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Deslocalización 
orial de empleos • extra ·err1 

del sector serviciosº 
Sentidos y transformaciones 

del trabajo 

Andrea del Bono ::-

Introducción 

La tendencia actual de deslocalización extraterritorial de empleos del 
sector servicios abre las puertas al debate sobre el impacto provocado 
por la "exportación" de puestos de trabajo más allá de las fror:teras na
cionales y sobre las consecuencias que habrá de tener, a media~o ~l,a-

. . . , d · · ' Si la externahzac10n zo, la anunciada profund1zac1on e esta s1tuacion. , . fi 
·b ' fi ma cnt1ca a de -de actividades fue la estrategia que con en uyo en or , . d , d 

nir cuál habría de ser el perfil socio-productivo de las ~timas elia ;is 
del sialo XX la deslocalización extraterritorial del traba JO es und eln~-

0 , 1· d lo que va e s1-meno que ha com en zando a cobrar amp ttu en 
1 

. ,1 . . 
. . d e , este punto e ana is1s glo XXI 1 Quizás podríamos afirmar, s1gu1en o 1 , 

de GerefE y Sturgeon (2004), que es posible que no estemos mas que 

- . e ' fi y Técnicas (CONICET, Argenti 
,. Consej o N acional de Investigac iones ienu cas 

0 
. Cl OS3ACA. Buc:nos A.i-

na). Investigadora del CEIL-PIETTE; Saavedra, 15, PB Y 4 . piso. 
res .Argentina. Correo electrónico: adelb o no_@ceil-piette.gov.ar. diferenciadas: en el 

1 Externalización y deslocalización consnruyen dos esfrerrategif dilema de " fabricar o 
· d 1 • n las emprc:sas ntc: ª d pruner caso se rrata e a opc1011 q ue escoge d ·nado segmento e 

" . d do res externos eternu . , d 1 
comprar , esto es, dejar en man os e p rovee . · al . 1 d de la producc1on o e 
la producción ; en el segundo caso, se hace referenci~ ~ CG 0 

effi y Srurgeon , 2004). 
suministro de un servicio fuera de las fronteras naciona es er 

S0<· 1 · d · • • "6 · · de ?006 PP· 3-32. 1º og1a el Traba;o, nueva epoca, num. :> , mv1erno - ' 



4 Andrea del Bono 

frl'llte a una amplificación d t' la e:-..1:...:rnalizació n q u e conocimos en los 
.111os no,·cnta, ingrl·sando en una l' tapa de ._elobal ourso11rci11g T ratando 
de eYitar la ado pció n de nocio nes qu e put'den inv itar a m ale nte n d idos 
conr eptuak s. podríam os m encio nar q u e 110 se trata sólo de una cues
tión de cxternalización . D esde luego q u e la ten den cia a la m igración 
de los empkos dd secto r de serv icios está v inculada con la cu estió n de 
b extt'rnalización . p ero n o es idéntica a e lla. O bsérvese, por ejem plo, 
que si bien las t>mpresas que deciden deslocalizar empleos de serv ic ios 
a dl·stino lejanos optan frecuentem ente p o r externalizar estas fu n c io
nes. en muchas o tras ocasiones d trabajo sigue efectuán dose i11terna
me11te (i11 /1emsc), en alguna filial de una mism a e1np resa u b icada en 
otra parre del mundo. Asimism o. y este punto es m ás evidente, la no
ción de cxternal ización se asocia directam entL' con p rocesos d e rees
tucturación empresarial en los qu e los empicados permanecen en el 
mism o país, mientras q ue los t•mpleos extcrnaliz:id os pasan a o tras 
compañías. Finalmente una últim a obscn ·ación. qu e refleja el e n foqu...: 
con el que se esrrucruran las págin:is q u e siguen , sería sim plista asum ir 
que el problc111a (en términos socio lógicos) de la deslocalizació n ex tra
tcrr.ito'.ial se limita al traslado de em pleos desde los paísc:s centrales del 
capaali mo avanzad o hacia paÍSl'S per ifé ricos. es decir, entender e l 
pro blema de la deslocalización com o u na cuestió n N o rte-Sur; de he
cho, en la acrualidad. el país con d m ercado m ás <Yrande de servic ios 
de tecnologías de la información <leslocalizados e~ 1 rlanda, con r n dia 
en segundo lugar. pero seguida <le cerca por Canadá e Israel 2 • 

Ahor.a bien. sinterizando. es p recisam ente la v iaen c ia de este tipo 
de cuestiones lo que incem iva el debate académico, con p regun tas 
renovadas ~or ~?s nue,·os p roblem as que plantea la tendencia actual 
de deslocahz:inon; des.de luego. el cambio econó mico, po lítico y cul
tural que todos resumimos hoy en el tér mino globalízació11 es el con
text? que enmarca dicho debate . Durante las últimas d écad as se ha 
analizado detenidam ente el impacto d e la glo balizac ió n econó mica 
sobre el mundo del trabaj o, se h an identificado y d iscutido su s su
puestos fundam entales. así como sus alcances y resultad os 3 . Parafra-

! Algunas de estas cu · l J _,. . • 
1 

h e Dones caves para acercarse a la problem:ícic:i de la des o-
c.u1zac1on as emos consultado E · d I I baliza La , 

/ 
. . ei~ . scrc1ccg1a e n LXI e11 1111 merrndo laboral que se,!/. o-

. 
1
· ~1n ° llflon global de la 111ovi/1dnd. UNJ, 2005. L:i UNJ Union N~rwork Jnce rn:i-

C!ona "s a I t · ¡ d ' ~ 
15 

_ ' ~ 11 ernaciona e los rrabajadore de los servicios del sia)o X.XI. T iene 
, ::> nu~l?nes d~ nuembros. Con cerca de 900 sindicatos, en la accu:üicbd, la UNI es la 

agrupac1on de smd1catos individuales m:ís grande del mundo 
3

, En rea~i1dad. se han discutido todos los aspectos (y sign. ificados) de la 0Jobali-
zac1on no so o s · b "" • u impacco so re el mundo del rrabajo. Como han se1ialado Gidd ens 
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seando a Ulrich I3eck (2000: p. 18), mencionemos un par de elemcn
ros medulares del e cenario económico globalizado en el que vivi
mos: ·'en pr im er lugar, h oy en día es posible exportar puestos de tra
bajo allí donde son Jllás baj os los costes laborales y las cargas fisc~l~s a 
la creación de mano de obra; en segundo lugar, estamos en cond1c10-
nes (a causa de las nuevas técnicas de información, que llegan hasta 
Jos últimos r incones del mundo) de desmenuzar los productos y las 
prestaciones de servicios, así como de r~partir trabajo por. todo el 
mundo, de manera que las etiquetas nacionales y empresanales nos 

pueden ind ucir fácilmente a error" 
4

• . . 

Pensam os, entonces, que es necesario seguir avanzando en la r~-
flexión sobre los nuevos escenarios laborales q u e se pla~te~n a parnr 
de las posibilidades actuales de deslocalización extratemtonal, ya 9ue 
este proceso revela m u ch os de los rasgos im~ortantes de globaltza
ción de la economía contemporánea: nos obliga a pen~a r el ~ema de 
la competitividad internacional en térm inos de la crecien te interde-, . r a 1zadas y los 
pendencia existente entre las econom1as capit~, 1stas a~ 1 ' . 
países perifér icos; nos anj ma a d irigir la atenc1on hacia los trabajos, 
los salarios y las habil idad es que se asocian a esas nu evas fon;ias de 
trabajo emeraentes en diferen tes partes del mundo y, ademas, nos 
plantea un fé~til campo de re fl exión acerca de la forma en .que ~e 

. . , ¡ 1 b l bre la forma de 1dent1-
(re)orga111za la producc1on a esca a g o a Y so ' d 
ficar los luaares donde se crea el valor de las cosas (los lugares ca ª 
vez más cli~persos donde se crean los nuevos empleos) (Ger~ffi Y 
Sturgeon, 2004; Geref:E, Humph ery y Sturgeon , 20~~). De alli q ule 

·b ·, l flex1on acerca de a 
este artículo pretenda ser una contn uc1on a a re , ' . . 

l d d c · ón de serv1c1os atra-
comp lejidad de las fo rmas accua es e p ro uc 1 

. , · amente no se utilizaba. 
y Hutton (2001), " Hace unos a.1ios era un ténruno que pracn~ d n el que no se 
Ahora se ve en todas partes. No creo que baya un solo país edn. ~ ;~n, 0

. ~no es Ja prue
hable constantemente de la globalización. La cüfusión mun 1ª e ternu el m~ndo". 
b d l E , · 1do cosas muy nuevas en 

a e propio cambio que expresa. ·stan ocurnei . . • ovoca es de 
• . . l .. d d . l al que esta s1Cuac1on pr ' ' 

Esta constatac1on, la perp eJI a 111te eccu · . . d 1 últimos años y 
h h l d b · de invesnQ"Jc1on e os ' 
ec o, uno de los irnpu sos e nuestro rra ªJº " . lo en c::l que se 

a ello se refirieron Castillo el al. (2003: PP· 157-l 5S) , ,;J-nl un arad;ues cada vez más 
1 . • . v\DJNº oy en 1a • 

P antearon los ejes problemaucos del Proyecto TI. . ; d" - fobnca 0 construye 
dificil saber (y mucho m enos ver) quién hace que, qui~n isenda.' ' ¡ -~ y extienden 

d 
roducavos se isue ve , 

un eterminado bien o servicio. Los procesos P . _ 11 1 ce casi incorpó-
cn el territorio enrre naciones y regiones diversas, Y con e os se 

13
· de los procc::-

1 
' constitu)•e la parce viva 

reo e colectivo de trabajadores y personas que . rio ara la produc-
sos de trabajo y producción [ ... ]. De esta forma, el crab3J? ne~esad P. dad y límiccs 

. . d d d . ºbil. dad locahzac1on , cns1 
c1on e bienes y servicios ha per i o visi 1 • · , condiciones eraba-

] 1 · ºbl ra conocer en que tempera es, pero es necesario hacer o v1s1 e pa 
Jan cada vez mayor número de personas". 
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wsada. desde hace décadas, por la continua profundización d 1 

P d l
. . . d e os 

6 

roceSOS e externa IZJCIOn e actividades y deslocalizactºo' 11 e rt -· · l N x rate-
mto~ta . o.s proponemo~, entonces, avanzar en el análisis de la inci-
denctJ de dichas estrJteg1as de Oexibilización empresarial sob 1 f¡ b. . < re as 
armas cam. 1~ntes y complejas del trabajo de nuestras sociedades. 

En las pag1.1~as que siguen presentamos los primeros resultados de 
un~ _mvest1gac1on en la que dirigimos nuestra atención hacia la evo
l~~1on actual de la ind~stria de cal/ ce11ters en Argentina. Nuestra reOe
xton .se ~.';marca a par~Ir ~e la consideración de los proyectos de des
local.1z.acion extraterritorial que comprenden actualmente al sector 
s~~vtc10s y, pu~tualmente, a los servicios de atención telefónica a 
~~entes: se ª~~hzan entonces un grupo de cuestiones que se derivan 

la ~xpJnston de .los call cemcrs o.ffsl1ore, para conocer la fisononúa 
qhue ª ~pta el trabajo deslocalizado en el caso araentino. Asimismo 

emos mcorporado a nu ·1· · . :=>. ' 

1 
f¡ . estro ana 1s1s otra d1mens1on que contempla 

Y
asdtra

1
ns or1m~ctones d~l trabajo desde el punto de vi~ta de su sentido 

e as re aciones sociales q · d e . ue, a traves e este, se ponen en jueao. 
oncretamente, la atención se d. . l . , ~ trabajan co 

1 
m ge a os JOVenes y a las mujeres que 

confio ~o dte eoperadores en los cal/ cemcrs o.ffsliore para rastrear la 
rmac1on e nuevas forn .d . . y de¡ 

1 
. . 1ª5 1 ent1tJrtas en el campo del trabajo 

as r: ~~tones profesionales (Dubar, 2000: p. 20) s_ 
El analts1s que presentan . . 

mera etapa del tr· b . d . !OS e.n estas pagmas corresponde a la pri-
mente N ª ªJº e mvest1gación al que nos abocamos actual-

. uestros avances son 1 d . miento de docun
1
e . , e pro ucto de un exhaustivo releva-
ntac1on -prensa p ~ ·, dº . .al. d 

en call cencers infio . c::rto 1ca, revistas espec1 iza as 
' rmes sectoriales y de d miento exploratorio 1 // empresas- y e un acerca-

do como principal la os ca. ce11cers offil1ore, en el que hemos utiliza-
1erram1ema las e t . . d Hasta el momento h b . n revistas sem1estructura as. 

por un lado hem~s ;mos ~a daJado con dos grupos de informantes; 
ol+Shore todo's ellos e mre~"l~dta do ª diez teleoperadores de call cmters 
'.lJ~ ' n acnv1 a d. · 
distintos servicios (Tel rfi ' en istmtas empresas y que prescan 
multáneamente, hemo;poebt~~~~an~e, Telete~~ y Apex América); s~-

o mfor111.ac1on privilegiada a craves 

> Nuestro trabajo actual de investi ac .. 
TJV,BIN 2, •Escenarios de vida tr.ib . g ion .~e desarrolla en el marco del Proyecto 
mujeres e inmigrames- di · .dY ªJº en la sociedad de la información":J· óvenes, 
d M d . , ngi oporJuanJ . C ·u e a nd, Facultad de e · p . . ose asn o (Universidad Complutense 

d 
1enc1as oliticas y S · ¡ , 

gunas e nuestras pregumas sob 
1

. 000 ogia, 200412007). Asimismo, al-
mdustria de cal/ cemers se enm re e impacto de la deslocalización de empleos de la 
6071, 2005/2007) del Co · arcNan ~n el Proyecto Plurianual de Investi<>ación (Pll' 

( 
nseJO aaonal d ¡ · · "' CONICET,Argemina). e nvesogac1ones Científicas y Técnicas 
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de entrevista con los representantes sindicales de los trabajadores del 
sector (FOEESITRA. FOETRA Sindicato Buenos Aires y FAECYS), con 
quienes hemos conversado sobre la situación de los teleoperadores de 
las empresas líderes en el mercado argentino de cal/ ce11tcrs (Atento, 
Tdeperformance y Teletech). Asimismo, hemos sumado a estos testi
monios información obtenida en oportunidad de una visita a los cal/ 
cmrcrs de Teletech ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, en la que 
conversamos extensamente con personal de recursos humanos de 

esta compañía. 
Finalmente, antes de continuar, quisiéramos destacar un hecho 

que el lector deberá tener en cuenta para valorar los alcances de 
nuestros avances. Pese al rápido crecimiento de la industria de call cc11-
rm en todo el mundo, y a que la producción académica sobre el tema 
es relativamente abundante, en Argentina existen carencias notorias 
en el plano de los datos y estadísticas, la ausencia total de información 
oficial -ni que hablar de información sectorial con algún grado de 
desagregación por tipo de contratos, extensión de la jornada laboral, 
sexo, etc.- representa un obstáculo insalvable para la profundización 
del análisis. Lo que sí abunda es información elaborada por consulto
ras privadas - estudios de mercado-, muchas veces proyecciones 
que "pronostican" el boo111 de la industria de call centers, que nosotros 
hemos tamizado, recogiendo sólo aquellos datos que también apare
cen reproducidos por algún organismo oficial (Ministerio de ~c.ono
mía). Hecha esta aclaración, destacamos la importancia de aná11s1s ex
ploratorios como el que hemos encarado, mencionando que nuestros 
planes de corto plazo contemplan la realización de una encuesta que 
nos permita completar esta primera radiografía que presentamos 

ahora. 

1. Externalización y deslocalización, 
la profundización de una tendencia 

Como es bien conocido, la primera ola de deslocalización offehor~ se 
remonta a los tempranos años ochenta con el éxodo de t;a~aJOS vm
culados con la producción de zapatos, vestimenta, electromca barata · , ·' · Un poco 
Y Juguetes desde Estados Unidos hacia los paises as1aticos. . 
más adelante en la década de los años noventa, los trabajos senc1,1~~s 
Y rutinarios del sector servicios - información para tarjetas de ere,~-
t 

. . , 
1 

ación básica de so;l-
o, reservaciones de pasajes aereos, o a program 
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warr-- también comenz:tron :1 desplazarse hacia locali zaciones oJf~lio
rc (Arndt y Kierzkowski. ~001). Hoy, la informatizac ión del trabajo, 
Internet y b s redes de alta velocidad permiten un amplísimo margen 
ck m:tniobr:l para mover, desplazar y rdocalizar el así llamado "traba
jo del conocimiento" (Castells y Gosrn Esping-Ande rsen , 1999). 

SL·gún la Union Nerwork Inrernarional (UNI), cada vez es nuyor 
la cantidad de empleos del secror servicios relacionados con las tec
nologías de la información y la comunicación (TIC) que se ven direc
t:lnH:'nte afectados por las decisiones de las empresas de d eslocalizar la 
:ltención de sus servicios. Esta es una cue rión que afecta a los trabaja
dores de los países cenrrales pero que contribuye. también, a cambiar 
radicalmente los mercados labor:lles y las condiciones d e trab:ijo de 
los paíst's pe-riféricos. Principalmenre. los sectores involucrados en b 
deslocalización offi/iorc son los bancos, las compaiiías de seguros y de 
telecomunicaciones. los proveedores de atención de salud y, profim
dizando aún más la tendencia registrada durante las últimas décadas, 
b ~~oducción fabril 

6
• Lo que parece una evidencia es que la globali

zac1on de- la producción y del comercio. dos de los rasgos más impor
tant~s _de la economía en la actualidad. impacta hoy sobre el sector de 
ser~·1c1os de una manera in~dita y que los empleos del secror se d eslo
cahzan en todos los continente . siendo cada vez más los trabajadores 
q_~e en ~! mundo entero están t'xpuestos a la realidad de la globaliza
Cion. Mientras que la primera oleada de deslocalización de comien
z?s de los años nowma comprendió casi exclusivamente a los servi
CIOs de a_tención a clientes má generalistas y menos especializados, en 
la_ actuahdad !as compa11ías norte:11nericanas están comenzando a en
viar _al_ extranjero ~I trabajo de back-ojfice. esto es, el trabajo de oficina, 
t~ad1c1onalmente mmune a e tas "exportaciones" 7 _ Asimismo, los t'.il
tnnos proyec~~s de d~slocalización im·olucran servicios d e mayor va
lor agregado • ademas del caso muy difundido y estudiado d e desa-
rrollo de so{tfllare el mere d rr; ¡ , . , . , . · · ª o º..!is 1ore esta creciendo rap1dam ente, c::spec1almeme en lo refcer, ¡ d 

1 1
. . , 

t:nte a a es oca 1zac1on de procesos empre-
'· v· e -
7 ease aria de la LXI sobre la deslocali.::aci611 UNI ?004 

·Companu:s sending work ab d 
1 

' . ' - · . 
rican custome~. 77 e \" y , 7i. roa are t'<l~n111g cultural sensiriviry to their :une-

• ' . , . l'll' or1>1 i111cs, 8 de d1c1embre de 2003 E~ra tendencia no es lo sufi ·. . · 
reprt>Semar una conrrad· ·. lcicmr meme 1111POrtame todavía como para llegJr ª 
empresas tr.msnacional icc1on a a tende~c1a actual de desimegrJción vertical de ~as 
centrales para especial" es. que se caracteriza por la redefinición de sus competencias 

· · izarse en estrategias d , i · · k · y 
en los segmentos de ma ¡ ~ nnovac1on y producción, mar ·enng. 

• yor va or agregado de las m;i f: · · · ·n-tras reducen su ingerencias b fi . nu acturas y los serv1c1os, nuc 
del volumen de la producci? )re(;nc~nes no centrales (servicios generales y conrrol 

on ere ' Humphery y Srurgeon, 2003). 
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· l ··· q11 ~ 5,, pre tan como nuevos servicios g racias a las nuevas po-ana o, t: ~ . . • 

·b·1·d.,d "S abiertas por la tecnología de 111 form ac1011. 
1 11 " e ' 90 1 ' .d 

E 'sr, comcxro se produj· o, durante la década ele 19 , a rap1 a 
11 t:. t b . d . , 

. sión internacional de los cal/ cc11ters dedicados a rm ar atenc1on a 
expan ~ , . l A t 1 
ti ·a a Jos clientes de las o-randes compa111as rransnac1ona cs. c ua -( St;UlClc , :::> .b . 

la ev·olL1ci·o· n de la industria de los cal/ ce11ters d1 Uja una trayecto-meme, , ' · . . · 1 . 
ria en la que e profundiza la tendencia hacia el 011tso 111~w 1g, que a 101 a ~e 
difi.mde aceleradamente bajo una nueva forma,.ª. traves_de la deslocali
zación extraterritorial de los servicios de atenc1on ~ chente (Gereffi Y 
S cr -011 ?004· Di M artino 2004). Estimaciones recientes apuntan que 

tllí::,t: , - ' ' , bº d 1 
?007 Lm 5% del m ercado alobal de cal/ cwters estara u 1ca o en o

para - :::> • 1 , . d o
calizacion es cjjsliore reaistrándose un increm ento en e numero e P 
sicio:1es de arenció;1 e~scentes, que fueron 109_.300 en 2003 Y que se 
transformarán en 240.1 00 en ese a11o (Datamomtor, 2003) .. 

A partir de 2002, cuando Argentina abanelon~ !ª pandad pes~-
. • d l , · a a rec1b1r los ecos ele d1-dolar v devalua su mone a, e pa1s conuenz ' d A , .. 

cho p~oceso de deslocalización en tanto una de las plazas e 11d1e1 ica 
. ·d d ·a el desarrollo e un del Sur que ofrece mejores oportu11J a es par, .. 

nuevo mercado de servicios y de la industria del sojtwa:e Y servici_~s 
, . . able ventaja en mate1 ia informáticos (ss1)· segun se estima, una apreCI, . 

. . ', . . los productos extranjeros en de costos permmra compenr mejor con . . 9 Asimis-
el mercado local y aspirar a exportar producros Y servicios · fi . 

b 1 1 P esentado un ue1 te mo, la actual ventaja de costos la ora es 1a re r ' 
1 

.
1
. 

1 . d . d ali ce11ters En a actua J-impulso para la expansión de a 111 ustna e e . · . . _ 
A . . na industria en creCI dad, los cal/ ce11ters representan en rgentma u . , d·c. d ºda por el 

, · fc 1 ac1on 11un 1 miento en la que se han creado, segun m orn ' d . .. cifra que 
Ministerio de Economía, más de 20.000 empleos

0 
irectlos, con que 

d 1 6oo/c b los 1? 00 emp eos representa un incremento e 0 so re -· , d 
1 

?00% sobre 
esta industria contaba en 2~03 Y un ª~uni;nco ~e ~:ªf nd:s;ria fac turó 
los 6.000 empleos que tema en el ano -ºº2 · ,... .

11 
es durante 

cerca de 150 millones de dólares duran te 2004, 4:> 1111 on ve;do-
, . ? p . te las empresas pro 2003 y solo 15 rrnllones en 200-. or su par 

. d ede consul-? . . • 1 d 13 indusma e SSI pu . 
Quien quiera conocer la evoluc1on acrua e ·R 'b/" APcntiua. llld11str1a del 

tar; ES111dio sobre cade11as prod1wir1as se/cccio11adas cu la epfiu __ ica d ~Buenos Aires, mar-
,r. . . . · , . · u ·das CEPAL O cma e soJ11vare y scn11c1os 111jor111af1cos, N aciones 111 • • • 

zo de 2003; véase también Chudnosky et al. (200,1 ~- • ?
004

_ ?O 14. Plan de Acció11 11

' Sofi111are y seTflicios i1for111áticos. Pla11 cs1rateg1Co S:.I - • d-e Industria. Co111er-
200 . . . • p d cºón Secrerana ll 4-2007, M1111steno de Econom1a y ro uc 1 · d ¡ ·

11
dusuia de ra cc11-

( d dedica o a a 1 E c10 Y de la Peque1ia y Mediana Empresa aparta 0 La l\,I c"óii Suplc:111ento co-
trrs).También, «Call cenrers: y:i suman 15.000 e111pleos», 1 ' 1 1 ' 

nómico, 6 de abril de 2004. 
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ra · dt' tcc_nología para cal/ rc11rc1~' han facturado en conjunto 15 . ·u 
nt's de dobrl'S ~urantt' 2003 y cerca de 21 millones durante ?~~1

4 ~
Durantt' t'St' mismo aiio, el 65% de los clientes de estas co - -· · 
t) ' rte ··· ¡ . · ¡ · d rnpan1as 
re lll c1an a as lllL usrnas . e relecomunicaciones y fim (b 
v as 'ªUrad · -) ] d' · , < nzas ancas .. c.:º o1a~ . e resto se istnbu1a emre empresas de servicio , 
blicos, de salud y de medios 12. s pu-

2. Cal/ centers en Argentina. Evolución reciente 
Y perspectivas de futuro 

Una primera difert'nciación d 
tipos de u // 1 ' que pue e establecerse entre diferentes 

( ccrum lace referencia a la d r d d 
nización ,. (1er"iic· · . ' mo ª 1 a que adopta su orga-

' :::> ~ iam1ento· encontra , l . 
lt<11t$f (pronios) ,. ¡ JI • mos, entonces, os cal/ cc11ters 111-

r os Cd CCllTCr5 terce . d L I . pertenecen a ora.iid , . _: nza os. os ca I re11ters 111-'1011se 
:::> es compamas que . . 

la gestión de sus 
5 

. . d optan por asumir directamente er\'Jc1os e ate . , 1· 
cerizados tienen t'nrr . . nnon ~ e 1enres. Los cal/ re11tcrs ter-
máticas de telecoiii e ~u ~rmcipales dientes a las compañías infor-

' umcac1ont's 0 d 1 b . . 
terccrizar Ja geqióii d JI e sector anc:mo que deciden 
J. · e sus rn crnrers a · · 
1zacbs en d sumini,tro d d. 

1 
. e.mpresas proveedoras, espec1a-

za11 una gran varied~d d ~ 1
.c !dº servicio. En estos cal/ ce1Lters se reali-

1 e actn·1 acles q d . d Y a as pautas cstabl"c·da 
1 

ue respon en a las neces1da es 
·• ~ 1 por a ~mp 1· Cion sobre este punto . . 1:: resa-c 1eme. Llamamos la aten-

. para precisar c á1 1 cupac1ones. En estas p· . u es e campo de nuestras preo-
d ' agmas nos refc · · 

e cal/ ce111er' a Jos c ¡¡ enremos, al hablar de Ja indusma . . . . u cemer' oestio d 
serv1c1os de tercerizac·. d - ::o na os por empresas que ofrecen 
Est 1 

1011 e cal/ l co111acr t " · ,, e es, en a acrualid d 1 . ce11 ers - tercenzadoras -. 
. d . . a , e universo al . . 
Jeto e mvestigación La d . , que se circunscribe nuestro ob-
deb · · ª opcion de est · · · e, en pr11ner luoar .., e entena no es arbitrana; se 
1 ·d o · ... que este es t b ', ia s1 o reb·ada la infor . , am ien el parámetro con e l q ue 
e 1 . , mac1on secta .al d. 
vo UCion del mercado de // n 1sponible, que contempla la 

ca ce111ers e ' · 
- n reg1men de 011tso11rci11g 13• Ob-

11 Cal/ Cemm :>OO.J C 
11 lbi?cm. Pued; co~U:=g~~:iab'.?ocu111emo núm. 43 J·ulio de ?004 -

memo numero 3- . . ..... 1 1en Cal/ e ' - · 
documento res ::>.JUlllo de 2003: LA i11d1;stria de e11ters. Co11verge11cia, Tecno Voz, docu-
y las Co ~ entado en el Foro de Co . . . Jos cal/ Cl!llters en la Re1J1íblica A rge111i11a, 

mu11Jcac10 e- . mpeoov1dad d Tc / · , 
13 s1· b nes, ->C"C~taria de Incluso-· M. . e ecnologías de la Inform:ic10J1 

n em argo Ja lllJSt . d o~ 
grandes com -· ':s necesario aclararlo en'Ar : n o e Econonúa,julio de 20 =>· 

pamas sigue · genona da · 1 J s es, por ejemplo J n optando por gestio . to v1a la mayor parte e e :J 
·e caso de Telecom y de la ~r sus propios cal/ cemers ;11-house. Esre 

mayona de 1 b • os ancos que operan en e l pa1s. 

Deslocalización extraterritorial de empleos ... 11 

sér\'ese, en este sentido, que actualmente un 65% del mercado está en 
manos de proveedores de tercerización 1

•
1
• En segundo lugar, se ha 

considerado relevam e el hecho de que son precisamente estas empre
sas las que acusan en mayor medida el impacto del incremento de los 
negocios ~ffsltore, aunque se ocupen también de prestar servicios para 
el mercado interno. 

En Argentina, la industria de cal/ cwters se encuentra compuesta 
por cerca de cuarenta empresas, pero sólo las primeras diez concen
tran cerca del 95% del mercado. Si la atención se dirige a las empresas 
que lideran el mercado offsliore, se observa un nivel de concentración 
todavía mayor, entre seis o siete empresas proveedoras. Entre ellas fi
guran Atento S. A. (filial del Grupo Telefónica) 15

, Teleperformance 
(filial de la multinacional francesa), TeleTech (filial de la multinacio
nal norteamericana) ,Apex América (compañía conformada por capi
tales chilenos, argentinos y canadienses) y las empresas locales Action 
Line (de la agencia Young&Rubicam) y Clienting Group. Entre las 
empresas medianas, los informes consultados destacan a Audiotel 
(Grupo Clarín y grupo francés Prosodie), cuya estrategia de creci
miento se basa, casi exclusivamente, en la exportación de servicios 16

• 

Respecto a la estructura de la oferta es posible mencionar un par de 
aspectos relevantes, sintetizando la extensa literatura empresarial que 
hemos consultado. En primer lugar, que el número de co1:1petidor~s 
se ha ido ampliando gradualmente en los últimos años debido al esti
mulo que representa el potencial crecimiento del mercado ojfshore en 
el corto plazo. En la misma dirección, las previsiones de los agent~s 
del sector indican que serán las " ventas" en el exterior las que defin:
rán el futuro de las compañías mencionadas. De hecho, en la ~ctuah
dad, alrededor de un 40% de la facturación del mercado proviene de 
cuentas del exterior, siendo España el principal tercerizador de. servi
cios en Argentina. En relación a Estados Unidos, los empresarios del 
s~ctor abrigan grandes expectativas en relación a1 mercado de habla 
hispana. 

" Cal/ Cemers 2004, op. cit. 1 de 
1s A . , . . d 1 . ror por su vo umen temo Argentma la empresa mas importante e sec d 1 · ' · d 'fi · d al del resto e as negocios y facturación mantiene un comportam1enro • erencia 0 

. ' d 1 d da de las empresas tercenzadoras, ya que concenrra su actividad en aten e r a eman d . 1 
del . ' fi' Ad e y Speedy Es ec1r, a propio Grupo Telefónica centralmente Um on, vanc · d 

' ' . 1 1 cal de llama as rra-
empresa no opera tráfico olT..sJiore por el conrrano, e vo umen to ' d 1 

3
•5 · d ~· ' d dasdenrro e P· 1 · nuca as por los operadores loc:iles corresponde a Uama as genera . 

/ 
CI J .fior-

16 V. 7004 • " sectorta aves n . ease Attálisis de co111petencia. Cal/ Ce111ers - , s111teS1> • 
mac1on Competitiva. 
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Ahor,1 bien, tal como hemos mencionado un poco , . . . 
. . . d . . mas ar nba s1 
l ll una prunt'r.1 etapa e expans1011 el crecimiento d 1 . d . , 
l r /1 , d d. · e a 111 u tna de 
es r,~ r1 i11cr.' cpen io totalmente del impulso provenie . d 1 

'<>11rcr11, , 1 l. 1 d . . nte e o11t -
. . ,~. t:n a anua ic a ese impulso se comolida a través de la t 

dl'lln.~ grnl' '.::il que propicia la deslocalizació n de los servicio ei;
~t t:d'1 .1 c.101d1 a cliente . Sin emb::irgo. hay un elemento q ue pareciera :s~-1~. 
1ll K ,111 o que en el caso . 1 . f] , 1 
,,. . . , . . . , argentrno a m uencia de estas dos estrate-
01ª~ -cxtt rna.hzac1011 y deslocalización- h b , d • 
que t'] pon:ema· d . . a ra e yuxtaponerse, ya 
. . d. 11 JC e empresa argentrnas que han tercer izado la aten-

cd1011 e sus w fflllcrs es todavía muy bajo --sólo un 5% -· . 
o una demanda (interna) . 1 • . . . ~, ex.isn en-

c . . . 1) 1 potencia s1g111fica t1va de serv1c1os ele ter-
enzac1on. or 0 tanto. la et::i · l . 

tercerizadoras que . pa accua es clave para las empresas 
comienzan a aprovech::i. 1 , 1 . . 

nes rt'alizadas du , 1 . _ · 1 P t na m ente as 111vers10-
rantc os primeros anos d . , 

tecnoloiría v desarroU d 1. 
1 

' e exp<1 ns1o n, en eq uipos, 
0 

• 
1 

• o e ""º''' rn11• v lo , , . nos analíticos En un . . · es para noso tros, en term1-
ducción de c~stos) ~0ª ec?nonua global de servicios los costos (la re-

. . - n siempre una moti\ . . ,IT. / . 
v1dades: asimismo. la bús ueda d .'ac1on pa:a <?Li s ui'.·iz ar actl-
laboralt's limciona in _. qbl e beneficios a traves de baj os costos 

e\ ita ememe como d 1 1 externalizac ión En A . uno e os m o tores de a 
l. - · rgemma se comple b . amp 1hcándose su impa~ b . · mentan <1111 as escrateg1as, 

dad del trabajo exisrent~to --5] 0 re el empleo y en relació n a la cal i-
d · t: en e sector- ¡ oras cuentan en h act 1 ' ya que as empresas provee-
d. . • ' ua covunrura eco . . 
1c1ones de asegurar 1 · nom1ca con excelentes con-

deseada 11. ª as grandes empresas-cliente la eco nomización 

L~s empresas tercerizadoras aroe1 . . 
venta.Ja fi.rndamt'ntal la .bil ºd 0 itmas brindan a sus clientes una 
1 d ' · pos1 1 ad d d · ª o, porque las rerr·b · e re uc1r costos salar iales· po r un 

e l uciones ºb"d • . . . 
empre.· sas de servicios so , pbe~ci 1 as por los empleados de escas 
la n mas ªJªs qt 1 d . s empresas-cliente in 1 . . ie as e quienes crabaian para 
lug d bºd · e uso con 1dent" . fi · 'J ar, e I o a las cond· · icas unc10nes y en seaundo 
e b. d IC1ones macro , . , ::::> 
am 10 e l US-S 2 s- J econo1111cas actuales un tipo de 

dad, fueron las empr.es.)as. qusrameme, en la Argentina posc~nvertibiJi-
. ' · ue va est b · 

mas rap1do reaccionaron a . , 1 a an mstaladas en el país las que 
generad ¡ · me ª oporrun ·d d d · · ª por a crisis ad d 1 a e exportar serv1c10s ' apean o sus ra// 

1
_ re1uers para aprovechar Jos 
' . Üt'Sde luego que no d 

amplio de factores ue . esconocemos la incidenci , . 
m1ters (véase po . q impulsan a tercerizar 

0 
d 

1 
ª de un numero bastante m as 

análisis que a.cabr CJento, Del Bono, 2005) algua e~ ocalizar en la industria de call 
intencional ·p:1esatmos elexponer peca entonces ndos . e ellos, bastante especí.ficos. El 

· o que o que e nen a si l" fi · · 1 pulsa la expansión d l queremos es enfa . 
1 

mp 1 cac1on, to ra m e m e 
e os «11/ cc111m cif!shore e Ar nz~r e factor .. clave" que hoy in1-

n gennna. 
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bi:ndicios del in icio de u na nueva etapa de costos laborales muy 
competitivos br indando servicios a cl ientes del exterior o a subsidia
ria de otro países. Es este un fac tor explicativo clave de la tendencia 
de> crecimiento actual: l<i localización de cal/ centers q[fslwre en Argenti
na. gracias ::i la existencia de un tipo de cambio muy favorable para las 
emprt'Sas extranjeras. Aunque vam os a analizar detenidamente este 
punto más adelante, en el apartado en el que presentamos los salarios 
de los teleoperadores, mencionemos, po r ejemplo, que mientras en 
Estados Unidos un teleoperador gana entre 10 y 12 dólares la hora, 
en Argentina los mej ores salarios (los que reciben los teleoperadores 
bilingües) oscilan entre 2 y 3 dólares 18.Asimismo, con el salario de un 
tekoperador español se pagan tres sueldos en Marruecos - donde 
Atento ha derivado la atención del servicio de información de Tele
fónica de España (11 81 8)- o en Argentina 19

• En una industria don
de los costos laborales sum.an alrededor del 70% del gasto, el precio de 
la hora de teleoperación resul ta un fac tor clave. 

En este nuevo escenario, las empresas tercerizadoras que operan 
en Argentina vienen ampliando su participación en disti ntos merca
dos externos, como Estados Unidos, México y Espa1ia. Teletech, por 
ejemplo, cuenta entre sus clientes al Banco Santander de España Y a 
BellSouth de Estados Unidos cuvos servicios son atendidos desde 
una oficina céntrica de Buen~s A,ires por cincuenta teleoperadores 
bilingües.Teleperformance atiende desde Argentina a clientes de Mi
crosoft, AT&T, Del! y Nextel, entre otras grandes compañías mul ti
nacionales. D esde una plataforma destinada exclusivamente a los 
clientes de Moto rola, cerca de ochenta teleoperadores de Teleper~for
mance atienden las llamadas de clientes de esta compañía, provemen
res de Estados Unidos.Asimismo, empresas como Uni2,Vodafone E:
pa11a y Wanadoo ya desvían parte de las llamadas de sus clientes hacia 

18 Telc111ork i11 L11i11 ! l111ericn am/ 1/ie Canbbea11, Ginebra , Centro l n terna~i~nal ck 
Investigaciones para el D esarrollo (IDCR-CR DI), 2004. E n una nota que publico el su
plememo económico del dian o Clarí11 sobre el " fenóm eno" de los mil rcutcrs, el ge
rente de la multinacio113l Tdeperfomance real iza una comparación muy elocuente: 
"En Estados Unidos el ope rador bilingiie castellano cobra dos dólares m:í~ la 11º.r:i· 
que es un 30% más para el bolsillo del empleado. Sólo ese plus, unos 369 dolares ex
tra · 1 1 1 ·o completo de un por mes para un empleado estadou111dense, eq u1va e a sa a ri , 
operador bilingüe en Buenos Aires'' . Véase «El negoc io de los mil m llers» , C/ami, Su-

pleniemo Económico marzo de 2003. . d T ' 
19 v· ' . l"d d habb des e an-ease, por ej emplo, «Cuando Eva es KJ1ad1Ja y en rea 1 a · , 

g•r El '! d" . b 1 2003· «L.1s empn:sas re-
" '. - i v 1111do, Supleme nto Económico, 14 de ic1e m re e e ' . . · 

lefi' · . . . . El n " s lemento Econo1111-. onicas trasladan serVJc1os de arenc1on a Argemma,,, 1·t11~, up 
co, 6 de marzo de 2004. 
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teleoperadores argentinos. Vodafone, por ejemplo, ti ene actualmente 
en Argentina un cal/ rentcr a rendido por tcleoperadores de Teleperfor
mance. empresa que también cuenta entre sus clientes a Uni2. 

Para completar el análisis, veamos cuáles son los otros factores que 
l'q:m incidiendo actualmente en la expansión de los ca// ce11tcrs cff
slrnre. L:is empresa5 proveedoras de servicios de atención al cliente 
buscan un:i 5cric de factores al momento de decidir la locahzación de 
-,11s pl.n.tfonna<; <le arl·nción, cnrrc orros, abundancia y disponibilidad 
d1· 111:1110 dl· ohr.t, µ;r.1do de insrrucción de la població n y multilin
g1ultd.1d (Wcnlingil·r y Nicbuhr, 2000). En Argentina, las empresas 
tL' " cnndur.t\ dl.' r,i// m11rr3 tienen a su disposición, justamente, esos 
1 n 111,!h, till·11.1 !k t r.1h:ijo :ilt.1111cntc calificada, comparable con la de 
''" p.1iw, d1·,.1t mll.llh1~. Sl·sún cbtos de CEPAL, Argentina ostenta una 
1 11" \." 111.'" .1lt.1, 1.1,.1, 1k l'~tudiantes rnli,crsitarios de América Latina. 
1 11 l.1 .1\ t 11.1hd.1d. h.1y 111 .í~ de do~ millones de profesionales universira-
1 "'' rn d l""'· rl dn-.1du nin-1 L·durarivo de los trabajadores argenti-
111'' l'~ q11i:.1~ 1111.1 de l.1~ l" .111~.1~ qul· determinen que sea el país en el 
que l.i h11y h,1 rd.11iv.1 de produni,·idad laboral con Estados Unidos 
''.1 l.1 111.i~ l'.1.1.1.dc A111!'.Til°.1 Lari11:1 ~·1 • Argentina presenta, además, uno 
1k_ 1,,, r,1t11)~ ~ 11 .• 1' .1ltos dl.' d0minio de inglés. como segundo idioma, de 
l-hs!"~ 1~0,11 11l'nc1 . Lo~ tdcoper.1dores argentinos tendrán, entonces, 
po~ibihdade~ .J1..• dl'~empl'iiarse como tdeoperadores bilingües en Jos 
,·,¡// te71 tcrs <~(lslri•ff. Estl.' ht·cho ha alentado a multinacionaJes como 
Motorol.t .. l?dl. IBM. Bd!South y AOL a trasladar a la Araentina parte 
de la atl'llt'10~1 de sus cal/ ci>mcrs. Aunque actualmente los p~rcentajes de 
llamadas e~tan repartidos, un 40% de las lbmadas son en ina lés Y el 
~esto en espaiiol. las empresas del sector estiman que para 200S los cal/ 
m~rers ext~rnos argentinos at1.~nderán un 50% de las llam adas en in
gles Y un =>?%de las llamadas en espa11ol. Comunicaciones en espaii.ol 
G1~lor cieno, también podrán pertenener a clientes de Estados 

d n¡1· os¡'· d~nde el español es el segundo idioma en expansión, Juego e mg es . 

:?<• La infom1ación ha sido consuh:ada . --; 
de Desarrollo de Inversiones (AD) Se en_A~e111111a, ventajas de invertir hoy,Agen , 
Y P~du~ción, Buenos Aires, 200~. - cretana de Industria, Ministerio de Ec011oll1J3 

• Vease •Call cemers offiltore en fu . bre 
de 2005. gemma•, Cal/ Ce111er Magazine, 1 O de o ctu 
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3. Una puerta de ingreso al mercado de trabajo 

1 . iera vez que trabajo yo lo veo bien ... Tampoco es que 
Por ser a pnn ' · ' U · a esraba 

. - 1 ichas expecranvas de conseguir. nJ an11ga que_ y. ~ 
tu\ ie~e ~ l , : , e est·1ban buscando chicos nuevos. Si no, no se 
crabaJan. o me a\ iso qu , eran rodos chicos y chicas como nosorras 

si n~ee ~~~1::~~;1 ~~oi1;~l~s esraba bien. Viste, cu~ndo decís, rotal no 
y _q d nada Pero no fue dificil.. .. todo lo contra no. p1er o ··· 

Mariana, teleoperadora de Teletech 

. /1 . • resenta una salida laboral 
En Argentina, trabajar en un ca cente1 rep na s1.tuación dificil de-

encuentran en u • 
Para muchas personas que se , el pa'1s de los úl-. . , · orla que atravezo 
bido a la severa cns1s econom1ca p . 1 d desempleo que llegaron 
rimos años, cuando se alcanzaron n~e ~~O~) El mercado de trabajo 
a superar el 20% (24, 1 % en 11:1ªY0 e - d -1 · tasas de desocupación 

· 1 · h o- es1vamente e as · argentmo se a ep oy, pr~::>r ' . d d laboral preocupante Y 
de dos dí giros, pero mantiene una .precan e ª d l o-olpe de la de-

. 1 o-u1do recuperarse e ::> bajos salarios que no 1an conse::> . · portancia se refiere 
. , h h blema de creciente nn .. valuac1on. De ec o, un pro e • J economía. La crms 
. 1 · es que gene1a a . a la calidad de as ocupacion _ ta de precan za-

- 1 los anos noven e , . 
agravó la tendencia, ya .presente e.1, d ros inestables, de baJOS 
ción del empleo, es decir, de creacion e P.ues D · 2003). fren-

. .al (L. denb01m y anam, 
salarios y sin beneficios soci es 111 lternativas ¿qué tipo 

. . , d · 1 nteadas escasas a 
te a una m~ac1on que eJa P ª de los call centers ojfslwre para 
de perspecnvas ofrecen los empleos d es?· a esta pregunta 

0 teleopera or · • quienes deciden probar suerte com , . . de las fu erza de tra-
fi .d l caractensncas podemos sumar otra re en a a as ' ' · d bra de estos cen-

A . a la mano e o bajo: ¿cómo se compone en rgentm 

tros. de trabajo? ero de una tendencia 
. ta a este respe , . d El caso argent1110 no se apar • . · terísticos pará la in us-

general de evolución que ya define :asgos :~rae. tente entre mercados, 
· • alJ' d Ja d1ferenc1,1 exis . ¡ tri~ de los c~ ll ce11.ters, mas a e . de Jos cal/ centers ter~enzac os es 

paises y re<nones. La fu erza de trabajo ta aprox.imadamen-
::> . 1 . eres represen n 1 mayoritariamente femenma, as muJ . de o-ente J·oven es e 

. · la presencia ::> . te el 70% de las plantillas. Asmusmo, di· os secundan os o 
, . . , enes con esm . 

otro rasgo caracten snco del sector,JOV d. universitarios, cuyas 
· · 1 te esru iantes · dos tercianas pero fundamenta men n L // ce11ters tercenza 

' 25 - os -- os ca edades rondan entre los 18 y los an · 
- . al ni de organismos 

,, . , · · No existen daros secton , es, , y/o edad. 
- Sofi111are y servidos 111for111nt1cos, op. ar. ·. d la industria, segun sexo 

oficiales sobre composJCión de la fuerza de traba.JO e 
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son en Argentina una puerta de entrada para losj.Óvenes , . 
noran al m , -·· d ¡ l l -r b. · que se 1ncor-r • ' lila o a )Ora. 1am 1en encuentran u11 luo-a r _, · 
tri-1 ' - d r d ;:,< en esta 111dus 

, pcr~ona e mee iana e ad que rei11grl'san al mercado :l , . b . -
luego de haba atravesado por situaciones de desoc -. , <..e tiª. ªJº 
q 1 • upac1on y mweres 

uc en a gun lllOlllL'nto se retiraron de este para ded. . _, 1 - .:i • d , s 1 .. E 1 ica1 se a a crianz·1 
L//.u. llJOS. n ~~ actual royuntur:i económica aro-emi11a la industr-. d' 

r.1 cc1ucrs se ubica entre los mavorcs de111"11d,.,º11tes de' " . . l<l e 
] ·· S, · . . • " " pi 1mer em-

p eo . cgun una valoranon dd propio Ministeri d E , 
c,i// rc1ur1:' reprL~seman h d . . . o e cono1111a, los 
c'lll kos •e . oy .una e l'.15 mdusrnas que mayor cantidad de 
aut~lll;t~zt~c:,~ set111pAergem111da'. en n~~·eks comparables al de la industria 

rmerca 1smo -
Según e desprL'ndre de nu · . . 

:l . b· · . · estras entrevistas el 1110-reso al me rcado 
L C trJ •!JO a trave de Un (11 // ( , n·-¡ . ' ~ < e 

chicos v chica ·
0
• . , CllUr c? ·' ioi c no resulta dificultoso para los 

. J \enes que pose fi · 
del i1wlés siendo , , . . en, e ectivamc·nre, u11 buen dom inio 

b ' t: te un requisito ' Xci ~ l . , . 
tas campañas. como BelShour t:. uy1::nte para a ate nc10 11 de c1~r-
llL'S h.iyan sido conv . d 'Motor~la , M N. IVIC I. emre otras. Qu1e-

d , oca os pan trab:il'!r , - - l ten r:in menos exicre .· ('' ' ' ':.i ' t n una cam pana e 11 espano 
b . . b nn:is L'S lllU\' mu . f il .. " . tra <Ijar hacl' trt's ll1t' , . . ·. ) ac enrrar . yo empece a 
. . se s. sm tener 11111!hl . . . , ¡ · 

1111 curnculum un lun . ,1 . b na expen enc1:i , "yo mane e 
experiencia cuando es ) e "

1
1ernes l'Staba trabaiando" . ")'O 110 tenía 

' me pre e , · :.i • 
ambos casos se ¡, 1:ccionaro11 v entré de u na"). Pero, en 

1 
• e t staca como un ,1, · , . 

que as empre as COJl\' • . 
1 

e .emenro en comun la rapidez con 
• ocan ,\ os a pira , . . 
cnrre una semJn-1" di. d' d mes --como tiem po pro111ed10, 
cibir la com·ocat~;ia ; .: ;as t' de la entrega del cunículum hasta re
roración de PL'rsonal -'ara . as pr~iebas de selección-. Las altas rasas de 

' · . L rauen nea d 1 . 
can este hecho. Se1.11·1 ¡ . . s e ª mdusrria de rall cc//ters explj-
c d T ~- n 1a11 analizad e· • ' 
aso L' 1elcperforniance 1 1 . .° unenez y Lastra (2005), en el 

se com d · ª se ecc1on d l 1 .. pone e varias insta _. e os te eoperadores bilingues 
macla de -¡· nL ias, un test • . 1 . , ll 
1
• . un L teme c'stadou ·¿ tscnto, a atenc10n de una a-

u es S d . 1 n1 ense )' . . 
bl · 111 uua. los teleoperad b.

1
. una entrevista personal en 1n-

os rn// cew - ,rr, , ores 1 m~ü . l , . 
er~ C!J.1shc>re )' fas b t:s son e recurso cnnco para 

para ase1.11 1r , empresas real" · . , 
~- arst: su reclutan¡je E izan, mcluso, una invers1on, 

nro. n Teleperfomance se dictan cursos 
~;ll~Es;;:::-:-::.:---:--:-~~~~~-

.. t.1 Situación • , ¡-
ernnóntira por la e xp ica el ht'cho de qu ' . 1 -
economía d1:-<p· . que atra\iesa nuestro p· ·t.lt'll a actual coyunrur:i d e recuperac ión 

. l<'rte un fu ' . ~ 1s. a t\·olu . . d l 
na. nona! \º pro .· . 1 ene interés de 1 . non e este nuevo seccor ck ¡¡ 

l 
, \ inc1a - d bºd os org-Jn1sn1 b . l 

emp eo~. Rt'ciem 'n • · e 1 o a sus potenc· l •· os gu ernamem.ales -a 111ve 
du~tria de los cal/<. itnte. el ministro Ut" E 

1ª < ~ di: producció n y de creación de 
.·. f<111ns.V~a • ·Ll conom1a d . . 1 . . 
~1on de la produce·· dº 5' ' evamos 37 t'Staco a 1mpon:mcia de la 11.1-
L ion._ iscurs d 1 rneses algo . d 

avJgna, Sociedad l' u 1 1 
° e 111inistro d E. ' ma~ e tres a1io' d e ex pan-

' ra e ?? d . e co · • 
· -- <: Junio de 2tJOS. nonua Y Producción. Ro ber ro 
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gf(lniitos de cuatro semanas, no remados e intensivos, para quienes 110 

h,iy.111 superado la cnrrcvist:i telefónica por tener un nivel ele idioma 
apenas por debajo del necesario. Quienes aspiran a conseguir un cm
pko en un mil m uer <?ffeliore tienen, entonces, todo a su favor ("la ver
dad es que te lo hacen füci l, además te dan muchas posibilidades", "yo 
hice el curso, primero no había tenido suerte, después me tomaron"). 

Ahora bien, ¿cómo reclutan las empresas a los futuros teleopera
dores? Los casos que mejor conocemos son los de las multinacionales 
Tdeperformance y Teletech, empresas tercerizadoras que mantienen 
una estrategia permanente de reclu tamiento de personal. Los avisos 
en bolsas de trabajo en Internet, las páginas web, los anuncios clasifi
cados en periódicos nacionales y la búsqueda de teleoperadores a tra
rés de empresas de trabajo temporario son los canales de recluta
miento más utilizados por Jos cal/ centers <!ffs!wre. Nada de esto llama 
especialmente la atención, ya que estos son los medios habitualmente 
urilizados por esta industria y, particularmente, por las empresas de 
servicios. Lo que sí merece un comentario son las estrategias que po
nen en marcha las empresas para asegurarse el éxito en la captación 
de personal universitario o con buen nivel ele conocimien to de idio
mas extranjeros, inglés en el caso de las empresas que acabamos de 
mencionar. Como parte del esfuerzo sostenido por reclutar recursos 
humanos de calidad y fuerza de trabajo bil ingüe, se establecen acuer
dos con universidades, con institutos de idio ma y con colegios se
cundarios bi lingües. Las empresas tercerizadoras buscan, entonces, 
una articulación con el emorno sociaJ local, puntualmeme con la co
n.1~nidad educativa , desarrollando una estrategia focalizada de capta
cion de recursos humanos; la vinculación con institutos de idiomas Y 
universidades permite establecer una vía de comunicación a través de 
la cual las empresas transmiten sus ofertas de puestos laborales Y su 
de~nanda en materia de formación y calificación de la fuer~a de tra
b.~o. Por su parte, las instituciones convocadas utilizan esta 111fo_r!na
cion para ofrecer algún tipo de salida laboral a sus estudian tes Y Jove
nes graduados 24. 

l • H · · · fe M arketing 
l)º ay varios ejemplos de este npo de co laboración . La Asociacwn e M' 

1recto (M ) . • b • l pos0T.1do de anage-
ni· 1DJA mannene una rdacion d e cola orac1011 con e to·: , ·ida-

d 
c i~t en Call C emers de la Universidad de Belgrano. alumnos de chsantads dunipw :' 10• _ 

es 11a11 reali d · l d la Faculta e sico 
rña d 

1 
e za o pasantías en Teleperformance, por ejemp o, e 

1
' d T~baio 

"' e a U · • ·d d . . · l • d. Re ac1ones e ·~ " d· lllvus1 a de Buenos Aires. Asmusmo, a carrt:ra e b Tc·le -
c esta ni · . . . - 1 e o de Telc:rra JJO y t 

tOr .. isma umvers1clad ha creado hace vanos anos e enrr. . d "·rencias 
111ac1on d d . . · l rraba•a ores. co11Ie · 

Y 
. , on e se brindan curso s de capac1r.ac1on para re e ' " 

Stnimar . d pr ·sas del secror. 
ios, Y se d1fimde información sobre K uer os con cm " ' 
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Si csros son :tlgun_os de los puentes que tienden las empresas hacia 
el m~rcado d~ rr,1ba.Jo_, cabe la preg~nra ac~rca de las acciones que 
des~hegan qu~enes aspiran a conseguir trab<IJO en un call center o_ffsliore 
-~1 e~ 9uc as1 lo ha~en-_ - para asegurarse la chance. En este punto, 
co111nd1endo con G1menez y Lastra (2005), h emos identificado el 
"boca a boca .. como la estrategia m ás difundida de socialización de 
información emre los teleoperadores desde el ntismo momenro de las 
entrevistas de selección -cuando los aspirantes intercambian infor
mación y comparten los resultados de las pruebas- y ya trabajando 
co1~10 telcopera?ores -cuando la estrategia se despliega para avisar a 
an~gos y conoc1Jos de la apertura de nuevas vacantes y las convoca
torias de la empresa-. Los celeoperadores de los cal/ centers o_Osliore se 
mueven en un entramado de relaciones juveniles a las que recurren 
para compensar su situación de debilidad en e l mercado laboraJ, y 
au1~que pertenecen a una generación que ya no tiene grandes expec
tattv~s en s_u trabajo o en la empresa -ni siguiera de permanecer de
~1as1ado t!cmpo_ :n _d mismo empleo- (Sennet, 2000; Bau_n_1an, 
-003)'. estan fam1hanzados con los problemas de la desocupac1on )' 
no dejan de solidarizarse con quienes buscan trabajo y forman parre 
~e al~no de sus grupos de pertenencia (amigos, conocidos, campa
neros e la facultad). En los relatos de los teleoperadores se m encio-
nan el em·io d , ·¡. 1 l · 1 1 

1:: e-mm ~ grupa es con as nuevas convoca tonas e e a 
en~.presa. a lo que podríamos agregar la participación en chats en que 
se encuentran'' J b · d · 
h . os tta ªJª ores de mi/ cell(crs. y que nosotros n11s111os 

emos locabzado en ¡ . b E . ª\\e · stas estrategias representan una respues-
t~lpara un_ problema real , la desocupación golpea en el mercado labo-
ra argemmo con esp · l · · ¡ h • 1 , 1 . , ecia 111tens1dad a mujeres v a J. óvenes; de 1ec o, 
en a u tuna decada J · · , . ' . , ' ª siruac1on ocupacional de este seITTr1ento se ca-racterizo por una aire . . o _ 

·, ~5 rnancia entre los empleos precarios v la desocu pac1on - . / 

?5 Según datos del INDEC a l . 
pación alcanzó en Ar> . P r.la e segundo trimestre de 2005, la casa de desocu-
(1 - 7 gemina a 121 o/.. d~J bl .. , · acc1va 

:>, % considerando l b fi . · " ~ a po ac1on econormc:imente ' · 
una contraprestación ~ bos tle CJar_os del Plan Jefes y Jefas de !-'logar que realizan 
forma en que Ja desocª ora.ª c_a~ibio dd subsidio del gobierno). En relación a la 
l f: upac1on ¡uecta a · ·, - 1 ue 
a alta de trabajo es más v mu1eres y a Jovenes. podemos sena ar q 

(10,4%); asimismo, el prob~ra e denref: la~ mu1eres _(14.2%) que enrre los hombres 
otros grupos de edad en 1 . ma . e ª alta de rraba10 afecta más a los jóvenes que 3 

24,6%, y en los varo~es ~~ ~UJeres de hasta 29 años la casa de desocupación es de 
•Mercado deTrabajo:princip~ m~s:a edad, de 16,5%. INIJEC, Informe de Prens3 

tre de 2005. Resultados se eslm cadores. Resultados rrimestrales del 2. 0 sernes-
. mestra es del ¡ " 1 - de sepnembre de 2005. · semestre de 2005•, Buenos Aires, :> 
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Este canal informal de difusión es aprovechado por las gerencias 
de recursos humanos de los cal/ ce11ters o.ffsliore que estructuran sobre 
ese enrramado de relaciones personales de sus empleados un canal 
más de rt'clutamiento. Esto comprobaron (Giménez y Lastra, 2005) 
en el cal/ celllcr de Teleperformance que atiende a clientes de Motoro
la, donde se alienta a los teleoperadores a recomendar para los puestos 
vacantes a "amigos", " personas increíbles como vos" ("amazing peo
ple like you ' ') 26

, y lo mismo ocurría en el cal/ cmter de Teletech que 
atiende a clientes de Bel!South de Estados Unidos; en el primer caso 
la empresa recompensaba a quienes recomendaran a amigos que lue
go se incorporaran efectivamente al trabajo con bonos de compra en 
un shoping porte1i.o; en el segundo, con la participación en el sorteo 
de una bicicleta. Según se observa, estas estrategias se ajustan plena
mente a las nuevas prácticas de gestión de la fuerza de trabajo y de 
subjetivación de los trabajadores (Wittke, 2005; Martínez García, 
2005); en este caso, la estrategia escogida se basa en la utilización 
de los códigos propios de estos trabajadores jóvenes, de su "espíritu de 
grupo" y de sus pautas de diversión y consumo, para resignificarlos, 
en pos de generar un sentido de pertenencia con el propio lugar de 
trabajo -el call cetlfer, como un lugar agradable donde el trabajo es 
también tiempo compartido con amigos. 

4. Entre la seguridad y la flexibilidad: 
contratos y jornada laboral 

Yo no dma que esce es un mal trabajo, sí ce diría que lo malo son las 
· 'b' d ' toy"enblan-condiciones de rrabaJO ... El sue!do esca 1en Y a emas es . Ja-

co" tengo ART y aportes. Eso s1, no te lo regalan. El tema es q_ue s1 , 
' · d · al s de ah1 burás 9 horas ... te quema la cabeza, es demas1a o nempo Y, s 1 . 

y no querés saber nada con nada. Si trabajás 6 horas es mas tranqm Y 
podés hacer alguna ocra actividad aparte de esco. 

Cintia, teleoperadora de Teleperformance 

La globalización de Ja economía ha provocado cambio profundo_s en 
1 '1 Je· e mundo del trabajo a partir del desarrollo de un proceso_ mu np ' 

por un lado, citamos aquí a Antunes (1999: p. 43), se ha verificado en 

'6 "A d · le like you to work · gents ... Invite your friends!!! We nee amazmg peop 
1 

GR.EAT 
at T .. _. We are looking for applicants thac are willing to wor~ hard and iave 
Enghsh skills! Please send us your friend's name and phone · 
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los p:tÍSl'S dt'i c:tpiralismo :tvanzado una desproletarización del traba· 
industrial: pero paralelamenre e ha producido un importante aunie~~ 
to (kl tr.1bajo :tsalariado, a p.1rrir de la enorme exp:tnsión de asala
riados en el sccror servicios, verificándose una significat iva hetero
gen~.'ización dd trab;~o, expresada tambil-n a través de la crecienrc 
incorpora_ci?n de comingenres femeninos al merc:tdo de trabajo. Tal 
como entaman las reflexiones sociológicas en curso, muchos de e os 
nue:·os empkos del sector servicios no son empleos permanentes, ni 
de nempo completo. generalmente tampoco son empleos bien remu
nerados, y brinJan menor grado de prorección en térrninos d e cober
cur.1 legal y . ocia} que los trabajos industriales a los que han reempb
z~d?. ~n estt' senrido. hay un aspecro dest:tcJble referido a dicha 
dmamic~ de creación de empleos: la reesrructuración cco11ónüca que 
acampana al proceso actual de globalización de la economía ha con
ll~·:rado la feminiza~ión de los mercados de trabajo, es decir, la ap;1ri
cion .~e un gran numero de empleos ocup:tdos por 111uje res -pero 
tarnbien c~d~ vez más por hombres que ocup:tn los empleos conside
r<1dos t~ad1nonalmem.e femeninos-. sin que este h echo signifique 
necesanameme el 111t'JOramienro de su condición en el mercado de 
traba.i~ (Arn~srrong. 1996). En los apartados que sio·u en, anJLizarernos 
en que 111ed1d·1 esta r•¡ • . . , . b . d 

. : "racrcnzanon se a1usta 3 la rendenc1J marca a 
por la ernlunon de la · d · · · d · . . , ' m ustna argt>mma de cal/ cc11tcrs presran o c:s-
penal aten non a };¡ carel· d d ·l b · · ' J // 

. 1 a e: rra ·IJO realmente existente en os ca mucrs oflsliorr. 
En alguna medida Ja , . 1 · , 

1 // . · c\o unon que han renido hasta el momento os ca ce11tcrs terccnz d , . , . . ª os arg1:m111os -en termmos generales, pero 
comprendidos cambié 1 ¡¡ d. ' 

· d . . , n os ca ce11ters o{fsliore-- se aleia de esra m a-
nuca e precanzac101 <l · l ¡ · J 

P · ' 1 
e emp eo. Esro parece ser así al menos en un rnner momento del a T . ' . 

