de

0

Ja m uie r al mercado de trabajo, 1 . ºd . J as activ1 acles m for males, etcétera. 
Prácticamente ninguno de estos temas aparecía en manuales clási

cos de la materia, como por ejemplo los de Friedmann y NaviUe o el 
de Caplow, por indicar dos coetáneos con distintos enfoques Y más de 
cuarent - b º 

< • ªanos a sus espaldas. Esto da una idea de los enormes cam 1os 
que¡· dicho objeto de estudio está atravesando y que provocan que la rea 1dad ¡ b · ' · . ª oral del siglo XXI sea radicalmente diferente a la del siglo anterior L . . fc . 
e 1 · as crlSJs ord1stas de los años setenta y ochenta, con sus se-
ne as de menor cr · · ' · · f1 · ' c... ta r . ec1nuento econom1co paro e 111 acion, se airon -on Principal ' , · 

ne ¡·b menee con una salida hacia delante, de coree econonuco 0 1 eral trae,; d d · 1 d 
y las r ' . an o e impulsar las fuerzas del mercado que e Esta o 
senv le~ul~ctones laborales habían debilitado, impidiendo su libre de

o V1tn1ento. 
El dilema d 

thorp entre corporatismo y dualismo planteado por Gol -
e en 1985 · · 1 crisis s d ; com.o estrategias alternativas para enfrentarse a a 

' e ecanto claramente a favor del seo-undo, como ejemplifica-
~ · / . b , no º~Ía d<'I •· . 

' lrabajo, n ueva > • • - ~ 
'poca. num. ::i:>, otoño de 2005. pp. t 39- t-H. 
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ron los Gobiernos de Thatcher y l<..eagan y sus políticas económicas 
liberales ("el Estado es el problema, no la solución") , que posterior~ 
mente se extendieron a otros países, con diversa variaciones y alcan
ces. Otros autores y estudios certificaron la validez del diagnóstico, y 
aunque en muchos lugares no se habían creado instituciones propia
mente corporatisras, el retorno del mercado desregulado y del capita
lismo desorganizado ha sido un hecho palpable. 

Pues bien, es en este contexto en el que debemos saludar la apari
ción del Ma1111al de Sociología del ~n-abajo y de las relacio11es laborales de 
Kohler y Martín Artiles. En él se hace una puesta al día de dichas dis
ciplinas, habida cuenta de los cambios que están atravesando, y por 
tanto viene a Uenar un hueco importante. Los dos autores son inves
tigadores y docentes de reconocida trayectoria nacional e internacio
nal y puede considerarse que su obra conjunta es una importance 
ampliación de los dos libros vi rtuales que Martín Artiles había publi
cado para la uoc en 2003 con el título de Actores y 111odelos de las rcla
cio11es laborales y Teoría clásica de las relaciones laborales, más breves que el 
actual volumen y redactados en un formaw apropiado para la ense-
11anza a distancia . 

Es de se11alar que su amplio contenido (más de 600 páginas) se re
fiere sobre todo al estudio teórico y empírico de las relaciones labo
rales, c?mo resultante de la compraventa de la fuerza de trabajo, 
como s1 fuese una mercancía, en las econonúas capitalistas.Y rnanne
nen su denominación clásica en el ámbito hispano, a pesar de q_ue la 
mayor parte de manuales recientes se decantan por el de relaciones 
de empleo, entendiendo que este cambio de nombre refleja en pare~ 
el paso que se está produciendo de economías industriales a econo
mi~s de servicios, de trabajadores manuales masculinos sindicalizad~s 
ª tiempo completo y con contrato estable a una fuerza laboral mas 
heterogé d" ·5 · . nea, 1vers1 cada y polarizada . 

El libro es en -· ¡ d. de diversas e . . P11mer ugar un manual para estu 1antes . , . 
Especialidad~s (Economía, Sociología, Derecho, Adrninistracion de 

d
mpresas, Ciencias del Trabajo, etc.) que tengan relación con el niun
o del trab · L l. l. 1t'n c~ 

1 3.JO. ª amp itud y densidad ele la obra supera amp 1ª11 , ª carga lectiva d · · ¡ pero r ll 

b. ' e una asignatura universitaria convenc1ona ' . . 
ca111 io le perm · t - , iJ l· c1one). 
E . 1 e sei ut como referencia en todas esas titu '1 

n este sentido es d . d 1· d Jos auco-res p d e estacar el esfuerzo que han rea JZa ·o , 
ara a aptarlo a 1 d. . · . , .· . · 1 el ;un-bi ' as nectnces de la educac1on supe1101 ci _ 

to europeo que se d . . que pre' 
tenclen fa ·¡· envan de la Declaración de J3olo111a, Y , di 

