
Emoción y trabajo 

Una tipología de la emoción 
en el lugar de trabajo 

Trabajo, exclusión social 
y enfennedad 

Condiciones de trabajo, flexibilidad 
y riesgos laborales en la economía 
tecnológica avanzada ... 

La segregación sexual en el sector 
de las tecnologías de información . . , 
y comun1cac1on 

¿Cómo conocen los técnicos? 
El conocimiento experto 
en la intervención participativa 

El trabajo.recobrado: la recuperació~ , 
de la sociología clásica · 

ISSN 0210-8364 

• 11 ~ 1r11 11r1~ . 1 l¡J 
9 778402 108:!6 :. Lt .. . . -· ... ~ ... ... . 

··- ·- ~·., 

.. .-. 

.... 
::.·( ·'.:: -. ... .. ~ . . 

57r-----

11GLO 

'° ~8((1 o o 
N 

SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO 
NUEVA ÉPOCA / PRIMAVERA 2006 

( 



Sociología del Trabajo 
Revista cuatrimestral de empleo, trabajo y sociedad 

Dirección 
Juan José Castillo 
Santiago Castillo 

Consejo de Redacción 
Arnaldo Bagnasco, Dipartamento di Sociologia, Universidad de Turín. 
Juan José Castillo, Opto. de Sociología 111 , U. Complutense, Madrid. 
Santiago Castillo, Opto. de C. Política y de la Admón. 111 , U. Complutense, Madrid. 
Daniel Cornfield, Work and Occupations, Vanderbilt University (Estados Unidos). 
Michel Freyssenet, CSU-IRESCO, CNRS, París. 
Enrique de la Garza, UAM, lztapalapa, México. 
Juan Manuel lranzo, Opto. de Sociología, Univ. Pública de Navarra. 
llona Kovács, lstituto Superior de Economia e Gestao, Lisboa. 
Marcia de Paula Leite, Universidade de Campinas, Brasil. 
Ruth Milkman, lnstitute of Industrial Relations, ucLA, Estados Unidos. 
Alfonso Ortí, Opto. de Sociología, U. Autónoma, Madrid. 
Andrés Pedreño, Opto. de Sociología, Universidad de Murcia. 
Michel Pialoux, Centre de Sociologie Européenne, EPHESS, París. 
Ludger Pries, Ruhr-Universitat Bochum, Alemania. 
Helen Rainbird, School of Social Studies, University College Northampton, R~. 
José Mª Sierra, Opto. Geografía, Urbanismo y O. del Territorio, Univ. Cantabria. 
Agnes Simony, Lorand Eotvos University, Hungría. . 
Jorge Uría, Opto. de Historia Contemporánea, Universidad de Ov1edo. . 
Fernando Valdés Dal-Re, Opto. de Derecho del Trabajo, U. Complut~nse, Madrid. 
lmanol Zubero, Opto. de Sociología 1, Universidad del País Vasco, Bilbao. 

Dirección de la redacción de la revista 
Revista Sociología del Trabajo. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 
Universidad Complutense 
Campus de Somosaguas. 28223 MADRID 

Editor 
Siglo XXI de España Editores, S. A., Menéndez Pida!, 3 bis. 28036 Madrid 
Teléfonos: 91 562 37 23 - 91 561 n 48. Fax: 91 561 58 19 
E-mail: sigloxxi@sigloxxieditores.com 

Suscripciones 
MUNDl-PRENSA LIBROS, S. A. 
Castelló, 37. 28001 Madrid 
Teléfono: 91 436 37 01. Fax: 91 575 39 98 
E-mail: suscripciones@mundiprensa.es 

Sociología de · r 

'b 
NUEVA ÉPOCA 

Primavera de 2006 

SUMARIO 

Sharon Bolton, Una ripología de la emoció n en d lugar de trabajo ...... ... . 

Débora Betrisey, Trabajo, exclusión social y enfermedad ................ ... ...... . 

Antonio López Peláez, y F. Javier Pinilla, Condiciones de trabajo, fle-
xibilidad y riesgos laborales en la economía tecnológica avanzada. El 
tnbajo roraton o a turnos y nocturno en la Comunidad de Madrid ..... . . 

Sara Falcao, La segregación sexual en el sector dt: las tecnologías de infor-
mación y comunicación. El caso dt: Portugal ...... ............................ ..... . 

Esteban Ruiz Ballesteros y Auxiliadora González Portillo, ¿Cómo 
conocen los técnicos? El conocinuenro experro en la intervención par-

ticipativa .................. .. ................... ............ ·· ··· ··········· ........... ....... ······ 

L IBROS 

Josefina Morales, El tmbajo recobrado: la rcwperació11 de fa sociolo.11fa clásica· · 

CONVOCATORIA 

V Congreso Larinoamc::ricano de Sociología del Trabajo: «Hacia una nueva 

civilización del trabajo» ...... .. ............. .. ···· ··· ···· ····-····· ·· ········· ········ ····· ··. 

3 

31 

65 

95 

131 

153 

161 



A los colaboradores 

Extensión: La; col.ibor,Kioncs .. 1rtículo o notas no dt'bcrán t' xcedcr d e 25 pági
nas llll'ClllO¡!l'.lfi .ub · .l ,!nbk L'~p:icio (.\l) línc~S X 70 C,p.lCiOs. lo q ue incluye rert'rt'l1Cia~, 
n1.1dros. l'tr.) y h:ibrán d,· wnir J\Llmp,uiados necesaria1nente dc un resun1en dc un:is 
dil'Z lín,·as. Un.1 rnpia t'll disquete, ,•n cu,tlquicr progr.1ma de procesamiento de textos. 
e~ imprt»rin,liblc. 

Los .uri•ulo~ Sl' ,·uviar.in por triplicado: 3 copia~ t'll papt•l. 
P.1r.1 1.i~ form.tS de cita y rL·fcrcncias biblio~ráficas, los amo res deben rcmitirsc a los 

.1rticulos publiodos rn este (o cn .:ualquicr orro) número de ST. 
Los autorcs indic.irfo claramente su nombrt' completo y rl lugar de trabajo y di

rl.'cción postal, así .:omo su e-mail. t'n . u caso. que quiL•ren que figure al ¡11e de u co
l,1boración. 

Deber.in dirigirse a Redacción de la revista SOCIOLOGÍA DEL TR.rl BAJO. Fa
n11ta,! de: Ciencias Polí riras y Sociología, Univer. idad Complurcnsc. Campus de So
mos:iguas, 28223 Madrid. 

ST ,u:cptJ para su t·,·cmual public;ic ión r~phc.J> o comcmarios criricos a los trabajos 
qm· pubh.i. La «xtensión de estos tt•xtos no debe sobrepasar las l O p:ígin:is. 

Tanto :mírnlos romo notas o réplic1s son e\'alu,1do por dos expertos. n11cmbros del 
Con~cjo de Rl'dacción o extcriorl's .1 C:·l. 

Los autor.:s rl'cibir.ín. oporrunamcntc:. comunic.1ción de la recepción de su < tr:ib.üos. 
norifidndosclcs con postl'rioriclad u C\'elltuJI acept.Kión para b public;ición. 

ST lamenta no podn mamen,'r cor respondencia obre· los textos remitido· .11 Con
sl'jo de Redar<ión. ni dl'\'Oln·r originales ni disquc·te$. 

Los autorc-s recibir.in, al pub!JCJrse su tt·xto. 20 separatas. adcmá de 2 Ljcmplarcs del 
núnwro en el que se publiqu'' u arórnlo: indiquen con claridad la dirección postal. 

Todo lo artículos publicJdos en ST. incluido< lo rrnducidos. ckbl'n ser originales. 
para ser somt·ridos al Con<ejo de Redacción. 

Los rl.'súmenes-abstraas de los artículos publicados en ST se recogen en 
ECOSOC-CINDOC y en Sociological Abstmm. 

PR.ECIO DEL EJEMPLAR: 
• Esp.1i1.i: 12 €!VA incluido 
• EurupJ: 13.50 €!VA incluido 
• Rt-sto dd mundo: 15$ 

Süciolc~¡¡ía del Trc1b.ijo 
Nue,·a época. núm. 57 - primawra de 2006 
Edita: Siglo X)(! de E pa1ia Editores. S. A . 
Mcnéndez Pida!. 3 bis - 28036 Madrid 
© Sorí,ilü,~Í11 del Trabaj¡¡ 
© Siglo X.XI de Espa1ia Editores. S. A. 

Madrid.junfo de 2006 
ISSN: 0210-8364 
D.:pósito legal: M . 27 .350- 1979 
Fotocomposición e imprc:sión: EFCA. S. A . 