· · na tsis, cuando la atención se dirio-e a la s1wa
C1on comraccual de los e 1 d . :::> s 
sobre el d d mp ea os, es decir cuando nos preo-unramo 
· gra o e protec · · b · ' :::> 
en la indusc · L cion que nndan los empleos que se c rean 

na. os contrato d . 
tratos formales p . .s que pre omman e n e l sector son con-

' or tiempo md 'te · i . d · 1e-ba máximo de 110 d' c: rnunac o, con un penodo e pt t 
venta tas esto 1 fi · do 

de protección a los traba ·ad' es,_ ª gura que brinda mayor W a _ 
cia 27

. Volvemos a 
5

. -
1 

~ o~es segun la legislación laboral en vi ge~ 
mos oficiales que ~t~at aqui que no existen estadísticas de organis-

cxp oren este tema, y que este vacío de informa-

17 
.\1er«1do labom/ --

S • • Y 511
" re)l11/acio11es A , · . ( 0 1)-ecr~tana de Industria M " · , · ' gencia de Desarrollo de Inversiones :\ 

b ' d ?QQ- • inmc no de Ec · [11-
rc e - :i. ononua Y Producción, J3uenos Aires, oc 
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ción limita los alcanCL'S de nuestro diagnóstico. De todas formas, esta 
es la situación que h cmo co nstatado durante nuestro trabajo d e 
campo. la que informan las empresas rer~erizadoras que_ concentran 
el mercado c!Oslwrc y la que figura en los mformes secronales consul
t.idos. Esta pauta que se impone en las grandes compañías multina
cionales como Aten ro, Teleperformance y Teletech - empleados "en 
blanco .. , con :1portes sociales, con protección de accidentes labora
ks-. contribuve a definir las características que adopran los contra
tos laborales en '1a industria. Esco no excluye la utilización de contratos 
a tiempo parcial y de rrabajo eventual, al que se recurre para cubrir 
vacanres por cortos periodos de riempo, para campañas puntuales o 
para re ponder a picos de demanda. La modalidad con;ractua l .que 
liga al trabajador a la empresa de trabajo temporal es el as1 denom11:a
do contrato "permanente discontinuo" (efectivo, pero que permite 
rotar encre distintas empresas). . . , 

En un contexco de elevado desempleo y de precanzac1on de las 
condiciones de trabajo, los jóvenes teleoperadores de lo~ grandes ~~// 
remers ~Oshore cuentan con un empleo formal, que les .bru:ida estab~h
dad, y con el que consiguen mantenerse alejados del c1r.cmto ?e la m
formalidad y del trabajo precario, situación que ellos m1sn;os ~dentifi
can con los empleos en supermercados, deli11erys, mensaJena, ti endas o 
cadenas de comidas rápidas. Este aspecco, que aparece con una carga 

" ·el d" " te muy positiva en los relatos de los teleoperadores - segun ª ' -
ner la suene de estar en blanco", "tener los aportes en regla"-, es el 
que resaltaron los teleoperadores entrevistados cuando les consulta
mos sobre las ventajas (y desventajas) de trabajar en un cal/ center. De 
hecho, estas ventajas son las que llevan a los teleoperadores a evaluar, 

· b · pos1.tivos que hacen con cierta enevolenc1a, otros aspeccos, no tan . ' . 
a la organización ele la jornada de trabajo, y que se analtzan a conti
nuación. 

Una de las condiciones más fuertes que reciben por parte de lals 
e · · · b · . en un cal/ ce11ter es a mpresas tercenzadoras qmenes aspiran a tra a.Jª1 . d 
de tener "disponibilidad" un maro-en amplio de nempo para po er 

• ' :::> ·· • ·' de los turnos ªJustarse a las exigencias planteadas por la orgamzacwn . T 
1 

d 
de trabajo, para trabajar algún día del fin de semana, Y. ~e~,1b1 teª 
P · " · ¡ d del serv1c10 La va-ara ªJustar la jornada laboral a las neces1c a es · . . ·fi d 
r1·abl "d. · · · ,, 1 onio requ1s1to un a-e 1spo111b1ltdad se reve a, enton ces, c 
n 1 . , 1 d .,... leperformance, por 1enra para la contra tac1on. En e caso e le . 

1 · · 1e nto de a em-eJemplo, el empleado "se obliga a poner en conocim fc 
. d pueda en orma presa su d1sponibilidad horaria, a los fines e que esta . e _ 

. . , . . " . endo que imor semanal organizar la prestac1on de los serv1c1os 'tem 
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mar a la empresa sobre cualquier cambio que "afecte a d. . . 
1.d d'' 2s · · su 1spon1bi-
1 a . 

Ahora bien, esta exigencia de las empresas tercerizado 1 1 ·1 d ¡ ¡· . , , . ras resu ta 
ser e p1 ar e a ap JCac1on de poli neas de flexibilización d l · 
de trabajo (alargar - o reducir- la j·ornada ÍaboraJc) que e tl1empo/ 

• e e e , en os cal 
ccmcrs oflsl10rc se traduce en el establecimiento de contrato · 

· 1.(4 h s a tiempo 
parna oras), en los que las empresas sólo se comprometen a con-
vocar a los teleop:~dores a cumplir un jornada mínima m ensual de 
48 horas. Y una ma..xuna que no habría de exceder cinco jornadas se
manales, en turnos de 9 horas dentro de un periodo mensual en el 
caso. ~e los contratos a tiempo completo. Ante la carencia de 'infor-
rnac1on estadística recu · d , rmnos esta vez para ocumentarnos a una 
encuesta que realizó Ja .. r11p e¡· · G . '" resa 1emmo- roup sobre remuneracio-
nes en el sector en Ja q · · 0 

, • · ue se vieron involucradas 54 compa1i1as A la 
pregunta sobre cuántas h d. · b . : 

1 ' oras 1anas tra aja el mayor porcentaje de 
s~s te eoperadores_. 49 compañías respondieron, respecto a las opera-
ciones que se ext d - d' 
(lSo/c) 9 h ' len en ~ 1as a la semana: 6 horas (41 %), 8 horas 

0 
'. oras (19%), 4 horas (10%). Asimismo 18 empresas realizan 

operaciones que se extienden 6 días a la sema,na. frente a la misma 
pregunta sobre la d ·' d ¡ . ' 
(67o/c) 4 h (l uranon e a jornada, el resultado fue: 6 horas 
e 11 ° ' oras . 1 %). 8 horas (11 %) 29. Seo-ún se observa. aunque los 
a ce111crs organizan ma 1 • • 

0 · 

PI d )Ontanameme la jornada laboral de sus ern-
ea os en turnos de 6 h 1 8 

hasta de 9 h . . oras, e peso relativo de los turnos de Y 
oras es muv 1mpo ta l . de 5 días- ¡ ,al ' r nte; en e primer caso -semana 

• os \ ores son mu . 
nos de 6 horas) As. . ) c~rcanos (37% frente a un 41 % con rur-
bién en las em · nmsmo, l~s Jornadas prolongadas se registran cam
ios días de d presas que exnenden sus actividades abarcando uno de 

escanso semanal de l 1 d 1in-
gos- con turnos d 8 h os ~mp eados --sábados o on., 
el limitado alcance~ 

1 
~ras de trabajo. FinaLnente, JJama la atenc1?º 

do significativo en .e ªJornada ª tiempo parcial que no es dernasia
es una de las modaI~Jino ?e los dos casos (es ll~mativo, porque esta 

En los ca/1 center: te es ~nas utilizadas en el telemarketing). 
tructura horaria qu rcfler~dos se combina entonces más de una es,! 

• e re eJa el a l. d on e que se mueven las mp 10 margen de flexibilida c d 
b . empresas terc . d os e 

tra ªJº y jornadas l b 1 enza oras para organizar turn . , 
q l . a ora es Ada ti 51oll· ue a situación d · ·. remos, para no generar con u 

escnra no me 1 . que 
ump e con la legislación vigente, 

1" Contrato de trab . d _____.. 
:!<I S b 3.JO e FST S A o re remunera . ' . . 

Cemers M d" nones en el Sector e ntaC1 

e 1ª• 6 de julio de 200S. ' nota de Joaquín Frías, CCSur/Cali/ 0 
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esrablece una jornada laboral sem~anal máxima de 48 horas; lo que no 
contemplan las jornadas prolongadas de trabajo son las situaciones de 
desgaste y de estrés asociadas al trabajo de atención telefónica a clien
tes ~11m10111).Asimismo, la o rganización de turnos laborales de 8 y 9 ho
ras desatiende pautas totalmente aceptadas en la actividad de teleco-
111unicaciones, donde las jornadas laborales del personal de tráfico (las 
operadoras) no superan las 7 horas. Las jornadas de n·abajo "flexibles" 
pueden incluso considerarse como un factor de precarización de las 
condiciones laborales, si el punto de comparación se establece con la 
siruación de los teleoperadores de las grandes operadoras de teleco
municaciones que desempeñan funciones de atención a clientes en los 
cal/ ce11rers propios de Telefónica y de Telecom, donde la actividad se 
encuentra estrictamente regulada por convenios colectivos de empre
sa pertenecientes al ámbito de las telecomunicaciones (35 horas sema
nales y dos días seguidos de descanso) 30. En Argentina también se en
cuentra regulada la jornada laboral de empleados que realizan, 
específicamente, tareas de telemarketing en los cal/ ceuters de Telecom, 
que se compone de 7 horas diarias en el caso de los teleoperadores 
nucleados en FOEESITRA, y de una jornada de 6 horas para los que per
tenecen a FOETRA Sindicato Buenos Aires 31

. Por el contrario, las em
presas tercerizadoras, cuyas relaciones laborales se encuentran regula
das por el convenio colectivo del sindicato de comercio, gozan del 
amplio margen de flexibilidad que acabamos de presentar 32

• 

Ahora bien, para avanzar en nuestro análisis, podemos volver a 
preguntarnos por las experiencias laborales de los teleoperado.r;s Y 
teleoperadoras de Jos cal/ centers offsl1ore, prestando esta vez atencwn ª 
la. incidencia de las variables, disponibilidad y flexibilidad, en su pro
pia organización, fuera y dentro del trabajo. Destacaremos agm dos 

¡,, E · · ' fi d 1 acnvidad de teleco-n estas empresas, convernos colectivos espec1 1cos e a . . 
niunicac1ones garantizan el cumplimiento de una sem:ma laboral de cmc_o dia~ con 
dos días en forma conjunta de descanso y una jornada de siete horas efe.en vas dia~i~s 
para el personal de operación de tr5fico (35 horas semanales). Convemo Colecmo 
de Trabajo 20 1 /92. 

J 1 V' . 8103 " E" i; 1 com Argentma Scec ease Convenio Colectivo de Traba_¡ o 53 • e e d 1 S 
France Telecom S. A. y Federacion de Obreros, Especialistas Y Emplea.dos e os be.r
v1ci ¡ d · . · C · Colecnvo de Tra ªJº _ os e n ustna de las Telecomu111cac1ones, y o nvenio . 
=>?6103 "E", entre b FOETR.A Sindicato Buenos Aires Y Telecom Argennna. E 1 ,, d . ' e·, eral de mp ea-

. Convenio Colectivo de Trabaio 130175, Confe eracion e;;l1 ' . 
d d , d d los call lco111aa ce111er, 

os e Comercio. Este encuadramiento de los teleopera ores e . ¡ d ra-
ter · d . 1 ·0• 1 de lajornaca e t cenza os explica la existencia de diferencias en a extensi 1 · d 1 
baio . , . , . . . 1 ·' . los teleoperadort'S e as , • CO!llo as1 tamb1en d1fercnc1as salariales, en re ac1on 3 

compañías tdefónicas. 
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º"º 
sirua~·ioncs, por cil'rto comrastanrcs, que sintetizan los r 
tr.tb<ljadorL'S e1Hrc\·istados En )" p · . . . , elatos de los · " nme1a s1tuac1011 qu . 
a los. t~'kopl'radort'S que cumplen con turnos 1 b : 1 e d corresponde 
requ1s1to <ll' disponibilidad no es vivido co1110 a o1 a bels e 6 horas, d 
. _. , fl . un pro erna 1 

mz.1uon t' X.1ble que caractrr1.za a 1 . .d d ' y a orga-' · a acnv1 a que s i . ll 
mi/ CC/llC'I' t'S con iderada COlllO Ull . (.') . e C es:H ro a en un 
b 

a ventaja · a 1· . d 1 b 
Ul'na, porque poJl'.·s oa11ar alo, d. . 01 na a a oral está 

"viL'nc de diez si esta's::,t'Stt1d· ::,dun ud1ero m1e11tras hacés otra cosa" · · . 1311 o te 3n pe. · · , ' 
L'Xamen v dí-.< s1.11 ºOC" de Id . . i miso s1 tenes que rendir ' ,.., · ;:., '" sue o s1 1 · , 
gente joven reclur;da p 1 os neccs~tas para lo que sea"). b 
· or as empres·1s terce d · 

s1:idas exigencias ex·tral"b l e: ' . . riza oras no tiene dema-' · · ,, ora es-1:urnl . d , . 
nl'n qt1L' compac•i11ar 'd 1 b 131 es, omest1cas- y sólo tie-

. '::> ' su v1 a a oral - d · quienes han se•tuido e d' d ' con sus estu 1os, en el caso dt• 
1 . . .,., sru ian o. Un tr:1b . d , . 1 . 
os -.Jovenes seguir di.spo . d d . ' ajo e seis 1oras penlllte a 

men o e ne l'b memo que también d ,. 
1 

. mpo 1 re, verem os en un 1110-
b . t un sa an o raz . bl . a amco de turnos g , . . . ona e, mientras que el amplio 

d 1 . • li t L:X1sten en los 11 1 . e e erCJon inicial d ca cc11ters es da cie rto 111<1rge11 
d . cuan o son con . d S , o ya. la lllJ)'Oría dt• las . \Oca os. egun hemos comenta-

' mujeres gu _, . b· · superado la etapa más d .. L t: tr,i ajan en esros mil ce11ter~· ya ha 
b.. . . ' e1113nuame de I· . . . . 1en cons1vuen 0 · ,1 enanza de sus h11os )' cam-
¡. . bl º rgan1zarse. La se<:t d . . . 'J '. 
1ª a del desmeio · ::,un a s1tuac1on menos virtuosa. 

• J ram1emo de h . l'd . ' 
~uc cumplen con J·or ¡ 

1 
b ' <.:a 1 ad de vida de los empleados 

ti d nac as a oral d . empo e recupe,..,c1·0• 11 fi . ~s e nu eve horas renunciando al r "' ls1ca )' I ' . ' rea izan, hecho que co ll psico og1ca que exiae el trabaio que 
d · 11 evJ no s ' 1 ¡ . 0 :.i 
ores'. smo también un ob . 

1 
° 0 e agota1111enro de los teleopera-

estud10 sracu o par · 1 · ¡ s. con la vida labo 1 (" ª conc1 1ar la vida fami]jar, o os 
pen la cabeza. ronmioo ra son muchas horas, es horrible te rom-
guedar ::, entraron ve· . h ' on tres solamente lllt1oc o chicos de Jos que hoy 

. por eso toman . ,, genre todo el tiempo ). 

5. Trabajar much 
º··· pero po "b . r un uen" salario 

Yo trabajo en A 
nes 6 h pex Y la \'erdad . 
• , ). I oras Y media v enrr estoy comenta. Trab;tio de lunes a v1er-
.... s • 1oras di · ' e 11011c/1c • • ( do d ª cionales vo]u . '»premio de productividad ven-

b
r e l .000 dólares. Ob '.'.tanas Y sábados voluntarios gano alrede

ca eza en CUJ] · \ 10 que ha , d' · · Ja tudi d . quier lado Pe . ) 1as que uno termina con · an o Stn s · ro a 1111 ese d. · ~s ' er una c;irga . mero me sirve para se<!tllf'" -
. para nus viejos. "' 

F. 1 Victoria 1 • · 3 lila mente ·te eoperadorJ de Apex Arnc:ric 
d ' pasamos a 1 · 
e los cal/ cemers ~na izar los njvel . 

tercenzados d' . . es salariales de los empleados 
' ingiendo nuestra atención hacia Jos 
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que prestan sen·icios c!O~liorc. Según información difundida por el 
sec_ror: el sueldo de bols1llo de un te leope~ador oscila entre 700 y 
l OU dolare mcn u a les por 6 horas de trabajo en el caso de los em
pleados que desempeñan sus funciones en castellano y ronda entre 
lo 1.000 y 1.200 para el personal bilingüe, con jornadas laborales de 
6. 8 o 9 horas -'3 . Para contextualizar es ta in formación puede mencio
narse que la remuneración que se paga en el primero de los casos 
apenas supera el valor de un salario mínimo -que en Argentina ha 
quedado fijado a partir de julio de 2005 en 630 dólares 3~-. mientras 
que el salario de los releoperadores bilingües es algo más alto que el 
salario bruto mensual promedio -que según datos oficiales para 
el primer trimestre de 2005 ascendió a 721 dólares- y semejante al 
que se paga en industrias que compiten por los recursos humanos ca
pacitados y bilingües, como lo son el turismo o la educación. En este 
caso, hemos dirigido también nuestra atención hacia el componente 
\·ariable de las remuneraciones que acabamos de presentar, en tanto 
estrategia de flexjbiJización salarial aplicada por las empresas, regis
trando la existencia de un pago en concepto de premio por producti
vidad (por ventas) que abonan las empresas tercerizadoras mensual-
11:ente a sus teleoperadores y que conlleva variaciones de entre un 
b % Y un 20% en los salarios en función del rendimiento personal y 
del cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Según se aprecia, los salarios de los cal/ ceut.ers qffshore no pueden 
ser considerados bajos según el nivel salarial promedio de Argentina, 
en el marco de la dificil situación del mercado de trabajo, aunque lo 
son si se los compara con lo que se paga internacionalmente e inclu
~10 con los p~íses de la región. Según datos de la Agencia de Desarro-
o d~ Inversiones, los costos de la mano de obra de los cal/ ce11ters ar

genti.nos son considerablemente menores respecto de otros países, 
co_n Jornales aproximados (en dólares de EEUU) a 2,50 la hora en 
¿?rdoba y R:o~ari~, comparados con 3 en Bueno~ Ai_res, 4,25 en 

1~?ad de Mex1co, :> ,25 en Costa Rjca y 5,60 en Chile 3~. La cornpa
ra: ion puede establecerse, también, con los salarios de los principales 
pais:s a los que se brinda servicio desde Argentina, en primer lugar el 
servicio que se ofrece a Estados Unidos y, encre los países europeos, 

·~ •Cal/ ce111ers offsliore en Argentina., op cit · «Sobn: remuneraciones en el s<::ctor•, op. m .U' , . . , 

\.¡ 

;; •Mercado laboral y sus regulaciones», op. ciI. . 
( •Invertir en Argentina: Cal/ Ce11/ers• , Agencia de Desarrollo de Invernones 
~?l), Secretaría de Industria Comercio y PyME Ministerio de Economía Y Produc-

Clon, 2005. ' ' 
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principalmente a Espar1a. Pues bien en Estados u · i .1 
' n1c os a hora/ 

sona por releoperador cuesta entre 1 O v 12 dól · per-
E - l 1 . , ares, in1entras que 

spana, e sa ano anual de un releoperador co11 - d • . .. en 
d 1 un ano e antrmied;d 

ron a os 12.000 euros, esto es. cerca de 1 000 °' ª 
(1 800 d ' 1 ) · · euros mensuale· 
-. ·. .. o ares , _lo que equivale a los salarios de tres teleope d ) 

bilmgues argentmos J<,_ En la actual coyuntura eco , . A. ra o_res 
, 1.. , , < n om1ca raentrna 

re~u t,1 entonces un pa1s competitivo en el neaocio de 1 ¡º¡ 
Clfl / b' · b os ca ce11rer1 - s wre, as1camente, porque cuenta con gente 11 - . d . 
recibe a cambio d b . . 1 uy capacita a que 

Al b
. . e _su rra ªJº salarios comparativamente muy baios 

1ora 1en s1 bien esre 0· d ' l" · :.1 • l"b 1 ' po e ana 1s1s puede resultar ilustrativo 
para e~ 1 rdar os alcances de la actual competitividad de la industria 
argemma e cal/ ccntl'rs p d. b . . . 
b 1 , oco nos ice so re las pos1b1hdades que se 

ª ren para os teleoperad · d . 
r . ores a pamr el salario que perciberr y no 

nos re1enmos tanto a lo • 
que tambie' . , _que se puede comprar con ese su eldo, aun-

n. smo mas bien a lo q 1 b · dores Justa ue este representa para os tra ap-
. mente en ese pla ¡ d 1 . . 

trabaio es do d . , no, en e e os s1gmficados en torno al 
:.1 ' n e se muan los · · . el moment E . restunon1os que hemos recogido hasta 

o. n primer luoar lo h. ¡ · . , · 
en un cal/ c t ,1r.¡ 0 ' s c lcos Y c 11cas joven es que trabaj an 

en er ~s 1ore ene · d 
de consegui· · . d uenrran en un corto plazo la o porrumda 

r cierra m epend . · , . 
aparece , , . . encia econom1ca de sus padres y, lo que 

aun con mas ms1st . 1 d 
comenzar a conrr·b . d encia en as entrevistas, la posibiJjdad e 
de sus familias ("o~~~ ~ al~na_ f~rma (aunque indirecta) al soporte 
les alivia no rene q e mis ' ·1eJos no necesitan de mi su eldo, pero 
tonces de un din r que_ responder siempre de todo" ). No se rrat.a en-
juveniles sino nia:srob~xtrda con el que costear"caprichos" de consumo 

. ' 1en e un · -ces1dades reales e . mgreso con el que se hace frente a ne 
· , n pnmer lugar 1 · · na, y luego a ot os gastos de una carrera univers1ta-

' ro grupo de ]' 
responder los pad d 1 . , compras personales por las que so 1ª11 

al res e OSJoven ¡ · o mercado de trab · ( es te eoperadores antes de su ingres 
1 · , a.Jo ropa entr · · e ac1on a este pum 

1 
' ere111m1ento, etc.) . Pensamos, en r -

1 .. o, que os emple d ¡ bren para os h11os de es· 1 . os e os cal/ centers olllwre a 
l :.i a e ase media b la . ~· 1 -apso de la econorní . 'so re que unpactó de lleno e co 
1 · . a argennna ). q · , de ª cns1s el ingreso d . · ue qu1zas no contemplaba anees 
. 1 . e sus nuembros , . , 1 ba-JO, a posibilidad de d fi . . mas Jovenes al mundo de tra 

· re e nir c1 . · -
nios, los teleoperador al erras roles familiares. En sus resttmO 
d . . es v oran . . d 

escnb1endo su nuev · . , su ex-penencia laboral en ese sentt 0
• 

m d "h a s1tuac1on d ... d fc r-
a e acerse cargo" d " e 111 ependencia" como una 0 

e ayud " ' · ar Y de "colaborar" ya que han deJa-
3(, v · 

. ease llI Convenio C 1 . ---
num ?¡ F o ecuvo de Ti 1 · do 

· - ' ES-UGT, Madrid 14 de ma de emarketing. Tablas salariales. Comunica 
' 1"2o e 2005. 
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do de "ser una carga" para sus padres. Obsérvese que en el caso de los 
tdeoperadores bilingües se trata de chicos egresados de colegios pri
vados que no rendrian necesidad de trabajar en un call center si no fue
ra por los factores señalados, muchos empiezan la facultad y tienen 
necesidad de independencia. 

En cuanto a la pregunta acerca de la importancia que tiene el em
pleo y el salario que reciben las mujeres no tan jóvenes que trabajan 
en los rall centers 0Jfsl10re, hasta el momento nuestra muestra se ha ido · 
componiendo de mujeres que viven solas y ya no dependen de sus 
padres, casadas o que viven en pareja, y que tienen hijos. Con títulos 
uni,·ersitarios, o terciarios, estas mujeres tienen la doble responsabili
dad de su trabajo y de las tareas domésticas. De hecho, en Argentina, 
este tipo de complementariedad se da más entre las mujeres de clase 
media mayores de 35 años, sólo el 44% de las amas de casa menores 
de esa edad trabaja afuera, mientras que el 54% de aquellas que tienen 
entre 35 y 50 años se encuentran aportando a su economía con algo 
más que su esfuerzo dentro de la casa 37• Estas trabajadoras rescatan "la 
oporrun.idad" de volver a trabajar ahora que ya no hay niños peque
ños en el hogar, y aunque realizan una valoración en términos eco
nómicos de su actual situación laboral, destacan por encima de este 
aspecto el hecho de "seguir aprendiendo" y de "no perder del todo ~l 
tren" en un mercado laboral m uy competitivo que ofrece pocas posi
bilidades para las mujeres de mediana edad. 

Ya para concluir, queda por comentar un último tema, en el_ qt~e 
los testimonios de los teleoperadores de los call centers C!.ffsho~e comcr
den, en un ciento por ciento, con las situaci~~es que se r~~1stran . h~= 
bitualmente entre los trabajadores de los serv1c1os de atenc10n ª che 
tes (Del Bono, 2004) y que podría resumirse así: por más bueno que se 
considere el salario no parece haber dinero que compense la ~ensa-
.' ' 1 · · ' chence-cion de cansancio y de saturación que provoca a mteraccwn . 

teleoperador. D e hecho, ninguno de los entrevistados quisiera t;,a~~:r 
por largo tiempo en un call center ("el trabajo te lima la cab,eza ' Y 
geme que trabaja hace cuatro años ... yo llevo uno Y hay días en qdue 
m · ¡ ,, " h go un turno e e quiero ahorcar con el cable del hear set , yo ª , 

1 
, 

c h d ") D alh que as ex-uatro oras, pero estoy ümal bastante quema o · e 
P . o ralmente cortas y 
ecrat1vas laborales de los teleoperadores sean tempo b 

qu 1 . . d los cal/ ce11ters sea a -e e uso estandarizado del traba10 por parte e . 
1 :.1 b. ue se registra 

so Utamente funcional con el alto grado de recam 10 q 

" Panel en todo el país. Véase 
· Encuesta realizada por la consultora Latín 

www.latinpanel.com. 
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habirualmcnte en esra indusrria (un 111mo11cr promedio de 25-30% 
anual). Seguramente, esto pueda ~·crse c~mo un contrato funciona! 
par.1 Jmb:is parres. empresa y rrabajJdor. Sm embargo, tal como ha _ 
ii:ilaJo Michdi (20l~5) en su estudio de los rall ccntcrs mexicanos. :~o 
debe perderse de vista que en los países como México -nosotro 
acotarí.1mos que también en los países de la región- el telemarkeriiv'. 

, . ;:, 

actuJ como un importante mecanismo de empleo para unjversirarios 
que dt•bt·n trabajar a causa de b s dificultades económicas fami liares 
Y que. además. carc·ccn de expectativas laborales profesionales. 

Consideraciones finales 

Comei~zamos t'Ste arrículo mencionando las posibilidades inéditas 
que existen hO\· pJra d, ¡ -1• ¡ · · 1 
1, , ' es oc.u1zar emp eos del sector serv1c1os tras a-
c andolos dcsdt' ·ír··as ll -·1 . ¡ . ' 

. • ~• e munc o con costos relatlVam ente a Iros a re-
giones en las qul' los al · , b . . . · - · · anos son mas a_¡os y las cond1c1ones de em-
pleo muchas vece peo , y b . r1:s. a so · re el final. los resultados de nuestro 
esrud10 de caso Junqu d· .' 1. . , . . . · e ro .t\ 1a pre 1111111ares )' alo-o rust1cos nos per-
nmen aportar u I' , fu :::> ' , - na lllta tura de reflexión. 

Segun hemos Yi ro ]0 - ) · ¡ · · , · 1 · 
11 • s c 1KOs Y c 11c1s JOvenes que trabajan en os 

ca Ci'lllCr.' [lffshore aro · · , · . , 
, d. · · ::>eminos ne nc·n una 111U)' buena formac1on, son 
estu ianre o <1radu·1do . . . . . . 
I· b 1 ::> ' s um\ ersitanos v, en o-en e ral sus cond1crones ª ora es son buenas H . · . · . , :::> ' • , • _ 

Parten la · . · . : 1110 \ 1 to ta111b1en que estos jovenes cont 
· misma asp1racion ¡ . d , a 

Ull buen l'lllpl . ' q~e cua quier Otro trabajado r de acce c::r ' 
eo, L'n esre sent ¡ · 1 · . . d -· de 

su inoreso rec· al ic o, lll a mexpen enc1a que se er 1va . 
::> ienre mundo 1 b · · · d di-

cha expectativa ¡) d e rra ªJº n1 su juventud los alejan e 
e · en an o en , 1 . d Jos 
1acrores que "'" ¡· l esto, 1emos analizado algunos e 

"·'P 1can a abru d · en 
los cal/ centers 0 1r.¡

10 
.d .fi 111ª ora presencia d e gente joven 

'.ll·1 re, 1 enn 1ca d 1 . · , re-
sultan alentadora n ° a gunas de las cond1cwn es que 

s para estos tr b · d · · nes 
que hemos presentad ª ªJª ores. Ahora bien, las s1ruac10 d o en est , · e 
contacto con los resul d d as paginas tiene n mu chos puntos 

1 ta os e · . . · , hall 
exp orado la probl , . otras 111vest1gac1ones que ta111.b1en . 

, e111at1ca del r b · d ero~ 
paises que se han · ¡ ra a.JO ef[shore en cal/ centers e 0 . 

· , visto a canzad J cah-
zac1on extraterritorial E 1 os por el proceso actual de des o •. 
vestigación del colect·. nDe caso de Marruecos (Streu le 2004), la ¡W 

IVO os o ·11 '. ,. ue. comparando el tr b· · n as conclu)'e: " la realidad es q 
T' ª ªJº en Atent Jeo 

en anger, el trabajo de 1 ° con otras posibilidades de ernP 
En el caso que una de ltle eobperadora es una opción bastante buena. 

e as uscara . cori otro trabajo y lo e ncontrara, 
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una probabilidad elevada trabaj::iría ni:ís horas, ganaría menos y se en
rorraría en un puesto menos regularizado" . Conclusiones similares se 
prcscntJn en d esrudi~ realizado P?r. Mattingly (20.05) en rn~/ ~e11ters 
~fl$/iorc de Nueva Delh1, donde la rap1da transferencia de serv~c1os de 
atención a clientes se ha tranformado en una buena oporturndad la
bor,11 para estudiantes de clase media que cubren hoy esos trabajos (y 
r3 mbi~n para las mujeres jóvenes trabajadoras, que encuentran la 
oportunidad de libra rse del rígido control pa~riar~al). En ningt''.n 
caso. tampoco en el argentino, se descartan las s1tuac1ones de trabajo 
duro, monótono y estresante. 

Ahora bien , lo que estamos tratando de decir es lo siguiente. En 
primer lugar, que la migración de empleos del sector servicios no 
desemboca hoy necesariamente en situaciones en las que la caracte
rística dominante es la precarización de la fuerza de trabajo. En mu
chos sentidos, la e tapa actual de deslocalización de " trabajo del co
nocimiento" plantea un cuadro de situación heterogéneo Y menos 
predecible que el que se configuró en los años noventa, cuand~ em
pleos del sector manufacturero -como por ejemplo los text1Jes
l!llligraron a destinos con salarios más bajos. Entonces, era apropia?o 
hablar de las condiciones de semi esclavitud que padecían los trabaja
dores en esas fabricas, y Jo sigue siendo hoy, tal como ha documen~a
do sobradamente Naomi Klein (2003), pero este no es necesaria
mente el caso de los e mpleos de la nueva económía . En segundo 
lugar, y ya para terminar, no querríamos dejar de señalar que es cada 
vez más difícil hablar de empleos decentes remunerados ade~uada
meme en un país (de trabajo decente en Marruecos, en la India 0 en 
Argentina), dado que dicha consideración carece muchas veces de 
semido si no es en un contexto d e empleo decente Y de bue~~s sala-
. . J íJ 'JOn que nos a mvel global. Deberíamos, entonces, avanzar .en a re ex _ 

nos permita desarrollar las herramientas necesanas para captar. unla 
i . , d . , lia )' o-lobalizac a magen amplia de una econom1a ca a vez mas amp ' :::> • d 
e 1 d 1 b · rá cambiando e 11 a que el carácter de los empleos y e tra a.JO es ' ' 
manera bastante radical. 
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Resumen. «Dcslocalización extraterritorial de e1npleos del sector 
servicios. Sentidos y transformaciones del trabajo» 

En este artículo se presentan los prinlt'ros resultados de una 11westig:ició n en 
t1 que se indaga en la t'\·olución anu.11 de b industria de rnl/ cc11fcrs cu Argt~n
rin.1. L:i reflcxi'ón se enmarca J partir de la considaación de los proyt'ctos de 
de'>locahz.1Lión extraterritorial que comprt'ndt'n acm al111e11tc al sector '>en ·i
cios v. pumualmentt'. a los saYicios de atención telefónica a clientes. Se :111:1li
z.1 un co1tjumo dr cnestiont' que se dl"riv~lll de la expansió n actual d e los cal/ 
crntm para rnnorer la fisonomía que adopta el trabajo 11Jsliorc t' ll d c.1so ar
gentino. El análisis St' amplía incorporando otra diml·n sión. que conte mpla lJs 
transformaciones dd trJl-ajo de~de el punto de \·ist:i de su sentido y d e l.1s re
bcion~· sonalt.-s qut'. a tr.n-t•s de este. se ponen t~n juego. Co11crer;1mt•nte. l.t 
att·nc1on se dirige a los jó\·t·nes y a las mujeres que tnbajan como cdcoperJ
dort•s en los c.11/ rc111,.,$ •if.</1orr p.1r.1 rastrear la conformación dt' nuev.is formas 
idt'ntitarias en el c.unpo del trabJjo y di.' las rebcio ne profl·sio nales. 

Abstract. 0 0ffsltori11g of e111plo1•me11ts of tlie serr,jces sector. Senses mrd 
. . rra11ifor111ario11s of ll'orkn . , 

1111111.< c1rtrdc are presl'lltcd thc.fim rrm/rs •f rm i1we,;/~l/t1tio11 i11 ll'lzic/1 i.; eX(lll.1111~·d tl1tl 
prcm11 ei·,,11111011 cf tire i11d11str)' <f mi/ rrn1crs i11 .ircrn1i11t1. T11c re/lcaio11 is Jrr1111c1_ 
Slllrl11~~jTt>lll 1/1c f<l11.<idcrr1tfo11 i!f 1/rc pro_ica.< cij 11fsit<l;i11g 1/it11 tll ¡/¡~ 1/11)11/C//I iuc/11de>_ 
rlrr S~llM scmcc; cmd. cxaaly. h' clic ffn'ices ,,f plto11e t11te111io11 rn c/ic11ts. A JZl'OllP o) 
1¡11c.<t1<'"' 1l1m der1·1,cd o(tl · · ¡ - [ t" k11oll' • . re C11rrcr11 cxp1111s1011of1lzc c;11/ cc111ers are a11t1 y..::ec v . . 
1l1c plr¡·<fo1•110111¡· ilrat ¡ . ¡ 1 . • rr.¡ . . -r¡ 1a/¡1s1s 1.< . : •' "'opt' 11c uw.: <!y> rore 111 1l1e Aroc111111et111 case. i '1e (11 • 
wrded 111wrp >r 11¡11 , J ¡ d' . ·' r; · , 0r rl1t 
., ,, ' ' .. ~ HMrer 1~11r11s11m 1/u11 C<llllc111pla1es 1/ie tm11.~1om1arr011· ~ i/r 

11

1'.'" from tlrr P111111 <lf r•iew <~/ irs smse a11d •1 tlie social rel111io11slzips t/ral, r/u cJt¡1"~ 1 lb, llr!' p11t 111 <takc e l I . 1 /C// t ¡i/t · · 011crr1e )', 11e attc111rn11 {/oe< 11> rhe ¡101111{! mu uiou . 
uwk..< tlS Cll/ClllS i11 t/1c /[ · , /r ~ • e • J •111 1rfeo-. d r. · . c.i <fllh'rs <>.uslic>re to i1westigt1te tite co11formt111011 i?J iic 
ti/e JNlll.< 111 1/re freid 0r ti , .1, d .r ¡ . .- . 

• :J :e 11 or" a11 <!J 1 re pr~fess1011al rela11011Sl11 ps. 

Repensar la e 
de la res· ste 

e ' est10 
a 

en 
a 

t "'ª a"'.o, o ·b sean 
trabajado- perd~do: 

• 

o 

un estu 10 e caso en 
t~· .emarket· -íl.g el sector de 

José Ángel Calderón::· 

Introducción 1 

E , d . estío-ación realiza-
ste amculo presenta al o-unos resultados e una mv "' fi' · . 

d "' d 1 taforma tele onica a por inmersión con los trabajadores e una P ª . 
d 1 , . 1 rada con entrev1stas a 
e sector de la distribución energen ca, comp e . r al En él 

gerentes, responsables de formación y responsables sdrnc ~c des. de l" 
b · · enva os " 
uscamos dar respuesta a algunos cuesnonamientos d ll n adas. 

ra · l. ·, , · · · 1 los centros e ª1 
Clona 1zac1on tecmca y orga111zac1ona en d resenran 

E · . 1 t os de llama as rep 11 este sentido cons1deramos que os cen r 

"-· . . . . ·ue 1 Es doctorando en el la-

b 
Jose Angd Calderón es ATER en la U111vers1dad de Li d 

1 
R.épubbque. 92001 

oratorio GTM de la Universidad de Nantare, (200, avenue e 3 

NANTER1u CEDEX), bajo la dirección dt: Daniele l..inhart: ¡ seno del l::ibor:i-
1 E · d · discusiones en e c. les Stt texto se arncub en torno a una sen e e • 0 111c;nos 1onna 

torio e· . d . cusiones mas l b enero, Trabajo y Movilidades del C NRS, is . es de dicho a ora-
con do · y no perm:inc nt · • d ·la-. ctorandos y otros nuembros permanentes . 

1 
... el 

3 
];¡ noc1on e re 

tono q d el 1d1os deoc.:.t as de fas . . ue tom::in cuerpo en dos jorna as e esn • 1 recoge algunas · 
non de · · · b · Al - po el ::irncu 0 U vada a . servicio y pracricas de tra ªJº· - nem • ] · . • en curso, e ' 
CU~sti · d ral acrua n1cntc 1 omo 

b ones Y de los resultados de una tesis octo · l rguniencos ta Y c 
ca o po 1 I' Ob ·amente os a r e auco r que firma estas m eas. v t. . d' ·1 1ü smo. 
quedan a • b ·l'd d as que e "' i qui recogidos no son responsa 1 1 :t 111 

-".cdo/~ía de[·¡; b . . ?006 PP 33-73. · 'ª <IJO, nueva época, núm. 56, invierno ck - • · 
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hoy una imerl.'santl' contradicción desde su prop1·" esp ·fi ·d . b . . .. ec1 ic1 ad 
sm em argo nos revela conrrad1cc1ones de más Jaro- 1 que 

d i 1 1: . , ' ;:.O a canee en el 
m1111 o e e era )il.JO. Segun nuestra encuesta la 1·ac1·0 1· · • -_ . • , , . , . . · <, na 1zac1011 de lo 
p10Lcsos dt prestanon de serv1C1os se ve confi-oiitad . s 
i"fi . 1 d i . ' a a una sen e de 

e 1 ICU ta a e envadas de la naturaleza misma d '-' la acr· .d d 1 \ fi j fi' . . < '- e 1 VI a : en 3S 
p :na ormas te e orneas. el merado utilizado se idenrifi - . 
1\lt'nte con el rod ca 111111ed1ata
i d d d. p ucco. esto es, una respuesta adecuada sin posibili-
c a e manc1a entre ambos. Dicho de otro modo la calidad d ·I 
dueto dep · d · d. _ · ' e pro-

. rn e mmc iatamente de la manera de trabaia1· (Fl. 1 
Zanfian 200") o d ,1 . ' '~ 1c 1y v 
. 1. '. , -'

1 
· es. e_ e punto de vista de la gerencia, la llamada a I~ 

imp icacion a reactw1dad 1 ·¡· . , d . ¡ b. · ~d ' ª movi 1zac1on e competencias socialc>s 
.1 a su ~et1v1 ad de cada tr b . d d fi - . . . 
nas d, , d.fi 1 a ªJª or en e Illt1va, busca n::solver alau-

, - e t:Stas 1 cu rades co . . 1 . . ::> 
1•ración en si· e ·• _ d. mo _POr eJemp o la que den va de la mtc>-
" uac1on e traba10 d , 1 . . . . 
cualitativos de I· .. d d ~ e os nnperat1vos cuant1tat1vos v ,1 act1v1 a es d , · d . ' 
llamadas en el m' · . ' enr, respon er al mayor numero de 

' 11111110 nempo p ·bl . sonalización de 1 1 . • osi e, aunque desde una cierta per-
a re anon de serv · · · · • 

necesario al estar d. h _ . . icio, ~equ1s1to este mas o menos 
cliente. ic ª relacion somerida al ju icio inmediato del 

El enrolamiento de la sub· . . · . . 
las acti,idades te ·. . d ~etJ\ idad no es sm embarao exclusivo de: 

' rnanza as La , 1 . d . . º . . , 
de toda una lit., · u rima ecada d10 lu !!ar a la apan c1on 

~rarura qut> po ·l · f; · ;::. 1 
procesos producrivo b . ne e en as1s en la reorganización de os 
b · d s. su ra\ ando la · · · · • l · ªJª ores)' la rupt ' necesaria parnc1pac1on de os tra-
fi . ' ura con la d .. · ·, .. 
ocahza en la impli . . Jviston trad1c1onal del trabaio v gue se 

canon de 1 b · ~ ' ' ' 
para la gesrión del ostra ªJadores y su relativa autononua 
·d · os proct>sos p d · · 1 ennficación po · · ro ucnvos así como en la necesana 

smva de la fi _ ' 1 
empresa, cambios tod uerza de trabajo con los valores de ª 
. . os t'stos que rant1zar la supervive . aparecen como necesarios para ga-

. nc1a tamo d 1 E 1 
este s~nndo, la puesta en rác .. e a _emp~~sa como del emple~. 1 

la calidad total busc p ~ca de d1sposmvos como el1·ust 111 11111e 0 

del b · an garannzar d ·' 1 tra ªJº concreto· ·•1 . . esta escentralización de la aesno_r 
vo · a parric1p · ' v · . . que puede contrib . . ac1on aparece así como u n dispos10-
c1on uir a tncren l ·",,_ . •una reducción d _1enrar a eficiencia de la organi ..... 
calidad d e costes, un 1 . .d d y Ja ' to o ello med· ncremenro de la product1v1 a 
~a~er, la aut~ridad y la 

1~~t~c~~ delegación hacia los trabajad_ore~ d~! 
:ra, 200:>, p. 396). p ad de tomar decisiones orgamzanvas 

S1 tomamos en 
verman (1974) cuenca estos des 11 Bra-
h . según Ja e al 1 arro os, la idea expuesta por ' 
a visto acompañada de u u. a evolución del proceso de trabajo se 

rece queda n 111crem · 1 a-
r en entredicho Al ento de la autoridad gerencia f 

· contr · • b1eJ1 ano, se apuntaría hoy mas 
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l'n la dirección opue rn: la inte~ración d~ la subjetividad del trabaja
dor al proceso de trabajo, a traves de la busqueda de la obtención del 
aurocomrol de cada trabajador, a través de su interiorización de las 
necesidades objetiva del proceso laboral, parece representar la ten
dencia de la estrategia gerencial dominante, delimitada por Jos cam
bios aconrecidos en las empresas desde al menos las dos últimas dé
cadas. 

Desde esta misma perspectiva de trabajo, nuestra investigación 
muestra que, en los centros de llamada, la intensidad del control de 
tiempos o el predominio de la lógica del sistema técnico sobre las ca
pacidades humanas no son en efecto suficientes para asegurar el res
pero y la adecuación de los trabajadores a lo que está prescrito en tér
minos cualitativos: aunque la racionalización de la actividad y del 
comportamiento se lleven hasta cierto punto, el trabajador debe dis
poner siempre de un cierto espacio de autonomía, siquiera para im
primir el tono adecuado para cada conversación, para cada tipo de 
cliente. 

Como veremos en el estudio de caso propiamente dicho que pre
sentamos en este artículo, la llamada a la implicación de los trabaja
d?res se acompaña en nuestra plataforma telefónica de una serie de 
d.~positivos de control de tipo normativo, que buscan la estandar_iza
cio~ Y racionalización del comportamiento necesario en el traba]~, a 
parnr de un modelo determinado de lo que es "ser un buen conseje
ro". En este sentido, no entendemos la promoción del consentimjen
to Y el control objetivo como estrategias gerenciales excluye~tes:_ ~n 
los ceneros de llamada la tendencia la marca más bien la combmacion 
inédita de modalidad~s de control coercitivas y normativas, que abor
dan_ aspectos diferenciados del trabajo Oas primeras, el ritmo, el con
tenido Y la cantidad de relaciones· las seaundas la calidad de cada re-
la ·· ' b ' , · · d cion), Y que produce una extensión pragmattca del objeto e 
Control. 

En este artículo no perseguimos sin embargo sumar una nueva 
111?110grafia a las ya existentes: para ello proponemos un despl~~~
nuento del punto de vista sociológico que rome en cuenta el anáh_sis 
de l_as prácticas de trabaio en su conexión con la evolución de los dis-
po · ':J ' t ar, sitivos de control. En este sentido nos interesa menos en es e 
n~ulo la evolución de los dispositivos de control en sí mismos que la 
dlSta · l 1 Itados ob-. ncia que media entre la práctica del contro Y os resu . 
tenidos o, si se prefiere la capacidad de los trabajadores para mterp~e
tar l~s reglas estipulad~s de comportamiento. D esde esta perspl~crdiva 
cons1de · d 1 ser ana iza as raremos que las prácticas de trabajo no pue ei 
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com o la ::iplicación mecánic 1 de decisiones gere nciales, in cluso aque
lb qul' rit·nden a buscar manipular la subjetiv idad de los trabajado
res. ni como d mero resultado de imeraccio n es entre individuos de _ 
lig,1do dl· su pasado. de su posición social y d e su contexto~. El 
desplazamil·nto que proponemos se refiere ento n ces a la fabricación 
mism a dd objeto sociológico: para ello, b vuelta a alg unos de los de
bates que se generan en la disciplina tras la ::iparic ió n d e Lnbo11r mu/ 
.\fo110pc1/y Capira/ nos permirir,í adquirir el bagaj e teórico necesario 
p::ira resituar d análisis de las resistencias en el centro d e l p roceso de 
trabajo. A menudo. de los debates sólo permanecen los consensos a 
los que se llega, más o menos compartidos. y po r e l camino se que
dan los retos sociológicos que a1úmaron aquello s d ebates. Propone
mos la n1elta a dos de los deb~ltt'S o. si se pre fi ere, a dos de las progre
siones imdenu::ilt·s que atraYies::m en el tiempo, y que se reactiv:m 
con la º.~ra de Braverman: el c::imino socio lógico que va d e Panzieri 
a la n.oc1on. de comperición por el control. y que sitúa la c uestió n de 
la resme1,1c1~ en d centro del análisis del trabajo y sus evoluc io nes; Y b 
progres1on mtelectual que ,·a de la noció n de consentimie nto ex
puesta e1~t.~t' otros por l3urawoy (1979) 3 la noció n d e consc•ntimien
to P:radoJico presenrada por R oben " Daniele Linhart (1985). En 
est~ epoca se considerar5 que la empres~ no e ncierra una única racio
i~ahdad, sino r::ici? nalidades en disputa que :ibrcn el cam po par~ el 
c_ambio orgamzacional t'n todos los t'Stadios de la racio nalidad capita
lista; es esa la diná1111·ca i , ·1· · b ti es-

. Ctt ana 1s1s que uscamos recupe ra r para n 
tro estudio de campo. 

1• ~enovar con ~a Yisión del mundo del trabajo d e los que ya son 
c as~cos ofrece al tiempo un poderoso insrrumenro d e c rí rica para en-

Eten er ~lgunos de !0 s desarrollo actuales de la so c ioloa ía del trabajo. 
n parncular contro1 r ¡ 0 J 1 dos 

d b · 1 aremos os avances epistemolóaico s oe os e ates posbraYe · 0 · d , 
b · . rmamanos referidos con la aparición de una sene e 

tra 3JOS orgamzados en t . pone 
el orno a un parad1orna em ergente q u e acento en el pe fc . · · 0 ¡ · 111-
pl , d r ecc ionamienro de las modalidades de contro 1 

emenra as en los ccnrr d . , , . d rr.a
baio misiiias · fios e trabajo mas que en las pracncas ~ .. 

:i o. s1 se pre ere · . 0nt~ 
entre modalidad d ·mas en el control que en las cone~1 _ 

es e control Y resistencia. Así, en las recie ntes Jorn.a 

! Los diagnósticos de D. Linh ? . :---;::;: 

este punto, Linharr deplora d arr (- 00-l_) Y J. J. C astillo ( 1996) so n coJJ1Cl~c:nc · , 11 -
d · n o que la so l · d - d1 ·c t1tlc;; 0 a panu de nociont"S .111 . n o ogia el trabaio lleve 20 anos ~ . ¡

0
-

. h t presan ales e ·11 fi , 1 socio gias a estado a punto d~ d . ' asn o a Jrmando c¡ue la m e:_¡· o r d e: as . 
10

s 
? Q • ' ser se uad 1 1 

úlnn 
- anos. ª por a peor de las economías e n os 
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da ·obre '·consentimiento y ser11it11de JJolo11taire" 3 se abre una refle
:;jón. en torno a algunas de estas cuestiones, que queda bien esque
matizada en aJguna de las po nencias que se presentaron: " !::is regula
ciones autónom as de los asalariad os fu eron fundam en tales para el 
fo ncionamiemo de las o rganizacio nes taylorianas, cu yas regulacio nes 
dt' control se demostraron contraproducrivas. La renuncia a la ~onfi
ouración burocrática de la o rganización, a sus reglas prescnpt1vas y 
:xteriorizantes. es la que permite re novar con la heteronomía del 
proce o de trabaj o. La implicación en el trabajo, que empuja a los tra
bajadores a adherir a la racio nalidad de la empresa,,ª ~onforma!·se a 
su resultados, a actuar espo ntáneam ente en una log1ca d e fluJ?S .. . 
fu nciona como una ser11it11de 11olo1Ltaire" Oo rnadas sobre la Ser111t11de 
flolomaire, 2005). Se apreciará que los dos debates que propone~os 
desempolvar aparecen aquí más o m enos finiqui tados, por lo gue m-

l · · t Por· e·iemplo para los au-renramos aportar a gunos cuest1onam1en os. :.i • : 

. 1 b . · l ' · 110 se entiende en la tores de esta perspectiva e o ~eto socio o gico ya . 
dialéctica control-resistencia, lo que es o bviamente una apuesta epis-

, · · , ta co mo un con-temoloo-ica como otras. La organ1zac1o n se presen . 
. 

0 
· ¡ ·' para los traba.¡aJUnto plenamente coherente: la alternativa e e acc1on . 

1 . i . , ¡ b 1 d 1 tividad (la salida de uores se SJtua entre el re chazo g o a e a ac . 
fl . . . , , d o rtamiento deftmdas tUo) o la mrecrrac1on segun las pautas e comp < d 

1 . . , º b d d . ·se es cómo se pro uce por a d1recc1o n. Lo que no aca a e enten e1 . . 
. d ,. . J consenwrnento de nuevo el paso del conse ntinuento para OJlCO ª b . 

· . ¡ b. · ·d d de los tra ªJª-sm1ple y llano a no ser que se considere a su ~etivi ª . 
1 

. 
• d ·re amb1va enc1as. dores como una suerte de caja negra que no ª 1111 bo 

D. . . d en e fecto verse a -icho de otro modo: los teleconseJeros pue en · 
1 

·d de 
d . . . d d . pre fü!ura e seno o ca os a implicarse en su act1v1da , pero na a o 

dicha implicación . l'iti·co con-
p l. · , d 31 esquema an.a ropondremos al lector la ap 1cacio n e 

1 
aJeza del 

1 . . tos de a naturc tro -res1stenc1a para interpretar algunos aspee d edan a 
b . . t ·o enten er qu ' 

tra a.Jo del sector del telem arkenng que ª nues 1 . E particular 
d d to ciego. n ' nienu o encerrados e n u na su erte e pun a los 

. , . · ·d d · ulada en torno . 
Pondremos la atenc1on en la confüct1v1 ª arn~ . d la subietl-

. d d1ctonos e :.i usos (intensidad y cualjdad) a m enu o contra .d 
1110

s que la 
·d · ns1 erare vi ad en el trabaio Desde este punto de vista, co t ción de 
b. . . :i • • • de cantes a 

su ~et1v1dad de los trabajadores deviene espacio 

- . . .·, de 40 inwscigado-
i C 1 . l arnc1pac10n o· s _ e ebradas el 17 y 18 de marzo en L1Lle, co n ~ P· O 1 56~) autor del 1scot1r 

res y d · L B ' -. (1 53 - .) · dad Octorandos en ho menaie a Eaenne a oenc;; . . ·d d de toda auton ' 
Sllr/ · ' , · • d la leg1tulll a · fr) ª serv111u/e volo111air~ donde p lamea la cuesno n e ' . · · (www.afs-socio. · · 
sobre . . · . d . b sunus10n una pobb c1on, y busca analizar las rJzones " · 
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racion:-1lidadt'S. ~n di puta. En este sentido. sostenemos la hipótesis 
de que d uso enco del amocontrol de los trabaiadores de la itiipl · 

. • :.i • 1ca-
c101~ t'll rl c.bcmpei'lo de su actividad, puede estar en b base de co-
kcnvos de trabajo renovados. 

1. El redescubrimiento de la resistencia obrera 
en el debate posbravermaniano 

Parece oportuno tomar como punto de partida la :-1parición en 1974 
~e lo que ho)'. ya se considera como un clásico, a saber. Labo11r and 
.\lr1

.
1opoly Caprral, de H. Bran•rman. Como ha escrito Cas.tiUo ( t 996). 

el c1clo de las luchas de la · · b . . , . .fi . . ' comestac1011 o ren a la oro-arnzac1on c1en-
t1 1ca del traba•o abre a 1 · • ¡ :::. 

:.i • ' os socio ogos nueYos problt-mas nuevos re-
tos. Labo11r a11d Honopcil)' e · ¡ ' 1 · a¡ma supone un pumo de inflex ió n en a 
menos un tema fund al. 1 '. . , ,, 
que h b' . amenr · a ruptura con la · t!us1on consensué1I 

a 1a caracterizado las f: . d . • ases prece emes de una soc10loo-1a que cree. entre otras cosas et l . 1 b. . :::. 
· 1 • 1 ª me ucra 1hdad del proo-reso técnico y so-cia 'que cree que la auro1 . . . :::. 

ne 1 · _ ' natizacion en curso será capaz de recompo-
r as 1111ettes en que se l . . . 

de las sini .- . 1ª com·emdo el trabajo. La vuelta aJ estudJO aCJones concretas d b . . 
dor colecti\io 1·1 e tra ªJO, de las experiencias del trab<lja-

1seno en t'] p d . . 
perspectiva que b. l roceso . e trabajo. estudiadas desde una 

com ma a ergo · 1 , · l 1 punto de partida p d 
1
. . nonua y a anrropologJa socia , es e 

1 · ara e llllltar las t d · · , ( -uciones) del trab · ' en enc1as de la evoluc10n o evo 
ªJO. 

Los posrulados de Bravern . . 1 
taylorismo son de b lan. en lo que respecta a la c ualidad de 
arrancar a] rrabai d so lra conocidos: el objetivo del taylorismo es 

;ia or e poder q , b . ' 
controlar de mane,... . ue aun conserva sobre su tra ªJº• ) 
d "'estricta el d . ll b ·o esarrollado segu' . . . esarro . o de cada actividad. El era aJ 
1 n este pnnc1p d . 
eza, degradada o d 1 

10 ev1ene descualificado y su narura
. · es e a perspe · . b . ' d -ramente tmporta e cnva raverma111ana lo que verda e rr. . . s, pues, el control d 1 fu a-

l icaCJon del traba· b e a erza de rrabaio: la descu 
1 d. ~o 0 rero debe d :.i • de os me 1os adoptado enren erse como consecuencia 

• s para el co 1 S . , J1 
no es solo una cuestión d nt~o · e entiende que la cuaJificactO 
curada por el trabajo sin~ concb~~ido de tareas, o de satisfacción pro
sobre el ] d ' tam ten un d d . , · tante . ugar e traba·0 A . mo o e pres1on 1mpor 
S?aiken (1984) abund; . pol na~1ones como las de Noble (1984) o 
vmcent 11 en a m1sm Ji n-
b e: un proceso que .a nea de manera bastante co 

ases para amenaza la al· fi . , las una transferenc· d cu t 1cac1on obrera po ne 1.a e pod · 
er tmponante fuera del tall er. 
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Los límites de esta conceptualización del taylorismo van a apare
cer.sin embargo, bastante rápidamente, a partir de una serie de trabajos 
empíricos. Desde el punto de vista técnico, parece razonable conside
rar que el raylorismo haya favorecido la retención de información, ya 
que suprime la posibilidad teórica de distancia entre trabajo prescrito 
y rrabajo real. En la práctica concreta, se dirá, la distancia entre trabajo 
prescrito y trabajo real muestra que la inscripción del control en el 
proceso de trabajo según la racionalidad tayloriana no es completa
mente realizable, que la calidad y la productividad dependen en gran 
medida del compromjso de los trabajadores con la productividad y la 
calidad. Desde el punto de vista social, se sugiere justamente que la dis
tancia entre prescri to y real favorece la articulación de colectivos de 
rrabajadores capaces de crear normas clandestinas, y de transmitirlas 
entre ellos. Trabajos de campo como L'élabli (R . Lin hart, 1978) mues
tran cómo el estímulo permanente no sólo a la transgresión de, la no:
ma sino a la creación de otras normas, el estímulo a la autononua, se si
túa en el origen de un grupo solidario, enraizado en valores críticos, Y 
a distancia de la Jóo-ica de la racionajjdad de la empresa, como lo estaba :::> , 

aquel colectivo de obreros yugoslavos de un libro fu ndamen~al. Por to-
dos estos argumentos, y otros más, el taylorismo, entendido con:o 
práctica para aumentar el control capitalista sobre la füerza de trabajo, 
fue considerado por alcrunos como un auténtico fracaso (Burawoy, 
1979), ya que demostró ~er justamente el menos apropiado para hacer 
&eme a la resistencia obrera (Friedmann, l 977). , 

L ' · B ] omisión en su ana-. . as cnt1cas a raverman apuntan, pues, no a a . . 
lisis de la lucha industrial en sí misma, sino al estudio de las cualifica
ciones sin tomar en cuenta la capacidad de los trabajadores P,ara me
diar en la relación entre desarrollo tecnológico Y cuaJificacion en el 
Pro d · , . . · · ' n el centro de la ceso e trabajo. El analts1s de la res1stenc1a escara e · C 
sociología del trabaio de los a11os sucesivos a Labo 11r alld Monopoly ~-

• / :.i d 1 s y un me-pita •en torno al menos a dos constataciones fon a menta e 
todo común de trabajo: 

!) E ¡ · nueve Ja limita-
.. n primer lugar porgue si el tay onsmo prot . ¡· ar 

c1on d 1 , . d 1 erac1ones a rea tz e a autonom1a y el control estncto e as op ' . 
por 1 fu · de traba JOS que po-a erza de trabaio vemos aparecer una sene . de 
nen l :.i , • d trabajo capaces 

e acento en la vida clandestina de colecnvos e · . ' . ·dad 
crea . , . . . • d 1 baio de Jea1tin11 ' d r espacios de cri ti ca de la d1v1s1on e tra :.i ' .:::> rtante 
e poder. Este cuestionamiento abre la vía a un debadte 8

1mp~•oy· al 
qu · e · e ura\.v · ' 
fi e podna expresarse utilizando el célebre aion smo 
lllya] b . · b · ntanto? ca o, ¿por que los trabapdores tra <1.Jª 
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2) En sc~llldo lugar. porque es b resistencia a b leg itimid::id del 
sistL·ma uyloriano la que fuerza a las direcciones a intentar poner en 
m;m·h::i nue,·:is formas de organización, como djjo C. Durand (l 978). 
" itHL'manJo no perder un ápice de poder"'. La renovación constante 
de las formas de rl·si tl'ncia obrera J la descualificación deviene para 
muchos autort•s explicativa de la sobada crisis del modelo t::lyloriano. 
lJ cuestión l'S entonces la renovación de las modalidades ele control, 
en un comínuum coerción-autonomía responsable. En este debate, la 
obra de Edwards ( 1979) sigue siendo un marco de re ferencia. 

3) El m(·todo consiste en la explicación del desarrollo de las 
fuerzas product1,·:is desde el análisis de la dialéctica control-resisten
cia. En e ta época se dirá que la empresa no encierra una únic::i racio
nalidad tlllin·rsal.sino racionalidades comrari::is en disputa: el cambio 
org.111izacional refleja entonces la dialéctic::i subsi!ruiente control-re
sistencia. Algunos textos abundarán por esos mis~ios motivos en las 
tradiciones nacionales e incluso locales. en fonción de la dialéctica de 
la negociación salarial. La cuestión que planteamos consiste en tratar 
de aplicar este esquema :inaJítico a nuestro trabajo de campo, e1'. u_n 
contexto de llamada a la implicación, de colonización de bs subjeti
vidades. 

1.1. De Panzicri a la comperfriá11 por el control: 
la wesrió11 de las modalidades de w11trol 

Si Labo1tr mu~ ;\fo11opoly Capital supone un punto de inflexjón impor
t~me en la hi~toria reciente de la disciplina. tanto por el éxito edito
rial que adquiere 1 · · ·e-

. . como por e debate que genera, algo que no es aj. 110
, a_su esnloy_roYocador, no por ello debemos olvidar todo el rrabaJO 

dteoncbo-edrnpmco _que le precede, toda la acumulación de masa crírica 
e sa er e una decada e 1 b . dade

n que os tra ªJOS críticos se hacen ver ' 
'.ª~1~m~ a ~ontracorrieme (no hav por ejemplo que o lv idar que a 
1111~10~ el a década de los años s.esenra Daniel Del! publicaba ufl 
autentico iest-seller dond dab . , ) y 
entre todas ¡ . e se an por encerradas las 1deologi~s ·d 

as corrientes nos · · · c1a e 
los Quademi R . . interesa en parncular la expen en d 
mental , o~s1, porque aJ menos tres de sus planteamientos fun a-

es seran retomados en l d b d ¡Vf o-
nopoly Capital. os e ates que siguen a Labo11r a// 

En primer lugar el r t 1 J 1ás 
clásico, El capiral de 'Karl e~~no ª os clásicos, y de entre ello_s a ~]es 
de la experiencia d Q d ~·es uno de los avances incuesnona _ 

e "ª erm Ros·1·· 1 d b . . aseve ~ 'e escu r11n1ento, y esca · 
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rJción desrno11ta muchas criticas que se realiza_n hoy en día en dire~
·ión a Ja opera magna ma1-xiana, d~ que El cap1tal_no expresa exclus'.
Vfült'nte el punto de vista del capital: que El capital no es u1:a teona 
objetiva del desarrollo capitalista, sino ciencia d~l ~ntago111s1110 de 
I · .. que vive en todas las fases del desarrollo capitalista. Las catego-

c a L 1 , . fc 1 
rías sucesivas del capital explican entonces a smtes~: orzosa e e una 
lucha siempre abierta, siempre en conscance re~ovac101:. 

Este descubrimiento fundamencal llevara a los mtegrantes_ ?e 
Qu,idcmi Ro . .;si. en segundo lugar, a poner las_ bases de la :~novac1on 
13mo del método de estudio como de la propia con;tr~cc1on del ob
jeto: hay que ir a buscar la resistenci~ o?rera en la fabrica pa_ra ~oder 
de cubrir la verdad de la síncesis capitalista; no hay otro c_ammo. es la 
lucha la que revela cada vez la estructura objetiva del capital, es la re
. . d b ¡· , de sabotaie la que revela s1 tenc1a en codos sus n10mentos, e re e Jon, G ~ ' , • 

. ' . · ¡ d N · explicará en estos tenrn-como se orgamza el sistema e e po er. egn · . . . " 
. . d 1 · t de Q11aderm Ross1: se nos el entusiasmo que mva e a os mtegran es 

, . d d e no sucede nunca dn ubre que en las fabncas, on e parece qu 
1 

bl 
nada, hav en cambio una confüctividad profundísima, que e pro ~-

, · . J proceso de produc-ma no es externo sino completamente mterno a . 
1 1 ·, d b. ¡ cadena de traba.JO, e once CIOn [ ... ].La resistencia es escu 1erta en a , . d d . ¡ 

cada acto de producción es un acto forzado de la maqum_a. ,e to. 0 _e 
. n la pos1c1on misma conjunto de elemencos de control que const1_wye 

4 
del obrero en la fábrica" (Balestrini y Moron1, 1988, P· 39) · , . 

. siones en tenmnos Por último, la relación dialécnca, Y sus repercu do unidi-
de composición técnica no se entiende en absoluto en °?0

1
. t. del/e 

. ' 1 S1111'11so cap1ta is ico recc1onal. Panzieri (1961) será muy c aro en . fi d 1entales 
1 · . . a]o- 1as ideas un an 

lllac 1111e ne/ 11eocap1tahs1110 donde avanza e ::.u1 • d 
1 

posi-
1 ' 1 ámbito e a com para e debate posterior: "por supuesto, en e , vanzadas 

. , , 1 . s cada vez mas a cion tecnica se pueden encontrar so ucwne . . los nue-
en la tentativa de adecuar la planificación del tr~~ªJº vivdo ªriv'l [por 
v · . · d mac1on pro uc ' • ?s estadios y nuevas ex1genc1as e _progra . , ue restituyen una 
ejemplo] la extensión de técnicas de mformacwn, q . , de Ja esfera 
Pa d ¡ · . , · , 0 Ja excens10n . rte e a sat1sfacc1on del trabajo, as1 com 

1 
.. rura capica11s-

de d . . , . _e_ 1te en a canea ec1s1ones tecmcas entran penectamei . · 1961 p. 43). 
t d · ' " (Panz1en ' ª e la regulación social de la produccion u' ") De las dis-
·D , · · · os de desarro o. ' e que van a depender los d1stmtos np 

--- d la rr:iducción 
i L , 1 son producto e ' 'bl. ra as notas de textos que aparecen en el arncu 0 · 0 En la b1 10g -

del · · d ·que lo conrran · . · 5 la 
fi autor que firma estas líneas, a menos que se 1.n. 1 

0
· nuación 111d1camo 

a hac . . · gm:il y a con . enios aparecer los texcos en su ed.1c1011 on · ' ed1c· ' · · 10n en castellano, en c:iso de que esta cx.1sta. 