'c1 itar un aprend· . 1 1 o As1 ca . capítulo c · 1z3.Je activo por parte de a urnn · · ,._ om1enza con L b. . . . ¡ 11encc t ) 111º5 o ~et1vos de aprendizaje e arai 
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Manua 
. on unas preo-untas de control, para poder eva-

tablecidos y culmina le ·do' alC'ln~ados. En algunos casos (no en to-
] é punto 1an Sl ' 1 ' l ' luar 1asta qu . t uctura y esqu ema de cap1tu o, as1 

bi én se incluye una es r . , 
dos) tam c. 1 abundantes gráficos y c uadros. Pero gmzas 

n resumen t111a y . e 1 , 1 
como u , , ·1 l 88 lecturas inte rcaladas en os cap1tu os, 
1 1 , 1to m ·1s utl son as d 

e e e111e1 . , ' t s c lásicos de los principales autores (algunos tra u-
que rccoaen tex o . ' . . · , 
ciclos por~ primera vez), así como aportaciones ele 111vest1gac1on e~ mas 
actuales. Adem ás estas lec turas se co1nplementan con otras 21 cl1spo-

niblcs en la pág ina web d e la editorial. . . 
El contenido se halla dividido en tres partes, una primera 1~tro-

cluctoria dedicada a conceptos básicos (trabajo, empresa Y relaciones 
laborales), qu e es, por tanto, la más breve. Es especialmente relevan:e 
el recorrido histórico que se hace del primero de ellos, desde su on
gen en las sociedades n e olíticas hasta convertirse en el empleo orga
nizado, pagado y dirigido por otros característico de las sociedades 
capitalistas industrializadas. Se concluye este apartado conceptual con 
una afirmación que puede ser tomada como el programa que ha 
guiado la e laboración del libro: "la aceleración de los cambios sociales 
en las sociedades contemporáneas durante las últimas décadas ha au
mentado significativamente la complejidad de las relaciones laborales 
Y.~lantea nuevos retos para su análisis cie ntífico" (p. 56). Dicha situa
cion se ejemplifica con una lectura en que se expon e un caso ficticio 
(p,ero c~n bases reales) muy ilustrativo de esta complejidad, que hace 
~ecesano un replanteamiento d e los enfoques teóricos y de los análi-
sis empíricos p d el . fi _ . ara po er ar cu enta d e esta nueva realidad y sus trans-
01 mac1ones. 

Para ello es nec · h ·, . ·c1 hast h , esano acer una evaluac1on del ca1n1110 recorn o 
e a oy cha y t 1 

estado d " 1 ' e~,ª es ª segunda aportación de la obra: ofrecer un 
tuaciºo' e ª cuest1on, tanto a nivel teórico como empírico. ele la si-

, n actual de 1 d. . r . 
Esto impli e da iscip ma, Y de cómo ha llegado a ser lo que es. 

ca una efensa d l . . d 1 . nes laborale l e e a pertmenc1a e estudio de las relac10-
bido a la ~fc s, ? cual no parece tan obvio como pudiera parecer, de-

. ' ens1va en1pre -. 1 . 
gestión de sar 1ª Y mercant1l que representa e l auo-e ele la 

. recursos hun . º 
vers1dades y c , :anos, que ha llevado a que e n m.uchas uni-
e ¿· entras de mv · . - , stu los haya .d estigac1on e n el ambito ano-losaJ· ón dichos 
d . ' 'n s1 o en o-Job d b . . . , º 

e negocios. 0 ª os a.JO tal denommac1011 en las escuelas 
Así, las d 

n1ie os partes sio-ui " t 1 1 . , nto. La seo-und 0 e n es son a p asmac1on de este plantea-
n1e11 o a se ocupa d ¡ , , 
1 : ya que abarca , d ' ~ ·as teonas y es la mas larga del volu-
os S1e d ' l11as e tresc ' · 