Parque Industrial «Las Monjas•. 28850 Torrejón de Ardoz - Madrid 
Pri11red i11 Spai11 

Una tipolog'
de la e 

- 11 e uga d~ 

Sharon Bolton ::· 

La emoción ha sido reconocida desde hace tiempo como una fuente 
de importantes aportaciones a la vida organizativa. Por ejemplo, la 
aprobación de "reglas de presentación" en las industrias de servicios 
nunca ha dejado de ser un tema popular (Bolton y Boycl, 2003;Why
re, 1948; Fine, 1988; Goffuun, 1967; Paíkínson, 1991; Rafaela y Sut
ron, 1990; Sharma y 131ack, 2001; Sutton, 1991 ); los métodos de di
rección del aspecto social de la vida organizativa están entre los más 
tempranos análisis de los "sentim.jentos" de los trabajadores (Hertz
berg, 1966; Maslow, 1954; Mayo, 1946; McGregor, 1960) y tanto el 
impacto positivo como el neQdtÍvo de las emociones en la vida orga
nizaciona] reaparecen contin~amente en fo rmas diversas dentro de la 
bibliografia académica y de dirección (Ashforth y Humphry, 1993, 
1995; Drucker, 1981; Frost, 2003; Goleman, 1998; Hochschild, 1983; 
Morris y Feldman, 1996; Peters, 1995;Wharton, 1996). . 

Sin embargo, recientes informes atestiguan cambios cualitativos en 
el tipo de manifestaciones de control de la emoción demandadas a los 
empleados (Callaghan y Thompson, 2002; Fineman y Strudy, 1997, 

"-· Profesora de Análisis de Organjzaciones. Oepartamenro de Organización ,Trab~JO 
yTecnología. Escuela de Dirección. Universidad de L:mcasrer. Lr\1 4YX. Lancaslure. 
UK. Correo dectrónico: s.c.bolron@lancasrer.ac.uk.Teléf.: 01524 594054. . .d d 

Agraden'111ic11ros: Vaya mi reconocimienro al Prof. Scephen Ackroyd (U~ivcrsi ª 
de La · ·d d Colegio de Du-, ncaster, Reino U111do) y al Dr. Mueve Houlihan (Umversi 3 . . 
bhn Re · bl. d . . b . d, · •sienes y d1scus10-, pu 1ca e Irlanda) por los valiosos mtercam 1os e mipn: 
nes acerca d ¡ 'd · ¡ T . e as 1 eas presentadas en este arocu o. 
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4 Sharon Bolton 

Hochschild. 1983: Mulkay y Howc, 1994: Sturdy, 1998; Taylor, 1998· 
TykryTaylo r.1 998:\/:m Maanen y Kunda, 1989;Watson , 1994).Esta' 
demandas indic:rn que la emoción ya 110 es vista com o un subproduc
to de la actiYidad organizada (Fayol. 1949; M aslow, 1954), sino como 
un rccur_o que aprowchar para generar implicación de los empleados 
y para obtener Yl'ntajas co111petirivas (Barley y Kunda, 1992). El auo-e 
del sector servicios rt'side p;i rticular111em e t'n la habilidad de sus e1~
pleados par,\ dirigir sus emociones de un modo específico, con el fin 
de mo trar el comporra111iento deseable. Por ejemplo, los trabajado
res de b industria del espectáculo deben producir un clima de " risa y 
bienestar" (Van Maanen. 1991 ), la vent;i de un producto depende de la 
interacción de los emplt'ados con los clientes poten ciales (Sutton, 
1991:Taylor, 1998;Tyler y Taylor, 1998) y la supervivencia de una em
presa en un mercado comperitivo reside en la habilidad de los emplea
dos para ofrecer un servicio de calidad (Hochschild , 1983;Tyle r y Tay
lor, 1998). Mientras que ej emplos como Walt Oisney eran vistos hace 
algún tiempo como extremos, hoy se han convertido en e l modelo 
normativo que las organüaciones dt'I sector servicios quieren alcan
zar. Las '·Gbricas de sonrisas., (Van Maanen, 1991) tienen sus reglas y 
los empleados a menudo tienen que trabaj ar duro con sus emociones 
para cumplir con las reglas de seutimientos de la empresa (Bolton, 
2005a; Goffinan, 1967: Hochschild. 1983;\/an Maanen, 1991 ). 

Gran parre del progreso t'n la consideración de la emoción en las 
or~~mizaciones puede an·ibuirse a la original conrribución de Hochs
c?1!d respecto al "corazón controlado" (1979, 1983). Su estudio em
pmco sobre la tripulación de cabina aérea muestra cómo las habilida
des de comr_ol de las emociones de los trabajadores cara al público se 
han con~emd~ en un producto vendible, que ella denomina "esfuer
~o emocional (Hochschild. 1983). Hochschild vincula con éxito las 
ideas d~ rrabajo Y emoción, reconociendo de este modo que los acto
res SOCJales son capaces de llevar a cabo un trabaj o emocional que 
P_~ede usarse ~orno una contribución vital al éxito de una organiza
CJon. Su _trabajo ha probado su popularidad durante largo tiempo, Y 
1~nuchos mfor~~1es recientes usan el término esfuerzo e111ocío1wl para se
nalar la emoc1on co1:io nueva área de estudio en las organizaciones Y 
para explorar las vanadas facetas y consecuencias de la reaulación de 
las emociones de los empleados (Ashforth y Humphrey, l 993; Fine
man y Srurdy, 1997; Morris y Feldman, 1996; Rafaeli y Sutton, 1987, 
1990; Sturdy, 1998;Sutton , 1991;Whanon, 1996). 

Reciente~~nte, ~in embargo, el debate parece haberse estancado 
en torno a d1stmtas mterpretaciones del término de Hochschild es-
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j 11crzv c111vcio11al. Frecuentem ente b atención se dirige hacia la incapa
cidad del empk::ido para conjug:.ir el sentimiento con el gesto, y el rc
sultanre b11m-011t emocional, la disonancia y la baja satisfacción en el 
empleo (Morris y Feldman. l 996; R afael i y Sutton, 1990). Los oríge
nes dt' esto se atribuyen ::i una v::i riedad de factores destructivos: am
biciiedad de roles, conflicto de roles; sistemas de control vagamente 
ddl11idos, convenios de trabajo restrictivos y, sobre todo, falta de 
adaptación trabajador-empleo (Ashforrh y H umphrey, 1993, 1995; 
Pitr cr al., 1995; Mann, 1999; Morris y Feldman, 1996, 1997; R afaela 
y Surtan, 1987; Weatherley y Tansik, 1993). Si bien muchos de estos 
planteamientos tienen su origen en una insatisfacción general con las 
limitaciones del término y sus inadecuaciones conceptuales para la 
comprensión de las complejidades de la emoción en las organizacio
nes (Ashforth y Humphrey, 1993, 1995; Morris y Feldman, 1996), to
das ellas, con algunas excepciones (Ashforth y Humphrey, 1995; Fine, 
1988), comparten las pesimistas preocupaciones de Hochschild res
pecto a las negativas consecuencias de los intentos de las organizacio
nes de dar forma y controlar los sentimientos de los empleados. En 
efecto, se presenta una especie de representación unidimensional de 
la vida organizativa, con jefes frustrados, trabajadores emocionalmen
te exhaustos y clientes insatisfechos como foco central del an~lisis. 
Como han mostrado muchos agudos estudios (Bolton y Houli~an, 
2005; Callaghan yThompson, 2002; Roy, 1973), el lugar de traba.io es 
un sitio tanto de placer como de dolor, así pues ¿por qué no vemos, 
en los informes recientes concernientes a la emoción en el lugar de 
trabajo, alguna forma de satisfacción, disfrute y reconocimiento que 
pueda obtenerse de distintas formas de trabajo emocional? ¿Dón~e 
quedan las indirectas, el humor, la compasión y la humanjd~d exp~n~ 
mentadas y mostradas en la conducta cotidiana de los trabajadores. Si 
se reconoce hoy ampliamente que las organizaciones están "saru~·adas 
de sentimientos" (Ashforth y Humphrey, 1995), ¿por qué se analiza la 
emotividad organizacionaJ desde un punto de vista tan estrecho? 