'tf 
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paridadc's dd dl'c;arrollo tecnológico y, cuesrión importa me, de las di
,.lTSas orienraciones subjerivas de cb se en la dirección c::ipitalista s. 

E. tos :\\'anee_ de Q11adcmi Rossi que recogem os aquí de modo 
esqttt•m,\tico aparecen desput'S en otros desarrollos ya e n el seno de 
b. sociología del mbajo propiamente dicha: la capacidad de resisten
ci,1. ;.1 _geon_wtría variable, de los rrabajadore· a la coerció n y la des
cualil!cacion puede llevar a las direcciones a redefinir la o rc.taniza
ción de} mbajo y el diseño del proceso de producción . Así, ; ara un 
b~c·n numero de :iurores que se inscriben en el debate posbraverma
mano, entre ellos Edwards (1979). Burawoy (1 979) o Friedmann 
(1977). la principa.l crítica imputable al 111a11af!.c111rnr científico tal y 
como ha sido reonzado por 13raverman es su rig idez. Como :ifinm 
Snuth (1996), e ros aurores, y otros como Monro-om ery (1985). su
br:iyan qut· la tendencia al control vía la descuali ficación está imbri
~·ada en las relaciones de dispura entre dirt~ctivos del capital y traba-
jadores ). q 1 a· d · . ue os con 1cros e estas relaciones pueden ll evar a un 
protagoni~mo fondamental de esros úlrimos en la defensa de sus in-
tereses. As1111ismo eqos , . 1 · d · · autore s apuntan 1ac1a nuevas fo rmas e con-
t.ro_I. con 1.0 cuaJ se iría pasando del control técnico como m érodo 
umco ha na un control b ' · .. · · · ¡ ' · d .. d . urocranco. mstmmento m enos v1s1b e, rnas 
tn 1v1 uahzado v ana . · · · 
dad ¡ . · r r~mnnenre mi personal para regubr la acnv1-

. (e los trabajadores (Smirh. 1996, p. 8). Este tipo de con trol per-
~llte ºfi~ulrar d poder del capical tras un aspecto más neutral que 

uscbal IJar tareas Y responsabilidades sobre la base de criterios m en-
sura es de e\·aluación d ¡ b · . d . · 

1 l . e ostra ajadores y " tiene la ventaja a 1cio-
na e e conseguir el co . . . '. . 
riemp .. (S · 

1 
nsennnuenro y d1sc1plinar y reo-ular al mismo 

o m1t1. 1996 p 17) O · . . t> ste 
mismo sentid 1 ·. · · tras mvesngac1ones apuntan e1_1 e 
control p

0 
? ª ª

1 
variedad Y la multiplicidad de las estrategias de 

. r ejemp 0 •· ¡¡-
bajadores de ¡

0 
.' . ut izar ª los cliemes para contro lar a los tra-

s serv1c1os v rec · . . <rular 
a cada uno de . · urnr a eqmpos de traba.JO para re:'.7 

sus miembros s . . . des-
centralizadas)' s b. . on Otras estrategias relativamente 
. u ~etivas que co . d ·upa-c10nal cada vez , . ncuer an con una estructura oc . 

mas caractenzad ¡ os 1n-a por os servicios y los proces 

; Aunque la he · . . -----] 
gu <l rencia polín ca de 1 Q ¡ · . ' dok- 3 -no e sus desarrollos t • · os uai erm Rossi sea de muy d iversa in , a 
~olírica de la "autonomia :opncos ).'Osteriores más importantes culminará en I:i 111~-
ttca en 1 eraia · toda res· · n la e 

. un P an? global al sistema · . istenna que no ponga el ace_nro e ce::. tS 
f~ncional a los intereses del ca .tal.capaz siempre de renovarse se dirá mas :ideh1n ··~~-
ncacunzaci · "d 1 P1 • en cuam · . ' · l ' · c:i d.: ' . on e a regulación ·a1 ° que se asunila a la propia og1 • d ac-
tivar para n d . soc1 de la d · · . az e . o per er ni un :íp· d pro uccion que el capital es cap dd 
traba_¡o. ice e poder. No hay ocra salida, pues, que el rechazo 
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du trialcs flexibles'· (Smith, 1996: p. 19). En general, lo que critican 
c~tos autores no es t~ 17t0 I~ centralidad del control en la estrategia 
parronal corno la 11oc1on nusma de control expuesta por Braverman: 
no es cierto, pues. que las direcciones impongan sin más las tareas re
queridas por el capital a los trabajadores; al contrario, debe conside
rarse que la dirección se encuentra comprometida en una competi
ción por el control con los trabajadores: entre otras, por el control 
del proceso de trabajo. 

Es e ra competición por el control la que puede llevar a las direc
ciones a oprar por una estrategia de control directo, consecuente 
con las políticas de descualificación tayloristas; o por una estrategia 
de autonomía responsable, donde los trabajadores tienen un cierto 
11i,·el de decisión y de responsabilidad (Friedmann, J 977). Esta últi
ma estrategia es susceptible de aplicación cuando las direcciones te
men que la introducción de formas de control taylorianas pueden 
ocasionar Ja pérdida de lo que Crozier y Friedberg llamaron "una 
buena voluntad necesaria" por parte de los trabajadores. Los trabaja
dores que son clave a largo plazo, porque disponen de habilidades, o 
conocinüentos, o porque su oposición frontal es peligrosa, deben ,s~r 
t~tados con un esmero particular. La idea que subyace a estos anah
s1s es que lo que de verdad importa a las direcciones no es ta~ to la 
supervisión directa, sino el control sobre el proceso de trabajo. La 
distinción entre valorización y eficacia realizada por algunos autores 
(~orz, 1973; Marglin, 1973) nos parece entonces adecuada: la coer
cion sería necesaria para la pr imera, pero no inevitable para la se
gunda. 

Lo que la mayoría de estos autores sostienen, de Friedmann ª Ed
Wards, pasando por Burawoy, y que queda reflejado e~ e~ debate ac
tual existente en la disciplina es que el desarrollo capitalista, con~ra
rian 1 . ' . B n no se ha visto 
. 1eme a a tendencia precomzada por raverma • . 1 m1p ¡ d . 1 d ¡ t ·dad empresa na · u sa o por un mcremento paraJe o e a au on , 
La t d . . , o a la autono1111a en enc1a no es pues tanto a la coerc1on com d. h 
re b ' ' d , 6 mar que ic o sponsa le. En defensa de Braverman se po n a ª r 
aut · ¡ · lidad de la ten-or no se reduce en su tesis a defender a umversa . , d 
de · 1 . d d ta conclus1on e 
1 

ncia a a descuaJificación. AJ contran o, e uce es . 1 lte a 
a tendencia al dominio patronal del proceso de trabajo, rels'u ta1 el 
su d . . . . , el la plusva ia para 

vez e la centralidad que tiene la extraccion e . lidad 
func· · · hasta la actua 
(G 1~nam1ento del capi talismo desde su o:igen_ e aJo-unos auto-

arc1a Calavia 1999). AJ tiempo cabe cons1derai qu ~ 1 control 
res 11 ' ' . d fi nan que e 
d
. · evan el argumento un poco leJOS cuan ° ª n , . · os de Jógi-
trect h · b ·1· c1 d en tern11n 0 se a vuelto obsoleto, falto de v1a 1 J ª • 
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ca de r.Kionalid,1d capicali ta (Pignon y Qucrzola, 1973) 6 . Si bien es 
cieno qul' una polícica dr autonomía respons:lblc podría ser deseable 
pan b optimización de las innO\·acioncs. advirrió H y m an (1975), no 
se pul'de acordar un.1 racionalidad complet1 :1 la estrategia patronal al 
habl'r otro cipo de fanores. como la cultura organizacional o la lucha 
misma por el conrrol del proceso de trab<ijo, que limitan la validez de 
analiz.1r la l'SCr.1tt'gia patronal en cérminos exclusivos de racionalidad 
técnica. 

La interprl'Cación de dichas evoluciones en los centros de llamada 
ha dado lugar a la misma comroversia: de una parte, la pe rspectiva 
más _ti:adicional insiste en las similitudes entre las cadenas de montaje 
trad10011ales y lo Cc'11tros de \Jamada (Uain y Taylor, 2002; Buscatto. 
20~2: Vcnco,. 2003). y subraya el carácter íuerrem emc prcscriptiYo. 
casi aucomanzame. de la naturaleza del trabajo. desde el punto de vis
t~ de las cransformaciones en términos de recursos humanos necesa
rias ª. dich~ ra~ionalizaci ón. En concrapunro con esta pe rspectiva, 
otras mvestigac1ones insisten en la transformación de las modalidades 
de contr~l ~ue tiene lugar en los ceneros de llamada. insistie11do en el 
Poder pncn ·a , ·1· · d · ' c. mrntc 1 mrna o de la gerencia para obten e r cada vez 
el cornporcamiemo d"'sead , d 1 · · , d fc de . \. . o a traYes e a 11npbncacion e o rrnas 
control <le npo in · 1 · · · . . · · L materia o ll1Y1S1ble subjetivo o subjcnvante. os 
centros de llamada r ' d. , . d · epresentan para estos autores el ej emplo para ig-
manco el nuern conr ¡ d · , K. l· )' 

S k ro e tipo panoptico electrónico (Mac 111 ª 
V f'ar ·e\· 1997) j • . . d 
d. d'. ,. . , .ºcu rural (Casey, 1995) . que elimina toda posib1hda 
e 1scanc1a cnnca e ¡ .·, . 

1) , n re ac1on al orden mstaurado. 
or nuestra parre co ·d i-. , , ¡ . ' nsi eraremos que el control d irecto o coerc 

ti\ o ) a autononua respo bl , . J a-tivas , t • · · nsa e no representan en s1 mismos a rern, 
ts rareg1cas opuest d 1 . . , . f1 . de 

un dilema en as ~. ~ gerencia, smo mas bien el re eJO . 
nación por par~~~;a,~c~ revis~on o recomposición, entre la derenn.:: 
bajadores v la obt, .~erencia de controlar las actividades de los cri, 

1 
b ' 1 encion de una 111' · · 1· ·, arre e e tra aiador N . . muna 1mp 1cacion por P' 

:.i • uesrra mvesc1!!.l ·, · d 1es-
tra que este dile . ;:, c_1on en los ceneros de llamadas emt . 

, ma orga111zac10 al · dof:l· 
mas particularmente en el n se expresa bajo forma de para. er 
lugar porque en los caso de los centros de llamadas. En pni11 

5 cemros de U da . dore que se comporten co , . ama s se pide a los releopera b 
mo maqui ¡) · · J tra a-nas. ero al nusmo tiempo. si e 

'' Este mismo ar ----
las cier · d ~memo ha cobrad · . . · jco en 
d 1 

. iaas d trabajo actuales y d d o un caracier pracn camente hegernon . ido 
e n11Smo ¡' d ' es e persp · . • . aroe1 

1 ipo e transforrnaci ecnvas soc10log1cas que. aun P· w 
P etameme e di 0 nes en la em · es co1 

ontra ctorias com . presa, proponen inte rpretacion 
· o \eremos ¡ ' lo en e punto 2 del presente arncu · 
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jo rt'alizado. no es ~xccsivan_1cnrc i~1sa tisfactori? ni para el operador, 
ni ¡m,1 el cliente. 111 p<ira la jerarqu1a, esto es as1 porque es un huma
no. flexible y plástico, d que lo realiza, y no una máquina aplicando 
11 113 serie de algorit111os. Paradójica también en el sentido que incluso 
t•n lo ceneros de ll<tmadas donde la racionalización está más llevada a 
u extremo. los organizadores exhortan a los teleconsejeros a "hacer 
ri\'ir el texto''. Alguien gue simplemente lee, que no hace más que 
rt•rit3r. sin adquirir el tono requerido, su propia marca personal y un 
poco de convicción , no es un buen operador a ojos de su propi~ je
rarquía. Ser un buen operador requiere a la vez, pues, de una cierta 
cap.icidad de comunicación oral y sobre todo de un mínimo de im
plicación subjetiva, sin la que es muy dificil para el teleoperador desa
rrollar las tareas que se le asignan, asumir su rol (Bain y Taylor, ~002~ . 
En este sentido consideraremos que los centros de \Jamadas se mscn
ben plenamente en la evolución hacia un "neocaylorismo'.' ~ue re
quiere, a diferencia de las organizaciones taylorianas trad1C1onal~s, 
una implicación subjetiva importante en la carea. No querem?s, sm 
embargo, hacer de esta implicación subjetiva una suerte de ca.ia ne
gra. como decíamos en la introducción . En el estudio de caso la ~ues
tión fundamental que plantearemos será la de anal~zar l_as tensi~:es 
que ewmualmente puedan derivar de las formas de 1mphc~rse s~ . ~ e
tivameme en la tarea. En este sentido, confrontaremos los dis~?siavos 
gerenciales descinados a racionalizar estas formas de irnplicacion sub
. · . · · de modo coJet1va con la capacidad de los traba_¡adores a mterpretar, 
lectivo y alternativo, el sentido de su actividad. 

1.2. Del co11sentimie11to al consenrimiento p~radójico 
El fi · , puede resumir, segundo debate al que nos queremos re enr se · . el . 
como decíamos en la famosa expresión: "¿Por qué los t~·aba~a ordee~ 
e b · ' ¡ s ter1111nos ra ªJan tamo?". Conviene pues, situar brevemente o h b. les 
la e'\ b ' d' bastante a 1tua e e re exposición de l3urawoy, hoy en 1a ya ' ' 1 _ 
en 1 r . presentes en a gu ª iterarura especializada y, como veremos, muy . S s cesis 
nos d ¡ · ¡ ' del rraba_¡o. u e os desarrollos acruales de la soc10 ogia ¡ · ón de 
debe . · 1, · de la ocu taci 
1 

11 enmarcarse en la tradición marXJsta c asica hs cesis 
a obre . , d b . d Concretamente, ' 
d nc1on e plusvalia a los tra aja ores. · , el G nsci pero 
e Bu d 1 1 1on1a e rar ' rawoy provienen de la teoría e a 1egen de trabajo 

praccic d . , 1 el proceso 
d a as en el espacio de la producc1on: es ei . d . 1· duos que 
Onde 1 , como 111 iv os trabajadores se constituyen mas . , Jos n1edios 

como miembros de una clase definida por la relac1on con 
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de producción. ya que ··Ja exploración y el trabajo no retribuido n 
forman parre de su l'xperiencia viral en fábr ica" (.Burawoy, 1979° 
p. 217). La parricipación en el juego genera en los trabaja dores "satis~ 
facciont·s represivas [ ... l heterónomas a las posibilidades de los indivi
duos de reconocerse en ellas' '. pero que les pernliten escapar a la re
prt'sión y la \·iolencia inherenres a la o rgani zación d e l trabajo, 
nt'cesarias por otro lado a los inren~ses do minantes de la sociedad. El 
juego .11 que se aplican los trabajadores aparece así no como el retlt'jo 
de un consenso general, sino como una especie de necesidad vital. La 
satisfacción de esta necesidad reproduce la servidumbre voluntaria o 
d consentimiento. así como las riquezas m ate riales y, por ex tensión. 
la ~lus~~lía. No es, por ramo, exrraiio que las direccio n es animen la 
acm:anon y el respeto de las reglas de juego. 

Burawoy p~rte dC:" la necesidad, que él mism o propone, de consi
dC:"rar la re~C:"pnón subjetiva de la política patronal, para no considerar 
ª. los rraba.¡adores como objetos pasivos de las d irectivas o-erenciales.Y 
tienC:" ra ' d b fi . zon C:"n C:"stacar que la teoría del control patronal es insu 1-
nenre en est s· b ' d . , e campo. 111 em argo. Burawoy no propone esta v1a e 
correcc10 d 1 ' I' · d. · .n . C:". ana ms, porque su tesis del consentimiento no isrn~-
gue la objetividad del control gerencial de su internalización subjen
va por parte de los trabajadores. 

.· d~ara Roben Y Daniele Linharr (1985) en carnbio p odríam os es
cm ir a cada traba· d 1 . , ' ' re-. l . Pª or en a produccion de dos procesos: uno ma · 
na o de aprop1ac ' d h · ·ten 

. . , 1011 e erranuenras y de recnoloaías que penlll 
una 1nten-enc1on autó · :;:, · , d 1 cra-
b · 1 . . , noma creciente sobre la oraarlizac10n e 
ajo Y a atnbunon d . r , 1 . , :;:, és de 

símbolo d , : arc as; e otro, 1deolog ico, reforzado a trav 
s t: penenec1a o d 1 . , . , d arnbos 

Procesos e e exc us1on. En la intersecc1on e . 
nconrramos for d . , - 11ren ª 

los colectivos d b . mas e regulac10n variadas que per 11 
05 

intenso sobre 1 e rra. ajadores intervenir d e modo más o 111e1I 
gía: la idea d aRorbgan1zación del trabajo v sobre el u so d e la cecno o-

e o err v D ··1 L. ' ·d ar que 
ninguno de a b ' ame e 111harr consiste en cons1 e r Jos 

m os procesos d . Que 
procesos materi·al .d se pue e entender sin el otro. ,,¡ 

' es o 1 1 • · , . n re " 
contacto de la tec 1 , eo og1cos, no se activan mecan1ca111e o y 
tienden a configuno ogia. AJ contrario, dependen el uno del ?trharc 

. rarse mutuam L d 1 L1n entiende, pues a lo b . ente. a proposición e os . 
5 

)1 
• s tra ajad 1 fjcace 

contestadores de 1 . .ores a a vez como productores e J . la 
b. a racionalidad d 1 . d radica 

am 1valencia profundad e sistema, y es ahí don e 
Consideramos qu e la n~turaleza del trabaj ador moder~0·. 

11
ro 

ambivalenre o parad'~- recurrirª la perspectiva del consenttfl11e,, el 
anT · d Ojico es ho e par" ª 1s1s e las práct' d ~ una perspectiva interesant J3 r<l-

1cas e traba , · de u 
~o. mas que la perspectiva 
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O'Jt.o.'.J CN Q\S~ 
.0, . entre otras cosas po rque estimula el análisis de las conexiones ~ \\ ,. 

enrrt' formas de control y de resistencia. Cabe sin embargo avanzar 
algunos marices que co_nrextu~i~arnos en par~e por_ una eviden~ia : 

110 hay suficientes rrabaJOS emp1nco~ sobre .resisten.c1as. En la so c10-
Jo11ía del trabajo se ha tendido a analizar casi exclus1vam enre la para
daja que proviene del hecho d e que ciertos c~lectivos de tr~~ajo ?~
ciclan implicarse en u n contexto d e n egac1on d e la part1cipac10n 
- bajo el régimen de producción taylorista , pu~s-, lo que no~ ofr~
ce una idea dem asiado homogénea de las realidades de trabajo ; sm 
embargo, la relación subj etiva con la cualificación puede revelarse 
t'Xtremadamenre variable y ser a menudo fu ente d e procesos de ex-

clusión de y entre trabajadores. . . , 
Por ejemplo, la lucha por la retención de niveles de .cualificac.1on 

puede llevar a ciertos grupos de trabajadores centrales a .mtentar ejer
cer un control social sobre el uso de las máquinas, m ediante un pro
ceso de exclusión de la aerencia, obviamente, pero también d~ ~~u
pos de trabajadores me:os cualificados que am e nazan su pos1 c10~1 • 
como mostraron ya en los años ochenta Penn (1985), en su e_srudio 
sobre las industrias de proceso, o Lee (1980), en su encuesta análogaª 

la precedente en la industria textil. 1 
Otros autores, como Cockburn (1983) o M aruani (2000) _exp o-
1 . . , lina a traves de la ran os aspectos materiales de la dommac1on mascu . 
. . , . , 1 d fi . . , de lo que constituye consmuc1on de una Jerarqma de a e m c1on 

un trabajo cualificado. De esta literatura, lo que nos interesa ~slnd1en1os 1 d ción socia e as e proceso que demuestran las autoras e construc 
1 

. 
e , 1 1 . , e los grupos exc u1-ategonas socioprofesionales que a re ac10n qu . . , U 
d b ' · 1 la cualificacwn. na os esta lecen con su trabajo y en part1cu ar con ' , . . 

1 
ª _ 

re! ·' u anabs1s de os "'ru ac1on con la cualificación que D. Kergoat, en s t _ 
P d . " d blada de una au o 
os e trabajo femeninos, califica de pasiva, re 0 . de con-

desvalorización en tanto que mujeres; de ahí la eme~~encila · erso 
d · · ¡ d ·elac1o n a umv lletas de fracaso o d e falta de agres1v1c a en 1 por 
P d . de autores es 

ro uct1vo" (D. Kergoat 1982). Para este grupo , '. 1 ue im-
tant J d'fi . ' . , ideoloa1co e q . 

. 0 a 1 culta.d de 111vers1011 en u n proceso "' 
1 

·, n objen-
pide el paso del grupo al colectivo de trabajo, Y no la re acIO s de cra-
va 1 . . d . e estos arupo 

.con a tecnoloma. Lo que no q mere ecir qu . "' lidades y 
bajad "' optas tempora 

ores no resistan, sino que tienen sus pr E l 971 escribía 
~u~ propias lógicas de acción (D. Kerg?at, 19_82) ·. : re más dificil 
dnmo-_Cella:"la fuerza de trabajo comun h~ si~o. ~~e pdespués inte
e gestionar - y aquí gestio nar quiere decir divi irdy quellos gru-

grar" . , 1 · 111agen e a 
• aseverac1on esta. que contrasta con a 1 . leccivamen-

Pos d b · d gamzarse co e tra ajadores cualificados capaces e or 
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rt' pt•ro que son a menudo co11sidcrados com o trabajadores " m odelo" 
por parre tk la gerl'ncia. 

La crític.l dd modelo de trabajado r asexuado y u niversal n os pa
rt•ce un buen punto de partida p:tra el análisis de las prácri cas de resis
tt·ncia. ~obre to do si tomamos en cuenta las evoluc io nes actuales del 
mundo del rrabajo. en u11 m omem o histó rico e n q u e la política em
presarial til'ndc a exigir justamence la implicació n de cad a trabajador 
en su actividad. Si el modelo de referenc ia sigue sie ndo el com porta
miento del trabajador - hombre, cualificado y estable-, las práctica 
reivindicatiYas de los colectivos dt• tr:ibajos descuali ficados, precariza
dos o tcrciarizados tenderán a aparecer com o el n egativo de las de los 
tr:ibajadores industriales estables: trabajadores m ás sumisos, m enos 
sindicados, menos movilizables. más imprevisibles. Po r su p u esto, la 
ausencia de análisis material t"~ de la oprt•sió n y la e:...-plo tación ele estos 
colectirns deja el campo libre para explicacio nes q u e tienden a n:Hll
ralizar las diferencias obsen ·ables. 

En el caso de los centros ele llamacL:1s que presem are m os a conti
nu~ción. est_amos confronrados ::i una füerz::i de trJbajo q u e es 111ayor_i
tanameme joven y femenina. con un itineriario d e precaried ad 111ecl10 
0 largo, Y que integra una plataforma telefónica ele una empresa "cen
tral" o "cabeza" inmasa en un proceso de privatizació n . Si en el m o
mento ~e nuestra primera inmersión los índices de participación c~e 
los rraba_iadores de nuestra plataforma en las movilizacio n es contra di
cho proceso de privatización son muv reducidos hacem os coincidir 
nuestra st"gunda inminsión con una s~rie de mo~iJizaciones a111plia-
1;1~nte seguidas Y cuyo carácter podriamos calificar de sustancialmente 
enco. lmentaremos explicar en esre sentido Ja actitud d e los trabajad~
res han~ an~~as movilizaciones a través de la relació n subjetiva, in~~i
dual Y colernva, que los releconsej eros establecen con la c ualificacion
Oemostraremos co' . . · , d Jos . ' . mo. en un contexto de no rman v1zac1o n e 
comporta1111entos el control de la s b . . .d d d . te1·1·en o de . , ' u ~ env1 a ev1en e · 
contestac1on de racio lidad . . . ·1 ];1 
b d · ¡ -~ª es comradJCtorias, y pued e situarse e t 
as~d ed ª conformacion de colecti\·os de trabajo re novados. Así, la ca-

pac1 a de los trabaiado · 1· , d l pro-
b) d 1 

. :i res para 11np 1carse en la resolucio n e os . 
emas e cliente com . · · d . d . 0 vas 

d 1 . ' ravimen o mcluso en ocasion es las JreC 
e a gerencia en este s ·d - · s de ¡. . , al . enn o, pernme la conformació n d e espacio 

regu ac1odn ejados de la racionalidad empresarial y que como vere
mos pue en dar lugar d h ' · de ·¡· . , ' como e echo sucedió a un n uevo npo 
mov1 JZac1on de carácter basta11te d ' nove oso. 

Repensar la cuestión de la resistencia en el trabajo .. . 

2. La posmodernidad: razones de la ruptura 
epistemológica en la sociología del trabajo 
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Si en d primer pu nto de este artículo hem os recuperad o al menos 
dos de los debates que se generan en la d isciplina tras la aparició n de 
L1ba11r a/lfl .\ Io11opoly Capital, e n este segundo punto buscam os inter
prerar algunas de las evolucio nes actuales de la literatura en torno al 
proceso de trabaj o a partir precisam ente de los retos sociológicos que 
animaron aquellos deba tes. Consideram os que en algunos de estos 
de> arrollas <1ctuaJes aparecen lagunas de tipo epistemólogico, al po
nerse más el acento en cóm o la política gerencial de control evolu
ciona que en la relació n dialéctica que lo im pulsa, y que por el nús
mo motivo tienden a encerrar a la fuerza de trabajo como categoría 
exclusiva del capital, sin tomar en cuenta que ella es del mismo m odo 
agente del cambio social. En el último punto del artículo aplicaremos 
algunas de las recom endacio nes de los que hemos denornjnado " clá-
sicos" para nuestro pro pio estudio d e caso. . , . 

Parece pertinente caracterizar la nueva sociedad salan al en term~
~ios de aceleración de tem poralidad es, ele u na d ifü sión ca_~ª vez mas 
m1portame ele normas cuantitativas y po r la implementac1on de_1:10-
dalidades de control renovadas. Los m éto dos m odernos de moviltz~-
. · · · le traba10 CIOn conducen a encerrar a cada trabaj ador en s1tuac1ones e '_:¡ 

cada vez menos estables, donde el uso de sí mismo, de la propia s~bJe
rividad, debe ser racionalizado en permanencia, donde el trabaja~or 
d b d · b " t" os cuant1fi-e e a aptar sus modos d e trabaj o para conseguir o ~ e iv ' 
cables no negociados. . 

l . . fc al. bre el uso flexible as nuevas estratea1as manaaenales se oc, izan so 
Y t> ' 0 . . h ano C omo 

completo de la fuerza de trabajo, devemda recm so um · 
1
. 1 dec1' b . d ¡ ·0• n no es bana . a. amos en la introducció n , el cam 10 e ape aci . . .

6 cont · · . . , an to a la 1dent1 -ca-.. rano, 111d1ca una transformac1o n mayor en cu, d. 
c101 d 1 · . 1ta en el esta 10 1 e grupo social contrar io. Si el trabaj o se presei . . 
de . . fi c1al anraao111sra 

racionalización preced ente corno una uerza so , "? 
que . d b l. ·r ·se al maximo su no solo hay que controlar sino que e e 11111 ar _ 
cap ·d . ' . , , las nuevas con 
. _aci ad de mtervención y d e expres1o n autonom as, , , ·ca 

d1c10 d . , · ·e seaun Ja retan 
nt"s e producción y de acumulac10n, siempi 0 

que predomina le procuran un Juaar prepo nderante. 1 · s Lo 
L ' t> . , · a son comp ep · 

as razones que llevan a este camb10 de opttc, . . ¡· 1·11cerpela 
que 11 · , r a d1sc1p 1na 

os mteresa aquí es m ás bien como nues r, · . s socioló-
est4s t fc ¡· d perspecn v.1 . rans ormaciones. Ponem os de re 1eve os . · ran sobre 
gicas ue se a~ 1en ' 

' complementarias en muchos aspectos, q 



50 José Ángel Calderón 

dbs. Lo más curioso dd debate emre amb:.is pe rspectivas es que los 
amores de ambas tom~m en cuema los mismos desarrollos técnicos . 

. . 1 d d . ) orgamzaciona es, y s<.> apoyan en os ten e ncns conve rgentes que to-
can a la emt·~genc!a de u~1 "n.uevo tipo d.e tra~ajador": de una parte, 
las nue\"JS t'xtgenoas en termmos de cualificaciones requ eridas nece
sitan de un compromiso subjetiYo; de otra, las contribuc io n es activas 
y creativas de los trabajadores aparecL'n como fundamemales desde la 
perspectiva gerencial. Estas convergencias explicarían que ciertos au
tore~ _puedan navegar cómodamente de una a otra p e rspectiva en 
f~1~1c1on del punto de vista sociológico adoptado. Pero la interprera
c10~ que. no proponen ambas perspectiv:.is es complet:.imente con
rrad1ctona. 

2.1. La reedició11 de la uf1lpÍa pro11dho11ia11a, 
o la empresa dc111ocrática 

Es~ayerspectiva es bastante conocida, por lo que b re ferimos esque
mar1Camente d"'sde el d · · d JI· 1do ' '" punto e vista que vemmos esarro a1 · 
Par:' los auto.r~s de esta perspectiva, la introducción de nuevas recno-
logias \" la unl · · · fi · • . . • izacion mas e caz de tecnolo!!Ías d e la inforrnacion su~ 
ponen u~ aumento de la parricipación aucÓnoma en el trabajo. Esrn 
autono1111a es el req · · t · . , d 1 fi cio-. , uisi o necesario para la optim.izac10n e un 
nam1emo de maqui . · en-
t . nas ~ procesos. La activación del carnb10 encu 

br.i. sud origen no ~11 la modulación de la relación de fuerza entre u a-I 
ap ores y gcmón · ¡ de 

'smo en a toma de conciencia por parte 
111a11age111e111 de que 1 l ' . . , , . . ente 
un obstáculo , e ª _og~ca de la revocac1on es a la vez tecniam 

93
) 

Utilizam 1 d). con?micamence absurda (Velcz y Zarifian, 19 , · 
os a isvuntt\·a ~e . al . fi propo-

sico de los cem~s de lla::. renCJ propuesta por P Zan 1all a .. "Un 
agente puede sab 1 mada para apoyar nuestros argumentos. au-

otear as respu 1 . d para in• tenerse den ero d, ¡ escas, co gar sm res pon er ' . o~ 
e as tasas de efi . . L . dos opcl 

nes: o entrar en . c1enc1a. a jerarquía o ene d de 
1 una carrera mf.i .t 1 . . . vispa a 
os agentes y la fi . . . m a entre a mcehgenc1a a d Ja 

so ist1cac1on d 1 1 . ªº e 
confianza a la alru d 1 e os concroles o jugar a Jlle:;, al ·,,r~ 

' ra e a respo b ºl"da v ej<> 
s~ del taylorismo" (Flich ns~ 1 1 d real de los agentes •. , se h~ 
visto considerable Y Y Zanfian. 2003). Esta perspecnva or-

. menee ªPº}'ad s y ap tac1ones, teóricas y , . a por una serie de aurore a tY 
empincas q 1 . i vez ar::> , mentos nuevos y q • ue e proporcionan cae a 

1 
.• bra 

' ue apuestan · se 1" comprendido por la d ep1stemológicamente, ya osi-
b ·¡· • segun a · · d ]as P 11dades contrarias. opcion, aunque minimizan o 

h 
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En oposición a las perspectivas optimistas que subrayan , lo hemos 
\i·to. la centralidad de la libre expresió n humana en la empresa mo
dm1jzada, otro tipo de investigación llega hoy en día a la conclusión 
qur la superación de la divisió n taylorista del trabajo y de las rigide
ces del régimen anterior transforma radicalmente la naturaleza de las 
relaciones de poder y de autoridad en el seno de la empresa. 

El nuevo tipo de trabajador se p resenta como sujeto aucodiscipli
nado t'n una Orüan.ización totalitaria, absolutamente coherente (Enrí-

~ . 
qua. 1997;]. P. Durand, 2003), que resulta d e nuevas formas opresivas 
de regulación y de vigilancia como el jusi in tí111e (Sandras, 199.5), la 
calidad total (Lahera, 2005; Knights y McCabe, 1999), el craba,¡o en 
grupo (Sewell, 1998), la dinámica de competencias en Francia, la ge
rencia por la wsto111er oríentatío11 (Korczynski, 2002) o la cultu~a ~m
presarial, invirtiendo completamente el discurso gerenci~I optumsta, 
hasta el punto de que los trabajadores p ierden la conc1enc1a de su 
propia explotación. 

Podríamos desolosar el nuevo tipo de trabajador, tal Y como apa-
~ · . l s En 

rr:e en esca perspectiva, en torno a tres argume~tos pnnci~a e · re-
pruner lugar, el desarrol.lo del nuevo tipo de traba,¡ador, Y aqui n_os 
ferimos a la fabricación misma del objeto socio lógico, se focaltza .en 
torno a la constitución d e la subjetivid ad en el trabajo, ent~n?idda 
co 1 . d . e11 su act1v1da mo e compromiso d e los valores e un sujeto 
(el 199 , . · lado al desarro-ot, 9), punto este ultimo estrechamente vmcu ' , 
Uo del , . . , L as tecnolog1as hacen . nuevo reg1men de producc10n. as nuev, . 
v1nual · · - , d . d la fit1erza de traba,¡o, Y ·mente mnecesan a la gest1on irecta e · 
1 · ·' a la aucon-as nuevas identidades ya no se construyen en oposicion d 

1 
de-

dad formal. Un ejemplo paradigmático aparece en algunos e os d 
sarr ll . a Jos vrupos e 0 os actuales de la literatura que gira en torno . 0 · -
trab · La . . . . ¡ ba1adores perm1 

a.Jo. manipulación de la sub1env1dad de os era ".J d ¡ codi·s-
re a J J • és e aau 
. . ªgerencia el control de la füerza de traba JOª trav, 11 1998). 

E
ctphna de unos trabajadores que se controlan entre s1 (Se.we· s~en por 
n el dº autores 1ns1 . caso de los cen tros d e llamada, 1versos . . el control, 

CJempJ ¡ . . , · a ob1envar 0 en a capacidad del sistema tecmco par. J · • ón prác-
en cua . n una pos1c1 
t. neo que los gestionarios pueden situarse e d' ·cas de pro-
1ca111e d . . , . d is esta isn 
d .. nte e med1ac1on entre los asalaria os Y st ortamiento 

Uct1v1d d· " l , . . · es un comp 
ad ª · as estad1sticas dicen que no tien 15¡derar que 

ecuad ,, E llegan a coi 0 · n este sentido, algunos autores · 
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"d control. en t.mto que insrrumento de evaluación del trabaio d · 
d · · 1 ] M' ' 1 1 · d · · ~ ' eJa t' crmcarse ... . as aun: os as:l ana os lo re1v1ndican como el ¡,_ 
mrnto incuestio1~abk d~ su seriedad'' (Cousin , 2002) 7. Se consi~e~.1 t'lltonct'S que la Jt'r,1rqu1a puede aparecer de este modo más como 
:1comp.111ante del proceso de profesionalización de los trabajadores. 

0 
mrluso como evemual mediador:l en las disputas en el seno del co
len1vo. que como rt·sponsable directa del contro l de la fuerza de tra

bajo Y de la adecuación del comporramiento de los trabajadores a la 
norma. 

. En sl'gundo lugar, el desarrollo del nuevo tipo de trabajador foc.i
hz.~ sobre lo que podríamos denomi1nr "auronomización ambivalen
t~ · Esta deri\-.1 rn gran parte de la introducción de nuevas tecnolo
~1ª~ ~n los procesos producti\'Os: el nuevo contexro productivo 
md1v1dualiza o t1· • . e · d. ·d · ¡ · d. ·· ' · t ne e1ecto in 1v1 ualizadore , por lo que e m 1v1-
duo se autonomiza de los colenivos de trabajo. Los trabajadores son 
ahora formalmeme responsables de toda una serie de tareas específi
cas; son elJos mismos qt · d b ¡ · d. · 1 ¡ t su . 11enes e en contro ar 111 1vww1 m en e 
propio producto fü1~J ¡ ¡ · · · ' I"' 

" • o que es conduce a pensar su 1111phcac10n e' 
7 

En rel.1rión a l''lt' pu ir l 'bl . . . , b
3
ia-

dor 's · · . 1 0
· ~ P ausi e adminr l' I hecho dt· c1uc: JOvc:nes tr.l ., l sin una gran exp • . · . . . . o 

mal ren1un ·~ct'0 . . · enltH.1a profes1onal, habituados .1 ..:rnpleos J..: npo prec.;3n · 
l.,, '\ poco cu ihfi · d · ¡ ' l opo 

de {rrdba<k 0 dA ·. 1 . • •. ca 0 ·acepten o inclu. o lleguen :i apreciar a gw l 
· ' <:\a uanon i1Yer. ¡ . . · ·d d como J notJ qut' I d. ' ª·a lllenos t'n ap:inl'nc1a. dt: su :icnv1 :i · · º' em1 1anre- reciben d , d . , · . ¡,,.unos 

trnbajadore< qne ¡1J ¡ ll e,pue e un l'xamen. Sc:gú11 esta h1potes1s. ·1" .,.. 
· n l ~'arro ado · · · . ~ . . · perire-nco est.1rian di~p un lllnerano profes1on:il de npo precano 0 .. _ 

· uesro< a aceptar u · · r: · rofe,10 
nales en la emprt'Sd · 1l na nena m1Jncilizació11 de las rd:ic1ones P ·-
.. s1 e o comporta 1 . . . , d su pos• 

cion en el empleo E , ª mts1110 twmpo una estabilizacto n e -~"' 
d . . n t te senudo . . 1 b recootUA· por os 1m·estil!:ldo~ b . . . nos parect'n stgmficarins las pa :i r.is " ·e-

. d " " ' rttJntco en ¡ d · . ,n con> 
Jt'r:t e un centro e coc · d 1l e curo e una entrevista con una JO"t: ello 
que abandon~ Meo ~d e amadas: "me gusta el (ffdback. De hecho es por . n 
2002).Sin embaroo nona s. porque no había Jeedb~ck" (C:illagha11 y ThotllP' ¡0 ,~ 

:- •' e pum o no d b ¡ · d res < e. conocen que dt'trás de • . e e iacernos considerar que los trabaja 0 d l:i 
n1 d ¡ · este npo de m · · . . , · -con e ano e a Jerarquía n · d . ~C:Husmos e11 ap;irit•ncia ob1e t1vos se:: 0 .. . 0,. 
E . , t e cuales so 1 . b. . J •c:itu>llt . n esre senudo es siQnifi · . 11 os o ~ett\·os l:Oncreros de caks me:: b.

1
,;J-

do ¡ · · ~ CJ!l\o que i: d 1 s rrJ ., 
res itneron una pt:tic1·0· 1 _n nue tro propio cenrro de lbm:i ;1s o .d. ~1 !J 

Pl bl' .. 11 a conu · d · 1 1e" 1 
icanon en un tablero d · ,. te e empresa para que mediara e unp d. ·n-

do d 1 , e 1n1ornia · · , tCC: 1~ 
' e as estadisticas que non, como ha ta ese momento venia Sl ·v:1s 

de los rrab · d recogen las ta a d al , coleen 
d' ªJª ores. De e<re m 'd 1 

5 s e productividad individu, es ) . cen-
tan oponerse, como de~ía u o do. os trabajadores de la plataforma celefón1ca. ~1:.d.1d 

Y a lar li-'-d na e ellas "al h c:1rw1 
•va ua entre nosorro, . d . · echo de que inciren a la compe p:irll 

que compare • ~ a emas po . . , . donas , 
al mos nuestras ta"' . r un mc:dto tan rum. provocan aJJI•• a guno q , 1 ...,, respecn\·as . . ios Jll• 

uc ª o mejor ha pasad Y a que e\·emualcmenre le coj 3 n . por1.1 es que re exp · o una mala , · 1, un ¡ 
11 . · rimas al máximo y 1 _,_ . semana. Para ellos lo umco qt "' 

1 
y 

11
1:1 

ro o o si aigu· · ' es ua tgual · d fc 11·1 13 ·· 
(e ' . ten tiene que to st espués aquí en la placa ori • -·ón onseiera d , ¡· mar pasrill · d pre>• 

, t e tentela, 31 años). as porque esr.í agarrando una e 
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modo llt'ta!l1entc pos~tivo, en una especie de compromiso ~tico, o en 
iénninos de reconoc1m1ento en d _Producto fi~al (D~w~z1es, 2003). 

Para los aucorc de esta perspecnva, los traba_¡aelores viven favora
bkmt'lltl' c'Stas rransformaciones, porque han dejado de formar parte 
d~ una cadena restrictiva de tareas repartidas; porque toman bajo su 
responsabilidad una carga de trabajo variable; po1:que asume~ la res
pon,abilidad de b cali~ad del produ~to final, ba_¡o unos parametros 
qu~ dios mismos comnbuyen a defin_1r. , , . 

En l' te contexto, los problemas tienen un caracter ontolog1co, y 
110 St' manifiestan bajo forma de resistencia en el trabajo, de su ~ignifi
cJdo social. sino del significado personal del resultado efectivo el.el 
trabajo l'n relación a la propia historia personal. Cada acto de tr~ba_¡o 
compromere. pues, el etlios personal del trabaja_~or. E1: _ge_neral '. ~1-~hos 
probkmas esenciales pueden generar frustrac1on, cns1s i~ent1t,111a , Y 
signific.m la emergencia de actitudes negativas en e~ traba.io Y guedan 
d~sl igados, pues, de la capacidad de respuesta colewva. . 

Podríamos resumir la nueva ambivalencia como sigue: la hbert~d, 
inscrita en la nueva oraanización social del trabajo, requiere autodi~-

:::> 1 d " ciplina, al tiempo que evacua la acción colectiva. El res u ta .º negan-
... d · b · c. d ba1iador a1sbdo que 1
0 e esta libertad se expresa ªJº 1orma e tra 'J' ' . 

d0 b ¡ ·d d cción Cousm lo t e encontrar permanentemente e senn o e su a · 
, . d . el . " I capacidades de ac-cxpresa muy claramente en su estu 10 e caso. as ' ' . , 

1 ·' d · · · . · en relac1on a as cion e los trabajadores parecen siempre 11-r1so11as · . d 
¡- · . . , b 1 . b · v Jos asalaria os ogICas de dom111ac1on que pesan so re e tra ªJº ' 
[ ... ]cada vez más aislados entre ellos" (Cousin, 2002). . 

N . . d ' t.casaesrape1speco podemos dejar ele aportar una sene e en 1 , 
1 

En 
tira · d ¡ Jarao del arncu o. aunque algunas hayan ido aparec1en o a 0 ::::> • b _ 
P · 1 las tesis raverma ~uner ugar, la similitud entre estos argumentos Y . bles· en 
n1a11 .. c.-· ¡ e 1tedemost1a · as que supuestamente cnncan son Lac1 111 1 . , d l poder 
ambo 1 ¡ fc de expres1on e s casos, a existencia de una so a orma . ' ¡ erspec-
~roduce automáticamente disciplina. La diferencia es 9ue . ª P., ex-
t1va b . . . . . d d. sciplinanzac1on . ravermamana la atribuye a d1spos1nvos e 1 ¡ descua-
11:firna a los individuos gue cobran sentido en los proc~sos_ e s~ste en el 
11ca( ' ' 1 erspect1va 111 1

011 ya detallados; mientras que a nueva P d . ducción de 

dp~~ de modalieles externas a modalidades internas e ~10 aricaturiza 
1Sc1plin . 1 d 1 d l hegemo111a, c . 
1 a. e nuevo modelo el 1110 e o e a ali ción". Sin ª os t b · ' d " u torre za e b ra ªJadores en un juego permanente e . ª d d la forma con-
rn argo h , ¡· · · 1at1za o e · ,se ec a de menos un ana 1s1s s1sten . d·sciplinano 

creta c ¡ sistema 1 d 
op 0

1110 el trabajo se organiza y como e . . plo no que a 
111 era, que permanecen inexplicables. Así, por ~J~~n de' las formas 

uy ciar · ¡ 1 d sapanc1on 0 s1 e aurocomrol opera por a e ' ' 
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burocráticas de control o por la implementación de nuevas técnicas 
disciplinarias. 

Al tiempo. cabe subrayar la tendencia de este tipo de investigacio
nes a construir su análisis sociológico en los términos propuestos por 
el 111a1111gr111rnr. al poner d acento en las capacidades de las nuevas mo
dalidades de control. que se deploran, para demostrar la fabricación 
de la autodisciplina. Sin embargo, parece que lo que verdaderamente 
importa es la autodisciplina más que la práctica de control en sí mi.1-
ma: esto es. la distancia que media entre la política 111muigerial y el rt'
sultado obtenido. con lo que la tendencia es a la construcción de ca
tegorías ideal-típicas en las que el su jeto carece de capacidad pan 
interpretar las reglas del juego social y actuar en consecuencia. indi
\'idual y colecti\·amente. Llevando el análisis hasta sus últimas cons<.'
cuencias, se podría suponer el final de la histo ria en la versión de b 
socio~~gía del trabajo. si entendemos que la sociología del. rr_ab~o 
asum10 en su momento el cambio organizacional en la d1alecncJ 
control-resistencia. 

Por último cabe destacar que los trabajadores son a menudo cons-
. d al • ~a en 1 cientes e que guno de los esfuerzos por parte de la empre., 

te. rn1· 1 l' · · · 1 ' de hecho mos e e nuevas po ltJCas de aest1on v de contro estan 
d · d · b' ... ~ ' .1 ·d d co!llO 1 estma os ,1 cam 1ar y mod1hcar aspectos de su pcrsonéul ª ' 

, · . . . Pare-vert:mos a com111uac1on en el estudio de caso que presentamos:. 
ce, pues. adecuado analizar la e\'olución de las prácticas de gesnon en 
una tendenciaª la búsqueda de la integración de Jos trabajadore~ ª lo~ 
valores )' obie,.; , d 1 , h inrr0 

. • J "\os e a empresa. Pero, como dec1arnos en '. d, 
ducc1on cons·d d d. h . , 

111
nos e 

.', _1 eran o ic a recomposición m enos en ten .' del 
ad~~t~cio~i 0 111ª?~ptación a tales políticas gerenciales que a traves·ru
a~~hsdis de: la accion del sujeto individual v colectivo en la consn ·uc 
c1on e las prácti d b . . ' 1 -civos q ~ . cas e tra ªJº· Sujetos individuales Y co ec · ento 
opc.raln elecciones y que comprenden las reglas del comportaJ11l socia. 

E . 1~ n este sem d , os e1 
introducción la isu~·pr?~onemos entender, como ya de_c,1a~e raciO' 

J.d d '. ~etlvidad como terreno de contestac1on . )' cri-na J a es en disputa· d' h d ¡ d1a e 
1 . ' ic 0 e otro modo entendemos que ª · jvi-ca contro -res1stenci . . , ' 1 ubJet 

dad. La sub'etividad a ~e expr~sa tamb1en en el terreno de a s o)ecrivº 
de transcor~m 1 viene as1 comprendida como el poder e . o ,·e' 

•
1 ar as exper· · . Conl 

mos a con . . , ienc1as sociales vividas en otras. pfO' 
picio para ~~~a~~~~_,,Iosdcentros de llamadas parecen un terreno 

ion e nuestro esquema. 
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3. Los centros de llamada: usos _contradictorios 
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d. d aso que presentamos está basado en una inmersión de El rsru io e c, . 
de dliración con los trabajadores y traba_¡adoras de una cuatro meses . , d 

laraforma telefónica del sector de la distribu~1on , completa a con 
~iu serie de entrevisr:1s en profundidad ª. trabaJ~?ores, 111~11a~e111e11t Y 
dde!!ados sindicales. Nuestro periodo de 111me~s1on lo escmd~mos e!1 
dos ~ubperiodos, de un mes de duración el primero y, dos anos mas 
tarde de tres meses el segundo. d 

' . , · al h'I d 1 e hemos araumenta o Presentamos dos h1potes1s , 1 o e 0 qu ~ . r 
hasca ahora. En primer lu!!<!r mostramos cómo la lla~1nda a la im~,1-

., 
0 ~ de Ja unplementac1on cmon en los centros de llamada se acampana d d. 

1 . d d r ar y estan ar ¡zar e de una serie de dispositivos destma os a mo e 12' . . , . 'd' d 
d L ombmac10n me ita e comportamienro de los teleopera ores. a c d d. · ¡· 

1 , . internas e isc1p i-modalidades de control externas, o tay onstlcas, e 
1 

El a' lisis 
· ·, d l b' eco de contra an, nanzarión produce una extens1011 e o ~ · . e aJi 

. . . . ( 1 ¡ · 'ª) nos pernute 1oc -de uno de estos d1spos1t1vos mternos e coac 11 116 . . . 
1 . d 1 fc de res1stenoa en e zar la atención en el desplazam 1ento e as armas . . . de 

. . 1 . , n los d1spos1t1vos traba10 que entendemos en la art1cu acion co 
1 

trol 
~ ' · · ' or e con · conrrol, en lo que hemos denominado competi~ion. P d 

11
por-c · d t"v1zac1on e coi onsideramos que en este contexto e norma 1 
0 

de 
. . . 'd d e vuelve terren tam1emos, el modo de invertir la subjet1v1 a s 

contestación de racionalidades contradictorias. 
1 

a·ón en 
P 11 Jantear a cues ara explicar la tra)'ectoria que nos eva ª P . primera 

J · · 10s a nuestra os termmos en que lo hacemos nos remontan . . ¡·, con una 
in . , ' . sión co111c1c io mers1on en el terreno. Esta primera mmer d Ja com-
ser· d . . . . · d s en el seno e , !~ .e mov1hzac1ones amphamente segui ª de llamada, y rnas 
pania investigada 8 salvo en el caso de los centros · b por ser 
P . ' 1 caractenza a articularmente del nuestro cuyo persona se · · de unos 
mu · . . ' · lutado a partir . Y Joven, mayontanamente femenmo Y rec . 

1 
y un innera-

perfi], d · b h"ll to comercia . es etermmados (tener un ac 1 · era baiadores no 
no d . , de los tra J 
L ~e io o largo de precariedad). La mayona b. do asistido a las 
11ac1a · d · ·0 Ha 1en ., mas e dos a11os que estaba en servici · b ·adores Jove-
lllanifi · d ue Jos tra ªJ . , estaciones, no dejó de sorpren erme q d ) . producc1on Y 
ndes de Otros sectores productivos de la empres~d( e ªyoritariarnence 
e la d. ·b . , b' segui o ma istri uc1on en particular) hu 1eran -
---- _. emprendido ' ~. d 1 con1pama 1

v1ovjj' · · · ción e ª · dores Po 1 . 1zac1011es contra el proceso de pnvatiza d Jos rrabaJa · 
re gob fra • d • en1pleo e •erno nces y en defensa del esratuto e 
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b · hul'lgas. Un tr:tbajador veterano de nuestro centro de llamad 
(F · 1 .., - ? ) - 1 as 

-ran(o1s. -t-' anos. -l anos en a compa11ía) 11os explicó las diferew 
. . 1 ·~ 

1not1vac101w ~_e unos y on:os ~ su ~1~ anera: "es normal que los jóvenes 
de la producc1011 y de la d1 tnbuc1o n vayan a las movilizaciones: rit>
nen interés en hace~ lo que dic_r:i~nina el colectivo de trabé~O al que 
pertenl'Ccn. ya que tienen un ofiC10 que aprender". Se sobreentiendt> 
que los trabajadores jóvenes de los centros de llamada 11 0 van a las 
n1ovilizacionl'S en defensa del empleo porque 110 tie n e n 11i11g lÍ11 eficio 
q11c aprender. 

L1 centralidad de b s competencias sociales e n los centros de lla
lllada. algo que subrayan, desde perspecrivas y rea lidades contrastadas . 
. 1uton.:~ como Lara (2004). Buscau o (.2002),Ven co (2003) o D el Bono 
(~000). es en aquel momento el punto nodal sobre el que gravitan 
1~uestr~1~ observaciones. El carácter de la relac ión subje tiva con la cua
hfic~c1011.' en un contexto productivo que tiende a naturalizar las 
cuahficac10~1es requeridas para el desarrollo de b :ictivid:id (los teleo
peradon~s tienden a caracterizar su activ idad, por L:jemplo la porosi
dad de tlelllpos en la comunicación con el cliente. b construcción de 
la emparh la pe s · 1· · ' d 1 · · · : ', ' r ona 1zac1011 e as relaciones con los usuarios, en re-
ferencia a la esf~>ra ·1 1 · · d ) ¡·5 ·' J 1 · ~ ' ue o pn\a o . e 11culta Ja co11strucc10n eco ecn-
vos de. rrabJ)o e.1: el mismo sentido que propone D. Kergoat (1982) 
en su 1r1ve~t1~c1on sobre las obrera del textil y. por ende, explica el 
poco seguumento de las movilizaciones en nue~tro centro de llama
das; .UJ~as lllovilizaciones que aparecen por otro lado compleramei:te 
mexphcables_para una serie de trabajadores que se sien ten privilegia
d~s por trabaja~ en una comp;ifüa que les crarantiza estabilidad de eni
p eo, al~os salarios Y posibihdades de pro1~oción y rodo e llo tras )ar-
gos penados de precariedad. ' 

Nuesrra secrunl · ., ·ene . , :::. eª 111mers1on en el te rreno. m ás extensa, vt . 
acompanada al co · · ] ·r1-ntrano por una sucesión de movilizaciones co ec 
vas en el sector De e tr d . . . ·cu lar · n e to as estas mov1hzac1ones una en partt 
va a sorprenderno . d ' leo-

erad . s. se trata e un centro de llam adas donde los re 
pd ores 111ª111fiestan haberse declarado en huelga porque el pro-

ucro estrella de Ja c - , , ¡ ql1e 
Pe · 1 . 0111Pª111ª a la que pertenecen un articu 0 

rmne a conexión · 1 , ' d re-
1 e· · . . simu tanea a la televisión Internet y a la re 
e10111ca tradJCional fu . ' dores · ·¡:¡ .. ' no nc1ona correctamente Los releopera 

JUStl can su mov1hz · , 1 . · tra-
baio 1 a~i~n por o msoportable que se ha vuelto su. 

:.i ' e contacto cot1d l ' n eos 
contra la co " iano con unos clientes que llaman co e. 

mpa111a porqu b · . ¡ u ern-
po la co , , h e 0 viamente se sienten estafados; a 1 

' mpama ex ort 1 1 · do e 
producto como si nad a a o~ te eoperadores a seguir vend1e!l s se 

a sucediera, algo a lo que los teleoperadore 
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i·an ,1 opona: ''no podemos seguir mimiendo a los cl ientes como 
hJ't,J ahora''. Creemos que hay una relació n entre ambos fenómenos, 
rreintmogamos nuestras hipótesis iniciales a la luz de estas moviliza
.ionL'S. buscando comprender cuáles son los procesos subjetivos de va
lorización que permiten la ar ticulación espontánea de ese tipo de 
prott'Sl3 constituida completamente al margen de las organizaciones 
5indicnles presentes en el centro de trabajo; y considerando al tiempo 
queson esas formas de resistencia las que nos descubren la síntesis ca
piwlisca en los centros de llamadas, en los términos expresados por su 
pmicular estructuración objetiva de poder. 

3. 1. Q11é centros de llamada, qué actividad 

Ames de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene situar la 
aniridad de los teleoperadores en su contexto, vista la heterogenei
dad de centros ele llamadas que hasta la fecha han sido censados 9• 

. Como la mayoría de los centros de llam adas, nuestra plataforma 
di~po.ne de un distribuidor automático de llamadas (ACD). Dicho dis
tnbui~or permite dirigir las llamadas, proporciona información para 
la gestión de flujos y crea colas virtuales de llamadas en espera sobre 
~os. teleoperadores. Al tiempo, y esta fun ción es importante, el distri-
uidor hace posible la creación de una red de centros de llamadas, lo 

que permite organizar una cierta división del trabajo entre ellos: de 
una ~arte encontramos las plataformas telefónicas objeto de nuestro 
escud~?· Estas plataformas asecruran la primera ate nción al cliente, 0 la 
a1enc1on d · 0 d fi. · ó n d e primer nivel, y están encarcradas de respon er en mct 
:, cuatro escenarios preestablecidos (~ambio de domicilio, facrura-

Cion prob] ' J fc s 
en¡ ' emas con el pago y problemas técnicos). Estas pata or~ia 

C.,Plean ªunos 40 trabaiadores y aseguran 1 127 horas de comumca-
1on telefi' . :J • e • d 

Pord' onica por semana, lo que equivale a m ás de 1.400 llama ~s 
1ª Y por · · s y medio de d . , agencia. Las !Jamadas tienen unos tres mm u to 

Urar1on· el · ·, , d 'do· tres se-gund ' tiempo entre llamadas tamb1en esta m e 1 · 
os despue's d fi ¡· 1 . . , dente· una breve señal e ma izar a comu111 cac1on prece ' 
sonora e 1 . . . 1 1 ador q ue un nuevo r n e casco auncular 111d1ca a te eoper d 
e iente acaba de entrar en línea. De otro lado, en el caso e 

~---~~~~~~~~~--:--::~== (l1"' ease al res . b. d J -C. Delaunay 
- " 13),frur d pecto Les ce11tres d'appel: 1111 ser1e11r e11 clmr-o ~c11r e . · 

1 
c \de 

10\ .. · 0 e un t b · 1 · rnac1ona TOS ' <ltJgació . ra a.Joco ecrivo en el seno del programa mre d en d 
ljl•e 11 arr1cul d 1 s de llama as, • Particip ª 0 en torno a la emergencia de os centro 

ªlllos un d fi ' ª ecena de investigadore5 del bdo ranccs. 
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demandas ~ie parte del c.lientc que escape n ~¡ circuito estipulado por 
los escenario , los consey:' ros deben rransfenr la comunicació n hacia 
los consejeros profesionales situados en los C entros de R elación con 
la Clientela (CRC). Estos ccmros de llamada, d e creac ión reciente 
proporcionan a los usuarios informaciones más precisas, en relación ~ 
sus insr:tlaciones o a sus cuentas. La política d e la empresa pe rsigue di
ferenciar :tún m ás las atribuciones de estos dos tipos de centros della
madas, a la vez que la clientela se ve cada vez más fragmentada 10

: de 
un lado los centros de llamadas especializados (los C: R C) y car:icteriza
dos por una mano de obra competente y un servicio pe rsonalizado y 
de calidad 11 y, de otro lado, centros d e llamadas para tratar pedidos es
tandardiza bles de gestión corriente y susceptibles de generar ganan
cias de productividad. En último lugar, dentro d e esta re d e ncontra
mos también centros de llamada subcomratados para responder por 
la noche y los donüngos, y cuya fu erza de trabajo es obv i;1111ente ex
terior a la empresa. 

Numerosos trabajos ponen en evidencia. y mis propias obs~r.v~
ciones del trabajo en lar!las secuencias así lo corroboran , la repennvt
dad del trabajo de los releoperadores: lo que movilizan son ante to~O 
n11iP1as li11giiís1icas que, siendo objeto d e formateo y de contr~~ (nu
mero de se11ales sonoras ames de responder, ritual de presentacion·}' 
se convierten en, por utilizar la :icerrada fórmula de J. Boute t (20Ü-), 
co111cstadores a11to111áticos. Y, sin embargo, no deja de ser sorprendente: 
q . . 1 l ' fc t· l siauen baue rmemras estan a te e ono con un e iente, os agentes ::> • ,1 
blando entre ellos. la mayor parte de las veces por señ:is, o finalizan e 

. d. . . , . mentan 
expe tente del cliente precedente o divaaan seaun nos co . , o ' o . A veces 
ellos mismos, con el pensamiento en otras preocupaciones. 

111 E ºb' G dr . . " . il"d d de escandard1-scn 1a a ey (1996: p. 324) a este propos1to: La pos1b 1 a . . pro-
zar los procedimientos de trabajo ,. de transformar el ofrecimiento de serviciols 1r:id 
fesio l 1 fr · . · · . de h vo ui 
. 1 a .es en o ecnmemo ?e 'casi-productosº no depende solamente . • or rc:sol-
~:d~tnal de los .111a11agm , smo ante todo de la ' reaJidad de _los problemas: de c1~ses 

<:r · de la pos1b1hdad de hacer enrrar estos casos en un numero lunicad . ' blicO, 
afoctadas ¡ ... ] .. Desde este punto de vistJ, la 'profesionalización' crecien~e del pl~ienes 
ligadaª un mvel de educación que progresa. lej os de desprofesiona~izar ª q,fobri
prestan los servicios puede conducirlos a no sari sface~e por las so luc iones pr" ;rece 
cadas y · · . . · • " Nos P . •por cons1gu1eme, a alejarse del escenario de la estandard1zac10n · c:profe-
s~n embargo que es justamente para limitar en cierta medida estas vekidadc:s : de do5 
51?naliza~o.ras de los asalariados que se han con tituido cemros de llaniada~os cen
mveles d15nmos: la clientela " profesional'" que es enviada d irectamente hacia un rr.1-

tros especializados cuya lógica de gestión no es productivista, sino fundada en 
to ~~rson3:11zado, especializado y de calidad. UegM 3 

30 
. El tiempo promedio de una llamada tipificada para Jos Cl~C puede 

minutos. 

. · l l alt:irnz incorporado a los aparatos telefóni cos y co-
,111·an 111c uso e· · ' d d ~ 
·· !los las palabras del ch e nte, o se n e n e su acento, e su 
!D(OtJn entre e . d. , d 1 S .: 
. d . ' sarse mientras swue n respon ien o e. e argumentat<l 
¡,1rn11 e t'xprc , ::> • . , • d 1 1 d ·' 1 

. , posible sin b automaozac1on p revia e gesto voca , e 
que ~ o no cS , 1 d ¡ b ¡ 
· do qLie el o-esto fis ico anida en el muscu o e o rero, o 

nusmo mo :::> • ll d ' 
quepmnite economizar ene:gías para , por ej emplo, las ama as mas 

dificiles (Cyert y March. 196J ). . . 
Esta n:'pecitividad es, sin embargo, contrad1crona con la na~uraleza 

dd tr:ibajo en los centros de Uam ada y con la lógi~a c01:n~;·c1al d~ la 
compañía, donde los trabajadores deben estar en d1spos1c~~n de 1m
plirarse subjetivamente, de dar al menos una cierta sensac~on de que 
srncucha al cliente. Desde el punto de vista de la gerencia, las razo-
111.'S son obvias: en primer lugar porque mantener a un cliente cue~ta 
menos caro que conseguir a otro. En segundo lugar, porque _un~ 1 a
nuda bien respondida puede permitir transformar un requerimiento 
de información en la venta de un servicio.Y por último, porque de lo 
que se trata es de evitar comportamientos desviantes como l~s .que 
r&rimos aquí arriba. Los dispositivos "taylorizadores" de la actividad 
serefieren fundamentalmente a un aspecto de la actividad, el aspecto 
cuantitati\o, pero no se bastan para obtener el c01nportamiento ?~
seado. Esto no es algo nuevo: veamos qué escribía Gramsci ª proposi
to de la mecanización: "Los industriales norteamericanos han e.em
prendido esta dialéctica inherente a los nuevos métodos indusmales. 
~~n comprendido que el gorila domesticado no es más que una expre
sion irrealizable. Que el obrero a pesar de todo, es un hombre, Y que 
durante el '"-b · · ' · ' · para pen-sar . "d ªJº piensa más, o al menos tiene mas oempo . 
· (por ejemplo en su propia condición), cuando ha supe~ado la cn-

115 de ad · , . . , . ·d l. ado Esta aptac1on a la mecamzac1on sm h aber s1 o e imm . : . 
preocupa(' . e de i111c1atwas 
d . ion aparece muy regularmente baJO torma · 
e 11rar1~ ¡ · 949 117) De ¡
0 

Qs en a obra de Ford o de Philip" (Gramsc1, 1 • P· · al. 
que se trat d ,. . . . d · " la centr 1-

dad d ª es e detaUar estas' 111.ic1an vas e u cat1vas ' ... . 
e las · · l sras 1111-

ciat" mismas en los centros de llamada, y de arocu ar ~ d . 
ivas educar· " d " propia con t-ción". tvas con la capacidad e pensar su 

3
·2· Dispo ·r· ·1 d ticado 51 ivos de con.trol normativo: del gorz a ames 

al robot de seducción 

fian sido e 11 brayar la 
' lll¡Porra . a aghan y Thompson (2002) los primeros en s.1: 1 los 

ncia de los dispositivos de reclutamiento Y formacion ei 

-
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cenrros ck llamacb. En nuestro centro de llam ;ida, d ichos d ispositivos 
oc~1pa.n un lugar. central. Varios son Jos tipos de fo rmaciones a pie de 
maquma o t"1i11r/1111<~ purstos en march<l en la pl;i tafo rma, según que se 
refü-ran a los procesos y productos o a b s técnicas de com unicación: 
y en fu nción de que sean dirigidos por respo nsables de formación 0 

por la jerarquía inmediata. En nuestra última inm ersión la gerencia 
estaba estudiando la posibilidad de introducir roac/1i11<?,s cruzados entre 
agemes ·'porque los rrabajadores no son ton tos n i m ucho m enos, s,1-
ben muy birn hacer un roachi11g y lo que esperam os de ellos, así que b 
experiencia podría servir para que se controlen y se inciten a mejorar 
entre ellos mismos" (Directo r de agencia). La frecuencia rcgistrad:i es 
de un ro<1rl1 i11,~ por mes y agente. 