' n o el priniero i ll ie ntas pagmas. Consta de siete capítu-
c e e os el 4 ¡ , b , , e mas reve porque es una nueva 
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introducción / resumen en la que se ofrec~ el _esquema de algunos pa
radigmas que se van a desarro_llar ~n_ los s1grnentes _c~~ítulos. En él se 
subrayall las dificultades t~n:11~olo_g1cas y de dcfi111c1011, debidas, en
tre otras cosas, a la interd1sc1pl111anedad de los enfoques que se ocu
pan de las relaciones l abora~es. ~as ~i0cultades se hacen evidentes si se 
tienen en cuenta los dos en ten os t1p1cos a la hora de analizar las teo
rías sociológicas: el histórico y el paradigmático. El planteamiento se
guido por los autores es, una _m_ezcla de ambos, p~e.sto que s_u primera 
clasificación de las teonas d1stmgue entre los clas1cos (Smith, Marx, 
Durkheirn y W eber), los contemporáneos~ l?s actuales. La diferen
ciación entre estos no es puramente cronolog1ca, ya que los conrcm
poráneos incluyen a los Webb, la Escuela de Relaciones Hu~1rnm,la 
de Oxford y la de Wisconsin , la teoría de sistemas de r~lac1ones 111-

dustriales de Dunlop, teorías del conflicto y las alternativas ncomar
xisras de Hyman, Braverman, Burawoy y otros. El ~je alreded~rdd 
cual se agrupan es el del enfrentamiento entre marxismo.y func10na
lismo prevaleciente después de la Segunda Guerra Mund1al, perocon 

. 1 1 b · la teoría de la dec-raíces anrenores. Por su lado, os actua es a a1.can ' . 
1 1 El ) 1 t ía de sistemas de Lu 1-ción racional (Olson, Co eman y ster , a eor . , d· 

. . . · d F l · ¡ porat1smo la teona e rnann el poder d1sc1pl111ano e o u ca u t , e cor ' d , e-
c , • 11 d. . s enfoques e gen Ja regulación la soC1edad red de Caste s Y iverso . han 

' d 11 ás recientes que ro. Con ellos se trata de ver algunos esarro os me . 
tenido un impacto diverso sobre el objeto de estudt0. 'as socio-

. h 1 · do tanto reon Como puede apreciarse, se an se ecc10na 
111 

papd 
1 · 1 b rales ocupan t lóo-icas o-en erales, en las que las re ac1ones a 0 ' . e fiian en 

º º d 1 ned10 que s ~ más o menos relevante, como otras e a canee 1 d dar cuenu. 
. d 1 se preten e ' · determmados aspectos concretos e os que . . .d d del trabaJº· 

, . 1 bº, , bre Ja sub1et1v1 a ., . Ademas se me uyen tam 1en teonas so ' J c.
0
r111ac1on ~ 

. 1 · ' 11 entre 11 ' sobre el mercado de traba JO y sobre la reacio . , de la anre· 
extens10n · ~ en1pleo que puede ser considerada como una ' 

1 
'¡• del captP 

. ' . de a teor " .. nor, como lo muestra e] que en ambas se trate . osición, re)~ 
, · ¡ . se hace exp ·01· humano. De cada una de las teonas c1tac as _ de )ecruras orto 

men y evaluación, en muchos casos acompanados .. 
· · J ·1 ¡Oil nales de algunos de los autores prmc1pa es. . a recopt ac 

d t exhausttv . cce· El balance que se puede hacer e es a , e perr111ce a 
' ·¡·d d uesto qu doJ teorica es que resulta de una gran ut1 t a , P lJ dos sobre: ro d ¡ 

' · · · c. desarro a ··n e der rap1damente a los pnnc1paJes entoques ' d ¡~ evoluc1° 
d nta e " 1 of![.l" lo largo del siglo XX, que trataban de ar cue . fluencia en .ª/de 

capitalismo o de alguno de sus aspectos Y de su ~1 hererogent'.td.1 
011 nización del trabajo y las relaciones laborales. ª ro!llada cot110 

1 1 . , . d puede ser os p anteam1entos teoncos presenta os 
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. d d. ·dad dinamjsmo y complejidad de las in-. d 1 - rnphtu, 1vers1 , , .. , d 1 bl 
reflejo e ª '1 

ble ce n e n base a la asalanzac1on e a po a-. es qu e se esta , d 
ceracc1on . . , , barcanclo cada vez mayor numero e . , · que contmua n a ' . 
c1on activa, , , d 1 n undo haciendo dificil un esque ma um-nas en mas paises e 1 ' . . 
perso ' · . d . Clie nta de toda Ja vanedad realmente existente. io que permita ar e e 1 . -
tar . . :1 1 s propios au tores resaltan que muchas veces as per En este senttc o, o ' 1 d 1 

· s ele Jos clásicos resulta n tan actuale s como a gunos e o s cepc1onc ' . 
planteamientos m ás cercanos e n e] t1emp~. 