La finalidad principal de este artículo es añadirse a los act~ales ?,e
bates sobre la emotividad oro-an.izacional y ofrecer una aproxim~cion 
1~~ltidimensional que tenga bel potencial de aportar alguna clar~fica
cion al análisis de la emoción en las organizaciones. Al co~tra~io de 
numerosos enfoques al uso sobre la emoción en las orgamzacwnes, 
este análisis se basará en una concepción del actor organizativo ~º~110 
acto · 1 · , l ede describirse r socia expenmentado. Centrandose en o que pu . . 
com " · , ue s1 bien es 

. 0 proceso laboral emocional", se sostiene aqm q '. 
ev1d d fc canalizan tanto ente que algunas de las fuerzas que an .orma Y 
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las t'mociont'S como las L':s:presio ncs de em otivichd pueden ser opre
si,·as para los trabajadores. en gran m edida el actor indiv idual es capaz 
de negociar una senda a tra,·és de las reglas de sentimiento de una or
ganiz.Kió n y m,mteIH:'r b sen ació n de q ue es él o ella quien tiene el 
control <ll' \,1 emoción. 

A p:irtir JL' esa vi_ión social de la em otiv idad e n el lugar de traba
jo. SL' inrroducirá una tipología que distingue cuatro tipo distintos de 
control de la em ociones (Bolton, 2005; 13olton y 13oyd, 2005). Dos 
de dlos. el cc1111rol e111ocic111al pcn111iario y el ro11 1rol c111orio11nl de prescnra
ri,í11 puedt'n compararse con los términos de H ochschild c.~fi 1 cr::o 
c111ocio11al y rrnbajo C1110cic>11al. Denotan el uso comercia\ de la emoción 
en las organizacione . reconociendo que el actor social apon;i la ha
bilidadc· nt'ce aria a la organización a través de un entren amiento 
Yital en ··1a pre entación de í mismo .. . Por otro lado. e sugie re asi
mismo que en re:ilidad hay otros dos tipos de control de: las e m ocio
nes: e~tos pueden ser denominados co111rol c111(1[i1J11nl prescripri110 y_film1-
trápico. Al comrario que el término de H och. c hild ( 1983) c.J11cr.:::1> 
c11wri<'1111/. d conrrol emocional prc.;cripri1 ·0 permite un anál isis detalla
do de la oca. iones en la cuales el control de la emoción de un em
pleado pueJe e·tar e~rrechameme pre.crito. pero no necesariamente 
con el fin de la ganancia comercial. El control emocional jilr1111nípico 
m~c ~'.ª ómo un ar:or or ::-anizariYo puede no ólo eguir la pres:. 
cnpnon or?nizaó·a. 'i:10 ir.duso decidir aúadir un '·pequeño e:s: rrJ 
durante un mrer-ambio social en d lu::-dr de rrabajo. . 

Tomado en st: .:oi!_:;.;n:o. e'. a:1áji_j su...,iere oue es úriJ cli ringuir 
cuarro ri~o. ~e .::o:<ü"o: d~ ~a emo -:ón ~- que pu~den en con erarse en 
l.1s ?rg-amu.::~:1e5 Ya:-ias co:-::b'.:1a("1ones de lo uarro tipos. Tal cipo
logia propor.:1 :u r:-.!: ~.::as J. ':)re-:-ia..::ones cd luo-ar de r:-abaio con-

• • :::> 'J 

temporaneo . .\h..!es::-a ;:::.:e .os 2..::0 :-es son ca::>a.e e elaborar diferen-
tes conim!tO ~e :t•..::as ...'.e ,.., ., ..:~1 : ., .. -0 ..,., l,"'ci.o' ~ , ¡.,.¡ co-1re'--lo \.de - ~ _ ....... ..... _ -'-·-~ ....... ,._...,.¿, i: ~\,, - ... ·' "' 

_us mori\-;i -iones :i~¿j\·'.<.ide~ :-a.-a ~.a..er'.o. Es:o ':)ermire. a.fü ¿onde el 
tt'.-rmin_o, t:(i.rr.::-1_ c:-11:'.'.-::i:.:." :10 :· '.:.a:e. :-e.a::z;- "!.::1. :-eua:o :11.ás colo r ido 
de la n 1' or--,.,..1--~,.., •. , . ·o.., -o :o.· · ' · 

. u a ""..i -~ .. J c.t . '- -- '" '- ',- - .:;;, """t .,.-e- - -- 'O o-= 
- - --- :--.::.-... -'- : "- - ...... -.> . 

Una visión social de la etnoción 
en el lugar de trabajo 

. 1 , de la emoción en el lugar de trabajo 
Una tipo ogia 

7 

. , l 'te ·ior· concentración ell lo individual 11ers11s concentra-
zac1011 en o ex I . . . . , l ., 1 .. . , 1 ·a1· redorninanc1a de la focal1zac1on en o natur.1 11e1~ 11s 
CIOll en o soc1, ' p c. 1 p 

· . · de la focalización en lo manuiacturac o. or supuesto, 
nredommanc1a . . . . 1 _, d 
r · . les dicotomías. smo mas bien ejes en os cu<ues po e-
e ra- no son 11np . : . . . ¡ 

~ , .·as combinaciones de lo mterno y lo e:s:terno, o es-
mos enconn ,1r 'a11 . . 1 al. . , E d 

· . · l suieto a recrlas, y el msnnto y a re 1zac1on. mpezan o 
pontaneo ) o J => b · ¡ · · l 0 

l ·onocirniento de que existe una ase ps1co og1ca para a em -
con e rec . · "b' · " · é es lo 
ti\·id:id-<lespués de todo, si llO ex.is ten emociones as1cas '¿qu 

ue ha . que .. controlar"? (Archer, 2000; M urphy, 1995)-, se arg~1-
q , ta'~ que una visión social de la emoción en el lugar de traba JO 
mc::n r d l . , P t ilan 
debe concentrarse en el aspecto público e a em~~1on. ero pos T _ -

d . e debe ballar un equilibrio entre la emoc1on como una ex~e-
o e~to. s c. l al · · 
· · ·del aoeme v la emoción como un arceiacto cu tur o, en te1-

nenc1a '::i , . d ¡ a la 
minos más amplios, un punto de vista que m re uce a estructura ' 

aoencia ni la aoencia a la estructura. . l 
~ => d ¡ d · esentado aqu1 es que e Una premisa central e punto e vista pr ' . , 

sentido está derermmado por el proceso de interacc1on con otros en 
· · · l · l (A her ?000· Berger v Luckman, s1ruac1ones soCJa es parncu ares re , - . ' ' . 
1966: Denzin. 1984; Gerth y Mills, 1954; G1ddens, 1984) · P01 lo r_an-

1 áli. . ·. 1 fu d l · di.vi.duo Esto ofrece una exphca-
10. e an sis nene ugar era e m · · . 
. . . . . l ales es razonable des,·1arse de non de como las c1rcunsranc1as en as cu . 

los estándares aceptados, así como las pautas de comporranuenco q~e 
__ , · d 0 1 observados esran pueden esperarse cuando LaJes esran ares no s 1 " ' ,, 

ocialmeme prescritas. Aunque el sentin:i.ent~ de estar arrapado ¡ 
"secuestrado·· o '·superado·· por la emoc1on dHecrame.~re acepta e 
oumo de 'isra se2Ún el cual la emoción ·'pura·· . "na rural .. Y no pro ce
• , . => , . d d cr1.bi- a la aente que se saaa no eXISte. rara yez sena aoroo1a o e • :::> •• 

. . • ·' l . c111e fuera de conrrol comporta emoC1onalmenre como ·omp cra111 1 

f.-\yerilJ. í 994; Sabini y Siln~r. 199 ). Como Jeñala Solomon. 
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p.i~·o ló;i o .. :k IJ l"moción (Kempcr. 1990) y el establecimiento de 
normas implll'StO por la ~ocializ:ic ión . Por ejemplo , el orden social 
pul"tk muy hil'n consistir l"n un patrón de ·'hechos sociales" (Durk
hl'im. 1938). pero para comunicar una visión completamente deter
minist.1 es ncce ario reconocl"r que las normas socia les "de ningún 
modo se impkm t'ntan a sí mismas .. (Albrow, 1990). En el nive l prác
tico se com;cn en en ideales normativos, pero qu eda "un m u n do de 
panicularl" ubicables y poderoso ., (Shon er, 1990), u n mundo " real" 
(Gotfo1an. 1974) que ancla un orden moral local en u n contexto más 
amplio. Dum o dt' este " mundo' '. los hechos sociales, las nonnas y las 
pr.ícticas están abiertas al cambio y lo ind iYiduos tienen la capacidad 
J t' reconocer y trabajar con interpretaciones alternativas del m u ndo 
que les rodea. Describiendo al ac tor social como un "escaló n ' ', Goff
man con rruye a partir del ani lisis durkheim iano. y resume de forma 
útil cómo lo actores son ·'productos' de procesos q ue existen a u al
rededor. pero al mismo tiempo. a traYés de b interacción con el " pú
blico .. . pueden ser Yistos como agentes implicados en su propia "au
toproducción" (Gotfman, 1959, p. 245). 