Queremos focalizar nuestro análisis sobre los roarhi11g que se refie
ren :i las técnicas de comunicación, a parrir de las dos dimensiones en 
que pueden prL·semarsr. La primera dim ensió n del roor/1i11g sobre las 
réwicas de ((11111111irnrir11 consiste en la interiorización por el agenr~ de 
modelos que permitL'n construir la relación con el clie11te. El objetl
vo ~e. ~sta dimen.ión del roarhi11g es que los as;1 lariados estén ~~-1 <lis: 
posicion de controlar la co1wersación co n el cl iente en cuesnon. dt 
1'.1anera que ningún d emento estipulado por el departam ento de ca
h(hd co . . . , 1 el _. ' mo necesariamente 11Jtegrante de la conversac1o n. coi 
diente e.sea pe al trabajador. Dicho de otro modo. para el trabajador si: 

trata de integrar los mecanismos que permiten contro lar los elem:!1
-

tos aleatorios qu , .. . . 11 " orinal o 
. t aparecen para pe1Jud1car el desar ro o n 

est.~n~anzado de la conversación: "¿Por qué el cl iente te ha Jlevadr~ 
ª1:1: l ?rque no has seguido el plan. ; Por qué no le has propuesto se 
VICIOS' Porqu > 11 h .d ~ , . re baya 

· t 0 as segm o el plan. Entonces es lo<nco que , 
planteado otr · d 0 

· restand 1 ° ttpo e preguntas. que tú te hayas pe rd ido con F _ 
o ª~} que hayas olvid:ido lo más importante., (R esp onsable de or 

mac1on en el Centro). 
Tener el plan 1 . 1 1 frenre 

1 . . • . . en a memon a, y darle la prioridad a este P ª1 di: 
a a s1tuac1011 VJVida 1 • . . , , . capaz 
h b . . rea mente, supone, se!hln la d1recc10n , ser .. ;1 

acer a stracc1on d l d. . , º e rar~e. 
menud . 1 e ª 1scus1on y del clima que pueda ge~ 1 dos: 

o vio ento para li . . , npu a 
respond . 1 d ' cump runo por uno los o bjenvos es oor 

er a a emanda d ¡ l. · · el nie 
tiempo pos.bl L . e c iente, proponerle serv1c1os, en ·ie 110 

i e. a neghge . 1 . . 1 1 supº ' sólo el · 
1
. . · ncia en e segmm1ento de p an . , 1 es 

mcump muemo d 1 b. . . rnb1e1 
presentado po 1 d. e os o ~envos debidos, sino que ta d 1,, pe-

r e 1scurso d 1 d. · · ro e " d nosidad del t b . . e a 1recc1011 como un aumen . b·lid;1 . 
o h h ra ªJO, por la m1posibi]jdad de controlar su van a 1 ólo 

e ec o, la prestaci · , da d fi ne 5 
en términos de las 0~ e.stan r (el escenario) no se e re caso 

caracrenst1cas finales de la prestación (en es 
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<t'ría la resolución del problema y la fi ck lizació n de l cl iente), sino 
c.1.nibiC:·n en términos de prescripción de las operaciones imermedia
riJS. L1 práctic.1 L" tandarizada por d plan define los resul tados inter
meJiarios. lo. tiempos y las secuencias que deben di rigir la conversa
·ión. En este senrido la prácrica estándar reafirma la centralidad del 
,i;tt'ma técnico y su propia aucoalimentación. La importancia de la 
prá -rica e tándar consiste, pues, en el hecho de evitar que los telecon
si.:kros funcionen a _.;11 lllm1em. Pero no deja de ser una norma indica
cira: d hecho de admitir que la norma indicativa sea interpretada de 
modo más o menos autónomo por los trabaj adores supondría admitir 
1u transformación continua, lo que aiiadiría un problema de gestión, 
Y por tan ro político, a la dirección: cuándo saber que la norma no se 
rr·pera porque no se puede respetar y cuándo no se respeta porque 
no se quiere respetar. Dicho de otro modo: la dirección se encontra
ria ame la superposición de casos en los que las modalidades de con
ducción de la conversación son reinterpretadas en fu nción del plan 
con ot~os en los que la e~-peri encia particular de un trabajador, o de 
un equipo de trabaj o, ignora o rechaza los valores generales de la nor-
111ª · La dirección no parece dispuesta a asumir esta pérdida de capaci
dad de control sobre los procesos. AJ contrario: " el coac/1i11g no es más 
que el medio por el cual hacemos pasar la política de calidad de la 
~nipresa" . 

1 M~. claro no se puede ser. Pareciera como si con la reiteración Y 
.ª presion sobre los teleoperadores estos acabarán asumiendo los ob-
jetivos de 1 · · , 1 1 · ·, 

0 
ª gerencia como propios. Veamos como o exp 1ca una res-

p nsable de formación: 

Por eje111pl - d 1 rio o, esta manana le hice el coac/1 a una persona f ... j. Una e as ac-
nes estaba b d . . , . · "L ~ agr;id asa a en la conformidad con las reglas c1v1cas m1111111:is. e 

de ece~nos su llamada, señor tal, y no dude en volvernos a !Jamar en c:i s~ 
necesidad e · h d · · " ' :i cst:i hecho ':Srac1as Y asta luego". Enronces e!Ja me IJ O: ya esta, Y ; 

inte<> '~a forma parte de las costumbres", yo verifiqué, efectivamente ha~ia 
JJJosb~ 0 el rnodo de fonciona1nienro de la manera adecuada Y ya poclia-

oncentra 1 c1 · · tiene que in rnos en otra acción. "De hecho es eso - e IJC yo- , 
. tegrarse , 1 . ' c·smo Los Pnnci · 1:n as costumbres nene que volverse un auroma 1 · 
· pios claves d J ¡ d ' · u , que eso t.:s <si.se ha e Pan eben volverse automatismos. n:i vez . . 

Por esa v~~~ado muchísimo en términos de calidad. No se puede 51110 gan.ir 

Este caráct 1 baiado-res que , :r automatizan te no escapa en absoluto a os tra ~· 
entrevistamos: 
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El propósito que dio~ ~il',nl'n esr-í muy _cl:i ~o: que no seamos personas, que 
respondamos romo s1 l11eramos una 111aqu111:i. un contestador autom:írico. 
y d w.1cl1i11.~ entra t.'n la misma dinámic:i, oh-idarte de quién eres y funcionar 
en b:i~e :i ex¡m·siones hechas. Cuando en c:isa me sale el m ismo ronito. me 
pregumo si no me voy a voh-er loca. (Consejera de clientela. 43 aiios) . 

Si este primer tipo de roac/1i11g subraya el carácter automatizanre 
del trabajo desde la directividad en cuanto al respeto de las normas 
prl·scritas, la segunda dimensión insiste por el contrario en la reactivi
dad en d momenro de la comunicación con el cliente. Estamos aquí 
en el domjnio de la construcción de " la am able se11orita que sonde" de 
b que da cuenta en su artículo en esta mism a revista Ángel Lara. 
Queremos incidir en un punto importante: la am able seño rita qut'. 
sonríe no es simplemenre una campa11a de m arke ting dirigida a fo
mentar la fidelización del c]jeme con la em p resa. sino que para los ~e
leconsejeros se presenta como una verdadera n orma de trabaj o.Vanos 
ejercicios de coac/1i11g insisten en la construcción de comportamiento 
típico por parte de los releconsejeros: 

Trabajamos mucho sobrl' la acrirud que hay que renc::·r al teléfono. La frJse 
"la s · • h ., · · J o funda-' onrna se tscuc a no es mnguna esrupidez. Al contra n o, es ª g la 
mental [ ... ].En uno dt! los ejercicios que les hacemos hacer en la Escue 
cr . 1 1 - d > • f]ulf t'Il tente ª· es ensenamos a wr cómo por el tono de su voz pue t 11 111 

el e · · a herra-. Olltl'xto emoaonal de una com-ersación. De hecho, la voz es un º]izar 
n~ienca muy poderosa para producir sentimientos variados, si se sabe un cir 
bien: En la escuela se ponen por (Yrupos de cinco o seis, y les pedimos ~e.pe: -
la rrusn , ~ u uliz:u1 

13 cosa. no se. una pre emación. ofrecer un producto .. - pero . rela). 
<lo tonos difcrences <le \ºOZ. (Cuadro de Formación de la Escuela Cben 

· un 
Esta mis b , de decir ma responsa le de formación nos h abna se-

~oc? más ~arde en la entrevista: "comunicar bien no es más que Ju
ucir ~ quie~ te escucha". Las técnicas de seducción ocup~n ~1~0n

ga~ pnmord_ial en la formación de los trabajadores: " influi,: e rodo 
texto emocional" " d · · . dos Y , Y pro uc1r sent1m1entos contrasta d Jacio11 

d
estol, ame la ausencia de contacto fisico o visual por Ja mo u 

e a voz ' , 
P 

. ciOll 
roponemos e d 1 1 0 nscruc d ¡ . nten er a norma que impera en a c . , qut' 

e colmerc1~ telefónico con la imagen del robot de sedu~c1on11~aó' 
comp eta quizás 1 · 1Ja a d 
rrado ª imagen propuesta por Gramsci de gorl. dadeS t' 
contr~Í: ¡~u:r~~~~ta de la co1~1binación inédita de mod; ~ebeíl se~ 
capaces de . ad de trab;i.iadores deshumanizados qud d desde t' 

activar algu d . · b ºli a nas e sus capacidades de socia 1 
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aumcontrol de ·u emoti\·idad . Toda la paradoja organizacional est:.l 
~qui prn·nte y reposa o~re las c>spal~as de los_ teleoperador~s- . 

En ~iruación de rrabaJO, los rraba_¡adores ejercen sobre s1 nusmos 
un rrabJjo para comrolar las propias emociones, tal y como este füe 
concepr~nlizado por Hochschild ( 1983). Este trabajo sobre sí mismo 
d~be permitir la abstracción de los sentimientos privados, y la adapta
ción dl· estos mismos senrimientos privados a las normas dispuestas 
porlaempresa. Se trata de crear un personaje en el trabajo, lo que im
Dli.:a nw~sariamenre una disociación. Dicha disociación no es neu
~a. El c.1ad1i11g daría las reglas generales de este personaje, el perfil 
ripo, así que facilitaría el proceso de adaptación, de adecuación al 
mismo perfil tipo, por medio del seguimiento sistematizado y metó
dico dd proceso de profesiollalizació11 de cada trabajador. Algunos tra
bJjadores lo han ilustrado de manera poderosa: 

Aquí en la plataforma hay varias personalidades, pero ellos intentar mode
l~las todas a parrir de un patrón único, el comercial X. Como robots. Y pre
;~n~n Y presionan para que seamos todos iguales. (Consejera de cliemela, 
JHnos). 

3.3. La co111petició11 por el control en los centros de llamada: 
la implicación ética en la actividad 

lostrab . d . 
tes d ªJª ores de los centros de llamadas son plenamente con:c1en-
p e que el coachi11g sirve para normativizar su comportamiento, 
ba~dobligarles a desdoblarse, a J. ugar ~n rol. La manera en que los tra-
ªJª ores d 1 J · ' b e as plataformas movilizan o no sus recursos en re acion ª 
norrna s b. . . . .b 

có u ~et1va deviene pues sicn1ificativa. Ya expusimos arn ª 
Tllo uno d J ' - o· · d d 1 · viciad d e os aspectos que más nos había sorprend1 o e a acti-

teír e los consejeros es su capacidad para hacer otras cosas, hablar, 
.con otro - · d . ·ón con el ¡· s companeros, al tiempo que mantienen una iscusi. 

ción del ie~te. En algunas ocasiones es pues la pasividad, la distancia-
e c] ' ' 6º " 

main yT: ~ente por medio de la broma, la "emo tivjdad de super icie 
res~tir el ~slo~, 2002), el _recurso utilizado por los tel_e~peradores_ para 
Oeanter 20~es, la penos1dad de la actividad, la agres1v1dad del cbe~te 
nes en ' 2). La emotividad de superficie corresponde a las ocasio
cantarí que el teleoperador repite con el mismo tono altisonante Y 
d n, un tono b 1 d la norma e Sedu ·, a so utamente forzado como exageran ° 
ti cc1on req ·d ' · s· esas ac-1Udes nos uen a, los escenarios que le son impuesto - ' 

recuerdan a la fünción de salvapantallas de los computa-

E 
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dores modern_os cuando no se les a~tiv;i ninguna tecla dur;inte un pe
n od? detnmmaclo._ LJ fuerza del sistema se ve.: en todo su esplendor: 
un qstl'llla. como d1Ce Del l3ono, t'n t'I que no se concibe a los seres 
hum;inos c~mo lo que son , sino como meros apéndices de un proce
so. Est;is actitudes corresponden en este contexto a verdaderas líneas 
de fuga en la repn~scntación del personaje, en la simulación del cs
pcct~rnlo. pero ac;iban siendo muy pen~sa para los trabajadores de 
los centros. y extremadamente desvalorizantes 12• 

~o so1~ estas sin embargo las únicas formas de resistencia que he
m?s 1de11 t16cado en los centros de llamadas. Las huelgas de que ha
blabamos ames son el argumento más sólido que se puede avanzar 
para subrayar el carácter creativo que puede llegar a tener el control 
de l_as t'mociones en el desarrollo del personaje actuado, que puede 
s~~r interpretado como si se tratara de u11 bic·n c¡ut' se ofrece al usua
rio. En la misma línea \X/eller ha demostrado de modo convincente 
cómo los trabajadores dc> org:miz;iciones burocráticas buscan encon
trar canales de comunicación personalizados en fun ción del cliente 
(Weller, 1999): según este amor. b inn-rsión é tica deriva así de una 
elección que se product' en función de la empatía que e l cliente pr~
v?ca en el teleconsejero. Pero no es una decisión estrictam ente ind1-

vidual que prO\·ienL' en c>xclusiva de e a confrontación del trabajador 
c?.11 su ética personal. En bs situ:icionc que recogemos a continua
cioi~ queremos demosrrar cómo la creación de la norma de cornpor
tanucmo alternati\·o e colectiva, cómo esta norma responde ª unas 
r~gla~ qt_ie el colec~ivo de trabajadore se fija para su propio autofun,
non,rnuento, Y como esta norma puede ser utilizada a favo r del 
cliente (o contr.a 1 ¡· ) · . , ) . . e .. e 1ente y siempre contra lajerarqu1a. 

I nmera snuacion: 

La actividad es 111 , b . 3 con-
fi U) penosa, so re todo una vez que asumes que vas d , 
romane todo el día l · · d · 'º es (; d ª mismo npo e argumentario. Por ese 11100\ l 
agra ecer que haya llamadas que salen de la norma. Esto sucede sobre coc 0 

con personas mayores. No puedes ni ima<>inane la cantidad de personas _1d1¡¡1-
yores que nos llama ¡ ~ ' cúpi as. 

b d 
11 para P amearnos preguntas absolutamente es . 

so re to o por las - hubiera . . rnananas. pero es porque se sienten solos. Nunca 
nnagmado que hay ta 

P· . y . mas personas que se sicmen tan solas. 
. ' por que llaman esas personas? 

1 ~ La tasa de b · 1 d Uan1:1-
das. La banali .ª. s~nnsmo a canza el 40% del personal de nuestro centro e_ -'ovt:fl 
teleconscjera ~~~on e la ~nfe~medad proft:sional es también preoc_upanre: una/ en d 
centro a una respond1a as1 en uno de los cuestionarios que h1c1111os p:isa ,¡or. 

pregunta relativa a 1 fr · · '" No se 
no tomo medi ª ccuenna de toma de medic:imencos. .. 

camenros porque h · ñía ace poco tiempo que estoy en la comp:i · 
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R: P:tr.1 h:tbbr con :ilguien, me im:igino, para contar las miserias ck iJ 
1idJ cotidiana. o simplemente para escuchar una voz. 

P:: Y no tt' plantea pro ble-mas? 
R: Claro que no, bueno. de hecho depende del número de llamadas en 

e;pcr3. Ob,·iamente no podemos pasar un rato grande con una personita 
mientras los orros se están chupando un montón ele llamadas en espera. Pero 
cu3ndo l.i cosa va tranquila es valorizante sentir que eres un poco útil al 
tiempo qut" haces ru trabajo. No creo que esto que hacemos le haga daño ::t 

OJllir. y además damos una buena imagen ele la empresa, me imagino. (Con
srjrr.i clientela. 27 años). 

Una segunda situación sería la de los trabajadores que continúan 
cbndo su número de teléfono de puesto para construir una relación 
más personalizada con un cliente, porque su expediente parezca dema
siado complicado, o porque la persona misma requiere una atención 
parricular. Los trabajadores se informan entre ellos sobre cuáles son los 
pro_b~emas , nuevos o viejos, que van apareciendo para el desarroJJo_ de la 
acnndad, o sobre cómo responder a cierto tipo de cuestionam1_ento 
que no aparece necesariamente en los guiones. Los teleconsejeros 
consriruyen de modo informal una serie de indicadores de riesgo gue 
unlizan para evitar transferir la llamada a los CRC profesionales, por lo 
que su actuación debe entenderse en términos de amova1orización de 
su propia actividad. La práctica de la personalización contraviene com
pletamente las indicaciones de la jerarquía a este respecto, Y las notas 
informativas y las reuniones para erradicar este tipo de prácticas colec
ti~. son bastante corrientes. En una de esas reuniones a las que pude 
asisnr los consejeros objetaban a la j erarquía que las situaciones deben 
ser tratadas . , ·d d ticulares de caso por caso en func10n de las neces1 a es par 
cada perso . . ' . . • b b SLI parte que la . na, mientras que la direcc1011 su raya a por 
pb~'rsonalización dificultaba el fimcionamiento correcto de la red. Tallm-
ien obie•~b , . 1 1 , . 0 total de a-

J "' an que con esas practicas se ocu ta e numer . d 
111adas E · . • . · esre npo e .. · n s1tuac1on de trabajo el colectivo persiste en . 

1 practicas · . • · diata Cierra os · 'Y es mteresante constatar que la Jerarqwa 11m1e ' al 
Ojos y pr b d el mundo s, e 
b . otege al colectivo ya que al fin y aJ ca o to 0 

enefic1ad d ' 1 · 
D 

0 e este tipo de funcionamiento co ect1vo. 1 . ªª e 1 . . . , mo es a car:;,' 
d ª prunera situación es interesante apreciar co · d 
e traba· 1 i o de acnru 

ind· . uo colectiva la que deterrnina en este caso e r p 1 r1·0 
IV1du 1 d 1 . , con e usua 

<lepe d ª ª optado: la personalización de la re acwn . como se 
11 e del • e gesaona, ve e 1 . numero de llamadas en espera, que 5 .d si bien 

' o ecnva . . . sentJ o que 
durant . m~nte. Es 1mportanre md1car en este . . d d de servi-
cios ve dn:1 pr1111era inmersión las rasas de produ~nv1 a ycencros de 

en idos b . 1 diferentes eran astante diferentes entre os 
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llamada de la red (y más altos en el nuestro e n razón de la existenci 
de una füt>rza de rrabajo más joven) , a.l cabo de dos aifos ambas tasa~ 
sr habí:m homogeneizado considerablem ente . no sólo entre las plata
formas de la red, sino también en el inte rio r del centro de llam adas. Jo 
que muesrra que los teleoperadores son capaces d e controlar colecri
\·amente la carga de trabajo, y de :icelerar o disminuir colec tivamente 
los rim1os para mantenerse dentro de unas pautas de productividad 
más o menos homogéneas. Este sentimiento de utilidad del que ha
blaba la teleconsejera pasaría, pues, a segundo plano, siendo la priori
dad la presión total (y la regulación colectiva) d e tiempos. 

En la segunda simación estamos más bien confrontados a una opo
sición fuerte entre dos maneras de entender la noción de calidad de la 
prestación y, más en general, de la representación que unos y otros se 
hacen del cliente. Dicho de otro modo, sir.uaciones como estas podrían 
servir de fundamento para la afirmación de una conciencia profesio
nal alternativa, para la contestación de los principios de base sobre los 
que reposa l_a, definición de competencia. de jerarquía, resumiendo, 
para la creac1on de un colectivo de trabajo. La mayor parte de los r_ek
operadores rechazaba por ejemplo proponer servic ios de pago a clien
tes que llaman po · bl e "es que . . rque nenen pro emas para pagar sus iacturas: . 
es una b.esnahdad que te obliguen a vender un servicio a alguien 
que no _nen~ ~on qué pagarte. ¿Con qué cara le digo yo a una persona 
en esa s1tuac1on qu"' t"' . . .11 1 v"' a solu-. ~ ~nemos un serv1c10 m arav1 oso que e " . 
c1onar todos sus problemas?" (teleconsejera 27 años). En otras ocas10_~ 
nes, los teleconseieros tral. · · · fc rn1ales ai 

. J se ex 1m1tan en sus atribuc10nes 0 
tomar parudo po · d . . · emplo 
1 

. . r un npo e serv1c10 ames que por otro, por eJ 
e serv1c10 de una co - , . . 1 d ~ era· mparua que consideran m eJOr que e e 0 · 

Un ejemplo de eso 1 . . 1 ¡:ras o la 
electricidad L d" ~_nenes cuando nos preguntan si es mejor e :::> • ca v 

. a 1recc1011 n bl. . de preaun . ' 
de enviar al el" 

1 
os 0 1ga a no responder a ese npo :::> 0 de 

lente a os CRC de b - , d d el proces 
privatización que sufi.. , am as compamas, que es. e l. ntc:: de-
cida Pero es b1mos estan separadas, y que luego el nusmo e ie 1 ccri-

. que es a surdo , 1 , · · e la e e 
cidad porque es , b . esca e ans1mo que el gas es mejor qu d ·rle al 

• mas araro y , li . , d en eci 
cliente que escoja 1 mas mp10, as1 que no du amos lquier<l 
de nosotros tod ~ r ames que la electricidad.Y pregúntale a cua 

' os 0 acemos igual. (Teleconsejera, 32 ar1os). 

En estos casos que d , . cciva se-
ría pues par d, .. po namos denominar de resistencia ~ ·¿ d d 

• • a OJ1came l · . v1 a ' 
consentimiento b. nte ª implicación subjetiva en la acn . ros Ja 
creación de un e:m _ivaleme, lo que permite a los teleco~:eJ~e so
lidaridades de pacio de autovalorización y de rearticuJacion 

• cntica a la rae· naJ"ciad . , 10 1 de la organizac1on. 
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4. Conclusión 

Desde Ja perspectiva del proceso de trabajo, los centros de llamada 
son rJ espacio de una interesante contradicción. Una contradicción 
que nos rewla transform aciones _d e más largo alcan c~ tanto en el 
mundo contemporáneo del trabajo com o en las relaciones que las 
empresas tejen con los clientes dentro de lo qu~ se denomina t~rcia
rizmón del espacio produ ctivo. Lo que se requiere de los trabapdo
res de la mayor parte de espacios productivos es que sean capaces de 
mostrarse reactivos, disponibles, flexibles, móviles. Desde el_ punto 
de \lsta subjetivo, se les exige qu e acepten Jos cri terios que ngen su 
actiridad, así como una cierta lógica de comportamiento. La llamada 
a la implicación sin embarao no sustituye sino que se acompaña de , o' b. 
una nueva normativización, tecnificación, de los procesos de tra él.JO. 
Las nuevas formas de autonomía con todos los calificativos que han 
sido hasta ahora identificados se inscriben de este modo en los_ ~rite
rios de rentabilidad y de productividad de la empresa. La nocion de 
combinatoria de modalidades de control que desarrollamos en este 
artículo pretende dar cuenta de dichos procesos. En el marco de Jos 
centros de llamada, es la persona del trabajador la que se et~c~,encra 
~omprometida en la actividad, condicionada por la yuxcaposicion ~e 
1?1Perarivos cualitativos y cuantitativos que debe ser capaz de _conci
liar en situación de trabajo. Imperativos que por otro lado tr~scienden 
el propio centro de trabajo y vienen a imponerse a un chente que 

talllbién forma parte de ese proceso de trabajo. 
E · d Jlado muestra 11 este sentido el estudio de caso que h emos esarro . 

que a] ' da uede buscar 
' menos en el caso de los centros de llama , no se P . . 

una 0 · · , ¡ d t"po coerc1nvo o 
pos1c1on entre las modalidades de contro e 1 al 

tradicio a] 1 ¿· . . . · ·no hicieron • gunos 
d 

n Y os 1sposmvos de tipo normanvo, coi b · ,, 
e los ' · 1 d 1 -eso de tra ªJº · 

l 
cnt1cos de la denominada "seº1.lnda o a e proc . de 

o que . º d b . en Jos centros 
ll 

caractenza al contrario el proceso e tra ªJº . _ 
aznada 1 . d. . vos· una super 

Po 
. .. es a superposición de ambos tipos de isposin 

1 
h, ta Ja pro-

s1c1on q d . , d 1 b" de conrro as 
Pl
. . . ue pro uce una extens1on e o ~ero . d una par-
a sub1e ·da . · , d traba10 e 

t 1 
J nv1 d de los trabaiadores. En s1cuac1on e ':.1 ' e11-. 1 

e a :.1 • • que es e mu 
en' 1 gerencia pone el acento en el aspecto cuanncauvo, .. d d La he-

a defi · · , ·d d Ja actIVI a · 
rencj d nic1on de los rim1os y los conteru os e . un sistema 
te' .ª e Braverman parece pues durablem ente inscrita en ..,.,;a del 

cnico . , ' "bl Ja auronouu 
traba"ad concebido para reducir cuanto sea posi. ~ 'd reducir a su 
mí .U or, para aumentar al m áximo la produccivi?: dy 1 fuerza de 

nuna e ·, tili" c1on e ª xpres1on los costes derivados de la u za 
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trabajo. Paralelamente, la aplicación por otra parte d e dispositivo . 
1 I . . ¡· J l . , S COlJlO 

l' roar 11_11.~ msrrumema iza ª.~va uac1on para tratar de obtener el coin-
portanu~71to d~sead~, p~~ni,1,nendo d segu_imiemo m etódico del pro
ceso de profes1011ahzac1on del teleconseJcro. Los ejercicios desarro
llados ponen el acento en el tipo de actitud requerida, y buscan 
modelizar la~ subjetividades de los trabajadores dentro de unas paut,

15 
bien determmadas de lo que supone "ser un buen consejero' '. 

Hemos propuesto caracterizar la naturaleza de la actividad de los 
tekconsejeros con la imagen del "robot de seducción", imagen rsta 
que expresa el carácter complementario y paradójico al mismo tiem
po de la concepción del proceso de trabajo: en los cemros de llamad3. 
los releconsejeros deben seducir al cli ente desde la monotonía y la rt'
pet~tividad inscritas en un sistema técnico que rige el ritmo y el con
temdo de su actividad. " Robots .. ," contest:i.dores", pero. al tiempo. 
" mentirosos" o "engañabobos", así decfan sentirse los propios tek-
consejeros en el desempe1io de su actividad. . 

Un segundo elemento que queremos destaca r a modo conclusi,·o 
es que la manera de implicarse en la actividad (o de no hace rlo), co.n 
10 que dicha noción conJJe\'a, nos parece extremadamente signific.:an
"~1 de la capacidad que tienen los sujetos para reapropiarse de su ~ro
p~a subjetividad. En el actual contexto de colonización d e las subjen
vidades, parecen dibujarse dos njchos teóricos de resistencia, gue no 
deben ent d J onrínuuin en erse como polos enfrentados sino como e c . · 
de un mis 1 d 1 confhcn, · . no proceso_ e autO\:alorización: de una p arre, ª echa-
' idad informal anunciada por A Lara v que se manifiesta en el r 
zo P?r parre del teleconsejero d~ su ~c-tividad: "en este punto, 1~ s~p: 
rac1011 entre c. .1e ,1 b . . . . d d es 111ax1n1 . 1

l rza e tra ªJº y senndo d e la acnv1 a . zoo.t. 
lle;ando en muchos casos al abandono del empleo" (Lara, ¡ 

111
ro-

p. 6). Se puede suponer que en los centros de llam ada donde; 
11

;i-

011cr es mas elevad d d . s de ion 
. , 0 Y on e por otro lado los mecanisrno . t'ntt.'S 

CJon como los q h . , . " ine:x1s e 
(o 113 ue emos detallado son pracn cam en te 

1
qut' 

e ono 2000) d · , , ricas atll 
b. , ', •pre ommara este primer tipo de prac 'b-.io. Ya 

tam 1en esten mu , . . de era '1J d 
h . ) presentes en nuestro propio cenno ·po e: 

emos sm embar d , .. este n . 
fc ' d . go, emostrado que paradojicam ente, si''n;t~ 
armas e resiste · · ' ¡ las con " 

ncia consiste en aplicar al pie d e la e tra ,ces 0 
comporcame 1 · ' n a vi:; 

. nta es, como exagerando el rono de sedu ccio de tl 11 
~1anremendo siempre el mismo tono monocorde. Al cabo rcecrrt' 
aempo el · · ¡ pe 1• 

: mantenmuenco de este tipo de acritudes se reve ª ibtJ)'t.' 
menee msoporcabl 1 e contr , 

. e para os teleconsejeros, en cuanto qu . , 111 011°' 
en padree¡ al aisl~mienro de cada teleoperador en la reperic1on 
tona e a propia actividad. 
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Por el otro lado, hemos destacado la importancia cualitativa de las 
pr.ícticas de rcsi s~encia ten~cntes a implic_arse e~1- la resoluci~n de ~os 
probkmas del cl1ente, fu.nc1onales a la a_rnculac1on de espac10.s aleja
do de Ja lógica gerenc1::d, entre trabajadores, y entre trabajador y 
cliente. Este segundo tipo de prácticas parece a la vez confirmar la 
rficacia de la estrategia gerencial al desplazar las resistencias a la peri
frria del proceso de trabajo (parece evidente que estas formas el~ re
si trncia son completamente funcionales en cuanto gue permiten, 
entre otras cosas " humanizar" la relación con el cliente) y, al tiempo, 
d carácter prof~nclamenre contestatario de estos nuev_os c~lectivos 
de trabajo, en su capacidad de oposición radical a la r.ac1ona~cl~d g~
renrial en rénninos de competencia, de control y ele s1stemaJera~9:11-
co. La dialéctica ele la construcción del consentimiento paradoj1co 
nos parece, pues, perfectamente útil, cal y como la hemos cles_arro~ado 
en este artículo, para el análisis de la constitución de la rac1onalidad 
de los colectivos de trabajo. d 

Está por ver si la estabilización y la reproducción de este segun ° 
tipo de prácticas permiten reeguilibrar las relaciones de f~ierz~, (co-
l · b ¡ " fc · onahzac1on de W1vos de trabajo que toman la mano so re a pro est ' . 
la actividad"), o si es por el contrario el sentinüento ele. cles~~odnza~ 
·' d lonzac.:10n e si cion de la actividad que es forzosamente una esva . , 
· . ' d co ele vista mas mismo, el que se acaba imponiendo. Des e un pun . ¡ 

, . , . el . . . e es JUStamence a pragmat1co debenamos sm embargo a m1t11 qu _ 
1 e b' ·, , · ¡ proporciona a os om 111ac1on de ambos tipos de practicas a que . _ 

b . . ncener un c1e1 to tra ªJadores la indeterminación necesaria para ma 
control cotidiano sobre la actividad. 
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R «Repensar la cuestión de la.resistencia en. el trabajo, o e.rnme11. d d 
buscando al trabajador perdido: un estu 10 e caso en 
el sector del telemarketing» . . 

En este r.:xro se propone un análisis de las prácticas de era.ha.Jo de los asal~na
dos de un centro de llamadas desde la perspectiva de la d1alecnca conrrf -re
sistencia. En los centros de llamadas, y m:ís generalmente como te~i-~ e~cta 
que afecta a la globalidad del mundo del trabajo desde hace unas l cea ~s, 
los t'mpresa~ios no parecen sólo obsesionados por la necesidad de_o?jetlvar os 
tiempos v los gestos del trabajo. sino que parecen dar cada vez mas importa~-

' 1 . d b' t' . dad para que haga un uso e ria a Ja implicación del asa ana o, a su su ~e .!VI ' ', ' 'bl d de el 
. . . · 1 mas eficaz pos1 e es su rrempo de trabajo y de sus compete ncias 0 ' · d · · d ¡ 

. 1 b ' . 'd d e 1tra en el punto e mira e a punto de vista de la empresa . S1 a su ~envt ª 1 b', ese te-
] . J 'd d se desplaza tam ien a organización, se puede suponer que a n va t ª. ' 

rreno, al del uso subjetivo del tiempo del trabajo. rt , del entra-
d bl h · · · os apoyamos en pa e:: Para el desarrollo de esta o e tpotesis 11 l ·, 

1 
de la resisten-

mado teórico de la sociología del trabajo en torno.a ª .~uesnoit.nmersión que 
· . J d d - · wesngac1on por c1a en el trabajo, y en los resu ta os e una 1~ . 

realizamos en el seno de una pbtaforma telcfomca. 

• ni ivork or lookí11g for Abstract. <1Retl1íuking tire q11estío11 of resisteucek 
1

• ,
0 

sector» 
k 1 dy 011 telemar e 111,. ¡ tlie Iost 1vor er: a case s " . . /1 ce11rers Jrom t re T1 . ,r ¡ . vork prnC11ces 111 en 

1 1c text proposes a11 111znlys1s o; e111p oyees 1 al/¡i as a tclll c11c¡1 
. . . . l 11 ters mrd more ge11e~ b d Jll.'rSpearve ef corrtrol-resísre11ce d1alect1cs. 11 ca ceu ' I elll 

11011
·ust o sesse 

,n; . I . fi d des o11 crup oyers se ... '!¡¡ecrmg t 1e wlrole work world s111ce a ew cea ' . b ¡ a/so sce111 to g111c b I . . . d k aa101l5 111 t rey . . d ~ ª 0111 r 1e 11eed ef r111prov111g work 11111es a11 111or d.,/ . l l r sub1j'ertiv1ty, 111 oi e 
1 · ¡· 1io11 1111 11s ie ji 1 lllore and more i111porta11ce to 1lre e111p oyee 1111p rea . ¡ .

1 
ef1icie11i way ron 

1. • • d bilicies 111 t te 11105 '11' fl /e ro llla,.¡e 1/re worker 11se Iris /lrer 111ork111g t1111e 1111 ª . . b zes a rargel or 1 1 
/ · . . ¡ ·11b1.J·ecr11111y ecou . k ·ro r ze po1111 ef 1111.w ef tire co111p1111y. l;fl/1e11 perlo/la > ji Id ,r tire szzlijec11ve wor 11 <> 

C•' l · ¡ es to t/u: re 0 0 111pa11y, we carr s11pposc tirar ti so r111a ry 11101~ 

ri111e. . l o11 a p11rt of dze 
I . ' base our artrc e . at 111 order to de11e/op tlris double lrypoi res1s, ive . I 11estio11 of res1s1e11ce . 

tlieoreric framework or rlrc Sociology of Work co11cem111~ t ze ?. researclr Jíz!filled 111 
' k ' '.} . . dfi 1 1111 t/llllleT>IOll 11 
or · •* a/so 11se sorne co11c/11sro11s ob111111e roll 
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Transic · 011es 

de la escuela al trabajo 
tras la finalización 

de la enseñanza secundaria 
obligatoria 

Maribel García Gracia, 
Rafael Merino Pareja 

y Joaquim Casal i Bataller ::· 

Introducción t 

En los ·¡ · 
inip u tunos años, la transición de la escuela a] trabajo ha sufrido 
longaortantes transformaciones. Por un lado la transición tiende a pro-

rse, ante una ·' d · ·d d cir se h , expans10n e ucat1va constante y sostem a, es e-
' ace mas ta d' ' 1 d 1 · ' d títulos· r ta Y mas arga, habida cuenta e a expans1on e 

conte' por otro lado, adquiere una nueva centralidad en el actual 
xto de capitalismo informacional (C asal, 2003, p. 193) por 

"Gru dad p Recerca Ed . .. . . . .. . . Autón ucac10 1 TrebaJJ (GR.ET) . Departamento de Sooologia. Umversi-
G<>.¡· onu de Ba 1 · .. Ed"fi · · )Ü.08¡9

3 
rce ona, Campus de BelJaterra, Facultad de Educac1on. 1 cio 

1 E BeUaterra 
~ .. ste artículo . . . . . , 

Pues de 1.. es resultado de la investigación «] 6- 19 Trans1c1oncs de los J0vc:ncs 
ll<n · w escuela bl . · M · fi Ciada por el 0 •gatona» dirigida por M aribcl García y Rafael crino Y -
P<rte Y cier,., MC';T (Ref. BS022003-07739) . El artículo que se presenta forma 
invcs . •• una tri da d , .. . d Ja ~h _ti&ació

11 
p ª e am culos que desarrolJan los presupuestos reoncos . e, ' 

1 tibel;Cas~ Jara una información m ás detallada véase: M erino, Rafael; Garcia, 
J°'lli4ci' , oaquim ·Vi' · . · , La ··vi dad>,¡ª · º" profi · ' ( ras o rtrnerarios e11 el sistema ed11cat1vor co111prem1 

Gi11vo¡ ÜJ111pre~1?nal a debate. y también C asal J.. García M.; Merino, R., Sistemas ~d11-
t,.. . 151vos y vías r. . , . ' ' . .' . · · · s fiomrativos. 
"'%, 1ormat1vas. polwcas e1l11cat1vas mc/11s1vas e 11111erarro 

~)4 dri lrab . 
'IJo, nueva • .. 

epoca, nu111. 56, invierno de 2006, pp. 75- 1 OO. 
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cuanto resulta m5s compleja: mayor releva nc ia de la formación ini
c~~l, prolong~ción de los !tin~rarios de educación formal y anicula
c1on compleja con o tros ambnos de la formación no formal e infor
mal, aparición de nuevos escenarios formativos a Jo largo de la vida 
del individuo, procesos de movilidad y cambio labora], mayor com
plejidad en la construcción de carreras profesionales y prolongación 
en el tiempo, nuevas formas de precariedad y dualización social. ere. 
Como consecuencia, los jóvenes describen di fe rentes transiciones de 
la escuela al trabajo, construyendo diferentes trayectorias de inserción 
social y profesional. 

1. Expansión educativa y cambios 
en el mercado de trabajo 

L · ' d · 1 · ¡ 1 · 1· · fo rmacional a expans1on e ucanva y a emero-enc1a e e cap1ta 1smo m . 
1 ::;, . J. la rra11s1-1an supuesto una ruptura en las formas de construir y rea izar ' · ' . 
ción respecto a las formas del pasado (Casal, 2003, p. 194). Los candibi~s 

1 . d b . revela ores en os sistemas e ensei'ianza y en el m ercado de rra ªJº son . , 
d al d · , · te a los Jovee ' gunas ten enc1as comunes, que no afectan umcam en ' be 

' U' d 1 · 1 Por ello ca nes, mas a a e os contextos regionales o nac1ona e~: · vo-
. 1· 1 . . , . J d 1 . , 1 ·10n con las e contextua izar a s1tuacion socia e os jovenes en re ac . 

1
e 

1 · · 'micos qt uc1ones del mercado de trabajo y los procesos soc10ec~n? bre 
fc al . . , . alismas so a ectan , COI1JUnto de la poblac1on a fin de evitar esenci , ricos 
1 " h h · ·1" 1 J , · 1 caracrens e ec o JUVem o p anteamientos adu tocran cos, taJ ciem-

de una p~r~e de la sociolo~~ de la juvenc:id, particularn~ent1~ ;~da país 
pos de cns1s. La configurac1on de la ensenanza secundana e d Jidades 
así como la regulación del mercado de trabajo m arcan 1110 ª 
distintas de transición, tal y como se describe más adelante. 

1.1. Cambios e11 los procesos de escolarización 
· aciÓ11 

d colan z 1 Por lo que respecta a los cambios en los procesos e es , es de a 
_ . 1 s pa1s . cabe senalar, al menos, tres tendencias compartidas por 0 d rrans1-

Unjón Europea, con una fuerte incidencia en los procesos ~e ense
ción: la expansión educativa y aumento de todos los nive!~s inicial Y 
ñanza, el carácter irreversible y discriminante de la formac1º1d1 . os dada 

1 ··dad 1 1 · ' de estLI 1 ' 'as una. may~r co!:1P eJI . en os procesos de e ecc1?n . . as y las "1' 
la d1vers1ficac1on creciente de las titulaciones umversitan 
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Je rormación poscobligacoria_ (titulaciones de se~undo y c~rcer ciclo y 
mdios dc- formación profes1onaJ de g rado rned10 y supenor). . 
E los últimos a11os se ha ido consolidando el aumento progres1-
n bl · rn de Ja edad en que finaliza la escolaridad o igaton a.' como rasgo 

. mím a todos los sistemas educativos de los Estados nuembros de la 
~~.Asimismo se ha ido prolongando la permanenci.a de l?s j óve_nes 
rn el sisrema educativo, más allá de la ensei1anza obhgatona. El mvel 
mdio de educación de las generaciones más jóvenes se ha desplaza
do hacia los niveles superiores-universitarios, de manera que ~utores 
como Green, Leney y Wolf (2001) afirman que se ~a producido _un 
dr1plazamienco académico en toda la UE desde m1t~? de l?~ anos 
ochema. Ello se traduce en un aumento de la proporc1on de Jovenes 
de una cohorte de edad que obtienen titulaciones académicas en ~a 
cnseiianza secundaria superior (postobligator ia) y en la permanencia 
de una fracción importante de jóvenes que antes habría ab~ndonado 
la escuela oblioacoria para imeo-rarse en el mercado de trabajo Y ahora ::;, b 

prosiguen estudios en las vías profesionales. 
Un segundo elemento característico de este contexto de expan-

sión educativa es el carácter irreversible y discriminante de la fo_rma-
. · · · · fi ¡ · · ' de la ensenanza non 1111c1al. El abandono escolar, tras la na 1zac10n ' . 

obl. · , . , · d - . a adqlllere una igatona, con solo un certificado bas1co e ensenanz · 
nue · ·f¡ ·, · · ¡ 1 · 1·,·-adom cuando la va s1g111 1Cac1on social, part1cu armente es 1g111a " . , 
mayor parte de la generación desarrolla itinerar ios de formacion pro

1
-

lon d A 1 ·, e abandonan a ga a. pesar de que el descenso de os jovenes gu . . 
edu . , . , , la mayor pa1 re cac1on sm titulaciones es un fenomeno comun ª b . 
de lo · · · fra parece ha e1 -s paises de la UE, se trata de un colectivo cuya CI 1' . S) Ad _ 
se .estancado en los últimos años (Casal , García Y Planas, 1?9 · . de 
mas 1 d · Ja ex1srenc1a e 'en e actual contexto de expansión e ucativa, ' 

1 
·" 

una(fr . . , ·, d "fracasoescoa1 1 
a considerable de jovenes en trayeccon,is e -. d . ·clu-es un . d. . . 1 1 factor e ex ·· in 1c10 particularmente neaativo e me uso L1I ' 

s1on d 1 º 003) 
U e mundo laboral (Beduwé y Planas, 2 · . , _ · . ce de las 

n t ¡ d. ·fi cion c1ec1en , . ercer e emento a señalar es la 1vers1 ca · , profc-
'IPec1ard d , . , _. 1 formac1on 
sionaJ d

1 
a es, a ?"aves de la educac1on supe11or Y ª 

75 
Esta diversifi-

ca.. etercer ciclo (Green Leney y Wolf, 2001 , P· 1 ). d ,,lección 
c1on d 1 , 1 ·ocesos e ... 

de i_ • ª ugar a una mayor complejidad en os P1 d. (ti· rulaciones). 
'<IS v1as d e: . , . l. . , de esru ios ' la . e 1onnac1on y de especia 1zac1on . ,, 2 y ]a pro-cre "' · n os ' cienre complejidad y flexibilidad de esos innera ' 

;-:-___e n ):1 cira rep:O:: 
d onvien · · · que aparece e · · dic:1r Uci~- . l'. remarcar que el concepto de mneran o , . 1.1 ·nre. par.1 1n • 
J u.i requ1 ¡ ·¡· ialog1ca1 e · • nc:s 
i1 difr ereª guna matización por cuanto se ua iza, ª1 ' 

1 
. cu:1ks ]os Jo ve 

trente • · por as · s vias reguladas en el sistema educan vo 
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liferación de alrernativas personales que generen supoi1d .' 
d . ' ran una ma-

yor e nuncia de asesoram1ento y guía continuada e imparcial (e 
1995: Grupo de Estudios, 1997). E. 

1.2. Cambios e11 los mercados de trabajo 

Los cambios en la escolarización, ames referidos, tienen imporrnme 
e fectos sobre el m ercado de trabajo y las empresas. En primer lugar, 
conviene considerar los resulrados d e estudios como EDEX. que 
muestran los efectos de la oferta edu cativa sobre las políticas de con
tratación de las empresas (Beduwé y Planas, 2003). Contra las tesis 
que insisten en atribuir el desarrolJo y expansión de la formación ini
cial a las evoluciones de la demanda de las e mpresas (bajo una lógica 
de correspondencia entre titulaciones y exigencias de cualificación 
del mercado de trabajo) , la oferta educativa tiene importantes efeccos 
sobre las políticas d e comraración de las e mpresas. El aumento de p~
blación altamente cualificada no hace sino aumentar el nivel de exi
gencia para cada profesión. El auge en la contratación de ~itul,ados 

· d ¡ · · ncnnse-prov1ene e que son muy numerosos y no de as exigencias 1 

cas de cada profesión (Mallet et al., 1997). d d 
En segundo lugar cabe se1ialar que los cambios en el mere~ 0 e 

b · fi · , · d t s del s1sce111a rra ªJº son ruto de una reestruccurac1on sm prece en e fi r-
capitalista (capitalismo informacional 3). Ello da lugar a una tr~ns ~n 

· ' d 1 d . ' · d · s· la aphcaci mac1on e para 1gma econonuco y pro uct1vo, esto e · . . , ]as 
de las nuevas tecnologías de la información y la comumcac!O~ ~es 
dinámicas económicas sobre la base de la globalización d~ capit ro~ 
mercados, trabajo, ciencia y tecnología. Este nuevo paradign'.ª ~ed, 
d . e: . , fl 'bl empresas ucuvo, sus nuevas iormas de producc1on ex1 e en ... b.Jidad 
las nuevas formas de organización del trabajo y la imprevisisi ~oce
de los cambios tienen importantes repercusiones sobre Jos_P una 

d .. , 1 ·¿ . D b "os se denva sos e trans1c1on a a v1 a activa. e estos can1 1 . 1 pédi-
" e: . l'd ,, . . "enc1c o pro1es1ona 1 ad que ya no se basa en conocinuentos 

d 
. . . . . cli . . , entre d concsc::~~ 

pue en transitar y consrru1r sus mneranos. Respecto a la snnc1on . 
0 

R -· 1> 

· · l' · d 1 1 G ' M · Merin ' io' to normanvo y socio og1co · e término, véase Casa ,J.; arc1a, ·• . . ¡1;ucrar · 
temas ed11cati11os comprensivos y vías formativas. Políticas ed11cativas i11cluszva~ e 
fi . ~ ormatwos. . e recen 

3 La bibliografia al respecto es muy abundante. A titulo ilustraavo rct 998). por 
consideradas las aportaciones de Manuel Castells (1997) y Robert Caste 
ejemplo. 
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10
;- 11¡ en desrrezas muy e_specializadas, sino en u?a capacidad ~e 

:liprJción al ejerci_cio inteligente_ de una ?ama relativamente amplia 

1 cambiame en el nempo de func10nes (F1guera, 1986, p. 14). Por un 
GJo se piade el referente de las profesiones estables sobre el que 
.-omrruir un conjunto también estable de formación inicial (Planas, 
~0·13. p. 177). Por otro lado, las competencias transversales, tales 
como la capacidad de comunicación, el trabajo en equipo, el manejo 
bi ico de la informática y muy especialmente la capacidad para 
irrender adquieren mayor relevancia. La formación inicial se con-
1ime en una plataforma imprescindible sobre la que construir nue-

1 mi aprendizajes en el futuro, sin la cual resulta dificil continuar for
núndose "a lo largo de la vida". Ello plantea un reto trascendental a 
lo¡s~temas educativos, de redefinición de objetivos de la formación 
inicial y de equidad, a fin de garantizar la inclusión del conjunto de 
población. 