La tercera parte, más em pírica, se dedica a los act~r~~ de las rela
ciones laborales y sus estrategias. Comienza con el ana1_1s1s ~e la evo
lución de la oro-anización del tra bajo a lo largo de la h1stona, empe
zando con la ;roducción artesanal, pasando por el taylorismo y el 
fordismo, hasta Ueo-ar a la producción lige ra y el sistema de produc
ción reflexivo. Los 

0

dos siguientes capítulos se dedican al análisis de los 
actores básicos de las relaciones laborales, siguiendo la tradicional cla
sificación de Dunlop: trabajadores y organizaciones sindical es, em
presarios y sus asociaciones, y el Estado y las instituciones públicas. Se 
juntan los dos actores directos (trabajadores y empresarios) en un solo 
capítulo, en el que se analiza para cada uno de ellos su origen y desa
rrol!o histórico, así como las principales tipologías en que pueden 
cl~s1ficarse sus organizaciones o las lógicas que rige n sus plantea
mient~s Y_ acciones. Respecto a la participación del Estado, su papel 
se analiza teniendo en cuenta las distintas funciones (legitimación, in
~~gración Y _coordinación) que ha desarrollado en los países industria-
12ª1 dos, de?1cando especial atención a la función integradora del Es

tac 0 del Bienestar. 

pro~¡ siguiente capítulo se refiere a los principales procesos que se 
esto ucen entre los actores, es decir, la negociación y e] conilicto. En 
la cos apabrtados se incluyen re ferencias explícitas a la realidad españo-,' n a undant d b. 
concluye ' es ~tos ien actualizados. Finalmente, este apartado 
nes labo c1on un. capitulo dedicado a la europeización de las relacio-

ra es, teniendo · · 
e111presar· 1 . . e n cuenta tanto algunas de las orga111zac1ones ia es y smd1c 1 d , b. 
nes y estra . ªes e am ito europeo, con sus particulares fi-
Peas referi~egia~, como una presentación de algunas políticas euro
relaciones la~ ª f construcción de un incipiente sistema europeo de 
de los con1ittr~ es: especialmente la que se plasma en la constitución 
nales con más sd et empresa e uropeos para las compañías multinacio
dos países mie11 eb .OOQ empleados y que estén instaladas en al menos 

En l ros. 
U . esta primera edi . , . 

es editoriales~ .1 cion de la obra se han deslizado alo-unos deta-
tac1 m e nte b bl º 

su sana es, entre otros que las tablas y cua-
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dros están numerados en el índ ice final pero d. l . 
, ic ia nu111erac1, aparece en el texto. Alguno de ellos no figura eii 

1 
, d on no 

1 e lll ice final es e caso del que se refiere a la evolución de la ac.11· ·, . ,conio 
, u 1ac1on registrada e ccoo y UGT entre 1980 y 2002 por sectores eco , · __ n 

d , . nom1cos (p 4))) 
que a emas no se entiende claramente ya que el se t _ · : ' 

1 . . . bl ' - e or scrv1c1os re-s u ta 111v1s1 e. 

En defin i ti~a, la obra reseí1ada 1.·epre~~nta una aponación funda-
1 mental en espanol para conocer la s1tuac1011 actual respecto al d-. ¡ , · d l ' escu 10 

s~~1 0. og1co e as re laciones 1.aborales, en el que se presentan los 
pr mc1pales enfoques que compJten por ciar cuenta de dicha realidad 
de una manera heterogénea y especializada, así como los temas de ¡ 11~ 
vestigaci~n más actuales. Los auto res demuestran su capacidad para 
desen.trana 1~ y hacer accesible la gran cantidad de información que 
n.1aneJa.n, as1 como para moverse con faci lidad entre la profusión ceó
n ca existente, haciéndola manejable para su difusión. 
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Es un índice bibliométrico que ofrece información estadística sobre el im
pacto científico de las Revistas Espa.ñolc:s. de Cie~~ias Sociales, c~lculado 
a partir del recuento de las citas b1bhograf1cas em1t1das por 56 revistas es
pañolas de las siguientes especialidades: Economía (19 revistas), Geo
grafía (9), Sociología (8), Psicología (20). En un plazo de dos años el índi
ce procesará entre 100 y 120 revistas que abarcarán todas las disciplinas 
que conforman las Ciencias Sociales (Educación, Antropología, Ciencia 
Política y de la Administración, Ciencias de la Comunicación, Urbanismo, 
Biblioteconomía y Documentación). 