El atracti\·o de e ta perspecti\·a radica en su reconocimien to de 
"nucsrro yo demasiado humano '" nuestro '°º ocializado ·· (Goffi11an , 
195?. p. 36).Ver la emoción desd~ esta perspectiva perm ite el recono
c11111emo de la emoción "'primaria'· , de los e tados de ánimo variables 
Y de las _r_eaccione~ ine peradas que son manejadas de acuerdo con l~ 
percepc1on de que espera el público. El argumento presentado aqui 
~e cansa sobre la asunción de que los actores sociales definen su iden
ndad ~01110 individuo en térnúno de su capacidad de controlar sus 
emoc~one de modos distintos. dependiendo de los niveles de com
promiso con Yarios .. órdenes morales,. (Archer. 2000; G offinan , 1 9~7: 
G reem\·ood, 1994: Harré. 1990. 1993: Sho tter. 1990). H och sch1ld 
(1983) . en una formulación característicamente sofist icada, su g iere 
que una vez hecha pública. la emotiYidad de una persona deja de p~r
tenecerle. ~lla propone que el reconocimiento de aqu ello qu e se 
debe emoc1onalmeme a otra persona., tiene como resultado el true
que de emociones adecuadamente controladas (H ochschild , 1983, 
P· 1 ~). ~o qu~ a menudo se describe en las discusiones como "reglas de 
semm:uem o nnplícitas,. enmarca la elección respecto a "ser o no ser 
emoc1~nal ; prestar un poco de sentimiento propio a las acciones de 
uno mJsmo o co1;~ener el_ sentimiento, ser superado po r la em oción o 
mantenerla a raya ~D~nzm , 1984, p. 277). Giddens (1984) sug iere 9ue 
estas reglas de .sennrmentos son necesarias para mantener un sentldo 
de la verdad o ·'seguridad ontológica". Existen responsabilidades 111u-
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de comunicación y muchas rutinas son seguidas cuidadosamente 
tll<l . •• d 1 1 d 1 como medio para ah-ar la .. cara . e actor o a e o~ro y os agentes 
aju ran reflexi,·an~ente us act~~ooncs en ~onsonanc1a; c~e est~ modo 
mantit'n1.:n d caracter prono ncable de gr,111 parte del d1a a d1a de la 
\·ida social. Sobre la ba e de esta perspectiva, la emoción puede defi
nir e como experiencia Yivida. interacciona!, que debe trat~rse ~orno 
el .. esrud.io del yo y de los o tros, unidos y separados en ep1sod1os de 
interacción ca-presente,. (Denzin, 1984, pp. 261-274) . . 

A pesar de todo, aun oponiéndose a la_ perspecttva de que las 
c'mociones vienen impuestas desde el exterior, debemos tener pre
sente lo peligros de sobrevalorar la participa~ió_n del agente. En I! 
maYoría de las situaciones operan reglas de sen turnemos, lo que Goff
ma;1 (1967) llama " reglas de tráfico de la interacción'.', y circunstan
cia que obligan a los individuos a observarlas con diferen tes grados 
de presión social. A menudo las expectativas, las normas Y las reglas 
están doradas de poder de coerción y control y pueden verdadera
mente estar respaldadas por sanciones, de modo 9ue el elem~nto de 
elección que el actor tiene es limitado. Aun exammando la m_1cropo
líuca de la imeracción humana, y el importante papel que ~uega el 
domirúo de la emoción, hay que reconocer que el or~en de 11;ter~c
ción no existe en un reino simbólico, sino que requiere un am?tto 
material para su producción. A menudo es el poderoso ~ui_en. fija l~ 
a0 enda v por lo tanto el " reino del aaente humano esta !mutado o ,, , :::> • 

(Giddens, 1992, p. 168). En resumen, la aproximación a las emoci~nes 
· · "d. · · d " cnva-desarrollada aquí asume que las emociones son m~1 as_, a 

mente por la o-~nte de acuerdo con las " reglas" de una s1tuacion con-
::. , 1· d al es y creen-creta, fijada dentro de una estructura mas amp ta e v or 

· 1 ·, d 1 s respuestas eras culturales. En la bibliografía, la autorregu ac1on e ª · . 
de un ao-eme a una situación potencialmente emocional es coi~ocida 
como "~rabajo emocional" (hochsch ild , 1979; 1983_) ? "~rabaJO ~x
presivo" (Goffman, 1987). El uso del término traba;o 111d i_c~ que 0~ 
actores son agentes dinámicos y coo-n oscibles, que participan po 

:::.. d. ·' de la emo-
completo en la creación de var ias acc10nes de ireccion 
el.o· 'T' b. · fr , il d · · · d hasta qué punto es ne-n. tam 1en o · ece una ut escn pc1on e 

· . ·d ¡:¡ rma de cono-cesano para los seres humanos haber adqum o u na 0 · 1 . . . 1·d d . 1 y que a cm11enro que les permita operar en la rea 1 a socia . 1 en · · · . " 1 d el desorden socia , 1oc1on no solo nene un efecto sobre e or en Y 
) . e 11jdad postura, 
as estructuras de trabaio conflicto influencia, cornon ' 

• ' :.i ' ' ) · ue se ve 
genero, sexualidad y polí tica" (Fineman, 1993, P· 1 's~no . q no 
afect d , . , 1 rga11Jzanvos coi a a por el. Esta comprens10 11 de os actores 0 la 
dire · . , · ¡ ¡ estructuras con ' Ctores consumados de la emoc10n vmcu a as 
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gente. lo inrcrior con lo exterio r, d yo y b sociedad; e refiere a nucs
tr:is rálcio nc co11 d mundo y nuc tros roles o rganizativos, pe ro sin 
asumir que son inscpai«lblcs. 

Una nueva agenda 

Sobre· 1.1 base de esta Yisión de los trabaj adores em ocio n ales como 
actores sociaks experimentados, se propone aquí qu e el reconoci
mit•nto dt: cuatro tipos diferentes de control d e las em ocio n es en el 
lugar de trabajo ayud:irá a deconstruir el complejo sujeto de la e m o
ción en Lis organiz:iciones. Con el fin d e asumir distintos co mpo rta
mientos. el actor organizativo debe servirse de diferentes conjuntos 
de reglas de sentimiento. entre los cuales la tipo logía distingue de un 
modo amplio tres cla es: regl:is de sentimientos con1e rc ia \es, profe
sio nales o sociales. 

TABLA l. Una tipología del control emocional 

Pecuniario Prescriptivo Presentacional Filantrópico 

Reglas de Comercial Profesional Social Social sentimiento Organizativo 

Morivaciones Materialista Altruismo Ontológico Regalo asociadas Estatus Seguridad 
Materialista 

Comportam:ento Cinico Cínico /sincero Sumisión Consentimiento 
Sumisión Consentimiento/ 

Sumisión/ 
Consentimiento 

ldenridad Identidad Identidad Identidad Identidad 
impuesta profesional 

Consecuencias Alienación Contradicción Estabilidad Estabilidad 
Contradicción en la identidad Satisfacción 
Conflicto profesional 
Resistencia -
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Por supuc·ro, L'i uso de la noción de " reglas" no da por sen rado la 
exisrcncia de colllpo rtalll iento ujeto a reglas. El concepto ele reglas 
h,1 ido usado frecuememe nte para anal izar la vida o rganizativa (Milis 
y Murg<1royd. 199 '1: Z i1111uern_1an, 197 1 ). J?es~e las reglas burocr_áticas 
(\X/ebcr, 19-1-7) a la· ··regla sociales regulativas (Clegg, 1981) existe el 
reconoci111ic11to de que las reglas no son " hechos sociales" puros y 
duros. sino que son el re ultaclo de la continua interpreración y nego
ciación que produce un marco de acción siempre cambiante (Sala
man. 1983). No obstante, las reglas de sentimiento pueden ser nego
ciadas v calllbiadas y pueden crearse otras nuevas, si bien las reglas de 
enrimienco esrán más allá y por encima de los actores organizaciona

k s. moldeando y dando fo rma a la vida de una organización . 
En el contexco de la tipología del control de la emoción ofrecida 

aquí. la clasificación de las reglas de sentimien to in,troduce una apro
ximación multidimensional al control de la emoc1011 y ofrece agudos 
análisis de la posible motivación de distintos comportamientos. Un 
aspecco central ele la tipología es el reconocimiento de gué mo~iva a 
los actores organizativos a poner en práctica las reglas de sent11111ento 
de distintas maneras. Se trata de motivaciones que se hallan firme
menre fijadas en las situaciones y re laciones s~ciales g~1e, por otro 
lado están unidas a lllarcos de acción más amplios, que mcluyen un 
reco,nocimiento de las prácticas institucionalizadas, de las relaciones 
de poder jerárquicas y de las posiciones sociales. Frecuenten:eme, 
cuando tratamos de comprender la em_oción y los comportam1ent~s 
de los empleados en cuanto a control de las em~ci_ones en las _orgaru
zaciones, el único obj e tivo son las reglas de sent11ruento ya ~x1stenres, 
especialmente aquellas impuestas por la o rganización (Flenung ~ Spi
cer, 2003; Hochschild, l 983; Peters, 1995; Senge, 1996). Pero sin m
tentar entender las motivaciones gue se ocu ltan tras los comp_orra.~ 

- , t " 'n profundidad miemos de los empleados solo emerge un rerra o si _ , 
' · -, 1 ·nativa mas de la vida laboral. Esta tipología ofrece una v1s10n ~ re i ' ' 

1 
. 