En tercer lugar, conviene recordar que estamos asistiendo a un 
proceso de desregulación e individualización de las relaciones labora
~~~~1'.e un mercado d_e, trabajo. altamente segmenta? o (n~ercados ~i

ciados). La traslac1on del discurso sobre las cua11ficac1ones al d1s
~u~so sob:: las competencias es ilustrativa d e estos procesos de 
hesr_egulacion e individualización. Además, la flexibilidad y desregu-
c1on del me d d b · d 1 · bilidad rea ? e tra ªJº se traduce en un aumento e a mesta-

' 1 r Y la ~recanedad en la ocupación y plantea un importante reto 
ª rormac1ó · · · ¡ d ªP"' d. . n 1111c1a , puesto que constituye una "plataforma e .,n iza_ies"b' . 
E e , as1ca para cualquier aprendizaje posterior. 

stos ienome d 1 , d . &ualdad nos an ugar a nuevas formas de asimetna y es1-
no¡J·Ó Yª nuevos procesos de dualización social de los cuales algu-
. venes no , 
lorrnad estan exentos, particularmente los jóvenes menos 
· · os, pues so11 J , ¡ l · · 1·li1bilid d os mas vu nerables ante la turbu enc1a e unpre-

curs05 f~rmde _los cambios económicos por disponer de menos re-
ativos Y personales. 

2. ....... 
lransic·' 
Y tr .10n de la escuela al trabaio 

ans ·' ~ 
Se •cion a la vida adulta 

describe 
Ira~ · n a con ti · , l ' · d Ja 
1 .. s1ción d ¡ nuac1on os principales referentes teoncos e 
~lid e a escueJ aJ b · 'fi d ' e los pr ª tra ªJº como un campo espec1 co e ana-

ocesos de transición a la vida adulta. 
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2.1. La tm11sició11 de la esmela al trabajo 

E l conc~pto de tm11.,ició11 de fo cswela al trabajo (en adelante TET) hace 
referen cia a _un ~roces? a través del c ua l los j óvenes inician sus pri
m eras exp cn en c1as d e m serción lab o ral, k 1bien do fin al izado o no sus 
!tj~1~rarios fo r mativos. La tran sic ió n de la escu ela al trabajo (TET) se 
1111c1a, gen e ralmente, en e l ú ltimo ciclo de fo rmació n y abarca los 
primeros tanteos de in serc ió n laboral, a veces e n la economía fo rmal, 
pero en muc h as ocasio n es se desarro llan en el m arco de la economía 
informal. a veces de man era secu en cial pero o tras m u chas de manera 
simultán ea, no lineal. El sig uie nte g ráfico es ilustrativo de cómo la 
TET se d ibuja e n un espacio de intersecció n entre el sistellla de for
m ació n inicial y e l m e rcad o de trabajo. 

GRÁFICO 1. La TET en la inte rsección entre el sistema educativo 
y el sistema productivo 

..... . - . . ... 
I 

I \ 

SISTEMA L°'r) SISTEMA 
EDUCATIVO ~ P~ODUCTIVO 

. ; ..... __ . 

, nipJiO 
oceso m as ª 

C onvien e contextual izar la T ET de ntro de u n p r . 
1 11 

diferentes 
de transición a la llida adulta (T VA), en el cual se ~rncu_a divid uales Y 
subprocesos o transiciones, según usos y constricc10nes 111 

so ciales.Así, la TET forma p arte de un proceso de TVA. 

2.2. · ·, I '!ida adulta LA T ET en. el marco de la trans1cwn a a t 
, de · ¡0 a1a 

" .. , "en la so cio ~ ·ón 
A pesar del uso y abuso d el concepto trans1cio n , . "rrans1c1 

·1· 1 termino la juventud y la antropología cultural, se ut1 iza e 
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1 
b rid,1 adulta" desde una perspectiva biográfica, para describir el 

~f()(t'SO social por el cual los jóvenes construyen sus trayectorias de 
~nda.\Jmienro y posición social a partir de sus itinerarios de forma
,1ón.dr inserción profesional y de emancipación fam iliar 4

• Conviene 
-tr.a!Jr que el concepto de transición es utilizado com o metáfora y 
r.o t"omo construcro teórico (Raffe, 2003), p u es el marco teórico 
JNl~ el cual se analiza la TET se aleja de los supuestos "ritos de paso" 
1-0.:i1lmeme establecidos como único modelo de transición (Azeve
fa. 2002. p. 205). 

Las diferencias entre nuestra perspectiva biográfica y la perspecti-
11 adulrocrática, tan común en la sociología de la juventud 5, no es 
xí~o una cuestión de orden epistemológico, sino que tarn bién refleja 
lo; cambios de contexto socioeconómico y cultural: el tránsito de la 
mod~rnidad a la sociedad de la información . El nuevo contexto de 
~pitali~m?, informaciona1 transforma los procesos de enclasam iento 
11dqu1S1non de posición y estatus social. Asimismo, la creciente se
~nza~ión de nuestras sociedades, los procesos de individual ización 
1 5'obahzació 1 · · ' d c. ' d fr · ' 
d ... · n, a apan c1on e nuevos ienom enos e agmentac1on y 
~1guald d · ·d 

¡¡ b. ª mci en sobre el desarrollo de carreras profesionales, el 
;i:~:ttable (que disminuye en favor de nuevas formas de preca
los 

1 
aboral), las modalidades de transición, el desdibujarniento de 

ro es sexuale d. · 1 d ) 
to ¡ d. . 5 tra 1c1ona es, el cuestionamiento social e concep-

ta 1c1onal d " d 1 " , 
nos obli e ~ u tez , etc. E n defin itiva, todos estos fenomenos 
de ira ~~ªconsiderar los cambios que tienen luo-ar en los procesos 

ns1c1011 a la . da d 1 :::> • • , d 1 
CUebaJ trab . vi a u ta, en general, y en la trans1c1on e a es-

l ªJo, en panicular arv · 
tomp1e· Adse _c?nstruye a parti r de Ja arti cu lación, más o menos 
·· )a, e 1t1ne · c. · D.on fain·¡· ran os iormativos, profesionales y de emanc1pa-

1 iar Y pued · ' · fi · ' d 1 (Gnstric · ' e tener una d urac1o n variable en u nc10n e as 
el c1ones y la . b. , d 1 ecciones . . . s opor tumdades sociales p ero tam 1en e as 

Individuales. La transición a la vida adulta se com pone, 

I~ 
t:rn..:, anahsis de l -------------------- .
t· "'4llca tiene os procesos de transición a la vida adulta desde una perspecuva 
·ll deinvestigYª.?na larga tradición en el seno del GiliT dado que se trata de una 

Nu ac1on iniciad l , 
·1 , l'ltra persp . . ª en os a11os ochenta. 
~ b ecuva . . . , . d . 

~ . Uena p teon ca se dtstancia del enfoque adultocranco 0111111ante ci:1<nta Yocªhrte de los informes sobre la situación social de los jóvenes de los .... .,!'· enea · , · 
::.¡" da<Jas las d'fi 'que interpretan los procesos de TVA en clave de "probleman
t .. qCUlp 1 icultade d · ·, · b · n·1 vi-'~<t atoria 0 d· . 5 e mserc1on en el mercado de trabajo. sea ªJº u ' 
~'>p;.Perspectiva l e atnbución de responsabilidades a los mismos jóvenes. D~sde 

'"1Jeg¡ado pa ª TVl A ~s. fundamentalmente un problema sociológico Y un am-
ra e anal . d l . l 1s1s e a permanencia y el ca111bio socia · 
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pues, d e di fe re ntes tran sic io n es : la tra11sició11 de la esw ef,, ,, ¡ ¡ . . , · " " a csn1c a 
(TEE) , la r1w1s1no11 de la eswcla al trabaj o (TET) , la tm11sició11 del rraba 'oa/ 
trabajo (TT'.) y la rm11sició11 d~ l.a/m11ilia a lafa111ifia (TFF) (Planas e¡ al., 
1995). U111cam ente la tra11s1c10 11 d e la esc u ela al trabaj o, como ¡11¡_ 
c iación d e un p roceso d e inserción lab o ral y las transicio nes labora
les, como aproximació n al d esarrollo d e trayecto rias laborales, t:s 
obje to d e las sig ui entes p áginas. Con todo, se describen a continua
ció n las o tras transi c io n e s, a fin d e fa cilita r al lecto r una visión glo
b al d e la T VA . 

La tm11sició11 de fa esrneln a fa csrnela (TEE) hace re ferencia a la cons
trucción d el itinerario fo rmativo q ue se inicia con el proceso de es
colarizació n obli rra to ria y contempla las tran sicio nes internas en los 
sistemas d e form:ció n formal, h asta el abando no d el sistema de ense-

1ianza. 
l. · ' d 1 TET no es re-C onv ie ne insistir en que la con ceptu3 1zac10n e a . 

. d 1" . 1 . I" d l f- , ¡· c1º0' n de la escolan-duct1ble a una e tap a e c1c o v1t::i , e a 111<1 iza .. , 1 · ' · · ' e · 1 oco la trans1c1on a ª zac1on h asta la 111serc1o n pro 1es1o n a , com o tamp ' d . . ·ón 
" i ,, hasn b a qu1s1c1 

vida adulta es reducible a una e tapa e e espe ra <_ < ' b. da en 
d e un estatus adulto, esto es, una etap a del c iclo vJCal conce 

1 

términos lineales y homogéneos. 
1 

isiciones 
' / b · / l · ( -TT) se re fi e re a as trai La transicio11 de rm · a¡o a tm J<1JO 1 . .d d 0 rupcu-

internas o e xternas en e.! m ercad o d e trabaj o, la contmuill ª consoli- · 
ras d e los J· Óven es trab aJ·ad ores e n la pro fesión , d desarro_ ? ynes de as-

. · · _ · , d e p os1c10 
dación d e carreras profesionales y la adqu1s1c1on . aJ 

. · c. . , cupac1on · l 
censo o estan camiento e n la estrar11.1cacio n ° ¡ t ánsito de ª 

La rra11sició11 de fez fa111ilia a la f amilia (TFF) supo~e ~1 . r plena (con 
. , d . ació n iarn1 iar ) El 

familia d e oriaen a la asunc1on e em ancip . , 0 retorno · 
:::> • , b . én de reares ion en ta 

múltiples formas de co ncrec1o n Y tam 1 . , e ~ 1 . plena repres . . I 
· · , h · 1 cipac1on 1an11 iar . , socia proceso d e crans1c1on ac1a a em an d e posic1on . 

un indicador d e posición so cial adquirida p ero dno ibio y de 01°"1-
. · · d roceso e can 

de llegada, pues supone d 1111c10 e un P n-

1.d d · 1 e ·¡· esos co 1 a socia y 1an11 1ar. b ºd coi-rio proc ) se 
· d once 1 as · res ' Escas transiciones, le JOS e ser c . d d es antert0 d de 

. . ( , . d e las socie a , d e ar 
secut1vos y lmeales m as propios . ble pudien os '" da y 
articulan , en la actualidad , d e forma var

1
1ª 's procesos de 

1 
, . . . do a o-uno 

forma simultanea e mcluso ong m an :::> 

vuelta" . 
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2.3. blstit11rio11alización e irreversibilidad de la transición. 

una caraccerisrica de los procesos de transición de la escuela al traba-
10 es su inscicucionaJización. M as allá de los usos que hacen los jóve
.nes de los disposirivos de transició n , estos configuran unos lím ites y 
unas posibilidades. Por ejemplo, la configuració n de los sistemas edu
carirns, más o menos comprensivos y la articulación de las d iferentes 
das formativas y pasarelas configu ran el campo de oportunidades y 
constricciones formativas en el que los j óvenes to man sus decisiones 
yconscruyen sus itinerarios. 

La institucionalización de los procesos de transició n limita su ca
ráctm eversible. Contra la tesis de la reversibilidad , que viene ilustrada 
me_tafóricamente en la teoría del yo-yo (M achado, 2002), la institucio
n~11ación de los procesos de transición hace que algunas situaciones 
1~11ken poco reversibles. Particularmente con relació n a la elección 
de determinadas vías formativas o la acumulación de experiencias es
co!ares negativas, lo cual no sólo sitúa a algunos j óvenes en una sicua
non de vulnerabilidad, ante un m ercado de trabaj o altam ente seg
~em~do Y precarizado, sino qu e limi ta la posible adquisic ió n de 
cred1taciones futuras. 

En d fi · · · .. e m1t1va, conviene no olvidar qu e los procesos de trans1-

IC1on: en tanto que conjunto de procesos bioo-ráficos concre tos de 
os Jovene d t>_ • J 1 d . s, se esarrollan en un contexto terntonal y cu tura e-
ternunado · , · · J' · ·' fi e • un contexto soc10econo m1co y soc10po 1t1co espec1 1-
o, que cab · ·' las d. . e conocer para comprender los m odelos de trans1c1on Y 

Por ispandades existentes a escala internacional, regional Y local. 
Otro lado J · ·, · · · J t es una red • a trans1c1on es un sistem a m st1tuc1o na , es o ' 
coinpleJ·a d · · · · 1 1 tando 1 e 111st1tuc1ones so ciales qu e intervienen reg an~e1 -

mas d ~ ofena de transició n: el sistem a de enseñanza y los subsiste-
e 1orn · ' · b · ' o rn lacion, el sistem a productivo el m ercado de tra ªJº mas 

enos r 1 ' · ' · 1 del 't eguado o desregulado y una red de inte rvenc10n socia 
c.stado b · · , 

Prog so re colectivos específi cos (dispositivos de transicwn, 
ramas d e ' PI s 1998 e iormación específico s, e tc.) (Casal, G arc1a, ana • 

tacion•PP-_l l-l2). En consecuencia existe una variedad de configu-
es Inte · ' · d · as 0•cion 1 rnacionales que dan lugar a una diversidad e sistem 

d ªes de t · · , · · · o nales e edu . , rans1c1on, en fun ció n de Jos sis rem as m stttuCI ·' 
cac1on ·¡· d 1 pa-Pel ll1ás 

0 
Y mercado de trabajo, el papel d e la fam1 1a Y e ? 

menos regulador del Estado (Walter, Stauber et al., 200-). 
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3. La transición desde la escuela 

3.1. Fom1arián de expectativas y siste11Ia escolar 

El cn::imiento de la ?emanda educativa que tiene lugar en Jos últi
mos an?s se ha traducido e n una fuerte evoluc ión de la ensefümza se
cund~na p~stobliga toria en países com o Alelllania, Reino Unido. 
Fran:1a, 1 taha o Espú1a (Beduwé y Planas, 2003, p. 27). En el c:iso de 
Espana, en torno a una tercera parte de los jóvenes se presentan al 
mercado de trabajo con una titulación de este nivel. La prolongación 
de estudios y la permanencia en el sistema educativo, más allá de la 
enseñanza obligatoria, tiene illlportames repercusiones en la con-
trucción de las expecta tivas profesionales al alza. Como consecuencia 
tiende a producirse un fenómeno de ·'desajuste., entre las expectativas 
de inserción profesional y las oportunidades y condiciones que ofre
ce el mercado de trabajo 6 • Cabe talllbién se1ialar que las políticas de 
gestión de la m an o de obra de las e111presas y las dinámicas del merca
do de trabajo hace a11os que han aprovechado la oferta de mano. ?e 
obra cualificada para prácticas políticas de selección en la capracwi; 
de trabajadores v de subocupación. Así. "en profesiones ell las que e 
título no existía' es posible que se produzca un efecto de ofe'.ta, ro-. , . , . .fi ·, ,, (Vincens, 
mando la expres1on como sinonnno de descuah 1cac1on . 

, . . b. 1 ·iiuste de e:-;-
2001 ). Este fenomeno nene, sm duda. efectos so re e '~ 
pectativas a la baja. 

3.2 La interacción entre ed11cación for111al 
y otros escenarios for111ativos 

l p·ií-. . ntado por os . 1 
El crecimiento de la demanda educativa expenme , .. 11e11ce, e 

- one un1ca1 , 1 
ses desarrollados desde los anos sesenta no sup ' - , . forina · 
aumento de la escolarización en los sistem as de edu caci_o•: serenra. 

. , d~sde Jos ano ? la 
sino también un creciente interés y extens1on, y n 197..-, .' 
de las diferentes modalidades de educación no formal._ :i~n (ConW 
Comisión Internacional para e l Desarrollo de la Edu~ en proceso 
sión Faure) de la UNESCO afirmaba que "en un mun ° 

~ 
------------------------;~ se vc:Jl ~ ' bljcr,idOS lY ' 1 · ' venes mas 0 "' . · 1c:s sa · 

6 Por lo general cuanto más formados estan os JO ' cond1C1°1 

aiustar sus expectati~as iniciales a la baia, tanto por lo q ue respecr:iba:in e ierciend
0

· 
~ ~ · fi ·' que ac:i j 

rialcs como al tipo de ocupación y nivel de cuali cacwn 
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.:d rJdo de cambio, caracterizado por las necesidades de aprendizaje 
;:;e,·rfün y \-arían rápidamente y en el que resultan inaceptables las 
~:cñmdas desigualdades, era esencial potenciar también otras moda
~!.!J · educarivas 7, esto es, de educación no formal e informal. 

.\pesar de gue algunos programas y acciones de educación no 
r;¡m1l rienen una marcada función de compensación social, es decir, 

, xn_;ados para paliar déficits, como los programas de formación para 
.i msmión dirigidos a jóvenes sin titulaciones o para ordenar y es
i:"~:rurar el riempo libre con finalidad preventiva, lo cierto es que el 

1 
!;:nemo .de la presencia de actividades de educación no formal re
d.a pamcularmente significativo entre la población más formada, 

1 ~~icula_rmeme_ en aq~ellas a~ti~idades de marca.~o carácter instru
.. n!.11 ~ expresivo. As1 , las act1v1dades de educac1on no formal aca
~ncom~rriéndose en un "plus formativo" de los colectivos más for
~~º5· E~t,e fenómeno repercute en la dualización social, puesto que 
~fi u~ac;on no formal, por su marcado carácter mercantilista, acaba 
;:_r"d11 0 ªpolarización de los itinerarios formativos de los j óvenes. 
.o, e mayor b e . 
IJ'·' po reza 1ormat1va, en el ámbito de la educación for-
«i. son tambié 1 , lº tduca ., 11 os mas proc ives a la pobreza de experiencias de 

c1on no formal Est ·. d . J . , l . corre lo r · e nuevo escena no e art1cu ac1011 comp eja 
1ormal lo f¡ ¡ 1 · e illimo a 1 : ~o orma Y o 111Lormal otorga un nuevo protago-
a inst1tuc1ó ¡ · , bm fonn . n esco ar, como eje vertebrador de un curncu-

. at1vo coherent " dºbl " L . , d . . nos fonn . e Y ven 1 e . a construcc10n e 1t111era-
forllLlció~nvos erráticos (de rechazo escolar) o con bajos niveles de 
Qtos'" sino supob~~ no sólo dificultades para acumular "pluses forma-
c ' tam Ien para e . . 1 . Onerencia. con1enr a este tipo de oferta a necesaria 

JJ. La ... 
llllCiación prefesion.a/ 

~ Preocu . , 
do d pac1011 por" d " • e trabaio y ª ecuar los procesos de formación al merca-
1-0 • J acere ¡ e 
~ tí nueva E t " ar a tormación a las demandas de las empresas 
rora el . s a ade . ' " . . . , . :-; creci1n1· cuac1on es vista como cond1c1011 sme q11a 1w11 
·~tntr enro e , · -!·~ as que poi' . conom1co por parte del sector empresarial, 

Proc Itlcos y d d · d !~ d esos de t .. , e uca ores se preocupan por la mejora e 
e e · . rans1c1on d ¡ -, · t1S1s eco , . e os jovenes, particularmente en peno-

no1111ca y . E . , 
• 1 pa10. sta perspectiva hunde sus ra1ces en 

~~ nfornie 
'-iito de la e 

• to Be·..,, 0 misión 1 . · • 
• • 11r World >f E nternac1onal para e l Desarrollo de la Educac1on, 0 

:rllfcatio11 Today mu/ To111orro111, UNESCO, París, 1972. 
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las teorías adecu acionistas de los a11.os sesenta y es, d esde entonces 
una preocupación con stante de los gobiernos en los países desarrolla~ 
dos. En este contexto tiene lugar un consenso entre educadores, pla
nificadores educativos y empleadores para experimentar fórmulas de 
formación en centros de trabajo o similares. La formación en altrr
nancia es, e n c ierta forma, e l mode lo "de referencia" en casi todos los 
países d e la UE (Casal, García, Planas, 1998, p. 95). No obstante, ~xis
ten modalidades específicas según países. En países como AJem:ima. la 
formación e n al te rnancia tiene una larga tradición reconocida po: d 
mercado d e trabajo y por los sistemas de formación form~, Este ap~ 

• J " • ¡ b (Green\ de formación viene defimda por e l apren cuzJ.Je en e tra a.JO . . , . 
Leney Wolf 2001) y va dirio·ida a j óvenes con baja _cuahficac;on 

' ' . ¡ :::>b aJ N b - t e·te sistema de 1or-orientados hac ia d mercado a ore . o o stan e, s . d 
aJ . 1 d In experimenta o en mación profesional que v onza y es va ora o, e , . , 

, . , d . el jovenes con 
los últimos años fo e rres cambios, puesto que acce. ~n ª ienos for-
un m ayor nivel de formación, desplazando a los Jovenes n 

mados. . _ d de la formación pro-
En otros p a íses, como Francia o E spana, on e ción en cen-

d , colar la iorma 
fesional ha te nido un marca o caracter e~ . ' _. alizando y ha pa-

.d . ente m sntuc10nc d·os c:ros de trabajo se h a 1 o progresivam . de Jos estu 1 
1 , los formanvos · eles sado a incorporarse e n os c urncu . b. , n en los niv 

d . p enor y tam ie Es-
profesionales de grado m e 10 Y su . , fesional hecha en 

1 · L fc de la formac1on pro el de as universitarios. a re orma . . d reforzar el pap en 
pai'ia en los a1ios noventa ha contnb~1 o ~rgarorias e integrarl~s ral 
Prácticas en centros de trabajo, al hacerª~ 0 

1~ una relación Ja 0 le 
· d fc mación unp 1ca -0 y 5ue 

el currículum. Este npo e or . . on eJ empresan . os de: 
·, end1zaj e) c , 111111 del aprendiz (formac10u por apr . , es canto en ter . cJuso 

da . . para los Joven , ·va e in tener contraparti s posm vas ¿· sión forman 
fc . al no en su imen d socialización pro es1on coi . mpJeo. rolla 0 
· 1 · · ' n a l pnmer e }· desar como puente haoa a trans1c10 - ·h enta se ian , r co111-

Además desde mediados d e Jos andosfcoc mación, de caract:ccori~S 
' d. ositivos e or n rraY s una serie de programas Y isp . Jos J. óvenes co dr1ar11° 

·al · d1cados p ara 1 que Pº ro-pensatorio, espec1 m e nte 111 
. . , ba·o fórrnu as ca de P 

d "fr 1 "y baia cual1ficac1on, ~. 1 d " Se era pres3· e acaso esco ar _:.i, al ncia sm1u a a · . , de ern 
5 denom.inar "de formac1on en terna Ja sirnulac1on de algoriº 

. , ~ · an en torno a · el 1 
6 

-¡os. gram.as de formac1on que gir ramas de n1v de o e 13 
En España son ejemplo de ello ]os prog las raller y casa~ de Ja fa¡ I 

' · ·as de escue enc1a be-
ayuntamientos, las ex~ene_nci en arte Ja consecu cener prO ¡ri-
etc. Este tipo de expenenc1as son P ales y suelen . J· 

0
¿ia e 

d . . en1presas re . fin a de puestos de apren izaJe en , 
0 

Austria, 
mas de reconocimiento social. Paises com 
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, Al. 111·a que había o-ozado de un gran reconocimiento social 
ílUSO t ma , "" . . 1 , l . 
· d,,¡0 de formación se han visto obligados, en os u timos oorsu mo ' ' . . , 
~oi.a implementar este cipo de programas de s1mulac1on an te la fal-
ude puesros de apre~dizaje. , . . . . 

Más allá de escas formulas, mas o menos msnruc1onalizadas, se ob
Stí\~ en Jos últimos años el crecimiento del n úmero de jóvenes que 
;mmlcanean Jos últimos años de estudio con el trabajo. Se trata de _ex
perimias de iniciación profesional " espontáneas", no reconoc~das 
en términos formativos, pero sin duda tienen un componente 1111-
pon,mce de socialización laboral. Este tipo de t~~bajo aum~nta en 
pre5encia a medida que aumenta la edad de los jovenes y tiene un 
peso superior al que a m enudo le confieren los plaruficad~res ~e la 
educación. Por ello cabe considerarlo como primera expenenc1a de 
!Ocialización laboral al maro-en de la relación que esta pueda tener , "" . E con la especiatización de estudios, que acostumbra a ser baja. ste 

' tipo de experiencias plantea el problema de reconocimi ento de los 
aprendizajes por la vía no formal. 

4
· De la escuela al trabajo: modalidades 

de transición y características 
del acceso al empleo 

~orn~ ya se ha señalado la transición de la escuela al trabajo hace re
teren ' . . . · · · la · .. ci~: un tramo de la biografía del md1v1duo que se 1111cia en . 1
nstrrucio la ¡· ont1-. n esca r, generalmente el último año de estuc 1os, Y c 
nua con la p · · . , b d d el sistema edu . nmera 111serc1on laboral , una vez a an ona o 
cío cativo. Como se recordará, esta transición no es un momento ~a-

,un com' d ., J b al smo un pas e espera hasta la primera incorporac1on a o r ' . 
Yd:ornento de decisiones, resoluciones e incerteza en lo format~vo, 
das e tanlteos Y acumulación de experiencias, más o menos f~rmahza-

n e ter 1 b · , · · n pues con 1 . reno a oral. Las trayectorias de inserc1on se 1mcia ' · ' 
ªPrime h eñalado a lllenud ra experiencia laboral, que, como ya se a s ' 

·· 
0 suele pr d · . . , ceso de forma-Clon E . o uc1rse mientras el JOven esta en pro 

1 · .. Sta inici . , , fr te en tre os JO\·en.,. acion profesional es cada vez mas ecucn . 
b · '»Puesto 1 " ¡ · " e va desd1-UJand que e perfil de estudiante en exc us1va s . 

o pro · . - am1en-
loa los ~resivamente a medida que el trabajo de acompan . 
:ultad0 esdtu¡dios adquiere más presencia. Ello no es, únicamente, el r

1
e-

. e b · d a a os 1~nerar¡0 acceso masivo de los hijos de la clase tra ªJª .?r 
1 1 

._ 
s Prolongados de estudios unjversitarios, sino tambicn e e e 
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seo de muchos jóvenes por alcanzar una ma ora . 
ca o funcional. ,y utonom1a económi-

4.1. Modalidades de tra11sició11 de la eswela al trabajo 

En el proceso de TET t_ien e una gran incide n cia el tiempo transcurri
do e n e l acceso a la primera ocupación , puesto que si este es prolon
gado puede producirse una pérdida d el valor d e cambio de la titula
ción. Además se tra ta de una variable fu e rtemente influenciada por l.1 
coyuntura econónúca. Así, políticos y planificadores confieren un ca
rácter problemático a las transic iones caracte rizadas por paiodos de 
paro, más o menos largos. No obstante convie n e recordar que algunas 
transiciones aceleradas pueden resultar también problemáticas, c01~10 
las que experimentan algunos jóve nes que abandonan los escudios 
por un trabajo, atraídos por fuertes incentivos económicos en em
pleos de escasa cualificación y alta precariedad. 

Existen cu atro m aneras de realizar la transición al primer empleo, 

d 
ºb · ·' ·1 1 s1·au1·ente arafico. que se escn en a contmuac1011 y se 1 ustran en e ;::, o 

SISTEMA 
EDUCATIVO 

' 

.-· --·-. 

TET 
·-·- ·-

'SISTEMA 
PRODUCTIVO 

, 

·-a 11 . . caractef/,<. 
• • • 

1
, 11t1c1p· ada. . b 1 e 

Una primera es la modalidad de transwon ª . , ci11d1a ª' 
· · I b · les mientras ) pro-aquellosJ·Óvenes que han i11iciado experwwas a ora . trabajo. · el m1s1110 al.1-

inician una transición definida por la pen11ane1u:ta ell .011for111e 
d l .d d • presente c . ¡,a11 

bablemente se trata d e una mo a 1 a mas . , enes que , 
. , 1tre los Jºv d º Ff') ) menta la edad de los JOVenes, y por tanto ei · . nte e _ 

d 
. . . · d. (part1cularme . • . pre: 

esarrollado 1t111eranos formanvos me 1os 1 a.sunc10J1 _ 
1 · , s por a c:rca 

superiores, y en mayor grado entre as JOvene '. . . en e l 1J1 

1 d a i111c1arse 
matura de responsabilidades, que as con uce 
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;J Je rrabajo a edades más precoces y en secto res de actividad más 
-- ~arios \" feminizados. 
¡· . 

Um segunda modalidad es la tra11sició11 i11111ediata, caracteriz ada por 
t: :irn1pti de bií.,q11eda de e111pleo 110 superior a los tres meses. Probable

' :rnr~ ~s una modalidad más frecuente entre los jóvenes con itine ra
~~ formativos corros, que se insertan "inmediatamente" en empleos 
.k ~ra prmriedad y baja cualificación. 

En rercer lugar, la tra11sició11 rápida se caracteriza por 111t tie111po de b1ís
¡.,.!.1 de c111pleo et1tre los tres y los seis meses. A diferencia de la modali
hJ anrerior es p:obable que esta modalidad caracterice a jóvenes 
:on esrud1o_s 1~1ed1os, de formación profesional especializada, para los 
.¡uclarrans1c1on resulta favorable. Por ello, y dado el coste d e oportu-
7JJd q_ue representa acogerse a cualquier empleo, estos jóvenes estu
:nm ma~ de una oferta y calibran sus oportunidades laborales. 
. Por ultimo cabe señalar la modalidad de tra11síció11 tardía, q11e en 11na 

··'Jlll1111ra 1i111orable · d b ' · .. .I' s11po11e 11n t1e111po e usqueda de e1111'Jleo SUJ'Jertor a los 
!t'iJ lllfif( p~ b bl . 
. . · ·· 0 a emente caractenza a un porcentaje de jóvenes acti-
1oi que exper. d. fi 
L' • 

1 
imentan .1 cultades para encontrar u n primer empleo. 

n nuc eo "d " 1 
,¡1 •0 1 

. uro para os que la transición es más compleia y dilata-
~ e e tlemp A • 1 · . 'J 
c~~resar 

1 
.. ~· si, as s1tuac1ones de paro de la1;ga duración pueden 

nJ.par,; e 
1
1mcio de una trayectoria de dificultad de inserción labo-

ucu armente t. . d , . de ~ta . , es 1gmat1za ora y errat1ca en un contexto laboral 
. ocupac1011 . . . . . . 
lllrnienro 

1 
' :e~umendo de d1spos1t1vos especiales de acompa-

Es ª a trans1c1on. 
· tas modalidad !'.idelarn es se revelan extremadamente útiles para el análi-
b ' en un context d · · • · · •osorción d · o e crec11111ento econo1ruco, que perm ite 
~considerac·. e mano de obra, pero su operativización está sujeta a 
;n· ion ante b" ll!Jo. Su apli . . un cam 10 de coyuntura en el mercado de tra-
rtq · cac1on em · · d , · 
•
1 

U1erecons·d ~mea epende de la coyuntura econom1ca y 
q - 1 erar la d t ·b · · 'lllple0 par is n uc1on normal de los jóvenes en el acceso 
he· En definit~u7 coyunt~ra dada. 
} nadas con ª

1
• ª~modalidades de transición están fuertemente re-

·!lilli e nivel d d · ~- ca dada. p e estu 1os alcanzado, en una coyuntura eco-
~ctos de la d e'.0 las modalidades de transición también reflejan los 
~ _d~ ~lase tne~~gualdad social. Los jóvenes que provienen de fami-
,1n1c ,.i _ 

1ª destaca 1 . . · • · · ¡,~ 1au¡¡ en el .
1 

. 'nen as modalidades de trans1c1on an t1c1pa-

I in r' . u tuno - d . ¡1fJ\· ªPida. M · ano e estudios y en la modalidad de trans1-
en1e ientras 1 . , fi .• tcr.tr lltes de 1 

1 
que os JOvenes con poca ormac1011 Y 

l1 f;vªtse en las 1~s ~ as_e populares tienen más probabilidades de con-
orable, y tard~ abdades de transición inmediata, si la coyuntura 

a, en con te t d . , , . x os e reces1o n econo1111ca y paro. 
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4.2. El acceso al empico 

El acceso al empleo d ~ 1 ·, . . ', . e os jovenes reviste algunJs particularidad 
que tamb~en se da~ en otros colectivos vulnerables como las mu·e es, 
0 ?etermma?~s mmorías é tnicas. En general, los jóvenes prese~t~e~ 
m .. as emple~b1hdad, una duración d el p aro m::ís cort3 que otros grupos 
de ed.ª? Y ~J~nen menos problemas de inserción pero más problemas de 
estab1hz~c1on en el empleo (Rose, 2005). No obstante, el mercado 
de trab.ªJº ha experimentado a lo largo de los a11os noventa una fase 
e:i~pans1va, con una fuerte demanda de m ano de obra. Quedan muy 
lejos las elevadas tasas de paro juveníJ de los años ochenta, también 
por el efecto demográfico de las promociones que se incorporan al 
mercado de trabajo, menos numerosas que las anteriores promocio
nes del baby boo111. El paro de larga duración o crónico tiene una pre
sencia muy minoritaria y, como en el fracaso escobr, en un contexto 
de alta ocupación tiene un efecto estigmatizador mucho más profun
do que cuando la tasa de paro se situaba en el 40% o 50%. La dep~n
dencia de la coyuntura en la inserción laboral nos lleva a dos refle~:o
nes: la primera es que la formación por sí sola no crea ocup~c1º1

1
1 • 

· 1e s1wan a 
como a veces parece deducirse de los plantean11entos qt , 
educación como solución n1áaica a los problemas sociaJes Y econ~1~ . º . b. d .. º110 aparecer. 
nucos; la segunda es que cuando el ciclo cam 1e e sJº 
las debilidades de la inserción laboral . . . .aJ d Josjóve-

El acceso al empleo se diversifica según el perfil s~Cid. e iininante 
' ) · fc · ' · · · J J e.actor mas iscr d nes; as1, e mvel de ormac10n 1~1.c1a e~ e 1

• . , a la estabilida 0 

pues afecta no sólo a la empleab111dad sino tarnbie~ ~ de einpleo 
permanencia en el mercado de trabajo y a las condiciones 
y perspectivas de carrera profesional. . 1 0 cabe seiia-

. d b' eda de emp e d. el Por lo que respecta al tiempo e usgu . . . 1 se n1e 1a, 
l . , · d" fa1111bas de c ª 1 con ar que para los JOVenes que provienen e d einP eo . 1 · a oferta e ¡¡J1fi-coste de oportunidad de acogerse a a primer . de mejor cu de 
relación a las posibilidades de obtener otros trabajos conre.xr0 

· 1 alto en un d 0 bce-cación o remuneración es parncu armente .bildades e . _ 
· , , · · ' y dacias las post 1 d reiac10 

expans1on econon11ca y ocupac1on < Jia red e 
· , , , · tirante de su arnp ner una ocupac1on 1nas optima rest de 

· 1 centros nes socia es. . el a el de Jos ¡ble e11 
En las formas de acceso cabe considerar P p b ·0 dispon al 

· 1 fc de tra aj . , vefles 
formación, Ja regulación pública Y a 0 ertal . so de Jos Jº 1 enc.1. 
el territorio. Como señala Verdier (1997) e acede Jos afíoS oc 

1 

· do des e mercado de trabajo ha estado caracteriza • 
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::: ~na fuerce interYención de los poderes públicos. No obstante, a 
~·.:rn.·ia de orros paises con mercados regulados (ocupacionales 0 
::::"6ionJ.les), en CataJu11a y en España el acceso al trabajo se da fun
.::.::~nralmence fuera de los circuitos diseñados para ello. Quizá este 
u Jn ell'memo que conrribuye a la precariedad. Prácticamente la 
;:~J ddos jóvenes ?c~pados ha enconrrado trabajo a través de las 
:-:.'lsoaales de.yrox_urndad (familia, \·ecinos, amigos) 8 . Los jóvenes 
~~,~casas c~almcac1on~~ recurren a esto~ recursos con mayor fre
'.·'··'1a. pero mcluso los JOWnes con estudios superio res los utilizan 
~:~hecho también tiene relación con el tejido productivo mu; 
.::12Jo en la pequeña )' mu · - 1 1 ' 
i, ·' ., • : pequena empresa, en a que as formas 
->1.tcoon escan mU)' pe s ai· d ¡ c. . 
et. · r on iza as y as re1erenc1as personales son 
_ _,pensables Los servici 'bli d 1 · ::2rma . · . . ~s pu . cos e emp eo nenen una presencia 
1< rgmal,) los serv1c10s pm·ados, que son utilizados fundamen-

1 
"-'.rnce por grandes ll 
t..\is. empresas, no egan al 10% de jóvenes contra-

1

1 A Pesar de escas limita · · -
.1.niimo de¡ CJOnes, comnene senalar el creciente pro ta-

os centros de f( · , · 1.1¡ de ...,~ . . . ormac1on como mediadores en los proce-
.. ..,1s1c1on laboral d 1 . • . 

1 C:Q!encran trab . . e os Jovenes. Ngunos jóvenes ocupados 
bo ªJº mediant I c. ·, liasde e ª t0rmac1on en cenrros de trabajo y de 

,, empresas que ti 1 . . 
·1·rque lar fi enen os msnrutos y universidades. Es po-

!:. · e orma de la f¡ . · , c. . _ 
·anos noventa h º:~c1on pro1es1onal hecha en Espana en 

~'las prácticas se haya conrri~uido a reforzar el papel de los centros. 
B~erosas empres: 5co~verndo en un mecanismo de selección para 
.•trlona (200? 

2
· egu1: un estudio de la Cámara de Comercio de 

t¡¡ en · -, p. 1) el !Oo/c d ) 
t · Practicas ha ' 0 e as empresas que acogen estudian-
·<aip . . n contratad l 
~ tacncas. 0 a guna de las personas que han hecho 

' orlo 
~ que respecta a 1 . 
.t .~ueesreseca . ª cuaüdad de este primer empleo cabe sc-
""l. d 80'l' raccenza po 1 b · · · , · 
~ d. 'º de los · · r ª ªJª cual1ficac1on y la alta precarie-

Ios ti Jovenes q d . , 
.•1 !1> ene un c ue acce en a un trabajo dcspucs de los o•nera] onrraro te 1 ~ eua¡· esta tasa es d 1 l}mpora , cuando en el mercado de traba-
~ 1ficación L e 30Yo. El 70% de los traba íos son dt: csca~a o 
~ •que · o que da 1 :i 
'll":q es un fen · ugar a la aparición de la sobrccc.luca-.· ue 1 omen0 f;' cil d . 
"lJJ de 

1 
en~r en cuen ª e explicar pero muy difícil e.le mt:dír. 

~td¡,i_ os Individ ta que en las encuestas sólo se mide la pt: rccp-

1 

~· "4 sub· · uos acere d 
''nth 

1 
~etJva. Pare ª e su trabajo, que no c.lej·a de ~er un:i ,, e t b . ce co . 1 
ra a.Jo se h ~o s1 a temporalidad y la baja cu:ilífi ca-

• C¡_l<I ayan Integrado dentro de lac, p())ÍtÍCa<; <k COIJ
fla/ ºP . ., ·<ll.,2005. 
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traración de las empresas. Estos cambios no son aie nos a l·is dºfi 
• . . . J ' 1110 l CJ-

C!O lleS del tejtdo p:oduct1vo. En este sentido, es interesante iJ tesis de 
Monee! q~e _rela_~1ona esta baja cualificación e n e l primer empleo 
con la terc1anzac1on de la economía (Monee!, 2001 ). Con un merca
~io de trabajo escasamente profesio nal y marcado por los mercados 
mt.ernos (AA vv, 2001 ), e l contexto catalán y espai'iol obliga a mucho 
j óvenes a e mpezar con empleos simples e ir adquiriendo competen
c ias y demostrando su nivel de preparación, como si fu era una fase de 
adaptació n (Lassibille et al. , 2001 ). En definitiva, la precariedad y la 
baja cualificació n de los empleos iniciales como notas dominanres se 
han vuelto estructurales 9 . 

S. La transición del trabajo al trabajo 

5.1. Las tmyertaria.' de i11serrió11 pnfcsio11nl 

l. . , d 1 TET )' el inicio No resulta sencillo discernir entre la fina 1zac1on e a 0 
d f teórico puesc de la TTT. La dificultad no es únicamente e ore en ' arce 

.1 d . b. 'fi b . ·ones forman p que ues e la perspecnva 10gra tea ::im as trans1c1 . his-
11 ncexto socio 

de un proceso indi,·idual que se desarro a en un co ' d l iner-
tórico v como tal puede fluctuar en función de la coyuntura ·eu·enco 

1 . , . f; de crec!11 
cado de traba JO. As1, pudiera pensarse que en u_na as,e , celerada. 

. , , . 1 .. , 1 ba10 sena n1as a . y e>qnns1on econom1ca a rrans1c10n a tra J , la crans1-
. . , . . prolonaarta 

mientras que una coyuntura de reces1on y crisis t:> T .EIJo no 
ción en el mercado de trabajo alargando los procesos de TEd~ prece-

. , h · el aparra c. 
es siempre as1, puesto que como ya se a visto en , . . Jrarios 1or-
d 1 . , b., 1 seaun u:1ne .,_ eme as modalidades de TET van an tam 1e1 · v d. en Ja pie;; 

· · ., d"fi ltad ra ica do mat1vos y estrateous de los jovenes. Otra 1 icu . ...raJiz;1n 
. , ::::- , , nico, aen... d ·r: 

tens1011 de reducir estos procesos a un patron u _ 0 uede ars 
1 · d 1 bl · ' · ndo de hecho P · ·dad. para e conjunto e a po ac1on Joven cua d acc1v1 ' _ 

~na variabilidad de situaciones en f~nci~1; de secto~esuie~- cas~ la~: 
ttpos de ocupación y niveles de cuahficac10n. _En cu q esrras 1nve;;d 
nalización de la TET y el inicio de la TTT adquieren ~n n:iwenciÓJ1 r: 
tigaciones una dimensión empírica que respondeªª e -----

~Je ore:
?002) t'S p·Jo 

. · d Eckerc (- 311 ;1 
9 Una de las conclusiones de la obra colecnva de Arli;iu . Y d¿cada uo h jo, d~ 

· 1 e · · · l· d· la ulnm:i , r<'car CJsamencc esca: as trans1ormac1ones pnnc1pa eS e:: 1•0 111as P 
1 d. · s dd e111p e:: ' tamo en d acceso al empleo como en as con 10_0~~ 

1 
. , ven es. 

menor remuneración y más lejos de la formación 1111c1al de os Jº 
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:-:.ó!ew un periodo mínimo de tres :iños desde la finalización de 

,nruJios . 
. \fontinuación se describen las modalidades de transición del tra-

;: .:lm1b1efc>. a parrir de la construcción de una tipología de itinera
:.~bborales. La tipología se ha construido a partir de las si tuaciones 
.':orab dominantes en los tres últimos años 10

• A pesar de la limita
~~n rmpírica que representa la ap]jcación de estas modalidades a jó
,:~es m1bajadores de 16-19 años, por ser un grupo de ed ad con poca 
;:rmanencia en el mercado laboral como para consolidar una trayec
:.:u· .s~ define una tipología en términos de probabilidades futuras. 

la tipología define cuatro trayectorias fundamentales: 

-;a¡wrorias ~; estabilidad. Comprende dos submodalidades, la 
eaque!Jos jovenes que se han mantenido en un contrato esta

ble Y la de los jóvenes que han pasado de una situación inicial 
con un contrato · 1 E · precano o tempora a un contrato estable. 
Sta trayectoria es más común entre los jóvenes con titulacio-

nes de la ense - d · fc . , . . nanza secun ana ( ormac1on profesional) pues 
JUntamenre con 1 . , . . . , 
tener l . os Jovenes u111vers1tanos, son los que parecen 

-y, as_mejores oportunidades laborales 12_ 
rayectonas de inest b 'f"d d O . b 

perdido l . ~ / 1 ª · escn e a aquellos jóvenes que han 
con un ª estabilidad laboral y acaban el periodo estudiado 

-r, contrato precario 
'ª)'et . . ( onas de precaried d e 

te los tres añ h ª. · omprende a los jóvenes que duran-
la titulación~~ . an temdo contratos precarios. Los jóvenes con 
de pérdida d ~lea soi_i _el colectivo con mayores probabilidades 

e ªestabilidad; aunque la diferencia de proporcio-

:·~1 Se ttata de u · ,~=~~-:-----------------, -(Cilal G • na apología aplicad 1 . 
,''ll tlgru ' arna, Merino Q ªen e estudio E11q11esta alsjo11es de Catalr111ya, 
~~i1 rtaJ~•º 

1
de edad anali~d uesa~la, 2005), Y que ha resultado de gran utilidad si 

•· t ue as tr 0 tellla entre 26 ?9 - 1 1 1 · · ' d con ayecrorias lab 1 Y - anos, o cua 1a permitido un 
.,-:h;¡r ~ cepro de tra e . or.:i es. 
« .. orienta · · Y ctona es utiliz d , • · · 
, ··<he¡ el "h CJon probable d . . ª 0 ~qui como a na logia, pues pernme v1s-
~i1. E1 acia dónde" ap e un itmerano ya construido. La trayecroria proba-
(l ¡r.,_ concep unta el suieto 1 ; .... '~urde . to de trayecto .. d " . •Y aporta e ementos para una posible 
·« v un 1tin . n a 1 ennfica 11 · · · , trie alr erario dese · L . ague. as s1tuac1ones de füturo proba-

'P<l . erada nro. c•os de d · · · 
·~:. rCJrcu tanco po ¡ " etcrm1msmos, la trayecton a probable ·.,,p 1· nsta · r a gunas d · · 

. EQJtica Pu dnoas externas s ec.1S1ones que pueda tomar el individuo 
~"' e e i • ean estas aza · · ·~ "'datos ntroducir Cº bº • rosas o mtenc1onadas (por ej emplo la 

ir~(" contra ~111 1os de ru b ' ·:::.ic ueduw· stan con la t . d 111 o en una trayectoria dada). 
\11,~.~lecue11} Y Giret, 200!)' eesisl e una mayor estabilidad entre los titulados 

...,"O· ' 1ª de 1 11 e caso d F · 1 10clu10 a especificid d d. · e ·rancia, o cual puede interpretarse 
Para los niveles ? el mercado de trabajo espaiio l altamente 

lllas cualificados. 



94 
Maribel García, Rafael Merino Y J . 

oaquun Casal 

n es es baja, es inte resante d estacar gue son los t'1t 1 fr , u os que o e-
~c1~ 1~~1~or garantia a largo pla~o para m antener la situación de 
estabilidad. Contra lo que pudiera pensarse hs mu1i e ·, 

, . , ' ' 'J resJovenes 
no estan mas representadas en las trayectorias de precariedad. 
~robablemente e l m ayor acceso a estudios superiores acaba 
siendo p ara e llas una estrategia d e defensa ante la precariedad. 
T a mbié n nos e ncontramos con jóvenes que tienen familias 
con posiciones sociales elevadJs a p esar d e lo cuaJ consrruyen 
itinerarios de pobreza formativa y de precariedad laboral, aun
que sea un porce ntaj e redu c ido . 

- Trayectorias de bloq11eo y exc/11sió11 . Describe a aquellos jóvenes 
que durante la mayor parre de estos tres años han estado fuera 
d el m ercado d e trab ajo o en situación de paro. Estas trayecto
rias se concentran, en m ayor g rado, en los j óven es menos for
mados, trayectorias e rráticas en lo formativo y de bloqueo en 
lo laboral. El ri esgo de exclusión laboral se con centra en 1~¿~
m adas " tran siciones directas" , según W alter Y Stau~er (~ 1;0~ 

. · l d , · ' renes esten e.xei Lo que no quie re decir que e resto e JO\ 

de este riesgo. 

. .· . Europa tres modalida-
Según los autores mencionados existen en . . s fonnales 

.. , · 1· d las cuali ficac10ne . des de tran sic1on: a) ocupac10na · p arre e . ente al s1sce-
del sistema educativo transferibles m ás o menos db1,1;ecrnmnJ·zaciona1: la 

, · ) · / oraa ~ 
rna productivo (se d a en los p aíses germai:~cos •

1 
r"'era profesion 

. 1 r fi c1on y a car • e transición es m ás directa pero a cu a 1 ca , Gran Brerana 
se adquieren d entro d el trab ajo (se da en paJsesdcoll1

1
°0daJidades an~e-

, · · ' d e las os n '. 111-I rlanda)- e) m editerraneo: comb111acion . . d la econol111'
1

. 
' d 1 d e la fam1 ha Y e , ~adir a 

riores pero con un destaca o pap e b t nte cabria ª11 d 
formal (Walte r y Stauber, 2002, P· 17 )_. No dº. ~:sid;d interna endd 

· ., 1 · ·a d e cierta 1v enros 
esta generahzac10n a existenc1 d fcesiones y seg!11 . ·ones 

· , ' se trate e pro ans1c1 
modelo m editerran eo, segun 

1 
d Así alaunas tr_ 

1 
¡011es 

m ercado laboral más o menos regu ª osd ~ a~uellas nru ac ¿¡ci, 
pueden ser relativamente directas, sobrfce t? 

0 
le(por ejemplo, .111eocro 

. . 1 . cicio pro es1ona ·111ariº· _1 
que son requisito para e ejer 1 m e rcado pn d' cion¡µi:s 

. ) e dan acceso a fi · 5 rra 1 · na, arquitectura, e tc. Y qu . ladas a o c10 de11onW 
tipo de profesiones, por ejemplo las lvmcu Walter y Scauberl econº, 

' , , unas a o que de a oí 
Y artesanales senan mas prox . e el p eso J seer 

· · les mientras qu ¡ dos a ,, 
nan transiciones orga111zaciona ' b J. os vincu ª d Jas pe ' t ·co de tra a . ·da a 
mía informal se ría lo caractens 1 . . d e proXJ r11.l 

. los serv1c10s terciario, precanzado, como son 
sonas y similares. 
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.\ diferencia de lo que ocurre con el primer trabajo obtenido, 
;¿:Je la temporalidad era elevada, las trayectorias laborales de los 
·,;·enes se caracterizan por la estabilidad. Ello es en parte resultado 
·:~las réÍormas recientes del mercado de trabajo espaíi o l que ha 
.~illtado el coste del despido de los contratos fijos y aumentado los 
r:;enrirns a la contratación indefinida. Como consecuencia, la per-

i rJnencia en la estabilidad no puede ser conceptualizada a partir de 
'.nimación contractual de los j óvenes, sino fu n damental m ente a 

l ~mirde la permanencia en el mercado de trabajo o la continuidad 
I en e! empleo. 

·1 
L La tra11siciÓll en el trabajo y la cualificación del empleo 

la construccio' d · · ' 1 
, i:._ n e una posic1011 en e mercado de trabaio puede ser 

ill'l!lada . d 1 . :i . . ªpartir e a evolución de las cualificaciones, esto es, de los 
inneranos de ifd d e . tm mov 1 a pro1es1onal. En general, los jóvenes tienden a 
co:razar en ~11 t~abajo de escasa cualificación para ir conquistando 
f, . expenenc1a nuevas cuotas de complejidad en el trabajo. Este 
nomeno es co . 

Íntrins nsecuenc1a, por un lado, de la evolución profesional 
eca a cualqu · b · . . . 

qu~tand ier tra ªJO, en base a la cual un md1v1duo va con-
o cuotas de · e · · 1 conrexro 1 b 

1 
co111petenc1a pro1es1onal , en la m echda que e 

~líri~as d: ora_ ,lo hace posible. Por o tro lado, cabe señalar que las 
ihsubocu ges~on _d~ los recursos humanos de las empresas tienden 
PtofesionaJ.pacion inicial de estos en las fases iniciales de la carrera 

En cua] . 
!e apaftir d~~ier caso, l~s trayectorias de los jóvenes pueden describir
Ptofesiona] q as modalidades de inserción y los procesos de movilidad 
con . ue experi t1nuación d mentan en el tiempo. Tal y como se detalla a 

po emos establecer cuatro trayectorias diferenciadas: 

...... ~ªYectorias de ' . . , 
Perdida d uovilidad descendente. Se trata de un fenom eno de 
fo.lllás si~~~tat~s profesional o de descualificación en el traba
rrores que 

1
. cativo en los jóvenes con estudios medios y supe-

pi tienen u da . eos cua}'f¡ na entra en el mundo del traba JO en em-
~bro que 

1 c~dos. Aunque las cifras no sean muy elevadas, está 
Jar las Po .e~ os últimos años ha aumentado el riesgo de re ba-
bi s1c1ones e . . b elllente 

1 
onsegu1das en el mercado de trabaj o. Pro a-

ve ' e perfil d · ' 1 d · ' nes con . e Jovenes para esta trayectoria es e e JO-
Cl(tracción ebstudios medios (de formación profesio nal) Y 

o rera. 
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- Tinycrtorias dC' pcn11a11c11ria c11 el 111crrndo d ti·nb · . d · 
. ·b l . . , ªJº :;ew11 ano. Des-

c11 e as trayectonas de aqueUos Jovenes que P"'. . . 
] b · r fi · , ... r manee en en 
a a~a c.ua 1 1 c~c 1on, es decir, que inician su andadura en un 
traba_io .sm_ cu alrficar o de un nivel inicial de cualificación (FPI. 
PGS o s1m1Jar) y se mantie nen a este nivel de cualificación. Se 
trata de una trayectoria muy frecuente dadas las caracterisricas 
del mercado de trabajo espa1iol. Los jóvenes que se encuentran 
e n esta trayectoria son mayoritariamente varones, de oriaen 
familiar de baja cualificación y con bajos ingresos. :::> 

- Ti·ayectorias de 111011ilidad asrc11dC11te. Comprende dos sub111odali
dades. Una primera que caracteriza a una fracción de jóvenes 
que inician su carrera laboral desde trabajos sin cualificar o ~e 
primer nivel de cualificación y acaban ejerciendo un trab3JO 
de nivel superior. E s la típica trayectoria de transición º .cupa
cional. esto es. de cualificación desde el mercado de trabajo, tan 
común entre las generaciones de edad más avanzada. La segun
da modalidad d e cualificación ascendente se produce desde 
cualificaciones m edias es to es,jóvenes que inician su trayec~
ria laboral con cualifi~aciones m edias o altas (FP2, CFGJ\ll 01.~-

l · , · ¡ erior de cua 1 -p omaturas) y acaban tambien e n un rnve sup 

cación. e . cteri-
Ti . I ¡·r. ., . f'aoalta ar,1 - rayccronas de estabilidad en a wa ~,1cac1011 JI/e~ 1 · · · one un 

11 . , l 1 . 1er empleo sup za a ague os joven es para os q u e e prm . . ¡· ados de 
· 1 d 1·ri ·' d. baios especia 12 

mve e cua i 1cac1on me io, esto es, tra 'J . ) . antienen 
, . . d d p enor v in, 

tecmco medio (FP2 ? C FGM o e ~ra. o su ra~, del tie!1l??· 
un empleo de las m 1smas caracten sncas a lo Ja º¡ . iieres JO-

. , fi ~ entre as J11L'J d Se trata de una travectona m as ·ecuente . eJeva os. 
, . aJ 1 111a resos 

venes, de origen familiar m edio- to y coi 0 . 

· , del rrab¡¡JO 
1 . , 1 . . . i cuaJificac1on c. na-En a construccion de os mneranos e e . . rario 1ofl ' 

· ·fi r·va el 1nne ' , r]os tiene una incidencia particularmente s1gm ca i d . tivo sin ott 
tivo de los J. óvenes. Para los que salen del sistema e __ ucad de pern1ane-

. ¡ . babilida alt;J 
o con títulos de escaso valor de cambio, a P10 .fi. dos es J11LIY u-

1 · · d b · nada cuaJ1 · ca · en rJJ cer en os c1rcmtos e tra a JOS poco o ' ·ores nen e-
., ' t dos supen 11a11r (del orden del 85-90%). Los Jovenes con n L · . alificados Y 1 ¿w 

chas más probabilidades de conseguir emple~: cu están sobree 
, b d tos Jovenes . ndº· nerlos, pero aun asi una uena parte e es b 

11 
eierc1e . , 1 es 

. . , l b . que aca a 'J . fi ;ic1º' cados o subocupados en relac1on a tra ªJº . de cual1 JC' . p;i(<l 
En definitiva en el terreno de las trayectorias dificulrade.~¡·sca-

, . 1ayores . ualµ 
donde los jóvenes pued e n expenmenrar 1~ . J1layor e 

·¡·d d ( dqu1nr una desarrollar trayectorias de mov1 i a a 
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J0nen el puesto <le trabajo), no tanto po~ las el~vacla~ ~asas de rota
"~n yprmriedad, más rre~uem~s .en la pnme~a mserc10~, como por 
~;l"rracegias del empresanado. Lejos de las tesis que sostienen que Ja 
:!mpecrncia del individuo se transforma a lo largo de su carrera pro
: . .<ion.tl \"de diferentes situaciones de trabajo, el modelo de acceso y 
¡Ciman~ncia en el puesto de trabajo no existe aJ margen de la evolu
.1ón dd sistema de formación y del aumento de los niveles educati
it, sobre el mercado de trabajo (efecto oferta) tal y como se ha veni
:o explicando. 

6. A modo de conclusión 

1 ~!actual con~exto de capitalismo informacional marca una ruptura, 
1 .n.punto de inflexión en los procesos de transición de la escuela al 

trdDJJo.~ras la finalización de la enseñanza secundaria obliaatoria. La 
~ani1c1on tiend 1 , , º b. , 
í¡j\¡J , e a pro ongarse, esto es, resulta mas tard1a y tam 1en 

01~0.ca mas c?mpleja, por la articulación de la formación inicial con 
i escenarios fi · 1 nuev,,, r ormat1vos, os cambios en el m ercado de trabajo, las 
aS ior111as de p d . , 1 b. . , 

nuco y d . ro ucc1on y os cam 1os en el paradigma econo-
dad en~[~ ucnvo, etc. Todo ello se traduce en una mayor compleji
txiscencia desarrollo de carreras profesionales, no únicamente por la 
tJmbién p etuevas formas de precariedad y dualización social, sino 
tiones pos~r b~.5 efec~os de la oferta educativa (expansió n de las titula
ltrva un deº 1

1gato~ias) sobre el mercado de trabajo.También se ob-
·1 sp azam ¡ 
' desarrollo d iemo en as edades de la TET, en tanto en cuanto 
P~ejo y dilatad e carrer~s laborales y profesionales se hace más com
~00sse han id 

0
.en .el t~empo. No obstante, a lo largo de los últimos 

1l1onal,sea 
0 

in:tnuc1onalizando algunas formas de iniciación pro-
bn>,i. a traves d , · 
.. tiuad de fo . , e practicas en empresas, experiencias de simul-

C!on nnac1on y tr b · · · · , · 
llJ . 0 a través d fi a a.JO en disposmvos espec1ficos de trans1-
tdiante la sirn 1 e o_rmas espontáneas de iniciación profesional, 

>ib·¡~Uestra con~]ta~~idad de experiencias de estudios y trabajo. 
1 ldad us1on es co · l · l · · 

10¡ Y reversibld ntrana a as tesis que apuntan a unprevi-
Th.' 1ea Por la ex· 

11 
ª?de los procesos de transición (teoría del yo-

··,.rcan l' . . is ten CJ d d. . . . , . 
ci011 

1n1nes y p .b. ~ e 1spos1t1vos de formac10n y trabajo que 
ton els de formac· ?si ilidades de transición sea porque algunas si tua-

as ion y t b . , . 
loriasd trayectorias d ra a.JO resultan poco reversibles, como ocurre 

e fracaso y ehbloqueo y paro crónico o con algunas trayec
rec azo escolar. 
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La expa nsió n e ducativa q u e se h a v iv ido e n los p ' d 1 1 , 1 · - , . a1ses e a UE en 
os u nmos anos o to rga un carac ter irreversib le y aira d. · . m ente 1scn -
m111~1~lte . a _la_s trayect~:>rias d e fracaso e n b fo rmació n in ic ial. La fo r-
ma~1on 1111c1_a l ~onst1tuy~ una pla taforma básica sobre la que cons
tru1~, aprend1zaJ ~; . I?oster~ores . En _este sentido, u n a b u e na parte dl' 
los J OVenes con 1tmeranos d e salida avan zad a de la escola rización 
obliga toria", es to es, itine r arios d e p o bre za fo rmativa, que p rovie
nen d e ento rnos fa mjlia res d e baj o capita l c ultura l y econó mi co, 
presenta n esp eciales dificultad es d e inserció n laboral y requieren un 
acompañamiento a la t ransic ió n mediante disp ositivos específicos 
d e captació n , o rie ntació n e inte rmediación q u e les faci liten el pro
ceso . Muc h os d e estos jóven es n o tie n e n Jos recursos necesarios así 
como tampoco la ini c ia tiva o m o tivació n su ficiente p ara utilizar los 
dispositivo s d e formació n e inserció n disp o nib les e n el rerri tori?. 
C ab e n o olvida r. no o b stante, los límites d e las segu ndas oporcum
dades lo cu al sitúa e l re to e n e l carácte r compre n sivo d e los sistemas 

formativos. 
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sición a 13 

. . . 1 b º "fi . la de a eran tr_abaJo, dt>ntro de una perspecuva integra iogra ic~ .. : es abordada cks~c: 
vida adulta. La descripción de los procesos d.: transicwn . ' . . la perv1-

. bº 1 scolanzaoon, . la escuda, con especial referencia a los can1 1os i:n ªe . . ·os forn1anvos 
. . . . Id d . 1 b e los mneran 1 Se wnc1a de \"lejas formas de desigua a socia so r . • rofc:siona · 

. • · d inserc1on P al y sus efectos en la construcc1on de rrayc:cton as e . . , v del accc:so 
prosigue: con una descripción de modalidades de transic

1
wn 'c·ido de eraba-

. • . . . en e 111er ' 
primer empleo. Se dt>scriben cambien las trans1c1ones . 
jo Y el desarrollo de trayectorias profesionales diforenciadas. 

d if cotTIP11150r}' 
Ah k ·'i r the e11 o stract. «Tra11sitions from scl100/ to "'º' ªJ' e 
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>f 1 · · proce>> .r 11C1C o r 1e transitio11 to ad11ltl1ood. In 011r descriptio11, tm11s1t1011 . · .11, 11í11al 1?J '1 . / 
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firsl Job. lM> also show 1ra11sirio11 i11side rhe 111ork 111arkec alld 
dlffcre111 prof essional co11rses. 
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y inarginacio es 

de las inujeres 
en el sindicalistno español 

Pilar Díaz Sánchez ::· 

Introducción 

~a hist_oria de la lucha de las mujeres españolas contra la dictadu~a 
~nquista ha iniciado en los últimos años un proceso de reconoc1-
m1ento q b · , 1 
b~ de e ue ª _re gra~d:s ~xpectativas acerca de la c~mprens1on g ?-
. . ste periodo h1stonco. Para abordar este estudio podemos dis-

tingu1r d · 939 h ¡96- os periodos de actuación. El primero, desde 1 asta 
nó :i'.cuando se produce una renovación del tejido productivo eco
ob mico español con la consiguiente transformación de la clase 

rera·yelse d h 198? 
cuand' gun o, desde la década de los años sesenta asta -· 
lleva .° se procede a la aplicación de los reajustes económicos que 
pr¡~ª ª ca?o el PSOE y los costes laborales que esto acarrea. En el 

er Penod 1 l h 1 d. d fue d e 0 a uc a de hombres y mujeres contra a icta ura 
e ieroz res· . b D 

1 

este moct istenc1a y heroicos comportamientos para am os. e 
o, Y merced a los trabajos de Claudia Cabrero, Mercedes 

1 ~----~~~~~~~~~~~~~~ lld1.i::- alderón d 1 . "]-
. 7!'t'ta.corn e ª Barca, Madrid. Vallehermoso, 6 7, 28015 Madnd; e-mat · 

tiQP«:i .te ª!tÍcuJo forma d T b · y par-
~ . 0n sindica] d pa~te e un estudio en curso para el proyecto « ra ªJº 
to%ua, Una pr· e las mujeres en el &anquismo ( 1940-1980)», dirigido por Carm~n 

ria ~- . llnera versi • • . . • al V e de H IS-
<IQ. vvc¡aJ de E • on se presento como co111umcac1on • ongreso . 
c~··.-.celebrad0 e spCa~ •Las figuras del desorden: Heterodoxos, proscritos Y margma-
''ºn d i_, n 1udad R 1 ¡ A d la Aso-e riistoria S . ea e 10 y 11 de noviembre de 2005. gra ezco ª 

~-.:~ d ocia] el plácet para su publicación en Sodología del Trabajo. 
el7iab · 

<l]o, nueva é . 
poca, nu111. 56, invierno de 2006, pp. 1O1-11 6. 
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Yusta y otras~. podemos renombrar los conceptos de resistencia con
tra b dictadura con un nuevo sentido. Las recientes investio-acione 
qt~c rcc?gen la actividad desarrollada por las muje res en el campo 
as1stenc1al. como soporte de la guerrilla en los años cuarenta , o in
cluso formando parte de ella, así como el trabajo de las " 1mijercs de 
preso" y las primeras organizaciones de mujeres, po11 e11 de relieve la 
necesidad de reconcepturalizar el té rmino 3. 

En cuanto a la segunda etapa d e la dic tadura, a p::mir de los aiios 
sesenta, hasta la muerte d e l dictador, que es el periodo a que se van :i 
dedicar estas páginas, la labor de las muje res se incardina en la_ socie
dad, debido, sobre todo, a Ja incorporación m asiva d e las mujeres al 
trabajo asalariado en los sectores secundario y terc iario , fimdan:~nral
mente. Aquí se impone un nuevo tra tamiento d e la represe11rac10n c~e 
trabajo. El trabajo se enciende exclusivam e nte como empl~o encamr 
nado a conseguir bienes v servicios a cambio d e un salario Y por 0 

, . · e que ver tanto deja fuera la activ1dad laboral d e las mujeres qu e n en. c. .
1
. 

1 . . . 1 d ~ h propia iam1 ia con a as1ste11c1a y el trabajo personal e n e seno e ' 
(trabajo doméstico remunerado o no) 4 • 

El sindicato como modelo 
de organización masculina 

. XX proveniente 
El modelo sindical que se impone a lo largo del sig!o d' oducción 
d l · ¡ · d ¡ · . cord1sta e pr · e s1g o XIX es una consecu encia e sistema u ¡· 

1
a en casi 

. ' . ¡ n1ascu 11 ' ' fabnl, en donde la mano de obra donunante es ª 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:::-=--::-::: . - ot~S , ódiana~ Y 

' C b d 1 1 Rebdd1as co M rc<!des. - a rero, Claudia. «Espacios femeninos e uc 1ª· . o •·Yust:i. e · is-
f¡ d . . . 1 . . r franqu1sn 1 , h re~ ormas e resistencia de las mujeres durance e pnme . uieres en · 

1 
.. 

R b ¡dí · d' · · · - · · - 1 cóva. Las m " presell <-• e e a 111 nridual, compromiso familiar, accwn co e . . d ¡ Tfr111po 
· 1 fi H1srorrn e tenc1a a ranquismo durante los aiios cuarenta», en on-

núm. 4, 2004. . (h ·srori:i de 1°.5 e )as 
3 o d . ·rr. ·c/11chte 1 

3
]Jzar es e la corriente historiog ráfica alemana Bcgr!u5.Re~ 

1 11 
el que ª'~ tiii se 

ceptos},se puede recurrir a un nuevo instrumental concepc:ua c_~, ·co de rcsrstCll in-
. b · · ¡ pto anaJlO ·fi anr<!S un ncac1ones entre historia Ienguaie y política . E conce d sign1 JC• J{ose-
h ·d e ' " ' · epleto e J 

3
rr a 1 o 1ormando a lo largo de un constructo histonco ~ . de Rein 1 , as<! el 

crustados en su interior "sem.iencerrados". utilizando el c:ermino e cérn1in°·Ve 
lleck, Y que apona una ~isión andrógina, heroica y pública de es.rm. 23. 2004. de! c:s
número de la revista Ayer ótulado ~Historia de los conceptos». '.1du a de fuerza , d de: 

4 L . , . , 'fi d 1 b . nida a Ja 1 e con10 a representac1on 1conogra ca e era ªJº va u remas 
fuerzo físico. Las pinturas del realismo dd siglo XIX que recog~n eros"' ... 
" L 1 - d " " b · " "Los rnin os ena ores , Los obreros a la entrada de la fa nea ' · 

. rginaciones de las mujeres ... Disidencias Y ma 103 

.. · ndustriales y en consecuencia, el paradigma que ·iJo' los m.rores 1 , . . 
" .-1 · eii rorno al varón de m ediana edad, blanco y con ca1-·rc1a ccc gira b · d 1 
t __ f; .1. Sin embaro-o las mujeres tra_ ªJ ª oras a a vez que se ,-., an11 1ares. v . 1 · · b.' 
:· · . do al trabaio extradomésnco lo 11c1e ron tam 1en a rJtron mcorporan ~ ' d 
1 • • • d. r s )ra creados o bien crearon otros, en donde la mano e wi sm 1ca o • . · · fi · 
obrJ iemenina era mayoritaria. Los pnmeros smd1catos eme~m~s 
qJe se crean son los de la industria textil_ y los -~e taba_c~s . A prm;i
pio; de siglo exisáan 75 sindicat~s de ~~ientac~o_n s~ciahsta_, 3~ solo 
dt mujeres y más de 150 de onentac1on catolica . . Las cigarre ras 
rnnsrituyen en 1918 Ja Federación Nacional ele C1g~rreras y Taba
queras. de tendencia socialista 6. En todos los sectores 111dust1~1ales es
tudiados los cargos directivos, capataces y mandos intermedios esta-
ban ocupados mayoritariamente por hombres. , 

Algo similar ocurrirá en los partidos obreristas y de n~asas; as1 :I 
~OE. que era el partido obrero mejor organizado en la~ pnme_ra~ de
cadas del siglo xx, era un partido de hombres, las mujeres as1st1an a 
losnúrines,apoyaban estos, pero apenas si militaban 7.En todas las ac
n11dades laborales las mujeres se encontraban sobreexplotadas, los. sa
bnos eran ostensiblemente más bajos que los de los varones, las JOr
na~ de trabajo más largas y las condiciones laborales sensiblemente 
infenores; sin embargo la sindicación está ausente ele su proyecto 
personal Y los sindicatos'y partidos ni se plantean la defensa específica de las · 

m~Jeres trabajadoras. . 
t l?s sindicatos, lo mismo que los partidos obreros, reconocen la si
uacion de · · , · , ¡ · or toda 1 

• l11arg111ac1on y explotacion de as 111Ujeres, pero p e 

~edida la consigna va a ser siempre la misma: "que se asocien". No 
riªYen_todo el siglo XIX una voluntad clara de asumir la problemática 
ernenma y fr l ' · 1 al b en entarse a ella para solucionarla. La po em1ca en os' -
d~resdel nuevo siglo se pierde en las disquisiciones sobre la prioridad 
blesup~rar el sistema capitalista con la consiguiente solución del pro-rna iem . . , . . l 
11Jítin enmo. Sm embargo, las mujeres eran una pieza clave en os 

es y en las algaradas callejeras, resultando imprescindibles para la 

~---~~~~~~~~~-:--:
,. • e.ise Brun 1 S · · d' d Esr·li.J·~d ·d e' ·Y otras ( 1996), Ln parrici¡Mci611 de In lllllJer e11 los 5111 rmtos e 

" n Secreta · e e d · d ~ Véase e na On1ederal de Comisiones Obreras de Ma . TI . 

~.\¡~tid, Ed.T:;dela, P. (1998), Las cigarrems mndrileiins: tmbajo y 11ida (1888~,1 927}, 
.. 9er er, Es - nos, p. 174, y también Capel R (1986) El rmbajo y In etl11cncro11 de la 

i V· pa11a (1900 193011 ' . ' . d la Muier 
d ea;e n· - " Madrid, Ministerio de Cultura, 1 nmtuto e " . · 
i<4/i1 

1
zcarrondo M ( . . . 1. E ña» en 5111-N·· 

111
0 y 1110¡¡;,,,¡ . •. arta 1994), «El fem1111srno socia 1sta en . spa • • ... 

4 Un~2, G. 0987 emo, sonales siglos XIX y XX, Madrid, Ed. UGT Esn1d1os H1stoncos'. ~ 
H1i1oria Soo l ), ~la presencia de las trabajadoras en la UGT, J 931- l 936•i, Est11d1os 

a, nurn . 42-43. 
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m?vilizac ión social~. Por ~tra p a.rte se les reconoce el papel de tra _ 
m1soras d e la cultura de res1ste n c1a obrera pero nunca se U·~ga ¡ ' .... ' a pan-
tear, e l .t ema d e la supeditación al varón y mucho m enos el rrasladar Ja 
P?lem1ca al plano p erson al , asunto que no interesa plantear ni están 
dispuestos a asunur ni siguiera los mismos líderes obreros. 

Entre 1929 y 1936, el periodo álgido de la movilización social en 
España , la Agrupac ión Socialista Madrile iia incorpora a 358 mujeres 
sobre 5.376 ingresos d e hombres, algo 111ás de la mitad, 5 '1%, son \11s 
labores", lo que i11d11ce a pe11sar c11 co111paiieras e hijas de 111ilitm1fe.\ 9.Aun
que no fuera exactamente un sindicato, hay un intento de incluir a las 
muje res en organizaciones obreras, con lo que se podía ir creando un 
precedente significativo. En realidad se po día esper~r _un comporta~ 
miento parecido para la época franquista. Las cond1c1ones lab_ora~e~ 

. - tan defic1tanas de las trab ajadoras e n estos anos eran, como poco, ' , d 
. 1. 1 1 o nes podnan e u-como en el p enado repub icano por o que os var . . 

. . . . ' b · .. b n cond1c10nes 
car a sus hijas o mCitar a sus esposas, que tra ªj<l an e 

1 0
_ 

h b' an hecho os s penosas a domic ilio, a que se agruparan , como a 1' , 
1
ili-

, bl . p . ·por que un n 
cialistas madrile11os en la Segunda R e pu 1ca. e i 0 e: . . . . ? . Por 

. . . . . . . la militancia . e 
tante conc1e nc1ado no implicaba a su mujer en · es ocu-

. · · , n de mujer 
qué no promovía en su sindicato una orgamza~1?. ? ·Qué cambios 
padas en el trabajo a tiempo parcial o a dom1c iho. ' 
hubo en los sindicatos durante este tiempo? 

Los sindicatos en el franquismo 
10 

· de 
~ a parti r 

· · · fi e rza e n Espana . . en-El mov1m1ento obrero emerge con u , ·ca se increJ11 d. 
~ . il. · , cononu • · 1-1962. En este ano finaliza la estab 1zac10n e lecciones sin 

. · 1 · oducen ya e tan las negoc1ac1ones co ect1vas y se pr 

~ -----------------------~ . ·dades <e ¿· . . eres en las acnv1 : nes sin i -
8 Las fuentes que atestiguan la presencia de las m uJ d 1 s or1Yanizac10 . rc:s eJl 

d . menee e a "' 1 n1uJe tencia son fuentes laterales que no en1anan Jrecca ció n de as 
1
. c:r<lri:1s 

• , fr ncia Ja accua fu cc:s ir cales. As1, la prensa de la epoca recoge con ecue . y Jas en d Vc:fb<l, 
d 1 fc correportaJes o d e: 1 apoyo de las acciones de protesta; a menu o os 0 baios colll náotll' · 

., h d ' de otros rra 'J • , inrcr11 sirven cambien de apoyo a estos hec os, a emas _ .
11 

rcpcrc11s1011 
Rubén (coord.) (2002). Las huelgas de 1962 en Espana Y, 
G .. , Ed....., .A r.1-IJOn, .• rea . éase 1v•ª '. 

q Bizcarrondo, Marca, (1994), op. cit. , p. 146. islación laboral ~ e/Jrt111q111;· 
w Para estudiar los aspectos más relevantes de la leg /iantes bn;0 

vall,J. M. (1978), Dicrad11ra y disenti111ic1110 polírico. Obreros Y es flll 
1110, M adrid, Alfaguara. 
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:!ti u.En 1962 se organizaron gra1: cantid~cl. de comit_és obreros ~1:
.;doi en fabricas, oficinas, pozos, ta JOS . .. As1stnnos a~or~ a la crea,c10n 
j, Comisiones Obreras a manera de un movnn1ento autono-
"· U03 1 . d. d" . 1 mJ de comités obreros que coexistían con os sm 1~atos tra 1c1on_a ,es 
ffinJcstinos) y una segunda fase en que las C o m isio nes _Obreras iran 
m1Jucionando hasta convertirse en un sindicato. A partir de esta fe
:ha d Partido Comunista de España (PCE) comenzó a controlar las 
Com~iones Obreras (ce oo) 12

• 

Surgen ahora las diferencias: ce oo es partidaria de la ocupación. de 
puntos del Vertical (infiltración); UGT, de su boicot. Las elecciones sm-
1fo1les oficiales de septiembre de 1966, suponen un éxito para ce 00, 

que aumentó de forma vertiginosa la militancia a partir de 1967 .Aunque 
~ tiempo es cierto que en este año se acrecentó también la repre
\ión Y se impusieron los estados de excepción (en 1968 en Euskadi Y 
en 1969-1970 en todo el país). En 1968 el Tribunal Supremo ilegalizó 
la¡ Comisiones Obreras. Hubo despidos masivos en las empresas, ceses 
de los enlaces y jurados de empresa y numerosas sanciones a través del 
T~p (Tn_bunal de Orden Público) . En este proceso la vanguardia de la 
di;E idencia escá en los núcleos industriales <Yrandes: Madrid, Barcelona, 

uskad· · 0 

l 
1 Y Astunas, y en empresas grandes y medias, fundamentalmente 

e metal L il. · ] 
d · ª tn 1tanc1a obrera se formó aquí a partir de 1967 en e sec-

tor el metal d d b · d esta¡ • on e, aunque había bastantes fábricas con tra ªJª oras, 
n~ e~taban en minoría. Las mujeres fueron excluidas de este proceso, 

estan en los ' ¡ · d 1 
i-t:E d 1. . nuc eos grandes ni en la batalla política. La estrategia e 
lasm e. intrusismo en los sindicatos oficiales no favorece el ascenso de 

UJeres Prim · , 
eltexti] · ero, porque en las fabr icas grandes eran mmona y en 
llJu1: n~ qu~· e:an mayoría, se daba prioridad al varón. El modelo surge 
~eran :ul imzado 

13
- En las elecciones del Vertical de 1971, las muje-

so o el 7o/c d l ni 0 e os e aces y jurados 14 • 

~ dr·J . ease Ruiz D::-(d-.--------------------
1;S1~0 XXI ' · ir.) (1993), Historia de Co111isio11es Obreras {1958-1988), Ma-

1. v·. . 
%i·o ease Babiano M ] . I 
B 1[, )'los traba ·ad ora, · (1995), E111igra11tcs, cro11ómetros y huelgas. U11 est11d10 sobre e 
~: our.S. (l994y) ~r~ ~1tra111c elfra11q11is1110 (Madrid 1951-1977'), Madrid, Siglo XXI, Y 
<Qo¡;o¡- • ui d1ct d ¡ ' / ' 

1i "ª"ªdel Ba 1 ª 11ra, os tmbqjadores y la ciudad. El 111011imie11/o obrero en e arca 
~/\Pesar de t:~ 011ª (1?39-1988), Valencia, Edicions AJfons el Magnanim. 

,ºdas dedis· cr· o, segun Maravall (o¡J. cit. p. 141) el único sindicato que recoge 
Bol 1m1nac ' d ' ' 

•• · r1l11 de 1011 e edad sexo es ce oo ' U:ce ccoo 1 ' .... , . 
IQ <l textualrnent ·"L 1 el Secrcrariado Co1ifedeml, núm. 22, j unio de 1978. En es~e 
• 1\Cend c. as razo ¡ · · · ' e ll.ipu· er los · nes para e estrecham iento de Ja parnc1pac1on 1eme111-

fl de J . organos de d. .. 1 e 1 d . po t<-~ v¡ . ª Jornad ¡ b 1recc1on son fundamencalmence a 1a ca e t1em · ª llt1n ª a oral po J b · de la Usvaloració r cargar sobre ella casi en exclusiva os era aJOS 
n por los compañeros" . 
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En España hay una seri e de elementos or 1 . 
nen más djfi_cil el :iscenso a cargos de resp~nsa~~li~I~~ 1::1 i:~LlJ C.res .rie
tos. En los anos cuarenta y hasta 1958 1 . . . . , 1 s sindica-l d . . . , a icp1c:s1011 a a que se so , 
ª.dos 1s1

1
dentes hace gue el paradigma de miJit:inte sea un varón

1

~~~~ 
u o en ·1 cruerra y 'd d 

• L :::. con una capac1 a de resistencia ante las dercn-
c101:es 1~1UY grande. La disi~enci:i antes de 1965 fue repetidamente 
rep1 esaliada, ap~na~ ha_Y consiste ncia en la tímida o rganización oposi
tora. L~s com1tes s111d1cales nacionales caen uno tras otro. La iniciati
~a p~rt1a de UGT y C NT, ya que el PCE no tenía entonces organización 
sindical: Se_ pr~duce entonces una ruptura grande emre el viejo y el 
nuevo s111d1cahsmo. Comisiones Obreras basaba su actuación en el li
derazgo de unas cuantas figur:is. Se rdi1erza de una manera muy clara 
la importancia de unos pocos dirigentes, se confía en exceso en la di
rección individual: UCT, por ejemplo, critic:iba mucho esta práctica. 
Aunque el líder estuvier:i en la cárcel, seguía siendo el guía espiricual. 
Las mujeres encajan con mayor dificultad en este esquema. 