IN-RECS permite obtener las siguientes informaciones: 

Saber cuál es el impacto científico de una revista, su evolución Y ~u 
posición respecto al resto de las revistas de la especialidad a traves 
de distintos indicadores bibliométricos, el principal de los cuales es el 
índice de impacto. 
Conocer cuáles son las publicaciones que citan a una revista y cuáles 
son las citadas por ella, con lo que se hace posible trazar afinidades Y 
relaciones científicas además de conocer el mercado editorial. 
Saber cuáles son los artículos más citados de una especialidad, asi 
como cuáles son los autores, artículos y revistas que les citan Y que 
son citados por ellos mismos. . 
Saber cuáles son los autores más citados de una especialidad, asi 
como. cuáles son los autores, artículos y revistas que les citan Y que 
son citados por ellos mismos. 

Más adelante permitirá saber cuáles son las instituciones más citadas. 

El proyecto responde a la necesidad de crear una herramienta que ayude 
ª una evalua~ión .más objetiva y precisa de la investigación española .ge: 
nerada en el amb1to de las ciencias sociales y humanas dado que los ins 
trumento~ de carácter internacional existentes no son d~I todo apropiados 
en estas areas de conocimiento. 

Realizado por 

EC3 

!Ev . , Grupo de investigación , . 
aluac10n de la ©iencia y de la ©omunicación ©ientifica 

Universidad de Granada 

HERRAMIENTAS 
nmsrADE 

mmmn4;1;t1:114~1t. !;7 

" Herromiencas, revista especia lizada oden.tada a la 
renexión sobre la experiencia, y el anal1s1s para la 
práctica en el campo de la formación y el empleo. 

~ Construimos una auténtica herrami e n ta de 
intercambio y comunicación para los técnicos d e 
formación, empleo y recursos humanos, profesores 
del ámbito y otros profesionales interesados. 

~ El tema central de esta nueva et apa aborda el 
debate sobre el " futuro de la formación 
continua·. 

Leyendo, compa rtiend o y suscrib i.<- ndo'~ a 
Herramientas. ( !J.!!p;//\\ \\. ...... riCP! 11 .urr/hc rr~m1cnl~1 ... lh<'r 
rnm nü20c:u ... 1~.2ov. c l.i<~ 2oci r('m huu: o llame a l 94 

415 11 00 o a l 91 402 16 16) 

Colaborando en la revista con artículos, 
informaciones, ... - > Contacte con Daniel 
Albarracín (d<or1l.•I ;dh.irradnlálrirem.or:;, 91 402 16 
16) 

JncJu,•cndo c;u publicidad. · > Co111~c-1 c con la Srd 
Zuluoga (1mc(a.· infon~p,ncjo co111. Tfno. y Fa.\ : 9 1 115 11 
00) 

www.viasocial.com 

Travessera de les Corts, 39-4 

lat.2"PI 
08028 Barcelon 

Tfno.: 34-93 440 10 
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NUESTRAS DIRECCIONES 

Redacción 
Re .~s7c Sociología del Trabajo 
r:ccL :~c8 ca c :e. cios Políticas y Sociología 
u, ; 1e·s e::::::: CJmp l tense 
Ce,......, ...... •.::: ~:::::: ::;: ,...., ~ o saguas 

1 ~ :---- ............. ......, '- 't 

28223 ?cz-.:e !o ce A larcón (Madrid) 

Edición 
Siglo XXI de España Editores, S. A. 
Prínc ipe de Vergara, 78 - 2º dcha. 
28006 Madrid 
Teléfonos: 91 562 37 23 - 91 561 77 48 
Fax: 91 561 58 19 
E-mail: sig loxxi@sigloxxieditores.com 
http://wv.;w.sig loxxieditores.com 

Suscripciones 

Mundi-Prensa Libros S A 
~a~telló, 37. 28001 M~dri.d 
elefono: 91 436 37 01 

Fax: 91 575 39 98 
E-mail: suscrip · 
www.rnund· c1ones@mundiprensa.es 

iprensa.com 

Venta den .. 
o coleccio~:eros atrasados 

Si910 XXI de Es - . 
Pnncipe d Pana Edrtores s ,~ 
2 

e Ve · · ,_, , 
T 8~06 Madrid rgara, 78 - 2º dd ) t1 . 

elefono· (3 
Fax: (34).91 4) 91 745 09 l 3 
E-mail· v 56 l 58 19 

. entas@sig lo 
- XXk ·< 111 i 'I • I " , 1 ' " ' \ \ \ \ 