1 . · · d · 1 • ·stenc1a de una mu n-comp eta, de la vida oro-a111zat1va, y a 1111te a exi ' · e 
d . . ;:, - d 1 1a de las manuesta-tu de mot1vac1ones posibles tras to as y cae a L1I . 

. , A . - d ite que las mot1va-c1ones de control de la emoc1011. s11111smo a m 
1 . , - d cemente durante e c1ones estan emero-iendo y cambian o constan . . 

1 ;:, 1 to siempre nene a proceso de interacción (Sturdy, 2003) y, por o tan ' . 
. , b · d r que present<I con capacidad de transformarlo. As1 pues, un tra a.J ª 0 _ , d - _ 

, . . 1 . ac1on pue e mcor 
exno el comportamiento presento por a o rgamz 

1 
e nción 

. . . . -de no hacer o, en LLI pora1 sent11111emos a sus actuaciones o pue . 
1 

_ De este 
d - . fi º das socia mente. e una compleia red d e mot1vac1o nes 1Jª ' . . 

1 
n1ori-

~ , . 1 d .. ru111ento Y as lllodo, puede verse como el tipo de reg as e sen 
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Yacionl' asociad as impartan sobre la presentac ión de u no mism o y 
sobre la autopercepció n del yo. y tener consecu en cias p::i ra e l mundo 
social que nos rodt'a. 

Control pen111iariti de las c1111Yic111cs 

Si tuYil·ramos gut' comportarnos de acuerdo con el control pcw11iariv 
dl· la L'tnoción de un sen·icio de atenció n al cliente q u e se ajusta a las 
reglas de sentimiento impuestas por la o rganización , entonces nues
tr_o c01~1porramicnto estaría m otivado materialmente - por la supe r
,·1ye11c1a en el mercado dt• trabaj o y en una econo mía cap ital ista que 
ckman~a ~ue seamos a la vez productores y consumido res. Las reglas 
de se11t1m11:·nto comerciales y las m o tivacio nes instrume ntales son las 
q~1e pueden compararse más fielmente al proceso d el esfuerzo em o
~ 1ona1. C omo se muestra en la tipología, unas reglas de sentimie nto 
m~pucsras, d_esde el _exterior pueden dar com o resultad o co 111po rra
m1_emos cm1cos. Existe una amplia eYidencia que sugie re q ue los rra
ba_¡adorcs, aunque St'an to talmente conscientes de las dem andas que 
se les hacen, se distancian del rol pre crito. N o identificarse con un 
rol p_res~rito Y con sus reglas de semimiento asociad as, sin embargo, 
no s1gn_1fica que el rol no sea de empei'tado efectivam ente . Muchas 
ocu~~~1ones _que_ requieren control emocio nal pew11iario d em andan 
su~ms1011 n~tmana a reglas que son más de exhibició n q ue d e senti
nuento. La mteracció n con los clientes es tan breve y el n eo-ocio in-
mediato t d. · · :::> · es ~n te 1oso que implicarse en el compo rtamiento n o es 
muy n_ecesan o. Esto comacros tan breYes sólo se alim e ntan de una 
cortes1a superfic· 1 h 1 · ¡ . · . -. ia asta conc u1r os exitosam ente. Lo s cl ie ntes n1 
qu!eren 111 esperan entrar en un juego de interacción social, y los tra
ba_pdores cara al público responden las preo-u ntas telefó nicas sobre 
balances bancarios m · · '=' i d . ientras piensan en llam ar al supe rmercac o e 
cammo a casa· )º sirven · 1 · - ¡ · l' •. - a os nmos sus rnpp)' 111eals con una sonnsa en a 
cara. pero al mismo tie , 1 . . . mpo estan p aneando sus propios aleares entre-
temm1emo para más tarde. :::> 

Donde se requiere una · . · · . . . . . . im ers1on en sennm1em o las m o nvac1o n es 
maten ahstas que sub)'ace ¡ · . ' 

b bl 
· n ª os mtercamb1os de servicios cond u cen 

pro a emente a una í l. . 
b

. . , d '. orma ª tenante de mteracció n social. La com-
mac1on el markenno- a · , ¡ · , 1 , d ::> greS!\ o Y a elevac1on del consumido r a a 

categona e soberano au 1 ¡ . 
1 b 

. d 11ema as expectativas del consumido r pe ro 
e tra ªJª or cara al públ" · ¡· · ' · · . 

1 
. . , ico nene mmadas oportunidades para d in-

g1r a mteraccton con el cliem L d ' . . e. as emandas del m ercado sicrm fican 
t> 
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que la con ecución de objetivos cuam ificablcs es un:i prioridad. La 
obtención de estándares predeterminados del servicio de atención al 
cliente recibe un respaldo retórico entusiasta, pero escasa inversión 
material. Al de1nand:ir una inversió n en sentimiento en el servicio de 
atención al cl iente, sin reconocer que este rt:quiere un acto de cuida
doso equilibrio en rodas las interacciones so ciales, la dirección de la 
empre a impide la opo rtun idad de un intercambio mutuo. El clien te 
e irrita. d trabaj ador se frustra y se produce u n " círculo de dificu l-

tad' ' (Goflinan, 1967) . El trabajado r cara al público carece de la auto
nomía para rectificar el funcionamiento irri tado e irritante del servi
cio de atención al cliente, que tiende a alim entar la contrad icción y la 
resistencia en el proceso labo ral emocional. 

En situaciones como esa, trabajar a una distancia cínica p ued e 
convertirse en una forma de " microem ancipación" (Sotir in y Gott
fried, 1999). O bien, co n igual frecuencia, los trabajadores rein terpre
tan las reglas de sentim iento prescritas con una relativa rigidez y re
forman la interacció n que se produce. Por ejemplo, los trabajadores 
del sector de la co111ida basura analizados por Leidner (1996) usan la 
interacción escrita como escudo contra cualquier form a de implica
ción emocional con los cl ientes, mjentras que los agentes de venta te
lefónica estudiados po r Callaghan y T hompson (2002) empatizan 
con las necesidades de muchos clientes y con las complejas motiva
ciones que subyacen a sus comportanuen tos. En cualquier caso, man
tener alguna forma de control sobre el p roceso laboral em ocional, 
tanto los trabajadores como Jos clientes logran p reservar u na parte de 
su dignidad y autoestima (Bolton y H o ul ihan , 2005) . 

Cmtro/ prescriptivo de las el/locio11es 

Por otro lado, las formas de co ntrol emocional prescriptivo contien~n 
muchas de las motivaciones materialistas propias del control pecwna
rio de las emociones, pero tienen la ventaja de ser mu~ho más com
plejas. Si las reglas de sentimiento son dictadas a rraves de la perte-

. · · ' · a vez es nenc1a a un cuerpo profesional, entonces la mot1vacion tar 
puramente instrum ental, sino que está conectada a ideas de estatus 

e · d 1 ' 1 el doctor o de proies1onal. U no puede disfrutar del estatus e m u o e . 
ab d · . 6 · · 1 que esto brinda, oga o y del reconoc11111en to y bene ic1os soC1a es . . . , 
de d · · ' · ni se d1 n crira a . mo o que una buena parte de la 111vers1o n e111oc101 . 0 

v1v1· · · d . les profesionales Y sus . r con arreglo a los requermuentos e esos ro . 
un , . d b. é , esra r crenmna-

agenes idealizadas asociad as. Uno puc e tam 1 1 0 
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1~1:·me mori~·a~lo P,?r ~a ;fü'111..:ió n o el :'l'ffici? a la ge1.1t~ _en una profc
s1on de !'l' n ·1c10 publico. lo cual apunta h:ic1a la pos1b11idad de m oti
Yacioncs múltipks. incluso conrr~H.iictorias. A m enudo los p rofesio na
k s tienen que l'quilibr:-ir las regL:i de semimiento de su profesión con 
las ckmamb insrrumcntak s de las políticas públicas o los dictados de 
l,1 burocracia pública que ks ofn:·cc el empleo (13olto n, 2000, 2004a 
'20ll5b). Esto. por upuesto, rient' un impacto po te rior sobre los tipo~ 
de comportamiento esperados. Parecería que hay muchas más proba
bilidades de comportamiento sincero en el caso de un control emo
cional pmrri¡Hif'(l. re. ultante de reglas profesionales de sentimiento 
con motivaciont'S altruistas o de estatus. que en el caso de regb s pro
fesionales de sentimiento instrumentales con control e mocio nal JH'C11-

11ic1rio. No obstante, no se puede contar con que este sea un camino 
directo cuando entran en conflicto varias motivacion es. Las batalhs 
por mantener el estatus sobrepasan las motivaciones ·' d el cuidado., 
para muchos profrsionales. y a menudo oímos hablar de contables 
corruptos, enfermeras abusi,·a y doctores venales (Lee-Trewcek. 
1997: Lipsky, 1980: Srrauss, 1975). 