Cuando en la década de los años sesenta se forma la nueva van

guardia obrera. el nuevo sindicalismo surge de las bases y se nutre de 
elementos con experiencia, o bien de enlaces sindicales o de ~ as org~
nizaciones obreras cacólic:is. El sistema de convenios colectivos_ Y ª 

1 b . , 1 . d . fi . 1 b., 1 . 1 a las muJerc:s co a orac1on con os sm 1caros o 1c1a es cam 1en a eja1 ' ¡ 
que forman la base, son "el capical emocional", eJ sustencojy~~od~ 
modelo ornanizati\·o del sindicato sio·ue escando muy rnascu !niu.0, 1.1· o" . . . . •· o , 1 "direCCI 
Ellas son el movnrnenco social ·, los hombres estan en ª. polí-

1
, . " . , . . . , las reuniones 

po mea . Una 1nujer evoca as1 su part1c1pac1on en 
ricas de los años secenca: 

,scucha, ue no me e; 
A veces en b s reuniones vo hacía una propuesta Y veia q ·do aic:runo de 

· 1 to secrUJ ' ~ d ban, que estaban esperando que acabara, Y uego, ac ~ . do por ro 05· 
, . d . to era acepta 1 15 ellos dec1a lo nusmo que acababa de ecir yo Y es ' . ' a 111uy r11a · 

, h b' y n1e senu Esco era muy frecuente, y a nu me daba mue a ra 13 d 
. . . . es Obreras es el 1: 

El argumenco base que legmma las Cormsion enianall de ' 
que ellos son los auténticos y legítimos represeiitantes, que J. eres, pe~ el 

, · ar a las niu ¡' co 
misma fabrica argumento que deb1a mcorpor erna po 10. 1 ' · · · ' fi era del esqu , 0c1a 
rechazo a la presencia de las mismas esta u , n Ja r<JlZ s 

· d . fines Esta e bipolar entre PSOE y PCE o sus sm 1catos a · 
patriarcal. ~1 . . JJre 

·va J111 ¡C:I · 
, (Córdoba), acu_, /frabaJº 

15 Entrevista a Ana M.' Becerra Perez, HornachudOoOs ~ ra el Proyecto 
· ali da marzo 2 :::> Pª del Partido del Trabajo. Entrevista re za en . (l 940-1980)». 

y participación sindical de las mujeres en el franqwsmo 

Disidencias y marginaciones de las mujeres ... 107 

El sindicato ce oo surge como un movimiento social, como se 
:.nisto,y en la base del mismo juegan un papel importante las muje-
15. acruando corno un agente de dinamización social fuera y dentro 
Je bs iábricas. Allí donde hay mujeres en comisiones de fábrica, se 
1:cúa de soporte con el con junco de trabajadores y trabajadoras, y 
runa del recinto fabril las mujeres son cómplices de la organización 
~ndical en los barrios y en todo el movimiento asociativo que surge 
ahora. 

Otro asumo en el que coinciden la mayoría de los analistas y estu
j1osos dt'l sindicalismo en Espafi.a 16 es que del año 1975 a 1978 los 
1md1catos democráticos están con unos niveles de movilización huel
guística muy grande, pero más preocupados por su propia definición 
-por buscarse su espacio político y por las querellas entre ellos
q~e por ~mpliar la base social y conectar con la clase obrera. La acti-
11dad principal s - · 
l 

. e centra en estos anos en la firma de convemos co-
ecnvos Lo · d. 

1 
. • s sm 1catos no asumen otras funciones que debían hacer 

.uias como es d ~ d 1 · ti ·li '.dad e en er os mtereses colectivos y representar la mul-
p~ri~ 

1 
de ~n~ masa asalariada muy diversificada. A lo largo de este 

ria se 
0 0

1
s smdicatos abandonan la idea del socialismo revoluciona-

, vue ven orga · · · · 
un ob . msmos mst1tuc1onales reformistas al servicio de 

rensmo dec· , . D d nnonomco obsoleto. 
es e 1962 hast 1 · · d . . - , seguido u ª ª cns1s e l 978 los smd1catos espanoles hab1an 

. n modelo tradic1·0 1 d . , . d' 1 b d l exigencia d bºd na e actuac10n sm ica asa o en a 
d e su 1 as sal ·al 1 · e la clase ob an es Y a mejora de las condiciones laborales 
· rera per · tJo es la pe ' . 0 ª partir de ese momento el objetivo priori ta-s nnanenc1a e 1 l urgen ahora 1 fi n e emp eo, a lo que se supedita lo anterior. 

rnergid0 c as] guras del empleo a tiempo parcial en precario su-d ... , on o 1 , , 
os categorías·) que ª mano de obra se diversifica básicamente en 

c0 1 · os empl 5· .n o que la acc·, . e?s ~os Y los eventuales o a tiempo parcial, 
cr1ter· . 10n sindical t. bl · · 1os re1vind· . iene pro emas para consegmr uruficar 
llJed¡ icaavos Ad ' 1 · . . , 

la
as Y pequeñas c ·. emas os mveles de afiliac1on en empresas 
ªlllplia ·, ~mienzan a descender 17. 

ll'aers 1 cion Y d1vers'fi · , 
tor e ~ lllan0 de ob d 1 cacion de la clase trabajadora, que ve con-
tl._dservicios los p ;a. el sector secundario y cómo se amplía el sec-
"411 o s 1 : ro1es1onale b . 0 Uc1ones a 5 y, so re todo, las trabajadoras deman-

su probl ' · emat1ca específica, no son asumidos por 
I~ S 

ltlrJ , erra.no del R 11r.ª1lfo, Có osa!, R. (2000 ·, 7J. ¡98J) rdoba, Ed. csrc· ), Tra11sfor111acro11 y ca111bio del sindicalis1110 cspmiol co11-
11 ~- .Senu·1 · 'IESA Andaluc'1a C b' . / . ' . ¡· [ E -Jtrra

00 
1ar10 UIMP Ed . , , a111 10 socia y awo11 SllU 1ca e11 -spa11a 

del Rosa( R ' . · Fundac1011 Largo Caballero. 
• .,op. cit. 
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parte de las asociaciones sindicaJes ue se e . 
das trasnochadas. En efecto 1a est ' q - d mblndan en posturas rígi-

lí 
, ructu1 a e case a partir de 197c: an1 . - . . , e J se p a y se renueva, impomendose entonces una rev1·s1·0' . d , . . e 11 que mrro-

uc1a ~u~;as perspectivas en la política sindical. El modelo de "obrero 
colect1v~ , m_a,nual , _d~ una fabrica industrial, estaba quedando en de
suso, ~a s1tuac1on eXJgia una nueva atención al sujeto: varones,jóvenes 
y mujeres, dentro de sectores más amp}jos, servicios, administrativos o 
mcluso clases medias. La realidad acabará imponiéndose y esros úlri
rnos acabarán encontrando su espacio en sindjcatos de profesionales. 
de autónomos o de cuadros. El problema de sexo/ clase de las mujeres 
no encuentra cabida en la nueva organización. la creación de las Se
cretarías de la Mujer actúa de neutraLizante del problema y tiene la 
virtud de enquistar y aislar la acción sindical d e las trabajadoras. Ei_1 cual
quier caso, se puede decir que los sindicatos "conceden" a bs,1~1L1Jeres la 
facultad de que las Secretarías de la Mujer gestionen la polm,c~ de las 

. . d . . .e -. - en la poltnc:l que 
muieres pero sin exce er este campo m 111te11ern • , . 

J ' . , • 1 · ' d Ja pohnca en 
afecte a hombres y mujeres. Se produce wu pa1ce ac10n . e 
donde a las mLtjeres se les deja un espacio J.cotado Y i:recis1~· . , ente a 

. l' . t ·en ideo oo-1c.1111 
De otro lado, los parttdos po Jticos gue nu 1 , . d 0 

. rención 
, . . ·1 poht1ca e con 

los sindicatos mas un portantes 11nponen un. . d. 1 y al eleva-
. · · ó 111ca mun 13 

a los mismos. En 1978, a la grave cns1s econ 1 de ser ex-
fl · · fuerte q ue pue 

do paro se une una inercia con ictiva muy li d como el que 
. . , b. l't" 0 tan de ca 0 

plosiva en una s1cuac1on de cam 10 po 1 ic d d r en donde se 
. . . papel mo era o J' . as 

vive España. Los smd1catos juegan un queUas po inc 
· 1· t s y entre estas, a 1 de-

abandonan las posturas rnaxnna is ª ' ]tere e 111° 
. · puede ser la que ª e \os 

generahstas de calado mterno, como 1 elaciones enrr 
, l· ve obrera, as r • 

lo de relaciones sexo/ genero, en c .1 , _ 
· d As1 so 

trabajadores y las trabaja oras. . de este abandono. . j de 
Algunos líderes obreros son consc1~ntes z fi ur líder sindica 

bre la problemática laboral de las mujeres . u ia , 
. . . d 1 - ochenta afirma. . 

UGT, al prmc1p10 e os anos · 
5 

dd 5¡ndi-
n las frontera ut:de 

. . h penetrado poco e d Jo que p 
Tenemos un sind1calisn~o que a . l o poca accivida ~ ·dos o de otra 
calismo, realmente ded1c_amos p~c~ cien fuj~r de Jos rninusva:• , ccividad de: 
ser Ja problen1ática de la Ju ven tu . , e a n, ce ~ada vez más, a a a 
serie de problemas que afectan d1rectamen , 

un sindicato 18
• 

3cciól1 

----------~-:-:-::-;;;~~=-::&c~~~~~ . dic:i.lc:S y. riO . 1 cciones 51!1 serillfl~ 
. • (l 983) «Los sindicaros, e : 97 5-1983), 

IR Zufiaur Narva1za,]. M. :6 .· dical e11 Esp(ll1a (1 e b "o social y acc1 11 ~ltl 
institucional», en ª"~ . , Largo Caballero, P· 52. 
UIMP, Madrid, Ed. Fun c1011 

. . d • 
5 

y marninaciones de las mujeres ... 
l)'.s1 encia ·~· 
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Las reivindicaciones de las trabajadoras 

la primera y fündamental rei~nclicación de las mLtj~re~9 trabajadoras rie
cr Jue l'erCOn la permanencia en el puesto de traba_io . El arma fünda
:r~w qu~ tiene el capital para mantener a las mujeres en condiciones 
!!..\'.lrab inferiores a las del varón es el miedo a la pérdida del puesto de 
::<bajo. Los altos niveles de conflictividad de finales de los años sesenta y 
:ílncipios de los serenra en España se pudieron dar porque existía una 
o:rru importante de empleo y una trabajadora podía safü de una empre
l!y enconrrar, relativamente pronto, un nuevo puesto de trabajo. El em
r'.ro es la principal arma disciplinante contra las mujeres. Hay que tener 
rn cuema que las mujeres tienen muy pocas opciones de conseguir un 
~biJo remunerado. O bien se dedican a las faenas del campo, en el m e
ro rural, o recurren al servicio doméstico. La opción de la costura, sobre 
todo en el domicilio familiar, es una baza complementaria. Pero las mu
J~res as~iran a un empleo con reconocimiento de su puesto de trabajo, 
concaracter fi. d l d , ºu Id b Uº Y ec ara o, aunque sea, en la mayona de los casos, con 
"e os astai ·_c. · s· )te l1uenores a los de los varones. 
obra'dPe1nsa~os que las mujeres son "la fuerza de reserva de mano de 

e capital" l' · Dur.int 
1 

d' 'es og1co pensar en la eventualidad de su empleo. 
majeres\ \~cada de los años cuarenta y cincuenta la mayoría de las 
<nesana) r; faban en ~ábricas pequeñas o medianas, de carácter cuasi 
~res.A p, n_ as que primaban las relaciones de parentesco o cliente-

an1r de la d, d d l - . . mecanizado 
1 

eca a e os anos sesenta se mtroduce el traba_io 
ne¡ laboraJe/ as ca~enas de montaje, entonces cambian las relacio
bid.¡ las traba·sudstancialmente. Se abren fábricas en donde tienen ca-
pe ~a oras pe · . . ores que 1 d ' ro su ingreso se produce en unas cond.ic1ones 
pe as e los v O 0rremunerad arones. cupan cargos menos cualificados y 
tndo d os, no hay . · csde su · expectat.1vas de una carrera laboral y, sobre 
catos eran e 

111
!Sreso, son mano de obra "prescindible" 20• Los sindi

onsc1entes d 1 . 
~ e mgreso de las mujeres en estas condicio-

1lllt Sobre todo 
nbr llJa en el sector te ·11 

~ll\ co fi· ntener el pue d Xtl O~ mayores Conflictos, y más largos, han sido por 
n-~:Q]d~ •ecos.Véase M,:;1° e tr~bajo y la readmisión ele las o los despedidos en 
1•nt-0n 1.cdc Oo de Vigo· per e Lma (2003), Páxinas Sindica is Viguesas, Unión Co-
~ • "'ª r d • neto F ' d ' 
1 

1d 111adrif ,1 •La Dinamo· D ' er~1an ez, C. (coord.) (2004), IKE, l'Ctales de la rcco11-
ot~,,ciod ep"º· R.aciona/i ~ac.', _iaz Sanchez, Pilar (2001) , El trab(lj.O de las 11119áes en el 

: e ub¡· . "" 'º" 1111/ • I . . , ~ , d: v~le 1 _ 1cac1ones d 1 u"~1"ª y cxperren((aS de genero (19.J9-1986), Malaga, 
•lis llJ . ª 1'tuación 1 be ª mvers1clad de M::ílaga. 

l1Jere_1 1 fi a oral de 1 . ª na) de la d as 111UJeres en el sector fabril en distintos ;irtículos 
ca ena», Sociolo,~fa de/Trabajo, núm. 47, invierno ele 2003. 
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nes, pero n~ h ay una respuesta a esto por parte de los mi 
pue d e considerarse la primera culpa o ri o-e d smo~. Esto 

o t . N 1 , . . , º n e comporta1111emos 
P s eno~es. o iay un autentico mterés en cambiar la situación de 
las trabajad?~·as . Se po~ían ~ratar tem as puntuales, pero nunca se to
ma:~n decisiones 1:1ax1mahstas que hubieran requerido una acción 
P?htica en profundidad que bloqueara la " razón económica", el inte
res d~l c~p1taJ , en mantener la división sexual de la clase trabajadora. 
Los smd1catos d e clase no han admitido q ue las reivindicaciones de 
las trabajadoras tengan que ver con la política y e l poder. No b:iscaba 
tratar problemas individuales, hubiera sido necesario plantear temas 
relativos a organizaciones, g rupos y clases. Así , en la mayoría de. los 
conflictos importantes protao-onizados por las trabaj adoras en fabncas 

0 
, · . · del en las que se encontraban e n mayona, e l te m a del mantenmuenco 

puesto de trabajo es el argumento fundamental , ya que lo que se ~e
fiende es el d e recho al empleo en paridad con Jos varones. Las _muJ.:~ 
res sienten que d e forma tácita los sindicatos admiten q.u~ ~n epoc. 
de recesión las primeras en p erde r el trabajo sean las mujeies.. or 

. . _c. . , ía de mujeres, P En la rama del rextil , texnl-c01u.ecc1on, con mayoi ' .. , Re-
. l ~b . d . !K.E en GiJOll, en ejemplo, en los conilictos de a ta nea e catrnsas ' 

1 
quema 

d M d ·d 1rre otras e es ondela, cerca de Vio-o 2 1
, en lnduyco, en a n , ei ' en esce 

d . . º h , Los sueldos son e un confhcto sigue un proceso omogeneo. . 
1 

b rales son ]os 
sector los ni.ás baios de toda la industria Y los horar~os . ª ºias empresas 

:.i ·, 0 rn1ca 
más dilatados. En momenros de contracc1011 econ. 

1 
• p-ar a las mu-

. d .d , fc ta en pruner Uo • v conuenzan un proceso de esp1 os que a ec . d rr"baiadora5 , 
l · , ulatma e " :.i 

jeres. Se comien~a un pr:oceso ~~ expu s10n .Pª 
13

,,. En wdos ~sros ca~ 
entonces la consigna es siempre o rodas o ~mgw d 1 comis1on~s ~ 
sos, cuando el conilicto se radicaliza, es decrr, c~a.n ci'f asiones, Jos s111d1

-

trabajadoras toman la iniciativa y planrean sus reivm ca.e ión que no es 
. na neo-oc1ac a Sll 

catos de clase, ce oo, UGT, uso ... , imponen u las rrabajadoras. 'di-
aceptada por las mujeres, por lo que abandonan ª ·zaciones sin d 

· de las orQ(lt1l · 0 es e suerte. Esta falta de apoyo efecnvo por parte 0 nizac10 _ 
- b arlo en orga z des cales hace que las trabajadoras se lancen a use Una ve _ 

, nfl º "te este proceso. aceP mujeres. En la mayona de co Jetos se repi . 
11 

a paccaf, de 
l · di tos se aVJene asa pedidas una serie de trabajadoras, os sin ca 

1 
prura. La 111' du-

rando los despidos y en este momento se produce ª ~u dical y se pro 
, . 1 fli . 1 apoyo sm trabajadoras decide connnuar e con ~t? su . 

22 
ce el desencanto y el abandono de la militancia · ----

~. prieco 
0 Vigo. 

. d . . v·guesas ce o • 
21 Véase Mullcr e Loita, (2003), Páxinas Sin .1cais 1 ' 

Fernández, Carlos, op. cit. 
22 Véase Díaz Sánchez, P. , op. cit. 
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~demás de esta primera reivindicación del puesto de trabajo, las 
:;rnJeres til!nen una forma específica de discriminación laboral. Los 
;inJirnos han obviado interesarse por los problemas con cretos rela
:ionados con las mujeres, es decir, el acoso sexual, el trabajo infor
m~.el trabajo sumergido o a domicilio. Tampoco se han tomado en 
~rrio las cualificaciones laborales, es decir, la valoració n del puesto 
J~ trabajo 23. 

El acoso sexual está presente en las relaciones laborales porque es 
consecuencia de las desigualdades de género. Se gesta en la famiJia, en 
d reparto de papeles sociales, y se traslada al trabajo. Existen graves 
prejuicios al enfrentarse a él por parte de Jos, y las, dirigentes sindica
les. Y los sindicatos no han sabido, o querido, abordarlo. Las mLtjeres 
~an huido del tema por considerarlo morboso y enfocarlo en exclu-
111·a. en el terreno sexual, como un problem a privado y femenino, y 
~nembargo la responsabilidad es exclusivamente del empresario que 
d:be velar por el interés de toda la plantilla, por encima de todo. En 
E.;¡ª?0s Unidos, a fines de los ali.os setenta hubo una serie de senten-
oas d' ·ai ' d' JU ici es que establecieron que el acoso sexual era una forma de 

l.icnnlinación laboral en el trabajo 24• Cuando en numerosas entre-11s1.1s a n . . 
p lujeres, incluso con responsabilidades sindicales, se les ha 
d~eFntado ~obre el tema, la reacción general es el silencio, advirtien
baioª entrevistadora el esfuerzo en hablar sobre este tema. Cuesta tra-

J entender q · bl rna lab 1 ue no se trata de un problema sexual, smo un pro e-
sornetiiº:ª ·El acoso sexual es un instrumento de dominación y 

ni en to por parte del ca pi tal 25. 

la lllil' Itancia . d" 1 , sin tea de las mujeres 
No hay da 
legalizació~os :e~es sobre las cifras de afiliación sindical, ni antes de la 
~entrales sind~1 1~med~atamente después. Las que se ofrecen por las 
1doaJ interé ca es .estan con frecuencia infladas o distorsionadas, de

s manifiesto de las mismas por asegurarse un espacio he
'!J v· 

enrornoease CastilJ-:o,-:J.-:J-. --. ----- -------------
¡, S Productivo d Y Lopez Calle, P. (2003), «Mujeres al fin:il de la cadena. El 

~l~t (c~ckdaJe, j. E. ~I ~~3 Navarra•, Sociología del Trabajo, núm. 47, invierno. 
fp. 75_90 tl'tps.), L¡ 

11111
• ), ~Acoso sexual en el trabajo», en J. Firrh-Cozens, M. A. 

2; v· · ')er eu el 1111111do del trabaio M adrid Ediciones Morata, S. L., 
. e''·t 'J ' . ' 
ª'~ ....., orns ll Otpat . , eresa y ot (199 . 

riarcal\en S . r?s 9), «El acoso sexual en el mundo laboral: un 111-
ono/00111 del ..,., '· . • ,, 1mut1.Jo, num. 36, pp. 57-79. 
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~emónico e n e l p a n o ra m a d e m ocrá tico re c ién inau o-u rado . 
mte,1:locutor e n las nue vas re lacio n es labora les. ;:, y servi r de 

. En_ 1978 el 57 ,4% d e l o~ as~lari:ldos d e l secto r ind ustrial esruvie-
1o n afi~1ados a una centra l smd1ca1. La p rop o rc ió n de afiliados emre 
las ll~UJ eres e ra muy simila r a la que se d a b a entre los ho m bres. El 
5_7,6_Yo de los hombres y e l 54,7% d e las muje res estaba n afiliados a un 
smd1cato" 

26
• Sin e mba rg o d os a ñ os m ás tarde la d esafiliació n es tam

bié n m asiva, sobre to d o e n el sec to r industrial. En rora!, el po rcemaj e 
de a filiados e n 1980 e n e l secto r industrial b aja al 36,3% y en concrc'
to e l p o rcentaj e d e las muj e res descie n de h asta e l 8%; este proceso 
continua rá acentuándose e n a 11 os su cesivos 27• 

En las e lecciones sindicales d e 1978, las prime ras en de mocracia. 
se produce un proceso d e a fili ación m asiva d e h o mbres Y mujeres 
muy dific il d e valo ra r y c u antificar. Los sind icato s m ayoritarios. sob'.e 
todo ce 00, se lanza n a una campaña d e "venta d e bo n os ' ' que consi
d e ran sufic ie nte p ara contabilizar nuevos a filiados/ as. Pero, por una par-

ches casos una 
te, e l h echo d e p agar una c u o ta n o compo rt_a e~i mu _ lado 
milita n c ia activa, ni siquie ra un a disciplina s111d1cal, Y p o i o tro . . _ 
" . . " . d º r d e> h echo ser un acn los/las simpa tizantes d e un sm ica ro p oc 1a n , e ' 

vo muc h o m ás serio. . . 1 d censo de la 
L a razó n que se pue de arg ume ntar p ara explicar e eSs ¡ desá-

. di ·tir de 197 es e 
afiliación d e las mujeres e n los sm catos a p ar . h ·a la p roble-

" · ·d d " d ¡ s sindicatos acle · nimo que c unde al ver la pas1v1 a e 0 ~ les ofrece 
. E ·ecian que no se 

m á tica lab o ral d e las muje res. n c u anto api 
1 

· iilirancia coJ11° 
una soluc ión a su s re iv indicacio n es, ab ando n a n ª ~1 . uy akiada de 

. . 1 _ · d ' ros esta ni J 
forma d e protesta. La pnondad d e os sin ica . d , excluidas. . 
la situación d e las muje res que se siente n m arg_ina as) ~ papel dec1-

. d . 1· , u e Ju o-aron u , ·ca. Ve amos a lQ"Unos caso s d e sin 1ca 1st<is q 0 .. , de m ocran 
, t? - · la tra n s1c ion - se-

sivo en los ulnmos a nos del frangu1sm o Y d , da de Jos anos 
Salce Elvira 28 , líde r sindical d e ce oo d e Ja eca 

t e n ta e n e l M e tal de M adrid, dice: de-
, ue esr;1r 

1 1 ¡ J yo cenia q ] ·r::i un 
Charo de Amper y yo éramos las ún icas de ~iera . .. · ' Ja primera ¡ ... ·e;; 

1 · [ J rema que ser ' 
mostrando siempre que era a m ej o r .. · • 

• ¡V1;1-
Espa11a. 

b . de la mujer e11 
2<, AJcob endas Tir~do, _P. (1983) '. D~r~s sobre -e~;;ª/~~- , 1:1 

drid Centro d e Invesa gac10nes Soc1olog1cas, PP . b;ij o en 1 
; 'd G dalap ra)- era . . , e11 e 
-' Jb1 cm. . . , 1947 e n Te ndilla ( ua . 974. ni1J1co de 
2R M aria Salceda Elv1ra nac10 e n . , de Empresa en 1 ?0·04-en<'ro 

d ºd en el Conute b de -
rama d el M etal en M a n y enrra . , r :1da en diciem re . ce 0 0 Entrevista rea 1z .d 
PCE y en las pnmeras . , . . d M ayo de M adn . 
2005. Fondo de la Fundac1on Primero e 

11 , marninaciones de las mujeres ... 
JidfllCIOS Y ':1' 

-;,,:o muy masculinizado [ ... ], al principio no se fiaban de mí [ ... L tenía 

:.. ri_1ug:u al mus con ellos. 

f,~( rrsrirnonio no es el único en este sentido, la m ayo ría de las 
·:-~rti tenían que ir probando siempre que estab an po r encima d e 
;Jcmás,se les pedía un sobreesfuerzo para ser admitidas, y ad em ás 
.:.¡ar un modelo masculino para no ser conside radas un "cu erpo 
'::mo".no se las acepta como a tales, tie n e que producirse un com
: 1imiemo mimético. 

Para Ramona Parra 29: 

: )que pienso es que las reivindicaciones de las muj eres seguían siendo 
-~radas por las mujeres y abordadas en función ele la fuerza y de la impo
~,:i.y yo creo que no desde el convencinú ento. 

~ariiidad Camach ¡ · · , d 1 · · · .00 o ve a s1tuac1on e as muje res e n el s111d1cato 
.. en los años finales de la dictadura de este modo: 

~iil-OnJ!me . " nte no lo vives co d. . . . 
.;¡¡¡¡pensa . . mo 1scnm111aton a, pero yo creo que [ .. . J no 
l • r que utilizaran a 1 . . 
<!l!;.Yo que . as mujeres en .. ., como una suma de tocias esas 
- t , empiezo a ir a la . l 
"rJtcretariado s primeras nter, yo que formo parte del pri-
:::Js· que se forma en ce o 1 72 _. •quedar en el e . d O en e , no me creo que nos vaya-
..:·-rcs.. nunc1a o de "a trab . . 1 1 , ·' -Creo que e 

1 
. ajo 1gua , sa ario igual para hombres y 

-..!\total so es e conue , 
~ mente.Yo p 1 nzo Y yo creo que ah1 pecamos de incre-
j(°\ u or o menos p· ¡ b' ;:, na cosa perso ¡ . . . . ienso que 1a 1a todo ese machism o [ ... ). 
'\pues ¡ na l1l 111d1v1dual , · "u ·· ,e conjunto d 1 · • no es este mas machista que el o tro 

'<l!.~on >o ·a1 e comporta . d , 
•• "'' . CI y politi d , miento e gente que quiere cambiar la 
. ,.e nen ca e un pa1s pe d 
l~til·0; en pues no so 

1 
' ro que te as cuenta que las alterna ti-

. Políti n rea mente de ' · O · l\i¡[ .. ]y cos,se los pi mocrat1cas. sea, no, tienen unos 
· · · que d antean suma · ' '"!tva to o eso s . ' 11 ª jovenes, a mujeres a las amas de 
i~tio de~ª ver defendid~yva a ir desarrollando y que nuestras 'reivinclicacio -. eºº se van a ver 1 d e 
:·1gtnre es ya la pr· · P antea as. osa que ya en el 1 Con-
~-1 que hab' miera ducha d frí 
/ 1 Podría 1an1os vivido n· e ~gua a, no, porque te das cu en ta 
"-'o 111os d · con 1ctos 1mp , · 

:;.-; se dice l ] ec1_r que habíamos . odrtantes, que en tennmos ac-
~ . • 1·crque .. _. 'gesnonado s d' maneja o una huelga, o habíamos, 
rrnontarunni salesenlos i~ce ice hoy [ .. . ].Y sin embargo pues empeza-

--Onc- a Cle b . tOrmes gene 1 d J C ' . ~ ta111b· , rt;i tonca raes e ongreso n1. .. y que hay 
•en es para que [ l l ' un poco i . d .. · as cosas se vayan reconociendo. 

\ Enrrevl1 r espen ando más al feminismo. 
'., " l:nd¡ ta realizad 
•·.,,llo· cales de a e11 niayo dl~~;::--~-------------
,.1 • l"rab . Ce oo e 1999 a R 

'•'. 3.Jo y . ,sector de 1 ' amona Parra y N atividad C amacho 
Part1c· . . a confecc ·' , . -1 . . ' ' ' 1Pac1on sindi· 1 d 1011-texu , emrev1sta realizada para el 

ca e las 1 · llUJeres en el franquismo (1 940-
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Las mujeres sienten que no se las tiene en la . . ., 

que ª los c_om~~r1eros, a pesar de llevar el peso~ 
1

~~
1

~-~:;~1~~:~~~~~1~~ 
u.na coord1~ac1on en un periodo de clandestinjdad que comporta un 
nesgo ,:ons~derable. ~-ª idea gue se recoge d e sus testimonios es la de 
que se se sie nten utilizadas, pero n o reconocidas" . 

Las relaciones con los h ombres del sinrucato las ve así Natividad 
Ca macho: 

Pues yo creo que son como un poco pate rnalistJs. Por ejemplo, a mí me: de
tienen en el 73 y 111.i hija está a punto de nacer. Entonces pues a Marcdino 
sólo se le ocurre [a Marcelino C amacho] . regalarle una toquilla para mi hija. 
pero [ ... ] cuando yo saJgo d e la cárcel, [no se le ocurre] tener una enrreir¡sra 
comnigo. poder hablar d e l momento politico [ ... ],ellos conmigo nunca dis
cutían las estrategias. Eso lo hacían siempre entre ellos. 

,J; . de los sindica-
La presencia de las mujeres en los cargos wrectJvos .. , 

i ~fi . . JO En Ja Com1s1on 
tos espafioles sigu e siendo bastante oe 1c1tana · ' h . nin-
Ob · d , 1 964-1966 no ay rera de Barcelona en su pnmera etapa, e . 

97
3 ha , cuatro: 

guna mujer. En la Ejecutiva de la CONC e legida en Cl I ))·a· Anna 
N . . e . ta de ata un ' ' 

una Casals , por e l Mov1ment omunts 1 uc-11. 
. S, hez por e PS 

Aguera Aurora Gómez y María Eugema anc · ' ~ 
5 

setenta Y 
' . . d · , de Jos ano . 

Una vez instalada la cns1s de pro u ccion . de nuevo 
. 1 ¡ d J fábricas, se ven un c u ando las muje res son expu sacas e as , ¡ coswrJ es 

abocadas al traba io en e l domicilio, Y una vez¡ 111ª~otªosa Ja máquina 
:.i l - de a trtc ' . , n a 

medio con el o-anarse la vida. Son os anos le confeccio 
1
' 

b . . r zar labores e . sue -
de coser que p ermite a las inujere s rea 1 · nseau1J un 

. . . . bl d abaio para co :::> neual1· d estajo en JOrnadas mterrnma es e tr :.i • di.catos no ~ .. 1 ' . · . ·dad Jos sin ba)'u 
do bastante exiguo. A este tipo de acn vi ' ·eres casadas, era on-

h . ·' enes o nn1J ¡ ión e La mayoría de las muje res, e 1cas JOV 011 una re ac _, Jas 
tras Y c cOª" aisladas, sin e ntrar en contacto unas con ° J ,,1 material Y r~ d::'cakS 

l q ue 1 eva e . sin J 
tractual muy puntual con a persona . nizaciones dt! la 

d e las 0 1°a · res Y prendas ya e laboradas. A pesar e gu cal de escas rnuJe 
e ran conscientes de las condic iones labor es , ,anos 

eres or~ . 
-------------------:-:-~.=:-;~d~ ce oo Jos nieJ11b~' 

fc d · · n Sindical e rre sus 1 · r.1r1r 311 En los ai1os ochenta, en la Con e eracio os cue11can en .¡seer<'; d(' 
, . . , d" . , 1cre con <rres 1 ?? en e; e ple 1naxm1os de representac1on y 1recc1on ei · .'=' ¡ 4 7% (2 e e -- eio 0 e Jo 

1 d ?95 t s es decir e • 1 cons ~ s qú con 14 mujeres de un tata e - pues 0 • J· 8 de 223 en e ¡jen1brD se es· 
do Confederal; 4 de 50 en la Ejecutiva Confedera_ ' •ncre Jos 138 11 . eII qtie 

11
d11s 

ral). En UGT en el Comité Confedera) hay 1 O mdu1ere~ <::nes de industr~~5.j\.lcobe 
componen (7 ?%) En las ejecutivas de las 16 fü eraCl~ieJ11bros ekgl 
tructura UGT Gs n~ujeres representan e l 13,8% de os 

11 

Tirado, P, op.cit., p. 157. 
31 Véase Ruiz, D., op. cit. , pp. 108, 109. 
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i:iporrancia de. est_a activida~ para el sustent? fa~17ili a~, no se tiene 
:onmncia de mngun npo de intento de o rga111zac1on, 111 por lo tanto 
Je defensa de intereses. Pues bien, las fuentes orales nos aportan una 
•.1liosa información sobre la capacidad de orga11.ización y reivindica
:ión de las mujeres. Así, en el pueblo de Posadas (Córdoba) en el afio 
1973 las mujeres que cosían en casa decidieron hacer una huelga para 
~'i'dir que les subieran el precio de la labor. Un par de jóvenes que 
~¡>garon de una barriada próxima al pueblo fueron casa por casa ha
b!mdo con las chicas y exponiéndoles el problema. Poco a poco las 
mujeres iban saliendo de las casas y recorriendo las ca U es del pueblo 
e~ bloque, si11 q11e nadie se destacara , consiguieron que durante unos 
dfas nadie trabajara en las máquinas tri ca tosas: 

Como era verano las ventanas estaban abiertas y de este modo se podía oír el 
ruido, 11 es que alguna máquina funcionaba, y no se oía nada, porque todas 
paramos ... 32. 

, Esta huelga se ganó y al cabo de los días se subió el precio de la la
oor, 11.º hubo represalias y a partir de entonces las muj eres fu eron 
consnentes d c. d . · , · teryj . · e su lllerza y e la necesidad de la u111on, aunque no m-

nieran para nada las organizaciones sindicales. 

A 
tnodo de conclusión 

De 1965 a 19r . . . . 
una gr . . J se consolida un cuadro de mujeres s111d1cahstas con 

an Inc1denc· . 1 . . , nes. qu 1ª socia en toda Espafia. Se trata de muj eres JOVe-
d e recogen l . 1 . , · I b' 
esarrollado su .ª _antorc 1a ~e una gen~rac~on anten or _que .1a 1a 

taneand acnv1dad a traves de orga111zac1ones de barrios, s1111ul-
o su acci ' · d . , co11¡0 el M . . on sm ical con el feminismo a rraves de grupos 

COllJo Naf º~miento Democrático de Mujeres. Se trata de mujeres 
Per~ Nu .

1
v
1 

ad Camacho Salce Elvira Be0'01ia San José, Cristina 
p ' na Casal 33 E ' · · ' ::::> • • 1 
toceso d s · stas mujeres van a tener un peso declSIVO en e 

e confront ·, · fi · 
~ -··:ac1on social de los úlrimos afios del ranqmsmo Y 

i1 E-~ 
·lrab . nirevistas rear --------------------
!Q rj 3.l0 Ypartic" -1~adas ªMaría Luisa Rubio Lozano,Toi'ii y Dolores. Proyecto 

1~ ~O?S. ipacion sindical de las mujeres en d fra nquismo (1 940-1980)», mar-

~ a~b~~- .. . 
'41~ia s2ª!ª11111ya (193~~· de Borde~as, C. y Hurtado,]. (1999) , f?o11es, treball J srnd1~a.~ 

idica/ e11 ce l 97~), Arx:1u Historie de Ja CO NC, y B1ografias obreras >' 111111 
OO,Archivo de Historia del Trabajo, Fundación 1.º de Mayo. 
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la transición y en las movilizaciones s_ociales, que no, se pueden expli
car sin la presencia activa de las muJer~s , ~ando as1 u~ vuelco en la 
comprensión de la 111ovi lizació 1~ de las fab ricas, entendida hasta ahora 
como un protagonismo exclusivo de los varones. Fue este un mo
mento políti co decisivo que establecía una nu ~va relación entre 
hombres y mujeres, al hacer valer estas el papel soCJal que estaban de
sempeñando. Pero la cr isis. ~conómica manifestada a p.artir de 1978, 
con la consiguiente expuls1on de mano de obra femenina de los em

pleos estables, consiguió que se per~iera un número con~ide_rab~e de 
mujeres que hubieran hecho cambiar el panorama del s111d1cahs1110 
espa1iol contemporáneo. 

R es11111e1l. «Disidencias y marg inaciones de las mujeres en el sin-
dicalismo español» 

En el presente articulo se c::studian los problemas que las mujeres sc.encu~n
tran al fo rmar parte de un modelo sindical fuertemente mascuhmzado. Se 
analiza la lucha que llevaro11 a cabo,junto a los trabajadores varoncs.pm con
seguir unir sus fuerzas a favor de la clase obrera, sus aspiraciones, fracas~1. y lo; 
procesos huelguímcos durante la d1ccadura franquista c;:n los que los smdKJ
tos, todavía clandestinos, antes de la muerte del dictador, imervmieron on(n
tando esta lucha hacia la confluencia conj unta de imereses de. clase En ~1~ 
proceso las 111u3eres pospusieron reivindicaciones propias de gen<.>ro Y C( ' 

ron ame la presión de los trabajadores varones. Algunas, además. se sume~nn 
1 a · d · d. · · · de confron!JCIO 1 1, rgma as en su propio sin 1cato e 1111c1aron un proceso b·-
que b s llevó a dejar la lll.ilitancia activa y al desencanto político. En esi<.>d!r.I.' 
. d ' ' ' d' VI J l 1' JO se estu 1ara, con ayuda de las fuentes orales, algún tem rnomo " 
tratarán los modelos de conflictos fabriles para ej emplificar este proceso. 

Ab t · · . · / tr11de 1111i~· S ract. «D1ss1dc11ce a11d cxcl11sio11 of 1110111e11 111 spa111s 1 

lliS lll » f f 
1
1<' 

11 · · / d · ¡ ¡ 11111is 1r1 t"'· 11
s ame e st11 1es t 1e problc111s 1110111c11 fi11d as a part of a stro11,e )' 1111 ·¡ . .J1 

. d 1 · · b -·J· w111 11• 11111011 
11
1
0 e . lt a11alyz cs thc strtll!._f!/c carried 0111 by 111011Je11 srdc l' "1 ' t •:<~ 

111orkcrs al/ ,r ti · · · I · · 1. • ¡ · · /¡ af<t> "11'1 l . ., '!J 1em ; 0111111J! r 1e1rforccs i11 Javo11r of 1/ie 111or1w1,e eª·'" · ·,
111 

i11 
tlie1r ro11 , b · · I . . . d · t11e fr¡111c~i. 1 11011 ª "' 1t1011s, t 1c11·f ml11res all(/ tlie stnkc proceses 11n11,e ¡ ·11111 
11!/1ich ti ·u d · df11tf1 ' "' ' · . ie sti 1111 CíJ!ro1111d tmde 1111io11s took part, bcjore Fm11co5 .'. '\,,,,,11 
tlie1r stmao/r r ¡ · · ifl . ¡ ¡ ·, ¡1rt)(f>-'• 1' "" 0111arr s ; 01111 co11 11c11cc ef c/ass 1111crests. 11 t 11. ~,,1d<· 
postpo11ed rhei ¡ 1 · d / • workrr.< 11 •-- . r proper )' gel/( er dc11Jmuls mu/ .eavc 11p 1111 cr 11111 1 r. ,

1
,111t"1 

So111e o r r liem felt ¡. . ¡ d d . . · . ¡ ¡ .,,m1 a C•"!l'' . · ·/ 
'.! a so c.xc 11 e 111 tl1C1r 01/111 tradc 11111011 am ic,. 

1 
. •k•/11~-

process whic/1 ;11 ti ¡ ¡ d I . ·¡· 1dfi1l 111 r· ·( 
d. . . 1e em e t 1em to aba11do11c active 1111 1/1111C)' 111 .

1 
. /¡¡/¡r '. 

1si/l11s1011111c111 J. I · · ¡ . . · · · w1th t 11 
· 11 1 11s arttc e w1// be st11dicd so111c lite tes111110111c' ·1f11.<t1:r1 ora/ so11rce- Ir ·u ¡ !l' ¡· · rdcr fl' 1 

I . ·'- 1111 ª so cxa111i11e thc 111odcls of i11d11<1ri11/ co11/ 1m 111 0 t 11s proccss. · · 
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Margarita Vilar Rodríguez::-

l. Introducción 

A lo largo d l , 

.. 

J 

social h e as ultimas décadas h . . 
ria ;e es , an_ venido ofreciend~ mrr-:~1~ ~s his~onadores económicos y 
blació~n~~1:a de la posguerra civ~l t~~p:s-e~1denci~s d~ que la penu
con10 ar r igual i _En la mayor no a no a ecto a toda la po
ciaron y ~~mento de partida ~ue e)art~ d:e estos_ t~abajos se sostiene 
Vas de los e ?ªron la Guerra Civil p_nnc1~a1 Objetivo de los que ini-

anos preb'L· era invertir las t d . 
e lCOS favorabl a} . ' en enc1as distributi-

~- D , es e traba10 y - . 
eparta :i contrarias al capital 2 

l111cas F rnento de .E . 
C . acuitad d cono111ía A ¡ · d , 

an1pus d . e Ciencias E p 1Ca a 1, Area de Hi . . 
correo ele: ~lv1ña, s/n. l507ct°11om1cas y Empresarial~tºGª ~ lns.tituciones Econó
. i Mue troruco: mvilar@ A Coruña. Teléf. s, iuvers1dad de A Coruña. 
•rrefutabJehos estudios ofr udc.ess._ .. (34) 981.16.70.00 (+1) (+2583); 
cados s acerca de . , ecen testimonios 
~1998):~ª;~ estabtec[1~~1~~t~fueron los grup~~;~~iy escritos que aporcan pruebas 
er;ino (20o~) (199?), Cazorlad~ régimen franqui~:~ ~~e .resultaron más perjudi

Por Carreras (i:;~hnero et al. (;O~~O), Torres (2000) L fu b1ano (1998a), Cenarro 
eJe111pto: Fo 9, p. 12). El - . ), Fernández (?004)a ente (2002), Mir (2002), 

Soc;01 • ntana y N d consenso sob - . , entre otros. 
'!~•o d • a al ( 1980 re este aspe t 

r / frabay·o . ,pp. 141-145) M 1 e o es muy ampljo, véanse 
·nueva · • a uquer (1989 

<:poca. núl1\. 
56 

. . . • P· 510), Catalán 
' 11w1crno de ?QQ 

- 6.pp.119-163. 
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120 Margarita Vilar Rod . nguez 

Así, una vez terminado el conflicto, el régimen franq · d 
1
, . . , . , , u1sta esarroll' 

una po 1t1ca s1stemat1ca de anulacion de los avances so · ¡ 0 
· c1a es y políci 

cos alcanzados durante la Segunda República con el ún· c. d -
. . " 1 . . d . I" 3 ico 1111 e rr¡. 

tau1 a1 e viejo or en socia . Como consecuencia las d' t · 1 . . ' ' is anc1as so-
c 1 a es entre los pro pietarios de los medios de prodL .· · 

1 • . • , lCCIOll y OI 
trabajado1es aumen_taron, lo que represento el verdadero triunfo de 
aquellos grupos sociales que apoyaron al bando sublevado. 

. D~ntro de esta línea de investigación, nos encontramos con do; 
principales perspectivas de análisis. Por un lado, están aquellos amort'I 
que han centrado su interés en el estudio de las redes de iníluenciai 
forjadas entre los políticos franquistas y algunos empresarios buscan
d? el beneficio mutuo 4• A través de esrns estudios es posible conscacar 
com~ algunos grupos empresariales, aprovechándose de sus estrechas 
relaciones con las autoridades del régimen, lograron acumular im
portantes beneficios utilizando prácticas especulativas y corruptas en 
ut'. contexto de férreo intervencionismo, crisis económica y raciona
m1e1;to como el de la inmediata posguerra. Las ganancias obtenidas a 
traves de estos mecanismos de acumulación, que premiaban sobre 
todo a aquellos grupos sociales más cercanos al poder, sobrepasaban a 
menudo el filo de la ley s. 

C?tros au tores han preferido analizar estos aspectos desde la pt'rs
pecttva de los trabajadores, poniendo un énfasis especial en el marco 
laboral represivo y en la falta de libertades vigente durante la posgue
rra civil española 6 . En este contexto la capacidad de negociación de 

(l 995, P· ~73), Molinero e Ysas (1998, pp. 45 y 262-263) , Bahamonde Y Ma~rin;z 
( l 999' P· :>8), Barc1ela er al. (200 1 , pp. 15-16, 27 y 323), Carreras Y Tafündl (.OO.· 
P· 272), Prados (2003, p. 160) e Ysas (?003 p ?36) 

3 n . - ' . - . ' ?-12) con 

1 
arc1ela (2002, p. 33 J). Por su parre González y Garmend1a (2003, P· ~ ' 0 e fi n ele 1 ·b · 1 • · ' rJ resorJ e _es_cn ir as caractensucas de la sociedad espa11ola en la posguer ' , dd 

una clefin c , ·1· d • · " J tnun10 . . . 1 ion .ut1 iza a por Labrousse para el Antiguo R eg1111en: e • •rJriJ r 
EfiJe rcao franqu ista penmtc a la derecha espa11ola, la Iglesia, la burguesia ag, 'tJ· 
racc1ones d • Ja b . , · d . . " ,, · J )' rcononu 

t: • s urgues1a 111 ustnal y fi nanciera vengarse socia ·dell 
~nen~e ele las clases populares y trabajadoras sopones del régimen republicano) 
izquierda política, social y laboral" ' 'Ji~ ·• v · . · · · ?tJY " 

eanse, por ejemplo, Arenas (2003 p. 160) Sánchez Recio (2003, P· - ·(Jo.<C 
rres (2003 pp ?20 ? 2 l) p ' . ' . 1 aralanes. 1 

M . ' · - -- · ara el caso particular de los 111dusma es c. · º1111ero eYsas (1990,p.105) eYsas (2003,p.236) . ?07) Bir-
. Fontana Y Nada! (1980, p. 141 ), Carreras (J 989, p. 15), Soto (1998·P· - . 

ciel~ eral. (2~~ 1_.p. 27) o Catalán (2003, p. 133). · ro d( tos 
Este anahs1s . · b , I dcrert0 

. 
1 

d ' . aparece a menudo msertado en esrud10s so r~ e ) E 1 e<re r<" 
n1ve es e vicia el > 1 b ' d . ' v ·i (?005 ' ( . r ' e os tra a_¡a ores tras la Guerra Civtl, vease 1 ar -. 011Jl. Pº 
rreno se han real· ¡ b "' . . . t • bito regi :. . . izac o tam 1en m uchas 111ves11gac1ones en e am . Gooz, 
ejemplo, Molinero e Y s:ls ( 1985) para Cataluiia. B~nito ( l 993a) parJ Asrurtª" 
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. de supervivencia 

Estrategias . . 
, . la al no dispon er de unos smd1-

. d pracncan1ente nu , . d. 
los trabap ores _edra d h de huelo-a. Como es sabido, el s1n icato 

c. ces 111 e erec o o · 
caros eL1ca l , . o leo-al durante la dictadura, no era un ms-

c. · ¡ del régimen e unic -o' , 
o11c1a . . . ' d d fensa de los trabajadores. Ademas, tampoco 

umento operativo e e . . , 1 
rr , 

1 
··ct" d de actuar corno º Tupos de pres1on, ta y con10 

posc1an a capac1 " . o . 1 
ocurría en o tros sectores sociales, por lo qu e per~1anec1eron a n1ar-
<TC1J de las redes de influencias. Por tanto, los trabaj adores se qu~daron 
~11 general a merced de un marco laboral hostil, pue~ l_es d espojaba de 
rodas las vías posibles para defender sus derechos c iviles y mantener 
unas condiciones de vida dignas. Como consecuencia, la política la 
boral franquista , caracter izada por la intervención y el control, ha 
sido considerada como una de las principales h e rramie ntas de repre
sión de la clase obrera y de la lucha d e clases (Fina, 1 978, p. 106). 
. A ~st: r_especto_ hay que tene r en cuenta que, d esde un punto de 

vista h1stonco, el bienestar de las fam ilias obreras h a dependido bási
camente de sus recursos humanos y de su capacidad para conse~uir 
mgresos 't camb · d b · 1 ° . 

1 
' 1º e tra a.JO, a carecer por lo aeneral de bienes m.a-

tena es de ele d 1 1 B · 0 

quieren ~ª¡ ? va or . a.JO estas condiciones, dos e lementos ad-
espec1a 11nportancia · familiar. p 

1 
d ' , para garantizar e l su stento d e l núcleo 

or un a o el numero d . b d 1 
den colaborar ec : . e m1em ros e a familia que pue-
otro lado las caraºctno~n~camdente para cubrir los gastos comu nes Por 
f: . . ' e e e n st1cas el 1 b , . 
amihas desplieoan s ~l1arco ª oral Y economico donde las 

tas premisas la ºprimues estrategias de supervivencia . Partiendo de es-
presi ' ra parte de este t b · · 
(e í vas que utilizó el réoimen fi _ra ªJº anahza las tácticas re-
b~a~~afe 2) Y_ sus consecuºencias s~a~qmra. dentro del marco laboral 
super)ªs (ep1grafe 3). A continu a _r~ e bienestar de las familias tra-

ivencia d ¡ cion se analiza ] Posguerr . . esp egadas por las f; ·i- · en as estrategias d e 
y de un~ civil española dentro ' d am1 ias trabaj adoras urbanas en la 
!Stafe 4). 1arco laboral que limita~au~ conte~to de crisis económica 

cap acidad de maniobra (epí-

lcz y G 

(1995) ;r~
1

endia (1
988 ~!!~~~;~~~~~~---------Otros. ernández (?O) p ara e l País V 

' p - 04) para M d _asco, Solltelo (2001) 
nández~~de encont a nd o Palomares (?OO?tara Galicia, Babiano 

004, p. 39~a)rse una excelen te . , - - para Va lladolid, entre 
. reflex1on te . . 

onca sobre 
este aspecto en Fe r-
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122 Margarita Vilar Rodríguez 

2. La legislación laboral franquista: 
el establecimiento de un nuevo modelo social 

La proclamación de la dictadura franquista supuso la instauración de 
un nuevo marco institucional cuya estructura básica estaba compues
ta por tres pilares fundamentales estrechamente relacionados entre sí: 
el orden social, el orden laboral y el orden económico. Para controlar 
cada uno de estos aspectos, el nuevo Estado desplegó una férrea ar
madura intervencionista que fu e ejecutada a golpe de decreto. La 
maraña legislativa que inunda los boletines oficiales de la posguerra 
espú iola ofrece un panorama asfixian te. El Fuero del Trabajo, pro
mulgado por Decreto de 9 de marzo de 1938 en plena Guerra Civil, 
se convirtió en el primer decálogo de intenciones del régimen fran
quista en materia laboral 8. A lo largo de este extenso documento 
quedaba definida la urdimbre básica que daría forma legal al funcio
namiento del mercado de trabajo dentro del Estado dictatorial 9. 

La primera parte del Fuero trataba de justificar la necesidad de 
transformar el marco laboral vigente antes de la Guerra Civil, util i
zando el discurso populista de defender a los trabajadores y de refor
zar la unidad familiar. En particular, para dar legitimjdad a la táctica 
de control e intervención en el mercado laboral el Fuero seriala que 
el trabajo no puede ser tratado como una merca~cía porque las leyes 
del mercado pueden "perjudicar los intereses de los trabajadores Y· 
como consecuencia, la prosperidad del país" JO. Para evitar estos resul
t~dos dariinos, el Estado "debe velar por la defensa del trabajador, su 
v~d~ Y su trabajo, regulando todos los aspectos que atari.en a sus co~
dtciones laborales y garantizándole una vida moral y digna" 11 • Si-

. 

8 

El Fuero del Trabajo fue publicado en el OOE de 1 O de marzo de 1938 Y· posce
nomient~, fiie declarado Ley Fundamental de la Nación en el artículo !O de ~~ l (Y 
de Sucesion de la Jefatura del Estado de 26 de julio de 1947. Para su elabor.icion se 
coTa~on como referenci~ el Estatuto del Trabajo Nacional portugués (1933) ~ •• sob~ 
~e 0 • .ªCan~ de Lavoro italiana (1 927),junto con la Ley alemana de Ordcnacion d( 
~~ªJº Nacional (l 934) (Clavera et ni. , 1973, p. 71). Puede encontrarse;: un der.illado 

ana,
1
1s1s de este documento en Bayón (1963). 

Soto (2003 p ??Q) s - 1 b · d . . d · l • qu~ d F , ' . · -- ena a, asan ose en algunas sentencias JU 1c1a <5'. d 
. uero tU\o un car~c.ter meramente programático )' por tamo debe ser considt:r:t 0 

como un texto polmco N b ' ' · · conc•·-
.d 1 F . _ · 0 0 stame, este autor reconoce que las ideas b~s1cas 

lll as en e uero s1rv1eron d b 1 10 11 e ase para a posterior legislación laboral. ?) 
ornado de Fuero del 7rnbnjo 1947 M d .d G 'fi V: 1 (Declar [ arr. ~ . 1

1 Jbidcm, are. l . • , a n , ra 1cas a era ' · · 
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. ·a de las fam• 'ª . de supervivenct . . 

Estrategias . prirn.ió las n egoc1ac10-
, . franqmsta su , 

icndo esta filosofia, e! reg1mene m resarios y, paralelame~t~, otorgo 
gu . das entre trabajadores y p i· o d e las cond1c1ones de ues priva , · en d e monopo i . 
1 Estado la fijación en rewm 1 . les i2 El traspaso de func10nes 

a c rac1ones sa arta . fi 
trabajo y de las remun - do d e la entrada en vig or d e uerte s cas-
al poder estatal iba acompana. " - ; todos aquellos individuos que, a 
. " delitos de lesa patna par b 1 
ngos por . d . . diales o colectivos intentaran pertur ar a nor-
través ele actos m 1v1 .L,< ' 

maliciad de la producc1on. . d 1 b 1 d 1 
Lejos ele esta verborrea propagandística, la r~al1da a ora e a 

posguerra española caminó por una senda .muy difere nte. Ur:a lect~ra 
atenta a la nueva legislación laboral franqmsta reve la que su~ 1ntenc10-
nes iban más allá de ser un conjunto de normas para defirur las reglas 
ddjuego entre trabajadores y empresarios. En realidad, a través de este 
ordenamiento laboral se pre te ndía establecer en últiino término una 
nueva estructura social y un nuevo modelo de familia acordes con la 
i~eología del régimen.Así, por un lado, dejando claro quién había per
chdo la guerra, sometía a los trabajadores a duras condiciones laborales 
yasal· ,. l · · 

ª.nos proXImos a a subs1stenc1a, a la vez que eran despojados de 
cualquier canal de prot t · · , . 
p es a o negoc1ac1on por n1ed10 de la represión. or otro lado la legisl · ' fr · d . · 
cas d 1 d 1• . acion anqu1sta ibujaba las características bási-e mo e o social y f; il" d 1 , · 
dad jurídica d 1 . am tar e regunen que establecía la desigual-
de un conjun~ ~;11UJer Y la expulsaba d~l mercado de trabajo a través 

De hecho al normas claramente d1scrinlinatorias 13_ 
b d , acabar la o-uerra e l h . . . ~ 
~n ° franquista sobre l 0 

. ' . ostiganuento y la repres1on del 
p ~~_prueba evidente de ~~t~art1danos de la República no cesaron. 
si~It~c~s, Promulgada el 13 d=c~~ fue la Ley de Responsabilidades 
l d~ t1zantes del bando perded rero de 1939, que castigaba a los 
Ponsa~~~~~ de 1934. Las causa~~ con ~:ectos retroactivos desde el 

i es Políticas ascendí nst~u1 as por el Tribunal de Res-
1i /bid eron a menos a 700.000 14. Entre las 

tod r111, arts 4 5 
~s los facto . y . D e esta for . 

n10 int . res que int . 111a, al seg uir las 1 
l l ~res de la nación" CT;v1e nen e n la produc . , reg as establecidas por e l Estado 

~ral espste_ 111odelo de re! ~ciar. XI, an. 1 ) . c1011 quedan " subordinados al su pre~ 
c1p· anola ni ac1ones de , 

tos deJ . en la euro gene ro no e 
nueVas co~~lo XX. Sin e111:aea, pues estaba prese~enoveldoso ni en la legislación la-

1• A.b 0 tac:ion · rgo el fra · en a normativ 1 b ra1 d li ella (1 es ideoló . ' nqu1s1110 e nd . • a a o ' e prin-
la:d.as Por el r· 9.96. p. 37) d1:sg1~abs (A.rbaiza , 2 000) urec10 esta te nde n c ia y le añadió 

go tie eg1111en cr¡ e la vid d . 
la 11¡ 111po en .. .° Pendie ª e miles de 
l93;rrat¡dad de ¡r1s1on. A, este ntes de un consejo de personas encarceladas , represa-

ª Una tasad osl red usos se ;fsP: cto el Informe FOguerra que vivie ron hacinadas 
e 08 1 evo de ESSA (1 97 l 6SO) -

' Por cada 10 0 
una tasa de 3? 7 ' P· se nala que 

. 00 e n '1944. - , por cada l0.000 reclusos en 
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124 Margarita Vilar Rodríguez 

sanciones dictaminadas por esta ley estaban la pena de muerte, la cár
cel o, en el mejor de los casos, la inhabilitación profesional, las multas 
económicas o la expropiación forzosa ele bienes. El número de reclu
sos por causas políticas ascendía a 233.373 en 1940 y, una década des
pués de haber terminado la guerra, esta cifra alcanzaba todavía los 
36.127 15 . La brutal opresión que ejerció el régimen sobre los trabaja
dores en la posguerra provocó una gran pérdida de cualificación en el 
mercado de trabajo, hasta el punto de que muchas empresas tuvieron 
dificultades para conseguir mano de obra con suficiente formación 
profesional 16

• Esto fue debido a que la represión afectó sobre todo a 
estratos sociales de especial importancia para los procesos producti
vos, ya que contaban con un alto nivel de cualificación y no podían 
ser reemplazados de inmediato 17• 

Más tarde, se aprobó la Ley de 1 de marzo de 1940 de Supresión 
de la Masonería y el Comunismo, que complementó el marco legal 
orientado a sancionar y eliminar cualquier tipo de ideología o com
portamiento contrarios a los principios del régimen. Para justificar su 
aplicación, en el preámbulo de esta ley se hacía responsables a los ma
sones y a los comunistas de las guerras que habían plagado la España 
decimonónica "persiguiendo oscuros objetivos" . La España de los 
vencidos no terminaba en los ejecutados, encarcelados, exiliados o 
depurados. Más de medio millón de familias relacionadas con el ban
do perdedor que no contaban con nadie que las avalara quedaron de-

15 
Dat?Hecogidos a 31 de diciembre de cada año proporcionados por losAnua

n?s Estadimcos de España - AEE- (1943-1951) . A estas cifras habría que sumar d 
n~mero de ejecutados durante la posguerra civil, alrededor de 150.000 p~rsonas Ou· 
ha, 1999, p. 41 O). 

16 S b 1 . dºd d d el ré· 
. 

0 re ª. per 1 a e trabajadores cualificados y la represión aplica a por 
gunen franquista, véanse Catalán (1995, p. 157) y (2003, p. 134), Babiano (1 998~, 
P.; 15)' Cenarro (1998) Y (2002), Molinero e Y sas (1998. p. 262), Barciela et ~n 
((-001, p. 16), Soto (2003, p. 224) y Fernández (2004 p 269) En particular, Prest . 
1994 p 971) . ' · · se baso ' : comenta que todo el sistema de relaciones laborales franquistas . · 

en una mvers1ón · · 1 d , · des d1,q· 
d d 

1111c1a e terror de enormes dimensiones que· arrOJO gran 
en os a largo plazo e • · d . . ,, 

17 , • ' n termmos e consemnmento y control . . 
· La ~erdida de cualificación del mercado de trabaj· o fue reconocida por bs.pro 

p1as autoridades fr · ' · '\qeron 
bl. . .t. ,, anqumas que, ame las reclamaciones de los empresanos,se .· .. 

0 1gauas a conmuta fr . 1 · 1as a tr.t'" 
del traba·o fo d r penas u o ec1eron la redención parcial de as 1~11sn ' . 

11 
·unio 

d 1939J rza 0 (La fuente, 2002, y Molinero et al ?003) . En parucu!lr. e dJ. d~ 
e se estable · · ) ·b· · ·' - da 13 

traba,¡
0 

v 1 . cio ªpost ihdad de reducir dos días de condena por ca ' . l.1113 ,, o untano a t · d 1 d E ce s1s < 
de redenc·. . _raves e patronato de Nuestra Seiiora de la Merce · 1 uelil 
parte d 1 

1~~ per~lltta además que las familias de los reclusos recibieran 11113 peqos en 
1939 y~3e~1lguO o JOrnal. BaJo este sistema de trabajos forzados había 12.781 pres 

- . en 1942 (AEE, 1950, p. 954). 
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ervivencia de las Jamr 

r:~t ategias de sup b . 
""~ d del mercado de tra ªJº . , alguna y aparta as 

das sin protecc1on • 
sampara 41) . al 
(Abella, 1996, PP· 37 y . do d e explicar esta violencia estructur 

Algunos autores han trata l . seguridad que los vencedores 
. vés del temor Y a in . . b 

del franqu1smo a_tra . ºbTd d de que el mov1m1ento o rero 

de la guerra ~e~~1:~e~~::!~ ~o:~o~~a~izarse", poniendo en peli.gro la 
fuera capaz e e r , . is DaJ· o la perspectiva de las a utoridades 
ontinuidad del reg1men . l . ·1 . , 

cfi . tas la t'1nica vía de evitar esta amenaza era a an1qu1 ac1on 
ranqu1s < , < • • 1 d 1 · -
completa de las organizaciones smd1cales, y en genera .e rnov1 
miento obrero, a través de la represión. De esta forn_i.a , la nutad de la 
población quedó privada de toda identidad colectiva que. no fuera 
la concepción de " Familia y Patria" impuesta por el propio Estado 
dictatorial (Richards, 1999, p. 23). 