El control prcs.rriptil'tl de las emociones no sólo se aplica a las pro
fesiones liberales. Un largo periodo al servicio de un empleador de
terminado supone que ciertas regla de sentimiento se dan por senta
das como agentes moti,·adore de la acción· son seauidas con escasa o • , ;::> 

mnguna reflexión. Se trata simplcmt:nte del " modo de hacer las cosas 
a~uí.". Reciemes estudios mue rran bagre iv idad de la cultura inte
nonzada en d sector de la inwrsión bancaria de la city d e Londres 
(l~rockers . _2~01 ). Las bromas, un niwl de humor maníaco y una acti
vidad frenenc;i. aparentl'l1lente informal. son promovidas activamen
te por la dirección como medio de mantener un entorno laboral "al
tamente energético". y on YiSt<ls como la norma por todos aquellos 
que han pa ado la mayor parte de u ,·ida laboral en este sector o en 
0 .t;os similares. Para quienes no se ajustan a ese modelo, o para los re
:1en llegados a e e contexto. las reglas de sentimiento parecen extra
n.as Y ~n muchos caso opresivJ e incluso inquietantes. AJgunos se 
a.i.u taran ª ellas. Otros puede que no. Las dife rentes empresas tienen 
diferentes talantes Y a menudo la decisión de unirse o despedirse de 
una empresa ~e.basa menos en el tipo de empleo que en el modo en 
q~e son perc1b1das las reglas de sentimiento de Ja organización. Por 
ejemplo, ¿~s un en~~rno formal, con un código de vestuario rígido Y 
formas de mteracc1on formales. del tipo "buenos días señor P" en Ju-

d " ' h I) d . ":> ' gar e que ay e rito . ¿Los empleados se relacionan dentro Y 
fuera del trabajo? ¿Es un lugar que valora Ja diversidad 0 parece rener 
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una monocultura p.uricular como muchas de b s instituciones finan
ciaas tradicionaks britfoicas mt:ncionadas más arriba? 

Gran parte de la bibliografía de d irección contemporánea se ha 
pn:ocupado del disc1io e implementación de las reglas de sentimiento 
organizari,·as pn:'"critas 0o que ahora se conoce como "cultura corpo
rari,·,i"). La e peranza permanente de la dirección es que las reglas de 
scmimiento puedan imponerse suavemente a través ele varios meca
ni mos ck integración como el trabajo en equipo, las iniciativas de ca
lidad y d establecimiento de misiones colectiva , para que los emplea
do internalicen los valores de la compañia (Deetz, 1998;Van Manen y 
Kunda, 1989; Willmott, 1993). En esros casos, el objetivo es que las re
glas de senrimiento prescritas por la organización se conviertan en una 
norma automática, lo cual es considerado a menudo por los autores 
cóticos como la forma de control extrema, puesto que los empleados 
no pueden ya pensar o sentir por sí mismos. Existe, sin embargo, una 
amplia evidencia que sugiere que los empleados reaccionan a las reglas 
de sentinúento prescritas de un millar de formas diferentes. Algunos 
obviamente disfrutan de la cercanía y del sentimiento de pertenencia 
creado por una cultura corporativa cuidadosam ente implantada y 
sienten una genuina implicación en la vida organizativa en los térmi
nos fijados por la empresa. Otros aparentan comportarse según el con
trol prescriptivo de las emociones con entusiasmo, pero están motivados 
por aspectos materiales, con un ojo puesto en una promoción, una 
paga extraordinaria o un nuevo coche de empresa. Aun hay otros que 
mantienen las distancias con respecto a estas reglas de sentinüenw for
zosamente aplicadas, desarrollando comportamientos cínicos, lo ~usto 
para "apañárselas" y sobrevivir en la vida organizativa, y ~ I mismo 
tiempo escapar hacia bolsas de actividad en las cuales se apliquen re
glas de sentimiento más sociales que organizacionales. 

Control emocional preseu.tacional y filantrópico 

El control emocional prese11tacio11al y jilautrópico reside en re.glas sociales 
de sentimiento y en todas las complejas motivaciones asocia~as ª ellals. 
E · d 1 · ' e denvan de a 

11 COl1JllntO, estas formas de control e a emoc1on S • )' 

noción del mantenimiento del "orden de interacción", el cual 1.111P.
1
,ca 

una morivación moral para cumplir rituales ele deferencia Y d_e~Jcacion 
qu ·, "dad 'dad ontologICa para e generan una sensac1on de estabili Y segun , d 
los . . bil 'd d de crearse a traves e participantes. Esta sen ación de esta 1 a pue . . f¡ al s 
la formación de subculturas, clichés o grupos de trabaJO 111 orm, e ' 
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donde los tT.\bajaLlort's pueden establecer nue\·os m o dos d e ser en la 
ort;:mización. o adaptarse a los ya t:xistcntes. Aunque sea n aparente
m t'nte informales y muchas de las activ idades tengan lugar e n los " es
pacios''. tomando b forma de "desviacio nes" (Ack royd y T h o m pson, 
1999). las regla de sentimiento socialmente motivadas constituyen una 
gran parte de b vida org-,mizativa, convirtién dose en muchos casos en 
una caracteri ri ca institucionalizada. Las en ferm eras gue intercambian 
palabr:ls de aliento y los intercambios altruistas (Bolton, 2000; 2004b); 
los juegos en el suelo dd taller para aliviar la m o noton ía del régimen 
fordista (R oy, 1973: l3urawoy. 1979): los pequei1os hurtos suj e to s a rc
gL1s emictas pero invisibles (Ditton , 1977) y los agentes d e telem arke
ring que holgaz~mean alrededor de la máquina d e café para liberar pre
sió n (Korczynski. 2002), todos estos ejemplo s apuntan h acia la 
interw nción de una significati\·a cantidad d e trabajo e m o cio nal que, 
aunque e promoYido por los rigores de la vida organizativa, se lleva a 
cabo según reglas de sentimiento sociales.Y, al igu:tl qu e e n la v ida dia
ria. no todo ese trabajo em ocional se invierte en m antener el " o rden 
ceremonial" de interacción.A menudo los j uegos en las o rganizacion es 
son me~1os juego que crueles prueba de resistencia para novatos o 
par~: quienes son percib idos com o ·'extra11os" . ¿Cuántas veces o ímos 
alusiones discriminaciones descritas como " m eras b rom as" o casos de 
abuso sexual excusados com o "unas cuantas r isas"? 

. N o obstam e, gran parte de lo comporta111ientos organiza tivos 
gui~dos por un .control emocional regido por reglas d e sentimien to 
so.nales proporcionan socorro a los colega o incluso amabilidad a los 
chemes (Bolt~n Y l3oyd. 2003: l3olton y H o ulihan . 2005) . El caso del 
c~mro~ emocional .fll,1~11rópico muestra cóm o es posib le o frece r e~e 
plqu~no extr:i: un esfuerzo extraordinario en realizar un rrab aJ 0 

e~n c~cioi:al que puc·de ser descrito com o un " regalo" (H ochschild, 
1 )R.): Tnmus. 1970) . H ochschild (1989b) ilustra cuán v ital es este 
con.~t'pto Pª~ la \'ida soci,\l al describirlo com o "econom ía d e g rati
tud ·que m<lica que el dar y recibir del control emocio nal filantrópico 
ayud.\ .. \ manteiwr o a restaurar u n sentido de estab i lid~d , p o r n o 
n\l'nnon;ir d est.lbk cimiemo de un precedente de reciprocidad . 

~b ::~~·''.1~0 Ll ~ -~~l.i P lll'dl' ,·e~se cómo es posible que Jos actores or
:-:,·mL.~\ '-'h rt>.1.hl e n tod.ts la. tormas de control de las em ocio n es. La 
:1¡:.'<.' I )~.l 1.id l·úntrol emocional muestra que las fro nteras son t raspa-
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. b con t;rntemcnre. No se trata en 11i11gú11 caso de categorizar los 
~,l(' · d - 1 e d actore organizati\·os como s1 esempenaran, una so a torma e con-

¡ de la emoció11 o com o pertenecientes solo a los aspectos forma-
cro . . L 1 d . . 
1 los infonn:iles de Ja vida o rga111zat1va. as reg as e sentmnenro 
t'S O a , d ' 
1 lotl.\•aci·ones íluve11 unas dentro de o tras, demostran ose as1 que y as n ' . . , , . . , . , 

la vida org;rnizanva Jamas encaJJ _ e~1 una apolog1a ~1 de nada, y esta ul-
tiJ11a no es ciertam ente el p ropos1ro aqu1. En realidad, el n:ero fun
cionamiento de una organización asegura que grandes ca~t1dades de 

fuerzo o ro-an izativo y directivo son invertidas en garantizar que la 
~~noc ión e1~ el luoar de trabaj o sea o bien canalizada hacia el fin .de 
alcanz3r las mera~ y o bjet ivos de la organ ización, o b ien excluida 
como una interferencia en la actividad orientada a fines. Como des

tacan atinadamem e Van Manen y Kunda: 

la \·ida organizanva está estructurada para canalizar, m oldear, ac_recenrar, sos
tener, retar v. por o tra parte, influenciar el sentinuen~o de los nue1~1bros de la 
orgamzaci n hacia la o rgamzació n en sí nusn~a, h.a,c1a los o tros m iembros .de 
la organización, hacia los clientes de la o rga111zac10 11 y, de un m odo crucial, 

hacia ellos mismos (1989, p. 43). 

No obstante, el propósito de esta tipología es mostrar en sus mini-
- ·d 1 s estruc-mos detalles cómo los actores, pese a estar constrem os por a , . ,, 

turas institucionales, son aún capaces de poseer " iden tidade~ 1:1 ulnple~ 
(Gof.fu1an, 1967). M uestra cómo aquellos son capaces de d1st111~ir ?l
feremes conjuntos de reo-las de sentimien to y fuentes de rnotivacwn, 
con el fin de compatibili~ar el sentimiento con la si tuació n, o al menos 
de mantener el tipo. Esto, no obstante, no supone sugerir que los traba
. d · · d · les comparsas en el Ja ores emoc10nalmente experim enta os son s11np . 
escenario de la organización . Son 1nás que capaces d e ca~ ibrar sus ac
tuaciones y j uz!!ar cuánto sem inuento deberia haber <letras de sus ges-

º · d , l s actores or-tos. De ello puede deducirse cuán experimenta os estan ° . . 
. . al . , ili'b d ·11andas conilicnvas y gan1zac1on es en considerar como equ rar e1 

aún ser capaces de realizar actuaciones p ulidas. 

Avanzando desde el "corazón controlado" 

E · 1 1 ·¡d sr,1er.,,o e111ocio-
x.isten pocas dudas de que el término de H oc 1sc 11 e'J ' - . 

" 1 h c. d 1 1 ededor de vein te ª a lllncionado como piedra de roque e os ª r . 
añ d ·c10 ampliamente 

os e debate abierto. Sin embargo, se ha reconoc1 
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q ue, :1 pesar tk ofrecer alguna· imuicio ncs funda m entales sobr 1 
1 i l . , 1 . . e e 

cont ro lll' ,, emooon en as organ1zac1o nes, p o ee tambié n algun 
limitacio ne, (Bolton , 2005a; Bolto n y 13oyd , 2003). Com o cons:~ 
cuc' ncia. b s idcJ conceptuales presen tadas en este artíc u lo difieren 
m :lrc,1tbme1ltt' del bien asentado tó pico del ' · esfue rzo e m ocio nal" de 
H o chschild . Puesto qul' el trabajo de H ochschild (1979, 1983) h:i 
.ido tan crucial. será de ayuda reiterar sus id e-as básica e n e l co ntexto 
del m arco conceptual presentado aquí. 

La concepció n inicial de H ochschild dist in g u e entre "esfuerzo 
em ocional" y ' ' trabajo emocional". Su importan cia - y g ran par te de 
su pockr elemental- se derivJ del contraste que eso s té r min os esta
blecen enrre la incursió n de b direcció n en el área d e la em oción (es
fuerzo emocional) y la capacidad preexistente de Jos e m pleados para 
controlarse a sí mismos (trabajo emocional) . H ochsch ild , p o r lo tan
to, propo rciona una imuición fundam ental del co n fli c to entre las re
gb s de sentimiento comerciales y sociales, lo c ual explica g ran parre 
de la tensión vinculada a la e:\.-presión de Ja em o ció n e n e l lugar de 
~abajo contemporáneo. La idea m ás importante es que Jos actores ya 
tienen una capacidad considerablt> de d iria ir sus e m o ciones y que es-

. i ::::> 
ras capac1c ades se deri,·an de una socialización básica . 

La distinción que H ochschild hace entre las reo·las de sentim iento 
"comercia.les" Y "sociales" y las motivacio nes del i~dividuo para con
trolar .las em~ciones son realmem e dignas de valoración. N o obstai~
re, exme un msufic iente reconocimiento de la variedad de posibili
dades. Ella no hJce ninguna distinción so bre las reo·Jas de se n timiento 
en el lugar de trabaj o que no están motivadas co~11erciaJ 111 en re. Ac
t.ualme~te se reconoce ampliamente que las reglas d e sentimiento 
comerciales son producidas e impuestas por los jefes. Al tratarse de un 
nuevo des~~rollo en las estrategias de direcció n , d eb e n verse corno 
~na : xtension de los procesos de control incluidos e n el proceso pr~-
~Ctlvo comercial. N o obstante, b prescripció n d e re o-las d e ser~n-

m1ento en el lugar de traba,io no . , ::::>d o d1'sn n-
~ es en nmQU n caso nove osa 

ta en otros sentidos. Es corriente que lo~ em pleados ex pe rimenten 
una segunda social" · · 1 eren . · izacion en a cual se relacionan y comprorn 
con un conjunto di ti d 1 . . . 1 de ello 

1 
s nto e reg as de sent1m1ento . EJemp o 

son as reglas de se · · , . 1 s de . nnmiento que gu1an los códiaos profes1o na e 
conducta en oficios como la ene.e , ::::> p , 1c rrnena. , 

. or. lo tanto, asi como existe la posibilidad de q ue nuevas reglas de:; 
sentmuento comerci 1 d · · 0 nCS · 1 . ª es pue an estar en tensió n con m o o vact 
soc1~ _es preexistentes, también puede darse el caso de que e n tren_ efl 
tens1on con otras no . . n or. 

rmas prescnpnvas impuestas desde e l e.xce 
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cuy,1 legitimidad sea considerada super ior. Se argumenta aquí que 
además de la noción de Hochschild del control comercial ele la emo
ción debe tenerse en cuenta la posibi lidad de o tras bases prescriptivas 
para el conrrol de la em oción . En general qu izás sea más úti l distin
guir las rt·gb s de conducta impuestas desde el exterior que pueden 
desarrollar e fu ndamem almenre al margen de las motivaciones co
merciale , idenri ficada aquí como" control emocio nal pew11inrio", ele 
orros tipos de control e mocio nal prescriprivo. 

Además de establecer claras distinciones respecto a la em otividad 
en el lugar de trabajo, también queda así más claramente explicada la 
regulación social básica de la expresió n emocio nal y su relación con 
el trabajo. El concepto básico de H ochschilcl es el " trabajo emocio
n:i.I'". Con él, ella reflexiona principalmente en términos del agudo 
contraste que puede o frece rse con las motivaciones en la esfera co
mercial. Sin embargo, usa tambié n el término para indicar que los ac
tores sociales son capaces de calibrar cuánto esfu erzo deben invertir 
en sus actuaciones emocio nalmente controladas, dependiendo de lo 
que consideran que "deben emocio nalmente" a o tra persona. 