Como parte de esta estrategia, el régimen definió inicialmente en 
el Fuero del Trabajo una nueva organización sindical con una estruc
t~1ra vertical y j erárquica 19

• En realidad, la configuración del sindica
lismo en el primer franquismo se forjó en torno a tres pilares que 
adulte~aban la esencia histórica de las organizaciones obreras: servir 
c~m~ instrumento del E stado para la con secu c ión de su política eco
n~mica, aboli: la luch a de clases y sustituirla por la integración en un 
n11s1110 organismo ve ti l d . 
te · r ca e empresarios y trabajadores y finalmen-

, imponer un marco dis . i · . d , 
ductivas 20 A , . c ip m ano Y e control para las fuerzas pro-
der d · fl un~ue t~or~camente la legislación dotaba d e cierto po-
i e in uenc1a al smd1cato d d 1 
a hora de definir 1 d. . entro e panorama laboral, su papel a 

jadores ocupó l 1ª s con iciones laborales Y de controla r a los traba-
m ugar muy secund · El · · · 

-- ano. numsteno, a través de la 
18 
.. Moreno (1999 Pres1on d ¡ fui 'pp. 277- 368) analiz · '° El ~ nquismo. a p ormenonzadam.ente los métodos de re-

n 1 s· uero del Trab . ( 
a indical del E a.JO Declar. XII art 3) - l b 

lvtás tarde, la Le stado se inspiraría en ~es . ri:e.n~ a a que la Organización Nacio-
ª.los sindicat y de 26 de enero de 1940 d PU ~1p1os: Umdad, Totalidad y Jerarquía 
s1dad os FET y JONS , e mdad Sindi al . . , , . . 
b . es de cada 1 en el unico canal . bl c< convuno teoncan1ente 
d]ad0 ' e emenro d via e para trans · · al E d h b res quedaro pro u ctivo en e l o d , . nut1r ' Sta o las nece-
u ~alguna exce~~grupad~s en torno a est:s ~~seconor"!uc~ y social. Todos los tra

tos d IEI Decreto de? nl (Bd en1to, 1993a, p. 139) o rga111zac1ones sindicales, aunqu e 
e M · - e ab ·¡ d · 

e.iones ovmü: 1uo con el n ,i; 1938 organizó el es r . . 
Slnülar; lorgan1zacio nes s· 6¡ de poner unidad y o d que;11a b as1c?_ de los Smdica
dan en suas del Movi111ienin icales de carácter eco r_ e': a a actuac1on de las asocia-
in con . to l ] · nom1co fiJ.and . . serrada cepc1ón a ·· · , evitando que ' ' o una onentac1ón 
Cos, Pu s dentro del E nduestra doctrina.. L se cr~~n otras nuevas que no respon-
n· . es esto . Sta o fu · a creac1on d · . 

l~c1ón ba· s regi1nenes n e una característica . e organ1zac1ones sindicales 
~o el signo del ¡~ per:seguían la supresióc:~1u1~ a los Es.tados fascistas clási

teres general d e la patria,;(~ ases. s?c1ales sino "su arm.o
panc10, 1986, pp. 79 y 98) . 
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dirección general, monopolizaba la regulación del trabajo y dejaba a 
las organizaciones profesionales escasas posibilidades ele decidir y de 
intervenir 21

• 

De forma paralela, y como una parte más de su estructura de pen
samiento, el régirnen dictatorial marginó en todos los aspectos vitales 
a Ja mujer, y el mercado laboral no fue una excepción. En particular, 
uno de los fundamentos ideológicos básicos de la dictadura fue el 
"reconocimiento, exaltación y protección de la familia como célula 
primigenia de la sociedad" 22

. 13ajo esta filosofía, el trabajo fuera del 
hogar de la madre trabajadora ponía en peligro el bienestar del nú
cleo familiar y con ello el orden social, por lo que era necesario fo
mentar su salida del mercado laboral 23 . Para incentivar este abandono 
se premiaba con complementos salariales a aquellos maridos cuyas 
esposas no trabajasen 24 o se ofrecía una dote a las mujeres que aban
donaran su puesto de trabajo después de contraer matrimonio 2;. 

Como consecuencia, el trabajo remunerado se institucionalizó como 
un monopolio masculino que iba acompa1iado de la elevación de la 
figura paterna al estatus de "jefe del hogar", al poseer privilegios fa
miliares y materiales como la cualificación y el salario 26 • 

Por el contrario, la concepción franquista de la mujer la calificaba 
co.mo un ser débil fundamentalmente pasivo, nacido para el sufri
miento Y el sacrificio, cuya única actividad consistía en ser "guardianas 
del orden moral" (R.ichards, 1999, p. SS). De esta forma, se produjo un 

. ~
1 

Pérez Botija Y Borrajo ( l 960, p. 577). En esta línea, Dabiano (I 998a, p. 69) in
vua ª tomar con cautela el papel cemra.I que algunos autores han atribuido a los sin
dic~~os ve~ncale~ a la hora de controlar a la fuerza ele trabajo. 
f: -: . Meil (199::>, P· 47). Aguado y Ramos (2002, p. 277) a1iaden que la defensa de iJ 
am~lta ~sraba rela~'.onada con dos principios básicos de las ideologías aut0rica_n~s Y 
fascis~a_s . la asociacio.~ entre el tama1io de la población y la potencia socioecononuca 
y P~!mca ~ su obses1on por la mejora de la raza. 

- Molmero(l998)co ¡. · ·• . • f: ·scasdc 
E - . mpara .1 s1tuac1on ele la mujer en los reg1menes asCJ . 

spana, Italia y Nemania y e 1 , . G · , Ru1z 
(200 ¡ 93) - d ncuemra mue i as caractensncas comunes. rac1a ) 

1 raza ' p. . ª~ª .en que, para los fascismos, la mujer se convirtió en el templo de 3 

ly en la prmcipal responsable de socializar a los hijos en los valores del régini(n. 
por o que su traba•o remune d fi d · · · J Pa[fla. 

~· ~ . ra o uera e casa era una especie de rra1c1on a a .. 
Ley .de subs1d1os familiares (1938) PI d e: . ·1· (1 945) Ta111b1cn 

se prohibía a las mu. ere . . Y . , us e cargas 1am1 1ares . ; 939) (Mor y , ~ s casadas su mscnpc1on en las Oficinas de Colocac1011 (I 
?SmAeroe sas, 1998,p.15.yVilar,2005 p P) . 

unque en determi . el fi · ' · - · . cindt-
ble primaban los · na os 0 cios donde el trabajo femenino era 11npres " , 
Gálvez, 2003, p. 3~)~ereses empresariales más que la ideología del régimen (Sarasua) 

~ ~~~~F .· ~ 
citada tn estos rrabajo~enres (1995), Sarasúa y Gálvez (eds.) (2003) y la b1bhogr. 
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. de supervivencia de las Jami i 

Estrategias , n haber sido 
1 . e del n1arido que parec1a , . 27 

rcrorno a los tiempos de_ tute ª{slativos de la Segunda Repu bhca . 
superados tras Jos avances legn sus derechos civiles, la mujer casada 
Como prueba del retroces? .e ]os bienes de la sociedad conyugal, 

1 'dad de adrnm1strar . 1 mi 
perdía a capaci ' . . .' de adquirir y enajenar bienes sin e per -
de comparecer en JUl~Io ~s ' 

I' · d mando ¡-
so exp 1~1t~ e su ·¡· , la p.olítica laboral para garantizar el cump 1-

EI regirnen ut1 izo < • l, 1 a }-
miento de esta filosofía discrinúnatona. De esta. ~orma regu o e~a 
mente todos aquellos aspectos que podían se_r util1zad~s p~ra m??tfi
car Ja posición social de la mujer, como_ ~or ejemplo la md1solubili.~ad 
del matrimonio, la protección a las familias numerosas o si: educac1on. 
En general, la presión asfixiante que ejercía toda la batena l~gal des
plegada por la dictadura sobre el comportamiento de la mujer en la 
sociedad, en general, y dentro del hogar, en particular, era enorme. Por 
un lado, el Fuero del Trabajo declaraba que" el Nuevo Estado libertará 
a la mujer casada del taller y de la fábrica" y e l Decreto Ley de 27 de 
diciembre de 1938 afirmaba en su preámbulo que "la tendencia del 
Nuevo Estado es que la mujer dedique su atención al hogar y se sepa-

b
re _de los puestos de trabajo". Por otro lado, la Ley de Contrato de Tra
ªJo de 194429etbl , 1 bl .. , d . . , s a ec1a a o igac1on e que la mujer recibiera la au-

tonzac1on exp d l ·d 
P ·b·l·d resa e man o para poder ser contratada y la 

osi 11 ad de que el ·d ·b· . ' e 
ne 1 1 l . . , man o rec1 iera el salario de su mujer 3º . En O'e-

ra ' ª eg1slac1on laboral d l - b 
ejemplos de d. . . . , e ª posguerra espanola ofrece múltiples 
· iscnn1mac1on salarial d l · d c1ones al acce d l . . e as mujeres y e severas liniita-

d so e a muier a pt t d b · ad dentro del ~ 1 ies os e tra él.JO de alta responsabili-a empresa . --~ V' -:~:;;~:;--;:::~~--:::~~-:-~~~~~~~~~~~~~~~~ ' 8 ease, entre otros F , d 
- El trabajo d 1 ' ernan ez Gómez (2002/2003) 

n1entalidad e sern Galcerán (1948) . . 
:?<J Le. . con stituye un excelente ejemplo de esta 

v· y de Contrato d T 
eanse conienta . e rabajo, BOE de ?4 d f; 

~ste autor lle a r1os sobre este artículo e l a~ e ebr:ro de 1944, art.11 , apdo. d. 
n1edia capa ~daa plantear la posibilidadyd d t. 1 ~en Pere. z Botija (1945 p. 76 v ss ) 

lO ci d legal" · e otar JUrÍd. 
1 

' ' · · 
h . Muchos as , igual que a los men ic~meme a a mujer casada de 

_asta 196¡ ct dpectos legales de la d. . <:>res y a los mcapaces mentales 
r1carn , ian o se a b , 1Scrun111ación d 1 . ' . 
daba ente su igualdad '. pr? . o la Ley sobre Derecho de a mu~er no se modificaron 

l1 nDlUcho calllino JUndica frente al hombre s· s ebla Mujer que postulaba teó-
1 ocu P0 r recor ru · 111 e1n argo en 1 ' · , ndUstr' nientación d 1 rer , valiente, 1998 F , ' a practica aun que-
dirigid~a y Navegación e Archivo Histórico de, y ~rn~ndez, 2?02/ 2003, p. 52). 
Ción desde el e ?e Barcelona Las R la Cam,1ra Oficial de Comercio 
li!for,~ s;~;aña -c~~~~2_uperi?r de CáiJ~~,,~~tacio11es d~J Trabajo (1946), escrit¿ 
en Mactr·d e seguros socia/ al nt1nistro de lnd . Comercio, Industria y Navega-

1 a lo es y sala . b u stna v Co111 . V, ' 
s secret·i · no- ase ( 1949) .. ' ercio. ease también el 

• rios generales de las ci1~:nut1~0 desde ¡~ Secretaría General 
ras e e comercio del país, Circular 
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D e forma paralela, para refo rzar el nuevo estatus d- d- · 
. 'd. d l . . . . . . e es1gualdad 
J lll1 1ca e a 111UJeI, se crearon diversas mst1tuc1ones de ·. 

1 ) . . , . . caracter esra-
ta . l 01 un lado, en l 937 se establec10 el Serv1c1o Social . 

b . . . ' con caracter 
o hgatono para todas las mujeres solteras o viudas menores 1 3c: • . h.. J? S . . . . , . , e e J anos 
y sm lJOS - . u p r111c1pal func1011 cons1st1a en prepai·ar º J · 

. . ' " a lllllJCr 
pa:a .su futuro papel de. mad1:e de familia, que constituía el objetivo 
mas importante de su vida bajo los ojos del régimen. Esta insirucción 
para las tareas domésticas y de reproducción se realizaba a través dt 
una s_erie de actividades educativas que se desarrollaban a lo largo 
de seis meses. Aunque el Servicio Social no preparaba en absoluto a 
las mujeres para acceder al mercado laboral, su cumplimiento era im
prescindible para poder opositar, conseguir títulos y para poder obte
ner el pasaporte o el carné de conducir 33. Por otro lado, el Ministerio 
de J usticia creó el Patronato de Protección a la Mujer en 1942, una 
institución que perseguía la d ignificación moral de la mujer a través 
de la instrucción católica. No cabe duda que la Iglesia católica, como 
parte de los pi.lares del régimen franquista, se ensa1ió con las mujeres a 
través de los "delitos contra la moral", los "castigos por pecado" o l_os 
"escándalos públicos" que condicionaron su educación y su rol soci~ 
durante varias generaciones 3•1• 

En defini tiva, bajo la filosofía laboral del régimen, se consideraba 
sin sentido el trabajo de la mujer casada y sólo se aceptaba como una 
necesidad el trabajo extradoméstico de las mujeres cabeza de fannha. 
No cabe duda que, detrás del sustento ideológico, la expulsión?' Ja 
muj er del mercado de trabajo escondía también intereses de caracrer 
económjco como superar el paro y la fuerte crisis de carestía Y es~a
sez. E n general, la férrea intervención del Estado franquista llego. ~ 
condicionar la vida privada de los ciudadanos disfrazando de respeta 
bl d · 1 por las r,i· es Y a ecuadas las pautas de comportamiento socia que, 
zones que fu eran, le interesaban a la dictadura. 

, . k uso interno)' 
num. 129. Ambos mformes fueron cal.ificados por el CSCCIN como e 
confidenc ial. 

1
¡,1110 

32 D . d . . . F 1 un orgJ1 . erras e este serv1c10 estaba la Sección Fememna de J ange, . )' Rinz. 
d' - d · l (G¡¡ic1,1 
? ISena o para imponer unas determinadas pautas de vida y de \r:J ores de 1937. pero 
-00! , P· 96). El Servicio Social fue creado por Decreto 7 de octubre dt' 31 de 
posteriormente su func ionamiento interno se reestructuró por Decreto 
ma~~ de 1940 (Gallego._ 1983, p. 34, y Caillavet, 1987, p. ~ 21). as de: su c.iócrer 

. . Ca rasa ( 1997) opma que estas características consmuyen prueb. 
discriminatorio. d 1 p0r 

·"' V . G . . 'bl. r:ifia c1rJ . 
ease racia Y Rmz (2001, p. 92 y ss.), así como roda la bi JOS 

estos autores. 
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· d e las Ja m• ' . de supe rvive n cia 

Estrategias fi ·sta recopilada inicia lme nte 

b 1 d 1 récrimen ranqw ' ¡ e o-iró 
La fi losofía la ora . e vtitu ó e l eje central en torno a q_u :::::> 

·l Fuero del Trabajo cons y d de trab aio en Espana hasta 
por e . . . 0 del merca o ' ' :.i d t 
cl funcionam1cnt? mtc1 ~ iones . u e se fu eron aproban o en es e 
1958 ·' s. Las suces1vas. leg1slac f] . q o presentan erra n d es n oveda-

~ inado e l con 1c to n o · 
terreno una vez te rrn ' .fi d 1 ideas ya formuladas previa-

, . , ~ fue ron rat1 ican o as ' IT b . 
des, u111camcn te 1 A , 1 L, de R eo-la n1e ntos d e ra ªJº 

. . ley fundamenta . s1, a ey :::::> • d l E d 
mentcen esa 1.d b lpo d ernorn•a n vo e sta o 
1 16 de octubre de 1942 conso 1 a a e . -l 1 d 
ce! h d st'1blecer h s condic iones mínimas salaria es a go p e e 
a a ora e e ' ' 1 d 1 ·io dentro 
decreto 3<> . A la vez, esta ley refo rzaba el pape e empresar . 
de la cadena de producción, dotándolo d e una auto.n~a~ casi est~tal 
en el ámbito de la e mpresa donde la jerarquía y la d1sc1plma era n ~n
cuestionables 37 • A este respecto hay que recordar que e l e mpresano
jefe de empresa tenía e n sus manos la e laboración del reglamento de 
régimen interno, a través del que adaptaba la legislac ión laboral gene
ral a las características esp ecíficas d e su empresa. Por tanto, el a p are nte 
férreo control institucional que d aba d i fuminado por una cier ta dis
crecionalidad en el seno d e las empresas que ponía e n evidencia el 
aumento del poder empresarial resp ecto al p e riodo prebé lico 38 . El 
~narco labor,al ~avorable y e l clima de pre potencia patronal se traduje-
on en la practica e n nume rosos abusos 39 . 

i ; En este a1io se a r · 
abril de 19SS b . . Pobo ~l D ecretode 21 de marzo - am esala de la Ley de 24 de 
1 so r~ Convemos Colect , · d. 1 ( · ce medidas ·, ,.. l\ OS sm JCa es- V da r, 20 04b) . E ste paquete 

• ro111p10 tormalme nce con ··l . l . 1 . . . 
por las reglamenr~c · d . e marco eg1s at1vo an terior monopolizado 

. . ,, iones e traba•o pue · · b 1 . 
prcsarios v trabaJ·~do ". ' s propicia a o s acu erdos sala n a les entre em-. 1 ' • • .. res aunque b · 
cia es. Sobre estos as e~; . siempre a.JO la supervisió n d<::' los onranismos ofi-
Malo (1979) B b . , p os veanse, entre o tros, Jané ( 1968) Fina ("197:::.8) S 

11, Lo· . ' .ª ian? (1998a), Soto (2003) . ' . errano y 
de 194 s s.danos n11nimo~ se convirrier . , 
nios r 4 que anulaba todo acuerdo , on en _rea.les con el Decreto de 31 de marzo 
19.¡8 egL11nemados. Esta polít.1c fiq ue ~u pusiera un aumento d e los salarios n1ín.i-

que e . , a ue re1orzada l D 
les en c 1 xi~ia una autorización acl . . . ' p or e ecre to de l6 de enero de 

ua qu1e . , mm1strat1va p • · d 1 bajadore~ d· r empresa de más de 50 t b . 1 n::v1a a to os os aumentos sa.laria-
0ctubre de~ ~·~;1 categorí_a pro fesional (~il~a~~;~s cuan?o afectaban a todos los tra
Propuesta• sustituyo la autor1.zac·. , - 4 b). Mas tarde. d Decreto de ?3 de 
¡ · ' presc ¡ · < ion exp . . . -
e \!llcia alguna e1 n~ac ~s P?r los empr<:sarios .• resa p~1 otra .tacita . Es cleci r, si sobre bs 
(Alon~o 01 .. , 1.:l tl.:r1111no de 60 d' l 1 en el m1111steno no se adoptaba " provi-

11 . e.1. 1963) ias ·· · se ent<:nd ' b · 
1 • Ut1lizand 1 '. eran apro adas sm m ás trámite " 
·• S 0 a idea 

nos Oto (2003 ?J, ya recogida por el F . 
en;p~: gestión dei pp~~-6). ll)or su pane, 13abian~e(rlo99d8~1 Trab~IJO CJ=?eclar. Vil!, art. 3) . 

esa so na el pod d a p ll:) l) sen·ll , . '" y: · er e contr 1 d 1 E ' · · ' a que, e11 tenn1-
ea 0 t.' · stado • d • · l (1998) • nst· los t~·st" . · se l.:te111a a a p uerta de la 

o F .. · •n1on1os · I crnandez (..,00 or,1 es recop·l d 
- 4) 1 a os por M · · (l 99 . 

. .lrtJ 5) . l\tlol111ero e y sas 
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Otro de Jos elementos claves del nuevo ordenamiento laboral fue 
Ja nueva Ley de Contrato de Trabaj o de 26 de enero de 1944 que 
modificó sustancialmente la ele 193 1 y la adaptó a los nuevos intere
ses de la dictadura. Así, mientras que la legislación laboral republica
na se basaba en criterios de rendimiento y d estreza del trabajador, la 
franqui sta hacía hincapié, por e ncima de todo, en el principio de 
obediencia, fidelidad y subo rdinación d el trabajador hacia el Estado, 
cuyo máximo representante dentro de la empresa era el empresa
rio 40 • Dentro de esta nueva ley, el contrato se presuponía indefinido 
a la vez que se establecían teóricamente ciertas garantías para evitar 
el despido del trabajador. 

Estas circunstancias pueden ofrecer la apariencia de que esta nor
mativa dotaba teóricamente de una gran rigidez al funcionam1emo 
del mercado ele trabajo 41

• Sin embargo, en la práctica, los empresarios 
gozaban de un amplio margen de actuación que utilizaron a menudo 
en las primeras décadas de la posgu erra. Por u n lado, la violación de la 
legislación por parte de los empresarios tenía lugar a menudo sin pe
nalización efectiva aunque, desde luego, resultaría muy dificil deter
mjnar empíricamente en qué medida estaban extendidas estas prácti
cas " irregulares" (Sánchez Moline ro, 1992, p. 390). Por otro lado, 
aprovechando la obsesiva persecución política llevada a cabo por el 
reg1men, los empresarios realizaron a m enudo reajustes de plannllas 
~scudándose en las depuraciones políticas. Todo este nuevo andamia
j e legal tuvo graves consecuencias sobre el bienestar de la mayor parte 
de las familias trabajadoras. 

''' ~~ea recuperada del Fuero del Trabajo (D eclar.Vll I, arts. 2 y 3). Comparando la 
redaccion del art. 72 de las leyes de 1931 y 1944 se puede constatar este cainbio ~e 
filosofía ~Vilar, 2004a). En la primera ley este artículo seiiala que "el debc:r prunordiJI 
del rraba•ador es la d 'I· · 1 . . • 1 a dt' b ~'. 1 igenc1a en e traba.¡o, la colaborac1on en b buena marc 1 . 
producc1on del co111 , · 1 . . • · - quien • 1.: rc10 o en a prospendacl ele la umdad econonuca P31" . 
preste sus obras y e · · " E 1 d 1 b31ador 

1 
· s rvicios · n a segunda ley se afi rma que ' ' es deber e trJ :' 

1
. 

cump ir los reglame · d b · . · 1 ¡ J ·fe e' ' mos e tra ªJº as1 como las órdenes e instrucnones <e ' 1 
empresa de los ene d d ·l e~ona 
1 1 .' arga os o rcpresemanres de esta y de los d ememos t P b 
ce a misma que le a· . " L d·i· . 1 b · ckO (d ' · (M r . SISran · a 1 1genc1a se había transformado en <e t r 9H 
c~~~~Ia . o mero e y sas, 1998, p. 14). Soto (2003 p ?? 1) opina que la ley d( .1 . 

ta J
.muol en muchos aspectos la filosofia de la ley de j 931 porque " aunque ck d1sun-

1 .. rura eza ambas e · ·d . . . 1 coJJ\(-
. · d ' ' o mci en en crm car el liberalismo econónm:o Y en 3 

me1;1c1a e r:gular el mercado de traba.¡ o". d, 
Gonzalez (1998) · . 1 ·.,¡da ' 

Plantillas a t . d 
1 

o~m.a que los empresarios vieron compensada a _n,,d 1 ,¡3 ' r.ives e crec11111e d 1 1 · · 1 d cuv1 at l caída del sJl · 
1 

mo e os sa an os ¡)or deba•o de a pro u . ·J,.z ano rea Po 13 b . · ~ • la rw10 
de las relac· 

1 
b · r su parte, a 1ano (1998a pp. 9- 1 1) recuerda q11t. ' "'.11" 

' • iones a orales•· e . . • . . r. 11q111> • · ' no •lle una pecuhandacl exclusiva del reg1nwn ir.l 
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3. Consecuencias del marco socio-laboral 
de posguerra: el deterioro del nivel de vida 

Los e fectos negativos del marco laboral re presivo sobre la vida coti
diana de las fam ilias trabajadoras se vieron m u ltiplicados por el marco 
de crisis econ ómica y escasez q ue caracterizó a la inmediata posgue
rra. Después de haber sobrevivido a tres duros aiios de gu e rra, estas 
fami lias no p odían imaginar qu e lo peor estaba todavía por llegar 42

• 

En realidad, los aiios de la p osgue rra civiJ española const ituyen un 
punto ele obligada refere n c ia para e nte nder satisfactoriamente el re
ciente retraso de la econ omía española -13 . La gravedad de la larga cri
sis de la posgu erra quedó reflejada en los más d e tres lustros que tardó 
la economía española e n recuperar los niveles d e producción prebél i
cos y en la caída de la converge n c ia respecto a los países europeos 
más avanzados h asta alcanzar mínimos histó ricos -1 4• En la larga rrave
~ía del desierto de los años cu arenta y p arte de los cincuenta, el traba
J~ se convirtió e n e l factor produc tivo más abundante y barato dispo
mble en e l interior del país, dentro d e una economía caracterizad a 
por I~ escasez, el fuerte interven c ionismo y el bajo g rado d e apertura 
e::tenor. No cabe duda q u e la política económica del régimen, soste
n tda _ sobre dudosos c riterios de eficiencia económica, fue en gran 
medida responsable d e esa situación .¡s. 

. Entre los numerosos e rrores cometid os por las autoridades fran-
quistas estuvo el d d · 1 h b' . e pre te n e r ignorar os efectos que el conflicto civil 

a ia te nido sobre 1 , - 1 , . , 
rra el b d ª economia espano a. A s1, rec1en acabada la gue-

,, an ovencedorqu· 1 · d · d. . . mient d , iso regu anzar e 111me tato el aproV1stona-
dar ec 

0 
e vivere~ ~ los precios vigentes el 18 de julio de 1936. Para 

0 ª esta not1c1a e l p · d. F C _ '' eno tsta . asares anunc iaba en grandes ti-
.,, Id 

( - t:a compartida or M ¡- , 
1 9~_?), entre otros. ' p 0 m ero e Y sas ( l 985). Maluquer ( l 989) y Carreras 

el . Carreras ( 1997' . 33) t· e: " -
e la tndustrializac1'0' 11 p - cla' ILICa la de cada de los anos c uarenta como .. la n oche 

« El ' espano a ' 
h P113 espa11ol n o lo r. . . 
1 adsta 1951 , e n térntino gb olre cuperar el n1vd alcanzado en d periodo p rebaico ª o en · · s ª so utos y h asta l 955 • · e' . ' te nn1nos de con . . · · en term111os per c:ipita. Por otro 
ªP1ta qu , , b 'ergenc1a España h ab' 1 d ¡ · 

desp . ~ est:i an Ct'rcanos ; 1 7 - o/r ' 1 1 
• '. 1ª ogra o a canzar 111veles de p113 per 

décatd1es ddt: la Primera GuMr:.__ M::> º <d~ . 1:i n!ed1a de los países e uropeos m:ís avanzados 
• as ' l · · ~ "' un 1a S1 b 1 G · · cia has ~l regune n franqui ta 11 . n e m argo. a u erra C1v1l y bs primeras 

ta e: 53o/r (P • con evaron una 'Sp, 1 'd 1 " V . o rados, 2003 177) e e eta c u ar c:u a e n a convergen-
(20 t:anse por . , p . . 

02) y (2003). C:Jemplo , Catalán ( l 995 ) y (2003) . Cazorla (2000) y Barciela 
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tula res del periódico Arriba la desa~arición. del ré.gi_men de raciona
niiento,"esa señal in fa mante del periodo rojo, vest1g10 de la socializa
ción" 4r.. El comu nicado iba acompa11aclo ele una seria aclvcrtcncia:"h 
prohibición de hacer colas an te las ri,;ndas _de comestibles". Sin cm
barao, Ja realidad ele los hechos acabo por imponerse y las autorida-" . . . . 
des pronto tuvieron que recortar sus prev1S1ones opt11111stas. 

Los graves problemas de abastecin 1ic1:ro de víveres esenciales y la 
oleada especulativa que se estaba extend1e11clo en los mercados obh
!?aron al aobierno a rectificar su decisión inicial. Así, por Orden Mi-::o :;, 
nisterial de 14 de mayo ele 1939, cuando apenas se había cumplido 
un mes desde el fi n de la guerra , se establecía el sistema de raciona
miento en todo el terri torio nacional. Según apuntaban las propias 
autoridades, el racionamiento temporal de sum inistros venía aconse
jado por la necesidad de asegurar el normal abastecimiemo de lapo
blación y la de impedir que prosperase cierta tendencia al acapara
miento de algunas mercancías, " movida por el agio y fomentada por 
las falsas noticias" 47

• Paralelam ente, se aprobó como medida comple-
1nentaria, a través de la Orden Ministerial de 15 de mayo de 1939,b 
intervención sobre los niveles de precios, con el fin de atajar abusos Y 
sancionar severamente injustificados encarecimientos 48

. 

La necesidad de controlar el reparto de víveres y sus precios dio 
lugar a la creación de la Comisaría Ge neral d e Abastecimiento Y 

Transportes (CGAT), cuyo personal se encargaba de recopilar estadísri
cas de producción y existencias, de elaborar las listas de producros 111-
tervenidos Y ele recomendar los precios d e estos artículos 49

• Entre sus 

~~ C ita recogida por Abella (1978, p. 13). 
Orden del Ministerio de Comercio de 14 de mayo de 1939 (aparc. 2.l).B 

ªP?~· 2 3 de esta orden, que contiene las sanciones por incumplir d rac1on3nuen·c·f· 
senaª que las difi cultades de distribución que vive e l país tienen su orig~n (ll J 

conducta mhumana de los dirigemcs rojos que. dicie ndo clefr:nder al put'blo. orcknJ_
ron cegar toda Cuem l · · f.ibnc.1> · .,, p ' . e e e n queza y abandonaron las labores en campos Y ·1 

ara _ga rantizar su cumplimiento st: aprobó la Ley de Fiscalía de Tasas (t9.to). 
que sometia 1 · fj ' · j\'\1h· ª os 111 ractores por estraperlo a J·t11c1·0 b0 io el Códicro ckjusncia 
tar y se establ · • 1 J ' ".1 " · · !CO ¡ 1· · ecio ª unta Superior de Precios ( 1941). Este apart'nte endurennu(I 
e e marco legal tuvo cf; , . b orrupto. 
" lo cctos pracncos nulos po rque todo d sistema c~ta ªe . 

que provocaba que en lo d 1 . h ciecu· 
nón de ¡ . s asuntos e estraperlo en las sen11:11c1as Y (JI : d 1 \' as penas se prodwcs . 1 . . • b •scn1 .1 o. 
evidenciab 1 f¡ .1 en mue 1as 1rregulan dades que provoca :111 < • 

.10 • an e racaso de la ley" (Martí 1995 7 4) 
La CG1\T fue creada p . L d ' . p. . . iiqrÍ.1 w 

nía delegaciones e ·d ' 
1 
°1 ey e 1 O de marzo dt• t 939 {art. 1 ). Esca' on ··1 oiu· 

· . n to as as capital ·s ele · · A 1 1 Id'' de c.ic J 111c1pio se cncarrMb d . e· • "' provmc1a. su Vt'Z, os a ca e l · ·cc··i· . • ,, .. an . e 1111or111 d . e . ·11 ·11J> · 
m1en10 en sus local· 1 d ar, o r enar y aplicar todo lo n.:1crcnrc · · .,rlJll 

· 1c a es (art ?) L fi ··al ·s pl,, 
a manos ele los g b d · - · as uncio nes de los ddeaaclos pro\'111< 1· ' 19 ,,, El 

o e rna ores · ·1 " · b . t • _,,. civ1 es por Decreto de 23 de sepne111 re '" 
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b
. · s 111ás inmediatos estaba la reducción d e los precios de los 

O ~ etI VO ' . c· 'J , 
roduc tos básicos al nivel existente antes d e la G u e rra 1 ~ 1 , un~1 pre-

p ·, a la la1·c.r" se tornó imposible a pesar del rac1ona1111ento. tens1on que ' ' ' .,... '. . , 
En la práctica quedó raci.on~da una amplia lista de .173 art1culos de 
prime ra neccsid::icl y uso indispensable'. d esd e las harmas a las patata_s, 
pas::indo po r la leche, los huevo~, el acei te y l.a manteca, los co111~ust1-
blcs, el vestido, e l calzado o los jabones. l111c1almente, se est~blec1ero,n 
dos ca rtil las fami liares, una para carne y o tra para comcmbles. Mas 
tarde, d ebido a los múltiples fraudes, las cartillas pasaron a ser indivi
duales, a la vez que se clasificaro n en tres tipos, alta, m edia y humilde, 

1 1 1 f: ·1 · 511 según los ing resos dec arac os por as ami 1as . 
Disponer de una carti lla de racionamiento cia ba derecho a acce

de r a u nas raciones teóricas máxim as que tenía n simplemente un ca
rácte r orientativo, pues el Estado no garantizaba ni siquie ra su abaste
cimiento diario 5 1• Como consecuencia, el modelo de consumo ele 
los años ele posguerra ha sido calificado como autori tar io y legal
mente d e fi citario, en la medida en que e l propio régimen por decreto 
conde naba y obl igaba a un tipo ele subconsumo insuficiente en la 
mayoría de los casos para cubrir las necesidades básicas de las 
f~milias 52

. Un informe interno de la Secre taría de la Falange recono
cia que la ración diaria ofrecida e ra completamente ilusoria y que la 
mayor parte d e los alime ntos eran inaccesibles para la masa princ ipal 
de 1 bl · ' - 3 ª po ac1on " . Como consecuencia, tanto las clases trabajadoras 
como un amplio sector d e la clase media v ivían en una situación de 
penuria vergonzante. 

funcionamiento de 1 e 1 . 1 l' p 1 OO) 
13 

. a GAT 1a sic o amp 1ameme analizado por Clavera et al. ( 1973. 
· ,., Y arciela(l98 1. 1994,l998y2003) . · 

Orden de t ~ d · b (1995 
11 6

) . ::> e novicm re d e 19 40 y Orde n de 6 d e abril de 19-U. Marrí 
· p. Y Abdla ( 1996 65) , - 1 1 · · . caron ¡0 d . • . . • P· sc:: na an que a mayor parte de las fam1has fal.s1fi-

ncr más s ,ªtos para mscnbirse e n la te rcera categoría (humilde) con el fin de o bte-
vcnta_ias Los datos e 1 d ¡ 9-0 

que: en ese aiio :1 ~ 6
,X ' · :::nsa <.:s e : respaldan este resultado, pul'S revelan 

FOES A, 1967 <.: 
5

::> _'' d e 10~ ho~ires espa noles pe rtenecía a la clase baja (lnfor111c 
Si • pp. 5- =>6). 

d .. La Orclc.:11 de 14 ele mavo d . 1 r9 ( el ., 111 IV1clual di-iría . ' e .> ap o. 2._., art. 1) estabk·c ía una r.ic ión tipo 
b ' • comput's1·1 po r· pa (400 g) -anzos,j udías ¡ . · · · n ° , pacatas (2:>0 g) . leau111bn:s sc·cas (o;1r-
( l ?· • • e mcps o ar roz) ( t 00 ) . · (- 0 -. - " · "' 

- ::> g), tocino (25 •) b 
1 

_ g · a<.:eite ::> g) . cate ( 1 O g). azucar (30 g), carne 
Y 60 a1ios les cor .. g ' d~ca ª0 (7 ::i g), pescado fresco (200 ~).A los hombres entre 1-1 
a l· . rt spon 1a d 100'.X d · • · · .· · 1 -

·'5 111UJeres 11layo . l · 
1

. _ 0 <.: est,i r.icion. a os hombrt'S mayores de 60 aiios y 
111<.:rtte los · - rt s et 4 anos k s correspo11dh sólo "'I 80º~ d · 1 ·' F' ¡· e . ' n 1nos y ni ibs rn . _ ' • ' º e a rac1011. 111a _ 
an~~dades fijadas en 1~ . , c::nc:ires de 14 anos sólo podían d isfrutar dd 60% de las 

- Alb .. racion npo. 
>3 urqul·rque ( 198 t 

l1!for111e i111cr11' 1 I s' p. 41 ?) y Alonso y Conde ( 1994. p. 125). 
' < e a Ct'r" t 1 • ¡ ¡ "' ¡ ' rna <e a n i a11_1¡c. rt'cogido por M aní ( 1995. pp. 75-77) . 
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Este documento se1ialaba como. principal respo~sable de esta si
. , a la CGAT Se criticaba especialmente su lent1tucl para rcsolwr tuac1on e e • • , . • , 

. blemas que muchas veces eran de fac1l soluc1on, lo que provocaba 
pio . b . . b' . l 

e en ocasiones se pudrieran su s1stenc1as ;1S1cas en os almacenes 
qu · -1 h 
mientras el mercado estaba desabastecido,. . De echo, las cantidades 
de alimentos racionados repartidas anualmente por habitante fueron 
muy irregulares durante los a1ios de r?~ionamie1;to_ 55 • La lentitu? y 
complejidad de todo el aparato burocrat1co, las pract1c_as espect'.l~t1vas 
y las políticas autárquicas, que cerraban la puerta, a la 1mportac1on de 
productos cuando la cosecha anual dentro ~le! _pa1s resultaba defic1en
te, pueden explicar buena parte de estos alnba_¡os. 

La puesta en práctica del racionamiento, que duraría finalmente 
hasta el 16 de mayo de 1952, lej os de solucionar los graves problema¡ 
que tenia la economía espa1iola, los agravó y el fantasma del harnb'.~ 
rondó por la mayor parte ele los hogares de los trabajadores. En reali
dad el sistema centralizado de asio-nación de recursos a través de cu-

' :::> • 
pos y precios de tasa creó graves distorsiones en el funcionamiento 
interno de la economía espa1iola. La insuficiencia de las cantidades 
suministradas, la ineficiencia de los organismos intervent.or:s, las 
prácticas especulativas y la corrupción favorecieron la apanc10n de 

d. · de la un amplio mercado negro, en un contexto de hun 11111ento 
producción y de escasez 56. . , .¡ 

La causa básica de este fenómeno fu e la propia intervencion de 
gobierno en la economía, que pretendía utilizar la disciplina nnhtar 
para organizar hasta los aspectos más insio-nificantes del sistema eco
nómico Y social. Es decir, las autoridades ~onfiaban en que los ag.en-

, · d · , · oraan1u-tes econom1cos, eb1damente encuadrados en una u111ca ::. , 
· ' fi' . normal, CJon erreamente controlada por el Estado, obedecieran sus 

1 1 · 1 ¡ ¡ , · d d · s penas < ( ª igua que o 1ac1an los soldados, ba_io la amenaza e uia 

51 
l/1idc111 . Jo· 

'
5 l ·d d blicadas por ' as cann a es repartidas a través del racionamiento fueron pu . ; '

1 
f.;p.11iJ 

~~~~ ( 1943- 1953) Y también por la revista Co111ercio, Ind11stri11 Y Navcgaoou r :111¡~n10 
13 ~?·_P· Sl). Por ej emplo, en ·1942 se distribuyeron a través ?el ract~I~"· 
',¡ kg de patatas por habitante, en 1944, 22,31 kg, y en 1946, solo l .J.9 Gonzí· 

l · Clavera CI al. ( 1973) , Molinero e y sas ( 1985) y Catalán ( 1995 y .zoo.3;~ l/(¡'f(.ld·• 
ez Y Garmendia (1988 y 2003). Barciela (l 994 p. 368) aclara que el 1ª 11111 ¡11 Jel'6 

11egro engloba · ' ¡ fonnJ ' · ª un COl1JUnto de actividades que vulneraban de a guna oductO~ 
que regulaban la p ¡ ·, l d, 101 pr d . . . ' roe ucc1on, os prec ios el comercio o el consumo t: · ·

0
n.1 o> 

mtervencdos ¡ 1 11 , ' d ctos raCI li 
a t . , d 1 · ne uso ego a extenderse un com ercio ilegal de pro u . p,·rlo 11 

raves e a con d ' SS) -1 escr.1 sólo f: • tpraventa e cupones. Para Barcieb ( 1998, p. e. ,01111r•1J· 
una aceta de la e . - , . óm1cas. les y f.i ¡ ' noi me montana de pract1c;1s corruptas econ 
. sea es que el fra · . . . , 

• nqu1smo prop1c10 y en las que se sustento. 
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. s1 El enorme arsenal legislativo que pusieron en m a_rcha las 
castig? · 1 fi de con trolar todos los aspectos rc lac1onados 

·1dades con e 111 1 ' J 
auto1¡ ¿· -·b c1' 0' n y precios de los productos básicos resu to en a 
con a isu ' u ss 

-áctica un enorme fracaso . fi 1 
pie .l> to la to' 11ica ele estos primeros años ele posguer ra ue a or tan , ' · · · . 1 fi · 1 

· · de clos 1-eal.i clacles n1uy diferentes: por un lacio a o 1cia , ex1stenc1a • · _ 
, _ el por Jos precios ele rasa y el control ele los mercados, por otro, 

mi :

1
,
1
.c1 ª ª1,, y a la vez real donde Jos productos básicos en el mercado 

a 1 ega < < ' , . • el ' · 
alcanzaban precios elevadísimos. As1, por ejemplo, el kilo e azL'.ca1 
tasado a 1,90 pesetas subía hasta las 20 pesetas en el m ercad,? neg10 o 
el litro de aceite tasado a 3,75 pesetas se elevaba hasta las _,o pes~tas 
en el m ercado ilegal 59 . La carestía de la vida presenra?a algunas dife
rencias regionales qu e probablernente estaban relac1?nadas. con las 
cantidades de alimentos suministrados a través del rac1onam1ento en 
las diferentes capitales de provincia (cuadro 1) 61)- Obviamente'. en las zo
nas donde las cantidades racionadas cubrían en menor medida las ne
cesidades básicas de una familia, a esta no le quedaba otro remedio 
que recurrir al m.erca.do negro, con el consiguiente efecto negativo 
sobre su bolsillo 6 1. 

Como consecuencia, e l mercado negro, cuya existencia se ne
gaba oficialmente a reconocer el gobierno, se convirtió en la vía de 
supervive ncia para unos y en la principal fu ente de riqueza para 

. "
1 

Barciela (1998, pp. 86-89) ofrece un excelente análisis de las miopes y absurdas 
ll1te_nciones que, en m ateria de po lítica econó rn.ica, tenía el régimen franquista . 

,s Para evitar el tráfico ilegal de mercancías inte rwn1das, las autoridades limita
ron el comerc io inte rprovincial a ]:¡ vez que exigían guías donde tenía que! figurar el 
r~~ponsabl; de la operación, el pumo d e origen y el destino de b s mercancías, la can
t.1 ad ~e genero en movimiento y el precio del mismo (Maní, 1995 , p. 116). Adem ás, 
en 194 I se aprobó la Ley conrra la Ocultación y la Especulación que decretaba la 
~ena de mu en e " para los que oculten y acaparen géneros de primera necesidad". 
s ero sbu efecto real fue casi nulo y la m ayoría de castigos recaían en personas indefen-
, as, so re todo . 11 • , . . 

s-¡ R. , .· aque . as que te m an un pasado poht1co dudoso (Barc1ela. 1998. p. 90). 
6'• e\· tst~ Fomento de In Prod11cció11 ( 19 46), núm. 21 , p. 7. 

nes .Estas d1 ferencias han de ser consideradas con precaución porque las delegacio-
p1ov1nc1ales 1 . b ' 

compt· d ' e e a astos se e ncontraron con muc has dificultades para aplicar las 
tea as re<>las "qt1 ~ deb'- d · b d 'I l d 1 · fi · l" Esra 5· • , ~ ' e 1,m e servu· como ase e ca c u o t' precio o eta . 

ituac10 11 dio h " ¡· . l .. , . . 
en las ct·r. · igar a una e 1vers1d:ic de concabthdades - a cual mas onomal-, 1 erent · 1 :::> 

"' Ad , . , es capita es de provincia" (Claver:i cr al .• 1973, p. LO:!). 
~mas nunc:i se lle""'b l' .b . 1 . . 

Precio de . , ' ' . 5" an a e 1stn m r as canadades torales compromendas a 
d t.1sa. A~1, por e•em 1 "'I· . , d' d . . . . 

e tasa se si' t , l J P º· ,t propo rnon me 1a e azucar cltSl)Olllble a preoo ' uo e n e 40% , l r. 
Prar nnyo · . ·pero as patacas y las legumbres secas se tuvieron que ..:0111-
Ab • ritaname m e e n ·1 ~ d . . , 

astecimientos , T t: 111,erca o n egr?, dado que la Cornisa na Gener:il de 
ncro e Y sas, 1999: p. ~)~pones solo stu111111stro d 20 y 1 8% respecti,·amente., (Moli-
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CUADRO 1. Ca restía de la vida en diferentes reg·10 nes cspa· 1 
en la posguerra civil no as 

1936 
1943 Regiones (hasta junio) 1936=100 

Ptas./año ::- Ptas./año "-· Incremento 

Andalucía occidental .. .... ..... .. 4.122,36 13.826,39 335.40 
Andalucía oriental .... .. ......... ... 3.990,15 13.602,42 340,90 
Barcelona ... .... ....... ............... . 4.422,30 15.155,22 342,70 
Cantabria ... .. ... .... ..... ...... .... ... 4.569,22 14.164,58 310,00 
Cataluña (sin Barcelona) ...... . 4.377,06 14.763,82 337,30 
Extremadura ... ...... ......... ........ 4.004,75 12.787,17 319,30 
Galicia ... ......... ............. .. .... .... 3.811,47 13.229,61 347.10 
Levante .. .... ... .... ........... ......... . 3.985,55 13.399,42 336,20 
Madrid ... .... ..... ...... .... ............ . 4.839,65 14.746,41 304.70 
Meseta central (sin Madrid) .. . 4.513,23 13.643, 19 302,29 
La Rioja, Aragón y Navarra ... . 4.203,90 13.480,34 320.66 

Promedio ........ ..... ...... .. .......... 4.258, 15 13.890,78 326.96 

F11rn1c. Dacos proporcionados por d cscc1N ( 1943), Co111mw, /11d11.<1ric1 ¡• .\!m·t;~,1ri1í11 ,¡¡. &r··'i. 
llÍllll . 1. p. 38 
" Se rdic:n.: al presupuesto anual doméstico necesario para cubrir las n~c~sidJdt:S de aluntnu· 
ción, vivienda. vcsrido y otros gastos de una fanuha obrera de cuacro mi~mbros. 

6? E · 1 1 · 1 cionamienro otros -. n part1cu ar, a gunos autores opinan que e ra . . . 
Y el mercado negro pusieron de manifiesto qué grupos sociaksót~: 
b d 1 · or·s de la ei an ampara os por el poder y lograban escapar a os ng e 1 · . , d 1 . . · 6.1 Aqudlos qu casez, enn quec1en ose a costa de a m1sena a.l ena · . 1, ¡05 

c.. . ·1 1 . d , , 1 calidad e' rn1riero11 este sistema 1 eo-a vieron a emas como a ' · 1• 

d 
º b consum1e1 

pro uctos tendía a deterio rarse, por lo que se aca aron . . 1ro 
d d 

. . , sannanas P 
o a menu o productos de mala calidad, sm garannas ' 

muy caros 64
. l a ck !J 

Las famil ias trabaiadoras estaban probablemente a la c!adJrZ ·quilí-
. J . . ' E t'Sl 

lista de los grupos más pe1judicados por esta s1cuacion. 

~ -------------- ------- ·rirJn1p-
02 El ¡ d . . •0 que sup< · · .J · va or e lo comercialtzado en el mercado nc:gro Cll' 1 ·rodo on• ' . . ¡· d '!l l' Jlll 

mcme en ternunos monetarios d valor de lo comercia ¡z;i 0 ' 

(Barciela, 1994, o Gonziilez y Gannendia, 2003, p. '.242) . . 03 > ?~~). ' 
03 Barciela y Ortiz (2003, p. 69) y Gonz;ílez y Garmrndia (20 · ·~;.~ ~n Jlir•11

' 
1
'"' Una excelente síntesis sobre las consecuencias del 1nacado º"" 

et <11. (200 l. p. l 50 y ss.) . 
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Estrategias e sup 

. 1 elocidad de crecimiento de precios y salarios en los 
bno en tre a v . d d ¡ 
- . ta clerivaba en una pérdida contmuada e su po er ac -anos cuaren < e < • , • d 1 b 

' · · · " qLie amenazaba con una depauperac1on física e o rero qu1s1 t1vo . : . ' ' . ,, . , _ . . 
l . . en tacion 111sufic1ente 6". Mas tarde, en los anos cincuenta, 

por a 1111 e . • , d d 
cuando el racionamiento se suspendto y el merca o negro esapare-
ció, la ofer ta legal ele al imen tos en las plaz~s de abastos se fue am
pliando. Sin embargo, los precios se mantuvieron m uy elevados, por 
lo que el problema de la carestía de la vid~ no se res~lvió. Esto_ fue 
debido a que la convergencia entre los precios clandestmos y oficiales 
se produjo básicamente por m edio de un progresivo acercamiento de 
los últimos a los primeros M·. 

El fracaso de la política salarial de posguerra era evidente, pero ni el 
Estado ni los empresarios mostraron ninguna intención de reformar 
el marco laboral. No obstante, la gravedad de la situación obligó a mu
chas empresas a poner en práctica tres tipos de actuaciones que se con
virtieron en la práctica en una forma de salario encubierto 67

• En primer 
lugar, se difundieron pagos salariales clandestinos o " fu era de sobre", 
aunque obviamente es imposible valorar en qué cuanáa 68

• En segundo 
lugar, se fueron añadiendo a los sueldos pluses, gratificaciones y comple
~nemos sociales que tenían como objetivo mejorar las retribuciones sin 
mcump~ir la prohibic ión legal de aumentar los salarios reglamentados. 
La retahíla de leyes que daba cobertura leQal a este sistema de comple-
111entos social d , · · bl 9-:;:, , . es po na ser mternuna e 6 • A o-olpe de decreto y orde-
nes nuniste ·al ·b · - d -:;:, n , es se 1 a tej1en o una tela de araña cada vez más tupida y 

65 1 nforme del e · E • · . . salarios M d .d onseJO conom1co y Smd1cal (1946), Desequilibrio enrre precios y 
(,(, , a n . 

Documentación del A 1 · i-1· · · . l,ndustria de M d . re 11vo 1Stonco de la Carnara Oficial de Comercio e 
Indices de . 

/ 
ª
1 
n~, CS~CIN , Secretaría General de Estudios Económicos ( 1943) 

~1 co~tc <e ª 111da, s1g. 380.157 ' 
Esta act' t d · 1 · 

· • • 1 u so o puede d" ¡ cion paterna lista d 1 ü . ser _enten .1c a por factores vinculados a una concep-
respuesta a las e .dª po t~ca social de la empresa y por la obü=ción de esta de dar 
t . , ' neces1 acles 11 c1· el 1 · <>-uac1011 políti 1me iatas e trabajador en momentos en los que la ac-
ne 1 ca estatal resulta ins fi . (B . d s as primas y co 1 u cieme emto 1993b, p. 48). En muchas ocasio-

e\,2004, p. 338). mp emcntos alcanzaban cuantías mayores a la del sueldo (Fernán-

il1or p Los pagos clandestinos p d 1 
t l

. or un lado la p ·b ·¡· 
1 

or parte e os empresarios respondían a un doble te-
ar os al . , os1 I ic ad de se l d d da 1 . . . , 

O 
5 anos (una med· .t. d. r mu ta os, a a proh1b1c1on legal de aumen-

tro lad 1 . ' 1<1<1 r.i 1cal que e fi · d - · 
a o, a introduce· - " s ue suavizan o en los anos cmcuenta). Por 

tener] 10 11 transpa e " d · en¡ as en cuenta para 
1 1 

r me e estas paradas dentro cid salario obligaba 
presari 1 cv· ' ' . ca cu ar las cot' . . 1 . 
6• Unª e~ . _ 1lar, 2005). izacio nes soCia es, encareciendo los costes 

citada . anahs1s más profund 
en este trabajo. 0 sobre estos factores en Vilar (2005) y ];:¡ bibliografia 



' 
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dificil de analizar 70
. En terc~r lugar, m~1~has empre~as ofrecieron a sus 

trabajadores un amplio abarnco de serv1c1os subvenc1onaclos y pagos en 
especie que encajaban como horma de zapato dentro de la filosofo pa
ternalista defendida por el Estado. Entre otros, destacaron los servicios 
de comedor, que ofertaban comidas subvencionadas, y el servicio de 
economato, que garantizaba el acceso al consumo de una amplia gama 
de productos a precios inferiores a los del mercado 71• 

En definitiva, no cabe duda que estas actuaciones permitieron 
mantener de forma ar tificial una política salarial represiva basada en 
reglamentaciones totalmente ineficaces en el contexto inflacionario 
de posguerra. Además, estas asistencias también sirvieron seguramen
te para amortiguar las tensiones sociales ante las malas condiciones de 
vida (Benito, 1993, p. 263). Pero este sistema de remuneración qu~ 
combinaba salarios legales insuficientes con complementos asisten
ciales escondía dos dardos envenenados. Por un lado, la provisión de 
nuevos ingresos por m edio de partidas sociales se fundamentaba en 
criterios morales de asistencia y generosidad en lugar de sustentarse 
en los derechos básicos y legítimos del trabajador 72. Desde esta pers
pectiva se enviaba un claro m ensaje a los trabajadores acerca de quién 
estaba al mando y hasta qué punto era importante mostrar un com
portam.iemo "ejemplar" para poder disfrutar de las ayudas estatales. 
Por otro lado, la política pseudoasistencial de posguerra, aunque en
globaba partidas de carácter muy heterogéneo, sostuvo, en. general, 
como eje común a la familia 73. Por lo tamo, estas gratificaciones so
ciales pretendían también impulsar el crecimiento de núcl_e~s fan~~
liares que siguieran el modelo patriarcal defendido por el regnnen · 

7c, L: 1 . -'· d d 1 . . . 1 1 . eces:iria h pu· a comp eJiua e sistema de graaficac1ones sociales y p uses uzo n 
1 19

•
0
¡ 

bli . , d 1 Gel() · cac1on e manuales de ayuda para los empresarios, como, por ejemp o, r.m . 
71 n bº ( 99 . . 8? 1 econo111a10í a 1ano 1 8a, p. 160 y ss.) . Según los i\EE, en 1942 ex1snan - . 'frJl 

en España que benefi ciaban a 294.243 trabajadores y sus familias. En 19:>0 es
1
1·15 cii·or 

a 1 1 1 o · ·s·1sce 111J l mentaron 1asta . 19 economatos y 394.773 beneficiarios. Las empre' , . 
ta 1 - fi J · · · , rJlll~nt' por ' 11ano ueron as que ofrecieron sobre todo este tipo de serv1c10s, segu 
que también tenían mayor capacidad financiera (Benito, 1993, P· 136). 

1 
·111rr· n ·u "d . . I· que ª ' na 1 ea ya apuntada por Babiano (1998a p 155) quien sena 3 Es· 

v · .. d 1 E · · ' ' ' · ' · l 111oderno encion e stado se parec1a mas a las viejas pautas paternahstas que ª 
tado del bienestar. dr 

1.1 A . . . orb acercJ 
este respecto Babiano (1998a, p. 84) sostiene una mteresante ce rricuu 

queelE d fi · , .. .,, d como si> . sta o ranquma pretend1a que la fa m1ha "quedara codmca 3 . c. cioll'' 
del we!fi " D . . d, Ja, 1un are stare · e esta forma el Estado asigno a las fam1has algunas ' 
que7 hubieran correspondido a un sistema público de bienestar. 

1 
de c.1f!!.Il 

·• Es el d 1 · ,, ·¡· •I pus · •· . caso e os pre1111os de natalicbd el subsidio 1am1 1ar 0 ' . . n1rd"IJ 
fa1111hares qt1e d' . ' . . 011etano> ·1 

conce 1a puntos convernbles en mcrementos m 
que aumentaba el número de hijos en la familia (Vilar, 2005). 
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Estrategias 1 
echosas con respecto a su apoyo a 

Utilizando f~1entes n~~ªe:~s~ Consejo Superior de Cám~ras de 
'gimen franqui sta, con . , -CSCCIN- podemos analizar en 

re l · Naveaac10n ' · 1 
Comercio, Inc usma y l? d siste nciales pe rmitieron mejorar e 
c¡ué medida todas estas pa rtb1 ~sda . 75 Los datos obtenidos revelan 

d . . . d e los tra ªJ ª ores . d . 
poder a qu1s1t1vo . l " . .b .dos en mano" por un trabaja or tn-

, 1 . a resos rea es iec1 J d . 
como os mo . . . da diaria de trabajo se re UJeron, por 
dustrial cualificado e n su jOrlla . e o al 50% tras la Guerra Civil 
término medio, en un porce ntaje. cercan . ' 1 har e n dos 
( , fi 1) 76 Por tanto los trabajadores tuvie ron que uc 

1 
_ 

gra ico . ·n realidad las dos caras d e la misma moneda: a pn-
frentes que eran e ' ' d l sobrevivir 
. ·' de las libertades civiles y las dificulta es para poc e r 

~~~:~a~nente. Probable m e nte, e l malestar gen~ra~izado por las extre 
mas condiciones d e v ida no estalJó a la luz publica d ebido al aparato 
represivo q ue siguió ejerciendo el E stado. 

En definitiva, las vías d e re tribución adyace ntes que complem~~
taban a los salar ios reglamentados no resolvie ron e n absolu~o la c:1t~
ca situación d e las familias trabajadoras. Como consecuencia, el reg1-
men se vio forzado a aprobar tímidas subidas extraordinarias ~e 
salarios en los años cincu enta, con el fin de contrarrestar la brusca ca1-
da del poder adquisitivo 77 .Todos estos ajustes fracasaron por comple
to, pues quedaban casi d e inme diato absorbidos por un nuevo creci
miento de los precios. Dentro de este contexto, la llama del 
descontento social se fue avivando 78 . El malestar d e los trabajadores 

b 
75 

En.general, los inform es econ ó micos realizados por el CSCCIN constituyen un 
uen barometro de la actividad de aqueUos dificiles años. Lejos de lo que pudiera pa-

recer las opi.ni · ¡ . , . 
c 'fi . ones verr1c as e n estos trabajos - e n su mayor parte d e caracter mcerno 

~a on 
1
d1en_cial- eran con frecuencia bastante críticas con la política sabrial adopta-

por e reg1111en Al bº · 
tad' . · 1ora ten , convie ne tener presente que se trata de una fuente es-isnca de ori<>en 1 
hacia 1 . "' patro na y, por tanto, los informes están sesgados favorablemente 

7~ os Intereses empresariales. 
La situación sería l ¡ . . . 

cado po 1 _ ' ª go m enos a armante al considerar el coste de la vida pubh-r os AEE Sob e 1 el 6 . . , . 
hay que punt r · r ª e ~icion del salano en mano, véase Apéndice. Ade más, 
sobre" pero ua 

1
dzar que d salario recibido en m :mo no contabiliza los paaos "fuera d e 

bº 'aun esconoc1e d J "' 1era podido · _'. 1 n · 0 este va or. es poco probable que su consideración hu-
77 mverttr ·1 traye · d el 

Las Órdene M : . ~tona escen em e de los salarios rea.les. véase Apéndice. 19
53 permicierons mistcnales d e 15 de febre ro d e 195 1 y de 3 1 de diciembre de 

do · au mentos sala · 1 · 1 
1 :es sin afectar a t d ' ' n a _es pero so o en empresas d e m e nos d e 50 trabaja-
at1vos • o a una cate<>on a profce . 1 L 6 al"d d d . . . 

1 . er-.i , por tanto "'. . ' siona · a 111, 1 a e estos cambios leg1s-ar1al (C ' • menos amb1c1os ¡ ¡ · , 
amps, l 985 p ??) N ª que ª e e marcar un cambio en la pobúca sa-

~01~~ecuencia, se pr~d~ . - · 0 obstante, en 1954 el alza salarial se generalizó. Como 
n ldS R. 1 1Jo un aumento sal · 1 bl · · · 

7ij eg a111entacione (Al " ana nota e respecco a los nurumos fijados 
h . Desde el fin d Is onso, 1963, p. 395). 

ac1a las ¡· e a guerra se p d · 
' 111ec idas d e\ rég.~ fi r? UJ e ron muchos actos d e rechazo popular 

in1en ranqu1sta . d 1 fi . , 
· 'a p esar e a u e rte repres1on (Richards, 
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GRÁFICO 1. Salario diario real recibido en mano por un 
trabajador industrial masculino cualificado (1936= 100) 

o 
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...... T"' ..- ..-

1-- CSCCIN -AEE! 

Frte111c:Véase Apéndice. Se refiere al salario c.:n mano dcflaccado por el cosce de b vid.i proce
dente del CSCCIN que nene en cuent;i los precios del mercado negro y al salario en nuno de
flaccado por el coste de la vida procedente de los AEE que comidcra sólo parci:tlme111clos pre
cios del mercado negro. 

llegó a una situación crítica en la primavera de 1956. El alcance de la 
presión obrera oblio-ó a los empresarios a acordar nuevos aumencos 

1 . 1 ::::> b. a co-sa ana es _al margen de las reglamentaciones y forzó algo i_~rno 
!erar oficialmente estas prácticas que incumplían la legislacion. li-

Con el fin de adaptar el marco legislativo vigente a la nueva re~u
dad laboral se aprobó el Decreto de 8 de junio de 1956 que 11~cro E 
cía un giro radical en la política salarial del régimen franquista. 

11 

1999) s· b 1 basta ¡951 d 
, · 

111 em argo, a mayor parte de autores están de acuerdo en que · 
13

cióll 
numero de hu l fi - , . 998 -l6) La s1tl 

b., e gas ue pequeno, vease por ejemplo Soto (.1 • P· · B· rceloill· 
can1 to en los - · d 1951 en '1 

. anos cincuenta. Las manifestaciones y huelgas e 1-.. do en 
el Pa1s Vasco y M d · d 1 . 1 , · oenerJ 1z,t 
19~ 6 . ª n Y e primer gran movimiento hue gu1saco " d acuinull-
. . -;, conmtuyeron avisos para la clase dommante de que el modelo e , oI,i-

Cion de e · 1 · ) N hay qu• d aptta vigente estaba en quiebra (Carballo, 1981,p.242 · ?. ~ ~rond1 

1 ar que,ª lo largo de estos años, las reivindicaciones laborales Y pohncas u 
a mano. 
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Estrategias . , ue las empresas pudieran esta-
. esta normativa permitia q utorización por parte del 

parucul~~~emente, sin necesid_ad de una ªenerales y mínimas fijadas 

b~~~~~~rio, condiciones sup~n?~:: ~9 l~o~ tanto, el salto salarial_ ~e :n las reglamentaciones _sa anaión d~ una pequeña dosis de flex1b1-

1955-1956 responde a l.a myecc - mpañada de fuertes alzas sa
, . ¡ al franqmsta aco . · d 1 

1'1dad en la poht1ca sa an . fl . onarios y las ret1cenc1as e 
. b ¡ repuntes tn ac1 . b 

lariales. Sin em argo, ?s fi das en el mercado de tra a-
régimen para introducir rlefodrmlas parn~ous:incuenta un trabajador in-

·¿· a fina es e os ' · - · jo imp1 1eron que, _ d. d perar el poder adqms1t1vo 
dustrial cualificado h ub1era po t o recu 

del perio,do prebélicfio. d olongada de los salarios reales tuvo que 
La ca1da tan pro un a Y pr b · d 

tener efectos muy negativos sobre el b~enes~ar de los tra ap a or::~ 
Muchos y variados son los indicadores dtsporubles acerca de est _ g 
ve situación. El más inmediato tiene que ver con el e~peoran~ento 
de los niveles alimenticios provocado tanto por el deterioro de a ca
pacidad de compra de los asalariados como por la reducción de la 
calidad y variedad de Ja oferta 80 • Además, la estrechez del presupuesto 
doméstico impedía reducir otro tipo de gastos de menor r:ecesidad 
vital, pues los escasos fondos que se destinaban a estas partidas eran 
también imprescindibles. Los datos proporcionados por la Cámara de 
Comercio de Sabadell revelan la situación límite que sufrieron las fa
milias en este periodo (cuadro 2) . Así, los ingresos salariales obtenid~s 
po~ un matrimonio de trabajadores cualificados de la industria textil 
residentes en esa localidad, con dos hijos menores a su cargo, eran cla-
ram · fi ente msu cientes para poder mantener los niveles de consumo 
dde 1936. A lo largo del país, otras cámaras de comercio recopilaron 

atos m · ·1 uy s11111 ares para sus respectivas ciudades 81 _ 

fc Hay ~ambién multitud de testimonios que para ese periodo hacen re erencia , ª reg1menes alimenticios muy pobres en los que no apare-
7
'' Se · 

· - gun el art 3 de es d d b lid 1 · 1 · · c1on por d · e ecreto, se a a va ez a as mejoras vo untanas sm san-
\ parte el n · · · - • 
os restricti d 1.lllisterio. Ademas, en este arnculo se derogaban expresamente 
bre de l 9S;~s ecretos de política salarial de 16 de enero de 1948 y de 23 de octu-

80 Resultaº que sup?nía una liberalización parcial de la política de salarios. 
tarde hacer fi-em~y c

1
unosa la amplia gama de sucedáneos alimenticios que, para tra

t1a algunos caso~ e ª. ª escasez, surgieron en la posguerra. Barciela ( 1998, p. 89) apor-
ate · ·• curiosos c ¡ d ' sin cacao fab . d omo e uso e la malta como sustituto del café o el choco-

ij¡ Véan ne~ o con algarrobas . 
drid se, por eJemp\ B 1 0 González G º· _ 3 1amonde (1993) para la Cámara de Comercio de Ma-
adutor_es recogen ya arn_1endia (2003) para la Cámara de Comercio de Bilbao.Ambos 

on1esf ' traves de e fi 1 . icos de las f: .1. Stas uentes, e enorme deterioro de los presupuestos ' anu. 1as t b · d 
ra ªJª oras de estas dos c iudades en la posguerra. 
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2 Presupuesto familiar mensual 
CUADRO · . . 

1 
- l 

en la posguerra c1v1 espano a 

Partidas del Presupuesto 1936 1942 1950 1956 

50 50 100 150 Alquiler ........ ............. ........... ...... .. 
201 1.452 1.316 1.473 Alimentos ......... .. .. ....................... 

Vestidos .... ................ ........ ... ....... 40 120 290 476 
Diversos ........... ... ·· ·· ····· ····· ········· 65 125 327 681 
Coste de la vida total (ptas.) .... ... 356 1.747 2.033 2.780 
Índice Coste de la Vida ( 1) ......... 100 491 571 782 
Ingresos normales calculados ... 428 600 1.596 2.372 
índice de ingresos (2) · · ... ......... ... 100 140 373 554 

Poder adquisitivo (2/1) .............. .. 100 29 65 71 

Fueutc: A partir de las J\lfe111ori11; de /11 Cámara Ofiri11/ de Co111crrio, llld11stn11 }' Nai:cgi111ón dr
1 
~bJ¡i]drll 

bT d s quellos recibidos por J iJn !J ( 19-13-1963). En el apartado de m¡;rcsos se coma 1 izan to o a 
11 . b" 1 . ]uses y complc111c11tos ... ror 110 sólo a través del salario oficial smo tam 1cn por toras extras, P (I _ d·-

• · ¡· ¡ · · s del mercado negro 'ª'º su ' otro lado en el apartado de gastos. la camara utl iza os prcuo • . d 
1 

. 
' • • • ·d d ¡ f: ']ia recibía a travcs e rm<>-saparición) para completar las msuficientcs cann a es que a anu · 

namicnco. 

, 1 d d el pan y las para-c1an productos como la carne o la lec le y en on e ' . 
, . .. f; · il·s s2.Enparn-tas segu1an constituyendo la base nutnt1va de las am 1ª ·! 

0 1 de c1rne se rec UJ cular, los datos disponibles revelan que e consumo ' 
4 36 

ka en 
en Espa1ia de 30,92 kg por habitante entre 1922-1926,a 1 'h b':olo-

, · d v1a no a 1ª 1940
83

. En 1955, el consumo de carne per cap1ta to a ' . ¡ ba-
k ) E t' ·mmos 0 o grado recuperar los niveles prebélicos (27 ,58 g · 11 ei .:o ita se 

les, el doctor García l3arbancho calculó que el consumo per c~pcaícl:i 
1 ., 1935 un,i · había reducido en 1945 casi un cuarto en re ac1on a ' ··ado 

h b' caracten .. muy grave teniendo en cuenta que este año no se a 1ª ' 

· cionl'i'. R> 'd tr.JS 11JVeSnkr.t • · Los resultados se repiten en otros informes ofrec1 os en ° · M 
1
. ·ro e ys;s 

~ . j 0 !llC Arana (19:>3), H errero (1987) o Benito (1993a) . En parttcu ar, - scuafl'llº 
(198~ 190 . . 1· do. ·n los ano . li :>, pp. -19 1, y 1998, p. 24) analizan dos traba_¡ os rea iza H d. f:unihar )' 
ta por la Diputación de Barcelona. En ellos Ja escasa variedad de la iet.1 '.-enr.tfl IOi b 1• . ' • · · ]ares pre> 6) po reza ca onca son las dos notas dominantes. Caractensucas smu, 

/ 
·J

11 
( 1 9~ · 

d • · · · / · la Pn>t llffl lll presupuestos omest1cos publicados por la revista Fo111mro 1 e · 1on~; J 
· 2 1 · · · bles pnv:ic . 1· num. ·p. 7 ·En este articulo se ponen de ma111fiesto las mevita _ 

1 
fiuahn< 1 

· · . spano a. lO d que se vieron somendas las familias trabajadoras e n Ja posguc:rr.i e ' . ,
11 

30.0\ 
te! Soto (1998, p. 206) recog~ .t'.n escalofriante testimonio que c:snni.i t ;tl. 
numero .de muenos por man1c1on emre 1940 y 1946. ., 

1 
Ei¡i.r1i11 (19 

83 e fi b ·c1 ~ r ' f()/I te -1 
ras o teni as de la revista Co111ercio, Industria )' 1 ~av<;1!1" p. 51,y 1957,p.72). 
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de calorías en Espana 
cuA.DRO 3. C?nsumo año (1935-1955) 

por habitante Y 

Miles Índice 

Grupos de calorías (1935- 100) 

de alimentos 
1935 1945 1955 1945 1955 

77,7 83.9 
65,9 81 ,8 
49,7 103,3 

115,2 98,0 
99,5 113,6 
46,7 71 ,5 
92,9 129,4 

Cereales y leguminosas .. 443,5 344,5 372,1 

174, 1 97.0 120,4 Patatas y hortalizas ..... · · · · 
45, 1 22,4 46,6 Azúcar .... .................... .. ... 
39,6 45,6 38,8 Frutas ................ .. ............ 
93,0 92,5 105,7 Aceites vegetales .. ··· ······· 

Carnes y grasas .... ··· ····· ·· 76,6 35,8 54,8 
Huevos y leche .. ........ ...... 43,5 40,4 56,3 
Pescado ...... .... ... ............. 11,5 13,8 15, 1 120,0 131,3 

Total ..... .... ............. ........... 926,9 692 809,8 74,66 87,37 

F11c111c: A parrir de las cifras n:cop ilaclas po r García Barbancho ( 1960. P· 89). 

por un alto desarrollo nutritivo del conjunto de la pobl~,ción esp~ño
la. Su informe añadía que el consumo no sólo descend10 en ~anttdad 
sino también en calidad, pues el número de calorías consumidas por 
habitante se desplomó (cuadro 3). 

No cabe duda que los trabajadores asalariados soportaron en bue
na medida el deterioro de los niveles de consumo en la posguerra, 
pero hubo quien lo pasó todavía peor, aquellos que habían sido de
purados, sancionados, inhabilitados, encarcelados, y sus respectivas fa
nti~ias, para quienes se les había cerrado Ja puerta del rnercado de tr~
baJo. Las viudas del bando republicano también se quedaron sm 
derech? a percibir una pensión y, en conjunto, más de medio millón 
de ~am1lias quedaron sin sostén paterno, filial o conyugal que los pro
tegiera (A bella, 1996, p. 41). 

f: 1 Este ~anorama social provocó la aparición de enfermedades por 
a ta de v1tan1.1· , ¡ Lic ·, d · fc · d b. d ' nas que se u111an a a pro Lerac1on e m ecc1ones e 1-

seº ~la escasez de higiene y salubridad. Las tasas de mortalidad infantil 
b . e evar?n un 34%0 entre 1935 y 1941 8·1 y las epidemias de tifus Y tu-

erculos1s mern b 1 J ' d' 
1a an as escasas fuerzas que le quedaban a os mas e----s., E ~--------------------------! n panicular J d ¡· · · 941 

e el 143% (N· ' ª tasa e mona 1dad mfannl en 1935 era del 109o/.10 y en 1 00 
1colau , J989.p.7l). 
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biles 85. Muchas familias recurrieron a los montes de piedad 
- d . El , d , para em-

~ena_r sus mo estas, pdert
1
en

0
e
3

11

8
c1

7
a
9
s.
9 

nun
9
1ero e prestamos de estas ins-

t1t~c101~es aumento . e . . ,en 1 35 a l.520.364 en 1943.Ade
mas, el importe medio de cada prestamo se redujo de 478 a 55 

. 
1 

. d. d pesetas 
respect1va1me;~teC, o qdue 111 1ca ~bu~1 . dca da vez se empeñaban objetos de 
menor va or . uan o esta pos1 1 1 a se agotaba, las familias ime _ 
b b fi . l . . . ma 

an uscar re ug10 en as 111st1tuc1ones de caridad y beneficen 
como el Auxilio Social, que asistió en 1939 a 644.972 personas y~;~ 
partió 23.878.546 comidas mensuales a través de comedores de refu
giados y casi el doble por medio de las cocinas de hermandads1. Porsu 
parte, las casas de socorro asistieron a más de un millón de enfermos 
sin recursos en 1941 y los asilos y hospicios dieron refugio en ese año 
a más de 50.000 ancianos y niños desvalidos 88. Los menos afortunados 
quedaron a merced de la m endicidad, que se convirtió en una verda
dera plaga soóa] en la posguerra 89

. 

En definitiva, las fuentes estadísticas salariales disponibles para em~ 
periodo nos ofrecen básicamente datos referentes al trabajador tipo 
defendido por el modelo social del régimen: varón, casado y padre de 
familia. Sin embargo, ha quedado constatado que sus ingresos salaria
les, aun teniendo en cuenta los subsidios y complementos sociale~. 
fu eron insuficientes para garantizar la supervivencia del núcleo fanu
liar dentro del fuerte contexto inflacionario de posguerra. Con'.º 
consecuencia, el modelo de reproducción social defendido por el re-

85 Las cifras son escalofriantes. Entre 1941-1945, murieron 310.470 person~: 
tuberculosis, 15.259 de fiebres tifoideas 3.615 de tifus y 7.801 de sífilis, unosdi 

1 

mucho más elevados que los recopilado; para el periodo preb~lico.Tambi(n se spi· 
raron los casos de paludismo y neumonía, entre otros (AEE, 1955. P· 751). 1 , di 

86 El d d · · d Al ros Y ~ 001
' . ato e 1935 procede de la M emo n a de la Cap e ior d. dd Af.f 

Piedad de Madrid (1935) y el dato correspondiente al ailo 1943 proce ' 
(1961 ). . . U( j¡i; 

87 L d"fi . 1 . cían r.K1oneiq . . a 1 erenc1a em:e ambos sistemas es que as cocinas r~par. · .· ; Se ueck 10· 

asistidos se llevaban, mientras en los comedores se consunuan 111 5111 
• ~I ¡\u~10 

contrar un análisis muy amplio sobre el origen y la labor ejecur.ida por 
Social en Ordu1ia (1996). 1 i;isderi· 

88 C"fr . d !llll( IO tl 1 as obtenidas del AEE (1950, p. 719 y ss.). Estos atos son de 1ascon-
dos que los recopilados para los años prebélicos, lo que revela el deterioro 
diciones de vida de una buena parte de la población. 939 los uobié111°" 

s•i A bella (1996, p. 41 ). Este autor comenta que en octubre de 1 nd~s ok~ 
civiles dieron órdenes para la recogida sin contemplaciones "de las. ~ra el al. (.liXl~· 
de mendigos y vagabundos que pululaban por las capitales". Barcie¡'d

1 
cSaruclld 

1 

2 ) · · ' Genera ¡ ¡¡pi p. 7 recogen las conclusiones de un informe de la Direcc to~l 
0 

odhn pro_< 11 .~ 
agosto de 1941 en el que se advierte que "en el próximo mviern P1 d·s rcbC1º11

' 

1 . · fc rnec a ' entre ,7 y 2 m11lones de fa llecimientos por hambre o en er 
con la desnutrición" . 
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Estrategias 

· fue inviable económicamente para garantizar la subsistencia fa-
g1111en . , · d · 

·¡· r El siguiente epíarafe trata de analizar que tipo e estrategias 
1111 Ja . t> "fí "l . . , 
pudieron desplegar las fami lias para hacer frente a esta d1 1c1 s1tuac10n. 

4. Las estrategias de supervivencia de las familias 
trabajadoras en la posguerra civil 

Ante la pé rdida alarrnante de poder adquisitivo, la mayor parte de las 
familias trabajadoras se vieron obligadas a desplegar el abanico de es
trategias que te1úan a su alcance para conseauir nuevos ina resos. El 
éxito de este obj etivo dependía sobre todo d:' su capacidad de trabajo 
Y del g rado de colaboración de cada miembro de la familia. Sin em
bargo, el m arco laboral franquista, en buena medida responsable de su 
precaria situación económ ica, limitaba su capacidad de maniobra. Por 
otro !ad 1 d · ·d 

e o, a epnm1 a economía de posa u erraJ·unto con la carestía y 
escas d 1 al· 0 

< ez . e os e 1mentos no ponían las cosas fáci les. Ante la falta de 
opdortu11.1dad~s de trabaj o en el ámbito urbano y las dificultades deri-
va as del rac1onamie 1t 1 d po 1 0 Y e merca o negro, muchas familias optaron 
cu~ r~gre~a~~ªl .campo, donde aún mantenían lazos familiares y podían 

nr mas tacilme11te -d d l. A sus neces1 a es a imenticias 90 
quellas familias q ue d ·d · · 

trataron d d .eci ieron quedarse en el ámbito urbano 
e a optar las me1o · d nían a su ale A , J res estrategias e supervivencia que te-

• e anee. s1 por un lado el b d c. · 
Jornada de traba· o ha ' , . ' ca eza e tam1lia extendió su 
pluriempleo lJ l sta el limite de su esfuerzo fisico por medio del 

, 0 as i oras extraord· · 1 nias dinero a 1 ', . manas, o que le permitía aportar 
1 • as arcas domesticas E t d 

e~1 a memoria po ular • . s as con uctas quedaron grabadas 
~iones oficiales d~ 1 : pero apen as fueron recogidas por las publica
Jornada ordinar ia d a epbo~a, que sólo ofrecen información sobre la 
co n e tra a.JO Entre ot 
po' i uy probablemente deÚb d ras r,azones, este vacío estadísti-

r parte del régime1 d lera o, podn a responder a la intención 
estaba . 1 e ocu tar 0 ev·t ocurriendo en 1 l ar reconocer lo que realn1ente 
---- e mercado de trabaio 91 % <J . 

N Como co-:-1 ~~~;::~~-;:~=--~~------------º cabe dud imentan algunos de los en . . , 
n11tieron suav~ que, además, los cultivos trevisrados por Fernandez (2004, p. 358). 
Velan có1110 e;za~ las caren cias alimentict1~ ~1u~n.os caseros y la c ria de anima!t::s per
rc::spaldaría la e '.~umero de activos indt1st' . le a epoca. Además, los datos censalc::s re-

~1 x1stenc· d n a es entre 1930 1940 di · 
N . De hecho 1 ia e un proceso de é . d l y smmuyó, lo que 

ªC!on ¡ d • 1asta los a - xo o ru ra . ª e Estadíst" . no~ sesei1ta la Encuesta el p · , . 
ic,1, a traves de las E e oblac1on Activa y el Instituto 

ncuestas de Sal · anos, no empezaron a con.fec-
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En particular, por lo que se refiere a las horas extraordi11 · 1 . . 
1 1 1 

, . a nas, as 
desviaciones entre e marco ega teonco y la realidad fuer 

S 
' 1 L d · d ' · d · on muy graves. egun a cy e JOrna a max1111a e trabajo de 9 de s · 

b 1 1931 
. 

1 1 
b . , d ept1e111-

re e e . , vigente 1asta a a pro ac1on e la Ley de relacion , 1 b 
1 d 9 1 

, , . \ ( $ a O-
ra es e 1 75, e numero max11110 e e ho ras extras por obrero 

, _ ? no po-
cha superar las 50 al mes y las 120 al ano 9- . El texto le!!al añad' 
1 d . · • 1 . d """ _, o< ' , ta que 
as os prnn~ras. 101 as se ebe11an_ de p agar c_on un recargo cid 25% 
sobre el salario npo de la hora ordmana, consistente en la octav 

d 
. , . . , , a par-

te e la remunera_c101: conve111da para la JOrnada de ocho horas 9J_ Si 
las horas extraordmanas se prestaban en domino-o o durante la n h 

1 
. ::::> , oc e, 

o a argaban la JOrnada diaria a más de diez horas el recaro-o no d' 
ser inferior al 40% 94 . ' ' 

0 
po 

1
ª 

E~ta legisla~ió!1 , aparentemente tan favorable para el trabajador, 
que_do en la practica en papel mojado. Muchos autores han recogido 
r_~st1momos s~bre los frecuent_es abusos cometidos por los empresa-
11os, apro~ec~iandose de u11a cierta impunidad legal y de la precarie
d~d econom1ca de los trabajadores 95. Incluso en al o-unos casos estos s~ 
v1,ero1_1 obligados o coaccionados a ampliar su jorn~da laboral sin nin
gun tipo de remuneración adicional. Tal y como explican Molinero e 

cionar estadísticas oficiales b 1 , _ 
t
. 

1 1 
. : ' so re e numero de horas trabaiacbs en Espanl. En pJr-

1cu ar, a EPA senabba q 1 1 " b 
b 

, d ' • ' ue a menos e 16,4% de los activos espai'!oles en 1965 crJ J· 

Jª an mas c 60 hor 1 p . -
d

. d as semana cs. or su parte el INE estimaba para ese mismo ano 
una me 1a e 4 6 h , . ' ' • • . 

P 1 
??) . ' 

1 
oras extras sobre la JOrnada laboral. No obstante, Babiano (t99J. 

· - - opma que os da d ba 
0 

· d . . _ros proce entes de estas dos fuentes infravaloran lo que e;u-
• curnen o a dtano e 1 . . <l ? ! A . · . , • n e mtenor e las empresas en la Espai'ia de la época. 

la puerta c~~epc1on del un_a autorización de la D elegación del Trabajo, lo que dejabi 
Véanse c~n~:rta ª. cua qui~r modificación, Ley de 1 O de noviembre de 19-12. are.! l. 

?J N entan os en Lopez Valencia ( 1946, p. 6 1). 
o se aclaraba s1 el sala · · , (aiii· dicnclo plus . ' · n o tipo se refcn a al le!!al o al cobrado en 111ano 

, es Y comple111em os) 1 l , "' , d l · l ·b1· nan de apl· ·por o que 1ab1a dudas sobre que cann a< se¡' 
' 1car csros porc· t · . E d Jos empresarios en a.Jes. ·ste aparente vacío legal fue aprovecha o por 

para pa<>ar las horas - 1 . . (St•rra· no y Malo 1979 "' ' · extras a precio que consideraban oportuno 
?.1 p ' 'pp. 153- 157). 

ara el personal fem · 1 . . l' legil-
mentc al 50% . . enmo e recargo por hora extraordmana ascenc 

13 
. · . 

P 
º · no pudiendo e . • 1 ba•idJ>-or otro lado 1 xcec er en este caso de diez el total de hor.is rrJ ' . 

h 
• os menores de 16 , , . d'· rr.tbJJJI 

oras extras (Ló V 
1 

. anos, segun la normativa lerr.il, no po 1,ui 
?s , pez a enc1a, 1946, . 6 1) "' 

As1, por ejemplo en 1939 p . ? 3 hor.» 
extras diarias obr . ' algunas fabricas catalanas establecieron -- r· 

fu 
igatonas en con d • (SCJS no 

mas eron derogá d l cepto e recupcración de guerra. Aunque .01 
(Mol· n ose, as horas extr d . d b"d 1 fi¡erceCJI<" mero e Y sas 1 98~ • · as no esaparec1eron e 1 o a a , 10 
en una fecha tan ~a d' :>,p. 108) · Por su parte, Babiano ( 1995 p. 128) conienc.i '.º1~11; 
esti.t . r ia como 1970 1 D 1 . , . . ' . l · Bar<e 

110 que el 75o/c d 
1 

• a e egac1on Provmcial de Trab:uo <" d 10r.» 
extra . . " e as empre d 1 . . , . ·ro e t 
· s permmdas por la ley. sas e a provmcta sobrepasaban el nu1n< 
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Ysas (1 985, p. 108), en este te rreno proliferaban dos prácticas habitua
les por parte de las empresas: " hacer trabajar m ás h?ras pero aboná~
dolas a un precio in ferior al que correspondería a la Jo rnada extraordi
naria" o " hacer trabajar más horas sin compensación económica 
alguna y percibiendo, ade m ás, sueldos irrisorios". Por tanto, los em
presarios ampliaron o redujeron la j ornada laboral a su antojo 

96
• 

Al margen de estos abusos, no cabe duda que el recurso a la jornada 
extraordinaria era muy bene fi cioso para los empresarios, pues les per
mitía adaptar las estructuras productivas a la coyuntura económica sin 
necesidad de modificar sus plantillas. Ante la disyuntiva del despido caro 
o las horas extraordinarias baratas, los empresarios optaron claramente 
por esta segunda opción 97 • Como consecuencia, las horas extras desem
p~ñar~n L~n p~pel de variables flexibles que compensaban la teórica ri
gidez ms_tltu~ 1onal al despido (Serrano y Malo, 1979, p. 146). Este coste 
ext~aordmano p_e~o adaptable podía ser suprimido sin m ayores compli
caciones burocrat1cas cuando la coyuntura económica lo requiriera. 

Ante la falta de datos estadísticos, se ha intentado calcular e l nú
mero d~ horas extraordinarias que un trabajador industrial cualifica-
do hubiera necesitad t b · , · d . < o ra ªJªr p or termmo me 10 en la posa uerra 
pEalra m antener elyoder adquisitivo que disfrutaba antes del c01~flicto. 
· punto de partida d · ·, fi .b.d < e esta aprox1mac1on ue el salario real en mano 

~~~1(~rá~~~;)e;8te t
1
rabaj ador al térnúno de su jornada laboral ordina-

d 
. -E resultado final p resenta una desviación de 2-3 ho-

ras, epe nd1endo del d 1 ·d · · coste e a v1 a utilizado - CSCCIN o AEE- . En 

96 E n 1954 las mag istrat d T b - . 
nados con conflictos emr: :~as e _ra ªJº resolv1eron 22.686 e:-..-pediemes relacio-
hloras extras. Esta cifira r •p prebsanlos y trabajadores po r causa de los salarios y las 
e e e - e res e m a a e 40o/c d ¡ al d se ano. Datos obtcn· d d 

1 
° e tot. e asuntos tramitados a lo largo 

97 Serrano y M l \ 9os e !NE, Bolctí11 de Estadística núm. 181 p 193 

:~. sistemáticamen~eºi~fe~:~ ~~ \~f) ~eñtlan que, ~n 1963 , e l preci'o de la. hora eJo.."tra 
1~1dades. ano 10ra medio en un número considerable de 

La estima · ' d En prim . c1011 el número de ho r . . . 
las pes er lugar, a partir de l cóm ut d f ext'.aord1_n~nas es relativamente sencilla. 
segu detas diarias "extras" nece ~ o e salario rec1b1do e n mano, se han calculado 

n 0 lu san as para pode 1 , rias p gar, se ha calculado el , . d r compensar a carest1a de la vida. En 
ara pod numero e horas d b · . . 

pagaba u le r con~eguir ese sobresuel 1 . e tra ªJº extraordmanas necesa-
Hay qt1 n pus retributivo del 2"º" be o,c lonsl 1derando que, por término m edio se 

e tene J 'º so re a 1ora r b · d 1 · ' 
lllente se 

1
• r en c uema que este 0 . ra ªJ ª a en a Jornada ordinaria 

• so 1a l. P rcema•e del 25º/ · fc · -
Pretende ap icar a partir d e 1 da" 'º es 111 enor al que habinnl-
U n com a segun ho - e . ' · 
evan incor o pensar los ing resos extras roced ra extra. on este a~u~te a la baja se 

euencia co~ i:ados ese plus, así como ta p b., emes de empleos adicionales que no 
trabajo (Mol"ettan los empresarios a la h m t~n contrarrestar los abusos que con fre-

mero e y sas, 1985). • ora e e pagar la ampliación de la jornada de 
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GRÁFICO 2. Aproximación al número de horas extras diari 
· t 1 d d · · · as necesanas para man ener e po er a qu1s1t1vo de 1936 

o ~ 
(") 

~ l{) <O r-... CXl en o ..-- N (") '<t l{) <O ,.._ <X) 
'<t '<t '<t '<t '<t '<t l{) l{) l{) l{) l{) l{) l{) l{) LO en en en en en en en en en en en en en (1) Ol Ol ... 

1-CSCCIN -e-AEE 

F11e111e: A partir de las cstin1ac d ¡ ¡ · ¡ · b' b · d · d . • iones e sa ano rea rect ido en mano por un era aJa or tn us· 
tnal cualificado (gráfico ¡ A ~ d' ) . _ . ¡ --'· · 

1 0 
Y pcn ice · CSCCIN y AEE: horas extras neccsanas unlizando e '""-

n o e e accado por el c t d ¡ · 1 
L 

_ os e e a v1c a elaborado por el CSCCIN o por los AEE respecU\'J111en1e. 
os anos en los que no 3 _,_ fl . . parecen UJtos re CJ.111 que no son necesarias horJs exrraordmams pm 

mantener el poder adquisitivo de junio de 1936. 

cualquiera de los dos casos, el periodo comprendido entre 1946-195S 
se revela como el , d d . · L mas uro esde el punto de vista de la superv1ven-
~1ªd- os_ datos muestran que en estos años ni siquiera los trabajadores 
in ustnales más ¡·fi d ¡ c. . _ cua 1 1ca os fu eron capaces de financiar e presu-
puesto tam1liar co , - d' · de d' h • n un uruco salario fruto de una j·ornada iana 

1ez oras La refo 1 · 1 d 1 ras ext · rma egis ativa de 1956 redujo Ja necesidad e io-
ras, pero el rebrote · fl · lvió a empeor · 1 m ac1onario en los años siguientes vo . ' 

ar as cosas Co 1' - . s1bk que un traba.ad · _ 111º es og1co, no parece fís1camence Pº 1 
extras des ~ dor pud~era desempeñar más allá de 4-5 horas de rarea. 

pues e una jornada ordinaria de ocho horas 99. 

'l'l En r l'dad ----, ea 1 , estos result d . Moh· 
ne ro e Y sas (1985, p. 109) ª. os corroboran las conclusiones obtemdas p~r i:scos 
autores señalan c

01110 
u 'B~bi~no (1995, p. 125) o Fernández (2004. P· 32:>\ ·:15e 

en más de una ocup . _na practtca habitual de la posguerra que un obn:ro cr:i 3}dr 
trab · h a c1011 o real' d h , · 1esco 

a_¡o asta completar . izan o oras extraordinarias en un u111co P1 

una Jornada de 10 12 o 141 , ioras. 

. . de las familias trabajadoras ... 149 
. de supervivencia 

Estrategias 
- - al l ' ºte de su esfuerzo fisico el cabeza 

- · i s1qutera tnlJ , - ·E · ca En defin1t1va, n - -d des familiares mrn1mas. sta m -
de familia podía cubrir las nec~~ l~s trabajadores menos cualificados 

P
acidad era mayor _en el cas? fi - s No cabe duda que la realidad 
, - , s ingresos m enore - < , - - 1 

que rec1b1an uno 1 - d del modelo teonco patriarca 
del mundo laboral_ estalba m~? a ~~ad: miembros de la familia se vie
defendido P?r la d1ctac~;~ª~do;e: contribuir a la financiación de las 
ron necesanamen~e o ; a ortación monetaria procedente del tra-

~a~~a~;~a~:Uj:·r;~~o d:s~os hijos, invisible a ojos del régim~n Y d_e los 
r~uentos estadísticos oficiales, permite entender l~ super~iv~n~-ª de 
muchas farnjl ias en la posguerra civil. Pero los gobiernos e da ic~a
dura no ignoraban lo que estaba sucediendo en el mercado e tra a
jo, simplemente se negaron a reconocer públicamei:ite lo que todo el 
mundo conocía. Un artículo publicado en la revista For~ento de la 
Producción a mediados de los años cuarenta constata esta tesis: 

Al hablar de salarios se razona siempre como si el jefe de familia fuese el 
único sustento de esta, cosa rara en las clases obreras, pues hay muchísimas 
familias en gue ganan jornal el padre, la madre y los hijos, con ingresos en 
conjunto bastante cuantiosos. En segundo lugar, hay muchas familias obreras 
que no sólo son consum.idoras sino vendedoras a precios de estraperlo y por 
este lado se defienden [ .. . ].No podemos negar, sin embargo, que a pesar de 
estos recursos la situación de la clase obrera es precaria 100

. 

Paradójicamente, la salida al mercado de trabajo de mujeres casa
das Y de menores de edad iba en contra de la normativa laboral y del 
model c. ·1· -o iami 1ar impuesto por el régimen. Desde este punto de vista 
podem<?s considerar que el régimen franquista ejercía a través de la 
~ºr~1ativa laboral una doble represión. Por un lado las reglas básicas 
ble JLdiego en el m ercado de trabajo eran en buena ~edida responsa-

es el em.peo - d 1 -r p ram1ento e os niveles de bienestar de los trabajado-
es. or otro 1 d l -de _ ª o, as mismas reglas del jueao limitaban su capacidad 

maniobra pa h fi , 0 

Com • < ra acer rente a la ca ida del poder adquisitivo. 
o ya se ha come t d l 1 l - -respect 

1 
. n ª o, e marco ega era especialmente hostil 

o a a mcorpo . -, d 1 -Sin emb racion e a mujer casada al mercado de trabajo. 
argo, la miseria 1 h b - , -muy pod ' Y e am re const1tuian factores de empuje 

erosos capac d d -b marco lab 
1 

d ' es e ern ar las barreras impuestas por el 
- ' ora a vers d 1 - -c1al" de a .. d 0 e a posguerra civil. D e hecho, la tasa "ofi-

ct1vi ad fiemen· - , ma crecio entre 1940 (8,9%) y 1950 

\Of) -;:==~-:-=----------------------R evista Fo 
lllC/l to de la Producciá11, 1946, núm. 2 ·1, p. 7. 
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( ¡ 1,8%), llegando a alcanzar un 15, 1 % e n 1?60 10 1
• No pode~11os ol

vidar sin embargo, que los censos de estos anos presentan serios pro
blem;s de fiabilidad . Uno de los rnás importantes es precisamente el 
subregistro del trabajo fem enino, por lo que ~o cabe duda que esos 
porcentajes infravaloran lo que estaba sucedi endo realmente en el 
mercado labo ral io2. 

Dentro de este contexto, las mujeres optaron básicamente por dos 
tipos de estrategias a la ho ra de salir aJ mercado de trabajo. Por un 
lado, tal y como reflejan los recuentos oficiales, trataron de acceder 
a un puesto de tTabajo remunerado "por la vía legal", haciendo frente a 
las penalizaciones económicas y a los condicionamientos sociales que 
conUevaba esta decisión. Sin embargo, su condición de mujer y su, 
por lo general, deficiente cuali ficación la condenaban a ocupar pues
tos de trabajo de categorías laborales infer iores y peor pagados que 
los de sus homólogos masculinos. 

Efectivamente, la legislación franquista no só lo era discriminato
ria al fijar los salarios legales sino también al establecer las categorías 
profesionales 103

• Con frecuencia, dentro de una misma profesión, la 
clasificación profesional de las trabajadoras seguía una escala diferente 
a la de los hombres.Así, por ejemplo, en el caso particular de la sastre
ría no existían los puestos de oficial de 1.ª, 2 .3 y 3.ª para la mano de 
obra femenina (cuadro 4). Dentro de este oficio, una trabajadora po
día aspirar como máximo aJ puesto de "oficiala extra" por el que re
cibía un salario inferior al de un "oficial de 3."' .Además, la categoría 
de "oficiala" conllevaba unas remuneraciones idénticas a las del "me
dio ?ficial" , excepto en la cuantía correspondiente al seguro de ma
termdad. 

toi C'fras .. 
10, 

1 ~al culadas por Borderias ( 1993, p. 6 7) a partir de los censos de pobla~ion. 
. , - . Los amculo~ recopilados en Sarasúa y Gálvez (2003) resalran cómo el ª'.1ahsIS 

hist?nco del trab.a.io femenino en la economía española a través de las c:s~adisuc~s 
oficiales resulta dificultoso y poco fiable, pues estas han infravalorado consider.ibk
mente su volumer1 L ·1· · • d fi . · p•rn111~ .. ,, · a ut1 1zac1on e uem es y 111e todolog1as alternanvas ~ 

defincolntrdar ª la mujer trabajadora "desaparecida" de las fuentes oficiales. Sobre las 
1 1cu ta es para c ·fi 1 b . . pecrl\'J 

h · , . , ~anu icar e tra a.JO fememno en España desde una pers 
ISt~~1ca , ve~nse Perez- Fuentes (1995) y Arbaiza (2000). . . 

Sarasua y Gálvez (?003 14) - . . . . , r ficac1on 
ha si·d ¡:¡ d . - 'P· se nalan que la d1scmn111ac1on por cua 1 d lo o ruto e un con d d. . 

1 
d 1110 e 

edl · 1 1. ~um. o e tra 1c1ones costumbres y en genera . e un . 1cac1ona ap icad t d . · 1 ' ' 1enra· 
b d .. 0 ra iciona me nte en el ámbito familia r desde donde se 0~ , ª e manera natural" ] h · l · . s1on en 
edu · , ª ª ll1UJer ac1a las tareas domésticas y donde a mver . 1 cac1011 se concem b fi d Kl3 J 
llegada 1 d ra ª un amentalmem e en los varones. C omo consecuei. ¡ 

a merca o de rr b · d 1 E des1gua · 
dad de pa t 'd . ª ªJº e 10mbres y mujeres era muy desigual. sta . . :is 

r 1 a se ve1a refo d I . . d d oerc1n' · aplicadas desd 1 · . . rza ª por e marco legislativo y las me 1 as e 
e as mst1tuc1ones franquistas. 
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. , . de los costes laborales e rnposic1on interna 
cuADRO 4. o tegorías profesionales 

por sexo Y ca 

Sastrería: personal masculino Sastrería: personal femenino 

Oficial Medio Oficiala Medio Apren-1946 Oficial Oficial Oficiala Oficiala d1za 
de 1! de2.ª de3.cr Oficial extra 

15,00 13,85 9,00 12,00 9,00 6,00 4,25 
Salario base ........ · · ...... · · · 16,65 

2,40 1,70 6,00 5,54 3,60 4,80 3,60 
Pluses de carestía .......... · 6,66 

1,40 1,00 
Domingos remunerados .. 3,88 3,50 3,23 2,10 2,80 2,10 

0,92 0,83 0,77 0,50 0,67 0,50 0,33 0,24 
Fiestas no recuperables .. 

0.69 0,61 0,40 0,54 0,40 0,27 0,19 
Vacaciones retribuidas .... 0,74 

1,56 1,04 0,74 2,88 2,60 2,40 1,56 2,08 Cargas familiares ............ 
0,52 0,37 Subsidio familiar ..... ......... 1,44 1,30 1,20 0,78 1,04 0,78 

Subsidio de vejez .... ....... 0,87 0,78 0,72 0,47 0,63 0,47 0,31 0,22 

Seguro de accidentes ... .. 0,29 0,26 0,24 0, 16 0,21 0,16 0,10 0,07 
Seguro de maternidad ... . 0,15 0, 15 0,15 0, 15 
Seguro de enfermedad .. 0,92 0,83 0,76 0,50 0,66 0,50 0,33 0,23 
Cuota sindical ........ ......... 0,43 0,39 0,36 0,23 0,31 0,23 0,16 0,11 
Pagas extra y otros .......... 0,83 0.75 0,66 0,45 0,60 0,45 0,30 0,21 

Total ..... ........ ........ .. .... ..... 36,50 32,92 30,33 19,73 26,49 19,88 13,31 9,48 

Fue111e: A partir de la documentación del Archivo H istórico de la Cámara Oficial de Comercio. 
Industria y Navegación de Barcelona. 

. En otros casos, para ev itar las sanciones económicas y la censura so
cial, muchas mujeres casadas salieron al m ercado de trabajo de incógni
to. !?e esta forma, el d e recho de trabajar se convertía en un acto clan
destino q~e debía ser ocultado para mantene r las ap arie n c ias. Como 
es1tas trabaj adoras no existían legalm e nte , tampoco fueron consideradas 
~~ hora de elaborar las estadísticas oficiales, donde aparecían contabili-

las. en el apartado de " labores domésticas" J0-1_ Esta situación de irre-
gu andad las e · , i· ¡ . , 
con . . , 111P llJO a rea izar os traba.Jos mas duros y peor pagados, 

v1rt1endolas ta 11b· ~ 1 . . , . 
fre t 1 

1 ien e n as prmc1pales v1cnmas de abusos y fraudes 
n e a os que no pod1'a l . , . d 1 . , 10 - e 

-- n 1acer nmgun tipo e rec amac1on ". 01110 

1~ p~-:::-:~~--:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
erez-Fu entes ( 1995 ?28) - 1 

~entan serias !in · . . 'p. - se na a que, aunque los censos de población pre-
Je.res, " en conrrautaci.odnes ª. la hora de cuantificar la actividad y ocupación de las mu-
b10 pani a, aunque no e b . · b · 

s ~n las m e ntal" d d ra su o ~envo, son u n uen reflejo de los cam-
ª'~ Fernández (2~0~ resp:_cto al lugar Y a los roks de género., . 

traba_io oculto d e la : p. 40::>) recoge muchos testimonios orales que revelan cómo el 
s nnue res era un· • · h b . 

a pracuca muy a 1tua] en el Madrid de posguern. 
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nsccuencia, muchas de estas mujeres acabaron desempeñando los 
~~al denominados oficios "propios" de su género, los únicos para los que 
habían recibido algún tipo de instrucción. Dentro ele este aparrado po
demos destacar a las trabajadoras del ser;i~io doméstico por horas 11,, y 
a las costureras a destajo 107

• Las caractcnsncas de estas tareas pcrmitian 
combinar el rol familiar de la mujer con la obtención de unos ingresos 
extra, necesarios para financiar el presupuesto familiar. 

Los esfu erzos de los progen itores fu eron a menudo insuficientes 
para financiar el presupuesto doméstico, lo que constituía un eslabón 
más de la cadena represiva del régimen.Viéndose incapaces de cubnr 
los gastos comunes, los padres tuvieron que echar mano de sus hijos, 
que se vieron obligados a salir al mercado de trabajo a una edad muy 
temprana. Este fenómeno constata, sin lugar a dudas, la extrema situa
ción de precariedad económica en la que se encontraban las familias 
trabajadoras durante la posguerra. 

Dentro de este apartado hay que diferenciar dos casos. Por un 
lado, los hijos menores de edad pero mayores de 14 años podían en
trar legalmente en el mercado de trabajo, previa autorización de su 
padre o tutor 108

• Sólo la penuria económica puede explicar las eleva
das tasas de actividad masculina en este tramo de edad a lo largo de 
los años cuarenta 109

• En el mejor de los casos, estos trabajadores me
nores de edad se incorporaban al mercado laboral formando parte de 
la ~ategoría de aprendices. Este puerto de entrada al mercado de tra
bajo ~ue ampliamente utilizado en la posguerra, pues contaba con la 
ventaja de estar perfectamente regulado por la ley.Así , desde 1 9~9,to
das las e11:presas no agrícolas, excepto aquellas de menor ta.111ano, e~ 
taban obligadas a mantener un número de aprendices equivalente 
S% de la plantilla. Además, esta vía de acceso ofrecía buenas expecra-

ir,.., V' . ·w11'J 
hist. . ease un mteresanre debate sobre el trabajo doméstico desde una pmp 

~.~ 1~ en Borderias, Carrasco y Alemany ( 1994, pp. 22-45). . .
1 
(Sti-

1~1ed~ados de los aiios cuarenta el CSCCIN señalaba que era muy chfiet·d· _ 
mar, por tern11no d' 1 · . · l cons1 tfJ 
ble 'd d me io, a Jornada laboral y los ingresos rec1b1dos por a . d'

canti a de 111 · · b · d(Sl·lJº ' 
Pend d 1 . u~ercs que trab3.Jan en estos oficios pues "d tra a.JO 3 . 

1 
\JI 

e e tiempo hbre d · 1 • . ' • d, 1 ene ta e ( 
trabajadoras'' D que . . eJen as tareas domemcas as1 con~o t a P · l ck Co-
mercio ¡ d · .ocunientacion del Archivo Histórico de la Camara Ofic ia 

1
.
11116 · , n usrna y Na · · R ¡ 1111·11u11 de/Y, b . . . . vegac1on de Barcelona CSCCIN (1946). Las t;~ª 

Ta ªJO, escrito d1ngid l .' . · C eretO. 
•no La 1 d C o por e CSCCIN al M1111stro de Industria y Otll . n ¡0; 

14 años y l:y e ·c1ºndtrato de Trabajo de 1944 establecía la edad de trab:tj~r (1 9~6. 
.. capac1 a aut · , " kneta. p. 46). onoma para contratar en los 18 años (Lopez va · 

!(>') E 1 d' 11 n os ai'ios cuare 1 - asc<'ll 1·1 
63% y, entre 15 19 _ nt..i , ª tasa de actividad masculina a los H anos · 

y anos. al 89% (Espina, 1982, p. 308). 
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t una formación m edia d e cuatro años, los . d futuro ya que, ras . d 1 . 
nvas ~ d' acceso a un e mple o estable dentro e a mis-a rend1ces po ian te ner < 
p 110 

111a empresa · · d d 1 enores 
Más sangrante e ra todavía el ~rab<\lo remuner.~ o e os m _ -

de 14 años. Aunque la ley pro hib1a la mcorporact~:m d e. estos mnos al 

do ele trabaio contamos con abundantes evtdenctas de que esta 
merca :.1 ' • l d d 111 L , · 
normativa se incumplió con mayor frecuencia de ~ esea a -. ~g1-

ente no conram.os con estadísticas sobre este tipo ele traba.Jo 1le-
ca111 · d . d 
aal, por lo que hernos de analizarlo a través d e otros m tea ores que 
~onen en evidencia su gene ralización a lo largo d e los años ~uarei:ta 
y cincuenta. Los m ás revelado res e irrefutables son los testtmomos 
orales recogidos por diversos a utores 11 2

• No obstante, disponemos 
también de datos indirectos que resultan muy reveladores para enten
der lo que estaba su cedie ndo con el trabajo infantil en la posguerra 
española. Así, por ejemplo, e n 1950, sólo la mitad d e la población en 
edad escolar - entre 6 y 11 años inclusive- disfrutaba d e una plaza 
en los centros escolares públicos 11 3

• El resto de los niños o pagaba es
cuela, una opción que no estaba al alcance de muchas familias, o sim
plement.e no l.a tenía porque desempeñaba algún trabajo para ayudar 
a la subs1stenc1a farniliar. Otro elato significativo que refue rza esta idea 
es_ qL~e el 29% de los niños e n edad escolar matriculados en la escuela 
P1 ublica ~n 1950 no asistían nunca a clase. Por tanto, no cabe duda que 
as medidas repres. r d , d 1 . ivas ap tea as a traves e marco laboral castigaron 
c~njubntamente al núcleo familiar, convirtiendo a cada uno de sus 1111em ros en act' · · d .bl • 

< ivos imprescm 1 es para la supervivencia del clan. 

-110 13 . 
ab1ano (1998 77 

"' S· · 1 . ª·p. ) Y Fe rnández (2004 p 396) egun a Ley de C , . . 
P.ufieden ser admitidos e11 ? ntrato di e Trabajo de 1944, los m e nores de l 4 años no 
r1 qt · ninguna c ase d t b · , 

te en talleres fa milia (L. ' e ra ªJO, excepto el agncola y el que se ve-
censo d b · res o p ez Valenc·· 1946 
11 e P0 !ación de 1950 1'1' , P· 46). De h echo, los datos del 

ece a la ca ~ . reconoce n que el O 8o/c d 1 bl . , -
tod t1::gona de " inf:ailtiºl · d h ' 0 e a po ac1on espanola perte-os aqt U __ activa e ech ., · d . 
1950 ie os n1nos m enores d 15 _ 0 ,sien o conside rados como infantiles 

11; t~11º. III , pp. 561-562. e anos. INE ( 1950), Cc11so de pvblaciá11 de Espaiia 
era la in ohnero e y sas (1985 1 12) . 
12-13 _corpo ración de los X b ofrecen tesumonios acerca de lo h abitual que 

anos E 1 llinos arcelon 1 
neral los l. n e caso de los pucbl 1 d eses a m e rcado de trabajo a la edad de 
d ' sa ano b , os a e ad se d , h 1 

e la plant"ll s co rados por los ap d . re uc1a asta os 10- 1 L a1ios. En ge-
11' y ~ 1 ª· ren ices eran bastante infe riores a los del resto 

p. 144). ease d amplio estudio ¡· 
rea izado sobre 

· estos aspectos por Navarro ( 1990, 
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S. Conclusiones 

En definitiva, las fan:ilias h an d esplegado histór_icamcntc estrategias 
colectivas de superv1venc1a ba~a~las en ~u ~apac1dad de trabajo para 
hacer frente a coyunturas de crisis econo mica y escasez como la pos
guerra civil española. No cabe duda que en este periodo los trabaja
dores, que constituían e l eslab ó n m ás débil de la cadena de produc
ción y de la estructura d e clases, soportaron en su mayor parte el 
deterioro de la realidad económica. En términos generales, el someti
miento de los trabajadores al régimen que había obtenido la victoria 
en la Guerra C ivil se tradujo en un endurecimiento de las condicio
nes laborales y un desplome de los saJarios reales. 

Sin embargo, el verdadero drama de la larga posguerra espaiiola 
fue que la dictadura utilizó también el marco laboral como correa de 
transmisión de sus fundam entos ideológicos y sus mécodos represi
vos. Bajo estas condiciones los trabajadores disponían de un escaso 
margen de maniobra para conseguir ingresos complementarios a 
cambio de trabajo dentro de la legalidad. Así, por un lado, el cabeza 
de familia veía cómo el alargamiento de la jornada laboral basca el lí
mite de su esfüerzo fisico era insuficiente para cubrir el presupuesto 
?oméstico. Por otro lado, las mujeres y los hijos menores eran en1pu
Jados hacia las entradas m ás marg inales del m ercado de trabajo.acep
tando en muchas ocasiones las tareas m ás duras a cambio de los sala
rios m_ás bajos sin ningún tipo de cobertura legal.A pesar de_l esfuerzo 
colectivo de todos los miembros d e la familia, se han ofreCJdO ~bun
dantes indicadores del enorme deterioro que sufrieron en sus mvdes 
de vida. 

El h~mbre, el miedo y la privación legal de unas condiciones ~i_g
nas de vida Y trabajo se convirtieron en una condena para las fanllhas 
trabajadoras durante los largos a11.os de la posauerra. No cabe duda 
que, desde este punto d e vista, el marco laboraJ°fue uno de los in:rru
m entos de · . ·, , e: . . ~sfo:1ant( . repres1on mas e1ect1vos d e la dictadura, pues su" · 
maqumaria 1 1 · · , a los era-. ega ejerc10 a la p erfección su papel de someter ' 
bajadores Y de condicionar sus hábitos de vida. 
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«Estra tegias de supervivencia de las familias trab_aj_ado
Resunien. ras en el rnarc o laboral hostil de la posguerra civil es-

pañola (1939-1958)» . . . 
Este trabajo analiza las estrategias de superv1venc1a que desplegaron las fanu
lias trabajadoras en la posguerra c ivil espa11ola de~tro _de una coyuntu~ ~e 
fuerte cr isis económica y de un marco laboral hostil. As1, por un lado, el reg1-
men franquista recortó los salarios y endureció las condici<:>~es labo~es, lo 
que tuvo graves consecuencias sobre e l bienestar de las fanuhas trabajadora~. 
Por otro lado, la dictadura utilizó el marco laboral como correa de transmi
sión de sus fundamentos ideológicos y de sus métodos represivos. Bajo estas 
condiciones los trabajadores vieron recortada su capacidad de m aniobra para 
conseguir ingresos complementarios a cambio ele trabajo dentro de la legali
dad. Pero la mise ria y e l hambre constituyeron factores de empuje mucho 
más poderosos que las ba r reras impuestas por el marco laboral adverso y los 
condicionamientos sociales vigentes durante la posguerra civil. De esta for
ma, el esfuerzo colect ivo de tocios los miembros de la familia se convirtió en 
la única fórm ula efectiva para garantizar la cobertura del presupuesto domés
tico, pero no evicó el pago de un elevado peaje en términos de esfüerzo físico 
Y de exploración. Desde esta perspectiva no cabe duda que el marco laboral 
füe un~ de los instrumentos de represión más efectivos de la dictadura, pues 
su asfix1ante maqui· na · 1 1 · · · 1 rfc · • 

. , na ega eJerc10 a a pe ecc1on su papel de someter a los 
traba_¡adores Y de condicionar sus hábitos de vida. 
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APÉNDICE. Aproximación al salario diario recibido en mano por un trabajador industrial masculino 
(Ingresos por jornada ordinaria de trabajo) 

Trabajadores calificados 1936 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956c 1957 1958 

Salario efeclivo (1) . . ..... ................. ....... 11,8 16,9 16.7 16,5 21.1 22,2 23,8 23,6 27,3 27,9 27,9 28.3 30.4 30,6 48,3 50,6 51.9 
Aportaciones sociales obligalorias " ......... - 4,4 4,4 4.4 5,2 5.5 5,8 5,8 5,9 5,9 9,la 10,3b 16,3 16,3 32,0 32,9 33.1 
Salario en mano (plas.{¡ornada ordinaria).. 11.8 21 ,4 21,1 20.9 26,3 27.7 29,6 29,3 33.2 33,8 37,0 38,6 46,7 46,9 80,3 83.5 85,0 
Salarionominalenmano(1936=100) ........ 100 181.4 179.2 177,0 222,7 235,3 251,1 248,8 282,0 286.9 313.7 327,6 396.3 397,5 681 ,1 708.5 720.7 
Poder adquisitivo (CSCCiN) (2) . .. ... ........ 100 52,7 52.0 54,0 50,3 45.2 43,1 41,5 43,0 37,0 40.0 42,1 50.6 48.5 80,0 69.4 61.6 
Poder adquisitivo (AEE)(3) .. ...... . . ......... 100 73.7 69.7 64,4 61 ,8 55,5 55,4 52,1 53.3 49,5 55,2 56.8 67,9 65.4 105,9 99.5 89 2 

Trabajadores sin calificar 1936 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956c 1957 1958 

Salario efectivo ( 1 ) ................................... 8,4 12,6 12,5 12,4 15,1 16,2 17.3 17,2 20,1 20,6 20,6 21 ,0 22.3 22.7 38.6 40.3 40,8 
Aponaciones sociales obligatorias ~· ......... - 3,8 3.7 3.7 4,3 4,7 4.8 4,8 4,9 5.0 7,8a 7.3b 11,5 11.7 23.7 23.9 24,1 
Salario en mano (ptas.{¡ornada ordinana) .. 8,4 16,4 16.3 16,1 19.4 20,8 22,1 22,1 25,1 25,6 28.4 28,3 33.8 34,4 62,3 64.3 64,9 
Salario nominal en mano (1936= 100).... ... 100 196.5 194,8 193, 1 232,4 249,3 264,5 264,2 299.7 306. 1 339.4 338,9 404,5 411 ,6 7 44,9 768,9 776.5 
Poder adquisitivo (csccrN) (2)................ ... 100 57,1 56.5 58,9 52,5 47,9 45,4 44,1 45.7 39,4 43.2 43.5 51,6 50.2 87,5 75,3 66,3 
Poder adquisitivo {AEE) (3)....... ..... ........... 100 79,9 75,8 70,3 64.4 58.7 58,4 55,3 56,6 52.9 59,8 58.7 69,3 67,8 115,8 107,9 96,1 

ATENCIÓN: el salario en mano pretende ser i'micamente una aprox1111ación orientativa al salario medio cobrado en mano -y declarado- por un trab.1-
jador industrial. 

Notas: 
,,. Incluye todo tipo de gratificaciones obligatorias que suponen un ingreso inmediato parad trabajador. Por un lado, bs aporcaciones sociales obliga

torias: domingos remunerados. fiestas no recuperables, vacaciones rcmbmdas (8 a 15 días). cargas fanuhares, paga del 18 de julio, gratificación de Navidad, 
fiestas suprimidas. Por otro lado, las aporrac1ones sociales obligatorias especiales: bienios, seguro contra silicosis. subsidio por lluvia, seguro comra el paro. 
participación beneficios, desgaste de herramientas, trabajos penosos, pan y alimentos, plus de distancias, pernusos y licencias. Demro de este contexto, mu
chos conceptos que hoy en día entendemos como parte del salario eran considerados como donanvos. propinas o sunplerneme partidas de car.ícic:r pscu
doasistcncial.Así, los pagos efectuados por fiestas no recuperables o por los domingos rcmunci-:idos se contabilizaban denrro del grupo de grauficaciones 
sociales obligatorias. Las pagas extras (Navidad, 18 de JUiio ... ) se denominaban n.~11i11n/dos. Finalmente, las partidas sonalcs, aplicadas c:n ocasiones al morgcn 
de la ley, adoptaban los términos m:ís pmtorcscos: fiesta de exaltación del trabajo, más aumento de vida cara, auxilio de mviL·rno, subsidio del pan. subsidio 
vo\untario. aumento social trans1torio. subsidio por lluvia, supcrplus n1cnsual de vida cxcrncara ... Para n1:is 1nfor111:tc1ó 11. vé-asc Vi lar (2005). 

3. \nd u yc pa~ cxtraon\in:ui-:l de C:.lcictcr oficia\. 
b . E.\ <..:....,CC.\N scña.h que en \ 953 só\o se 111c rcn1cntaro n los :,abrios c 11 n1uy poc as profosionc.; v no se concL·dit..~ron pag~s c.·xc:ras c o 1no en 1952. Sin t.•111lx1r

\:.º a\.W\"\~n\:::aTOl\ \o~ p\use~ de c:lr<::,\.\a de \.' \t..b )'\as n : n"loner.acionc.·.; ~pcci:tlc s. v~~.:.c C.'CCIN ( 195-Í) . Com ercio, b 1tl11s1rit1 )" ;,~ll"1;~.1áón dt• Espml,1. ntÍfl'l . so. p. 72. 
o:. Si.: ri.:fu·,-i.: ·'\o.., 'ª\.,,,· ,o~ Oc f'1nah:.., de \ 95(,, un,t vez ~tplu.: .uJo.., \ o, \n c rcnH: nt o-. ~al.1 ri:dc-.. que tuvit.·ron h .1g .1r .1 lo l:tr~o de c-.c.· .11io . 

..r-;~r,,l'rJ rn /.-r r/u/ionu·/Ju 1/'rl' •'/JruJl'rr.· - - - _ 
(1) El s.1':1rio efectivo y las aporc.1ciones o bligatori:Js se han c:1Jcufodo .1 p.trtir d e 1:1 infon11:ic 16 n c um-itirnt1va y ... u.tht .• 1ovu r.1c 1'it.,.J..t po1 e\ ,..:......,~c1N (.P)~\.3--
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1960, 1961, 1962 y 1965). E11 parricular, d CSCCIN r<·copiló una valiosa inforntación salarial en las primeras década> del fr>nquismo. LJ información rccogl<\o 
por d CSCCIN roma como refc:rencia los aiios 1935- 1936 pero, en re:1lidad, los daros salariales continuos parten de 1943. momento en el que el sistema de rc
g/amcmr-Jciones empezó a tomar forma. Es dt'cir, en d a1io 1943, el CSCCIN envió una circular a las principales c:ímaras del país en la que les pide que recopi
l en información salar ial denrro de sus circurucripciones parJ el año 1943, incluyendo además en el cuestionario la situación de partida amenor a b Guerra 
Civil (hasta junio de 1936). Algunas empresas enviaron información salarial correspondiente a los seis primeros meses de:: 1936, otras incluían también datos 
dt' 1935. Sus daros procedían de una :unplfa base empresarial que, con periodicidad anual, enviaba información a la cámara de comercio de su localidad que 
se encargaba de ordenarla y clasificarla. A continuación, la documentación anual se remida al orgamsmo central --con sed!! en Madrid- que (rataba de 
ponder.ir "en la medida de lo posiblt!, los difcrentc:s tipos de salarios recogidos con coeficientes proporcionales al número de productores que los percibían" 
(CSCCIN, 1962, p. 79). Para que Jos resultados pudieran ser representativos, la encuesta se extendía a grandes y pequeñas empresas escogidas de fonna aleatoria 

w .... a 
:i 

en cada tcrrirorio. El CSCCIN hizo públicos Jos resultados finales de esros trab:\jos a través de su publicación periódica C.m1ercio, l11d11mi11 ¡• .\"11,,,:~11rió11 de Es11.1-
1ia. Consr:iruye, por ramo, una foeme csrndísaca única para la ¿poca que no ha sido suficientemente aprovechada t!ll la historiograf.ia. Su fobilidad es conside
rable y la información ofrecida posee notables ventajas respecto :i la publicad:i por los AEE. Para m:ís información, véase Vi lar (2004b). 

(2) Se refiere al salario en mano defbcrado por el coste de la vida procedente del CSCCIN. La estimación de cosre de la vida dd CSCCIN induye los índi
ces parciaks proporcionados por el CSCCIN de cuatro ca¡egorías de producms que conforman b base principal de un presupuesto doméstico en d periodo 
objeto de estudio: alimentación, vemdo, casa y diversos (transporte)' espectáculos). La evolución de los precios en .:adJ ca¡egoría (que incluyen al mercado 
negro) ha sido calculada comando como base los cipos mínimos de consumo para una familia de clase media modesca, compuesta del matrimonio y dos hi
jos menores de cacorce años.Además, en el apartado alimenticio, d CSCCIN ofrece dos estimaciones alternativas debido a que la ración alimenticia supuem 
para la familia "ripo" en el a1io 1936 (hasrajuni o) "por sabidas circunstancias actuales" no puede ser mantenida en 1943. Por tanto, la unidad de consumo 
que represencaba 2.500 calorías al día en d primer año cirado sólo t!S de unas 2.000 calorías al día en el segundo. l:t utilización de esta segunda opción sig
nificaría que coste de la vida de posguerra llevaría implícita una capacidad de consumo inforior a la existt!nte en 1936 (hasta junio). En el dlculo final del 
coste de la vida se ha aplicado una media de los cuatro apartados de gasms ponderada por la proporción de dispendio que cada una dt: esas categorías reprc·
senta en d presupu<.:sto total familiar. Las ponderaciones correspondientes a cada partida proceden del presupuesto familiar facilitado por las Memonas de 
Ja Cámara Oficial de Comercio e Industria de Sabadelt (1943-1963). 

(3) Se refiere al salario en mano deílactado por el coste de la vida procedente de los AEE (aiios respectivos). Los AEE elaboraron esta serie pamendo de 
los índices de las capitales de provincia confeccionados por los funcionarios de c:1da zona, tomando como referencia los gastos de una fanúlia de clase me
dia de 4-5 miembros. En la explicación metodológica del proceso de elaboración de escc índice se afirma que "dada la rxis tencia del t!Straperlo. se procura
ba recoger, en la medida dt' lo posible, no sólo los precios de rasa sino también los reaks o efectivos". Sin embargo, esta aclar,1ción es un canto ambigua y no 
pernúte afirmar, fehacientemenre, Ja consideración de los precios del mercado m:gro. De hecho, al observar la <.:volución de los g;.tstos alimemicios part'CC 
probable que en algunas de las capitales sí estuvieran recogidos esos precios, pero desconocemos en qué cuancía. Concretamente, los dacas de los AEE pro
ceden de la Dirección General dt! Estadística y de la Sección de Estadística de la Comisada General de Abastl'C.imientos y TrJ11sportcs. P,1ra su ebbor.1ción 
se tuvieron en cuenta cuarro tipos de gastos y sus correspondie111es ponderaciones: alimentación (60, 1%), vestido y calzado (9,4%), vivienda -alquiler
(14,6%), gastos de casa y diversos (15,9%). El número de artículos considemdos oscila entre los 95 de las Palmas de Gran Canaria y los 139 de Lugo. Par.1 un 
mayor detalle sobre su elaboración, véase García y Serrano (1981 ). Por su parte, Par is (1943, pp. 137-138) realiza una e11111ner:ición exhausciv.1 dt' cada uno 
de los productos considerados dentro de las cuatro categorías de gasto para construir el índice fi nal. Parece imposible que, en una épo.:a de c:m;stía tan dt:
vada, la ~esta de la compra de una fan~ili:1 trabajad?ra pudiera contcncr. una muestra de productos tan amplia, emre los que se encuentran algunos de elc·v.1-
do precio como la e.ame. Este autor ms1ste, ~<lemas, e1~ que se han temdo en cuema los precios pagados por los consumidores. En este sentido, Sl~ habrían 
computado los precios oficiales para las canndades racionadas y los efecavos para las compradas en el mercado. Sin embargo, no precisa las ponlleracioncs 
aplicadas en cada momento. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL 

INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 

La Revista Europea Formación Profesional es una revista científica de comi· 
té de lectura internacional e independiente, destinada principalmente a investi
gadores, responsables políticos, profesionales de la práctica y agentes socia
les, y cuyo objetivo es contribuir al debate sobre la formación profesional en 
Europa. 

Publica la revista el CEDEFOP (Centro Europeo para el Desarrollo de la For
mación Profesional). El Cedefop asiste a la Comisión Europea para fomentar, 
a escala comunitaria, la promoción y el desarrollo de la formación profesional, 
mediante intercambios de información y la comparación de experiencias sobre 
temas de interés común para los Estados miembros. 

El Cedefop es un organismo vínculo entre la investigación, la política y la prác
tica, que ayuda a decisores políticos y a profesionales de la práctica de la for
mación profesional en la Unión Europea a comprender mejor las evoluciones 
de esta y extraer así conclusiones para sus futuras actividades. Estimula a 
científicos e investigadores a reconocer las tendencias actuales y los temas fu· 
tu ros. 

Todo artículo sobre formación profesional, problemática de la relación entre for
ma?ión Y empleo o entre trabajo y formación puede resultar de interés para la 
revista. Se concederá prioridad a los artículos centrados en países o regiones 
pertenecientes a la Unión Europea, al Espacio Económico Europeo o a los pai· 
ses candidatos al ingreso. El Consejo de Redacción podrá también considerar 
~na eventual inclusión, en función de su interés de artículos basados en expe· 
~ . . 

ncias extraeuropeas pero que toquen temas de carácter universal referentes 
a la Formación profesional inicial y continua (FPIC). 

El Consejo de Redacción aprecia particularmente los análisis comparativos, sin 
por ello menospreciar los artículos ceñidos exclusivamente a un ámbito nacio· 
nal. 0 regional europeo. Con todo, los autores deberán tener presente que 1ª 
rev~sta se publica en cinco idiomas (alemán castellano francés inglés Y portu· 
gues) y s 1 • ' ' . 

t
. e ee en toda Europa. Por consiguiente los artículos que traten cues 
iones de e · t • ·bt arac er local o nacional deben redactarse de manera comprensi e 

para una audiencia co f · al de e lt mpuesta por especialistas de la formación pro es1on 
t~d~ras _nbal ci~nales muy diversas. Se pondrá atención particular en expl'.~ar 

pos1 e sigla y en res - 1 . 1 ac1on. s· d enar os sistemas nacionales de empleo Y orm 
m ar por sentado nu 1 . . 

nea e conoc1m1ento previo de estos. 

Los artículos que un t Revis· 
ta Euro e: au or 0 autora propongan para su publicación en la . 

pea rormación p í · . . . ·gu1en· 
ro es1onal deberan cumplir las caractenst1cas 51 

den ser rechazados inmediatamente por defecto de for-
tes; si no lo hacen, pue . haberse examinado a fondo. 
ma y ser devueltos al autor sin 

N 'mero de caracteres: entre 15.000 y 35.000 
• u 1 oo y 150 palabras 
• Resumen: entre . . I no incluidos en el título, que corres-
• Términos clave: 6 te~mmos ~:,v;hesaurus Europeo de Ja Formaciónt. 

~~:~=~ :0~:u:::::'J'ot;'~~~ncipios de indexación según este Thesaurus 

en la dirección electrónica: . ¡¡,· d · 
http:!llibserver.cedefop.eu.int!vetelib/eulpub/cedefop/1nterna m ex1ng 

/manual!FR.pdf 
y el propio Thesaurus en: . 
http://libserver.cedefop.eu.int!vetelib/eu/pub/cedefop/lnternal/ETT.pdf 

• Bibliografía, cuadros y gráficos deberán presentarse conforme a las 
normas estándar del Cedefop, que pueden consultarse en detalle en la 
siguiente dirección de Internet: 
http://libserver.cedefop.eu.int!vetelib/eu/pub/cedefop/internal/Style/ma
nual/FR.pdf 

• El autor debe señalar la naturaleza del artículo: 

- Investigación 
- Análisis de políticas de FPIC 

- Informe sobre una experiencia práctica de FPIC, estudio de caso 
- Idioma: se invita a los autores a redactar siempre que puedan el artícu-

lo en su idioma materno. 

Para presentar un artículo basta simplemente con entrar en contacto con 
el ~edactor jefe de la revista, Eric Fries Guggenheim en el número de 
t~lefono +30-2310490111; fax: +302310490099· o través 'del correo electró-
m_co: efg@cedefop.gr. ' 
Dirección postal: CEDEFOP 

PO Box 22427 

Esp . I GR~551 02 THESSALONIKI (Grecia) 

Esp:~:~ 1~!=~~:! ~~ mfor~ación: www.cedefop.eu.int. 
m eractivo: www.trainingvillage.gr. 

SUSCRIPCIONES: 
Mu d" n ' Prensa Libros S A 
Castelló, 37 ' • • 
E-25001 Madrid 
Tel.:914363701 
Fax:915753998 
Correo el t • . ec ron1co: sus . . 
Www.mundiprensa.com cnpc1ones@mundiprensa.es -
( uede obtenerse 
1 p ~~~~;;;;;;~;;;¡~~:::-==-:-=---:-~-:--~~~~~~~~~~~-en francés 0 . • ayuda por vía elect · · 
~~~(Ice, Eur~~~l~sJ3a: Anne Waniart:º~~~u~~~~ª1~~lección de los términos clave dirigiéndose 

· 30-31) 0490043 ·Po Box 22427 _ Pytea ª •s a, CEDEF<_>P Library and Documentation 
·correo electrónico: anw@' GR 55 102. Salonica, Teléf.: (30-31) 0490 040-

cedefop.eu.int. 
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Piqueras, José A. (2006 p, . . Murcia. 
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R1bas Bonet, María Antonia ~fo~~) 787~-7 976, Alcira, Algar Ediciones. 
R sc:cial, Madrid, Consejo E • '.Mu¡er Y trabajo en la economía 
odnguez Martínez J . conom1co Social. 
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