Desafortunadamente el uso del término tmbnjo tiende a implicar 
que todas las actuaciones emocionalmente controladas en la realidad 
social implican un esfuerzo consciente. La capacidad percibida que el 
individuo tenga para realizar esfuerzos especiales de contro l y presen
tación de la emoción es un importante caso par ticular en el control 
emocional y, a este respecto, la noción de control emocional fllnn.tró
pico ha sido considerada ilustrativa 1• Pero la actitud filan tró pica no es 
la acmud mental típica de los individuos en la regulació n de su con
ducta. Como se ha adelantado previam ente, la socializació n primaria 
es suficientemente efectiva para que los acto res sociales den su visto 
bueno a muchos encuentros socia.les de m anera rutinaria. El trabajo 
e.mocional activo debería distinguirse del m arco ele supuestos op~ra
n.vo normalmente. Goffin an (1959) !Jamaría a la aquiescencia ruana~ 
na co.n las reglas de sentimiento sociales "presen tación del yo", Y aqui 
sugerimos que las habilidades de los actores a la hora de presentar ac
tuaciones socialmente deseables quedan m ej o r sugeridas en términos 

1 
La categoría de control emocional "filamrópico .. recoge din:cramente ?e! 

Hoch~child (1979) las ideas concernientes al concepto de trabajar usando las propias 
enioc1one " ,, " "' a los otros t!rl . s como un regalo con el fin de mostrar la cara correcra • 
un interca b ' · l · · · J-1 cl1schild no ad-. m 10 socia . No obstante la gran d1ferenc1a esta en que 0 
n11ce q . · ' . ' . , 1 •· , I "del con-
tr 1 d ue esto s~a parre de la vida o rga111zat1va, considerando q~e e rcga 0 d ,. 

0 
t: la emoción pertenece únic:1111eme al '' com exro del sennnuento priva 0 · 
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dt' control cmocio1ul prcsc111acio11al. fütinguiendo como caso pani
cular el control dc b emoción Jll1111rrápico. 

U .ar una tipología que reconoce cuatro tipos d e comportamien
tos dt• control emociona\ como una alternativa al t~rrnino d e Hochs
child c~fi 1 cr;:o c111ori<111cil tlt' ne importantes implicaciones. Se reconoce 
qlll' sólo una pequeila proporció n de las reglas d e sentimiento y de 
las m oriv,1ciones asociadas queda bajo d "dominio de las g randes or
g.mizal'io ne .. y son gobernadas por las o rientacio n es d e b e n e fi cio de 
u1u corporación. Esta aproximació n permite intuic iones prácticas 
de la \·ida organizativa contemporánea que otras aprox imacion es teó
ric.1s no permitt>n. Por ejemplo. muestra que la denianda o rganizati,·a 
de control etnocional prrn11iario no niega las subj e tiv idades individua
k s de• los empleados. Los actores buscan continuam ente espacios en 
Ja, organizacione lo ndt· puedan ser "ellos mismos" y desarrollar un 
conrrol emocional prcsrnrario11al 0Jila111rápico de :-icu e rdo con las reglas 
sociales con las cualc: ellos e tán fami\jarizados. En esen c ia, lo que l:i 
tipología propone e<; que, más que :inte el trabajador e m ocionalmen
te alienado presemado en muchos análisis de la emotividad o rganiza
tiva. nos encontram os ame trabaj adores e m ocio n alme nte experi
memados que conn-ibuwn a la fabricación de una oreranizació n de . ~ 

mile dL' maneras. 

El "tramposo y sintetizador" 

Los cuatro tipos de control de la emoción introducidos en este artículo 
(prcmiptil'o .. pcmniario. prcsrnracio11a/ y Jila111rópico) pueden usarse para 
aclarar la mebla de las fi-onreras, lJ mezcla de Jos diferentes roles Y las 
c?ntr,ldiccio_nL'S que eqo put'da generar en la vida de la gente. ~or 
CJe~nplo. ¿cuan?o e~ humor en el lugar de trabajo deja de actuar en _in
r~re. ele la cfic~enc1a organizati\·a (Fine, 1988) y comienza a ser visto 
co111? un medio de retar al taru quo (Collinson, 1992)? ¿Cuándo la 
s~nnsa forza(b de un trabajador cara al público indica ausencia emo
cional (Khan 199?):. ·Y · d ¡ . res de , : - · e cuan o as amables nesnones de los agen 
Wnta .t~ lcfon1ea .hacia los cliente "ncccsitad~s" inte rfieren con la cor; 
sccucion. de objetivos cuantificables (Callao-han y Thompson, 200-, 
Wray-.~hss , 2üOl )? Milis Y Murgarroyd des~ribirían estas situaciones 
como momentos de b verdad" c d 1 ·on·>n las r~-

1 . . . uan o os actores cuesn º . 
0 gas orgr.irnzanvas esas r -·gl . · " ¡ · 11fücr 

, ' . , • • 1: as rn1p1ezan a ser contestadas y e co · _ 
[se conviene] en una parre tan importante del juego de la vida organJ 
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z.iri''ª como la institucionalización y la e rabili<lad" (Milis y Murga
rrovd. 199 1, p. 170). La posibilidad de tal contradicción demuestra que 
no.debe haber nunc:i un corre neto t'n blanco y negro que divida el 
control dc la emoción llevado a cabo en la esfera privada de la vida de 
\os actores y el control emocio nal realizado dentro de las organizacio
nes. ¿Por qué no pueden los agentes ele venta telefónica ofrecer un 
comrol cmocio11alji/a11trópico y aun así realizar un rrabaj o lucrativo, in
cluso si no lo hacen de acuerdo con las prescripcio nes de la dirección? 
O. como hemos visto con la discusión previa sobre el cinismo, los pro
n?edore de servicios pueden "abstraerse" de las reglas organ izativas 
prescritas y aun así desempeñar sus obligaciones laborales. 

Estos ejemplos muestran que quedan dispo nibles en las organiza
c1onc· "espacios no controlados" en los que ocurren " momentos de 
la ,·erdad ... E tos "espacios" pueden tomar formas individuales o co
lectivas, pueden distinguirse tempo ral o espacialmente, o pueden ser 
casi totalmente integrados en la conducta laboral diaria. Por ej emplo, 
en algunas organizaciones los así llam ados "espacios" informales pue
den realmente dominar la organización del trabajo. Como en el caso 
de los matones, que tienen sus propios modos distintivos (y puede 
decirse que efectivos) de hacer las cosas para que sus jefes se convier
tan en meros observadores, m ás que e n controladores del proceso 
productirn (Ackroyd y Crowdy, 1992). En este sentido, la cultura 
ocupacional informal de los matones se convierte en la organización 
formal del trabajo (motivaciones, fronteras y reglas ele sentimiento 
qut>dan difuminados, más allá de los objetivos de categorización). Y, 
por supuesto, este es a menudo el objetivo de muchos programas de 
cultura corporativa intensivos, que buscan asegurarse de que el em
pleado quiere lo que la organización quiere. En otros casos, e incluso 
dentro de las culturas corporativas más fu erces, esos espacios pueden 
ser sólo momentos efimeros en los cuales los trabaj adores tienen una 
ºP?rtunidad de expresar su desprecio po r las prescripciones organi
zanvas; esto se hace a m enudo usando el humor iró nico, expresado 
tanto verbal como fisicamente (Ackroyd y Thompson, 1999;.Bolton, 
2004?; Paules, 1996). Un com entario humillante, una sonn.sa ª es
con~icl~s, estos s_on pequei'ios pe~o impo rtant.cs mo~~nros . Tienenr~~ 
potenc1al negociador de ofrecer importantes m terst1 c1os en el con t . 
organizativo para el mantenimjenro de las identidades de los trabaj a
dores o d . b · d . n su control · entro e estos espacios, los tra ªJª ores saca 
emocional prese11tacio11al y fila111rópico . . . 
. Examinar tanto las reo-las de sentimiento com o sus monvaciones 
introduc 1 , ·1 :::> d. . , p . 11plo a una en-e e un concepto de contra 1cc10n. or eJeI '' 
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t~·rn11: r.1 k l'S m~s fü(ile mp:niz.1r gen u inam ente ~?n un paciente que 
po n1..' r Ll c tr.1 de un distante ernpleddo de J tc n c 1o n al público en su 
s1..'rYicio de rl..'!.1ción pron~cdor/ cliem e Qarn ~s , 1989, l3olton, 2000). 
U n cobr.1dor Lk deud3 · pul'de m o trar al cliente una ca ra simpática 
1..'n lu~n tk b c.1ra agr1..·siva prescrira (Sutton , 199 1) y una azafata a¿_ 
r1..-.1 pt1 1..'dl' mantener cierra autono m ía ace rca de cómo p ro po rcionar 
bil'llt'St.lr al clic11tl'. y obtener satisfacción del hech o de d ar ese "pe
qul'110 1..' xtr:t" (Bolron y Doyd , 2003; H o chsc hild , 19 83;Tyle r y Taylor, 
l 998). fatos actores organizativos llevan a cabo un co ntrol d e la emo
ción prr . .;c111acio11al y_fl/m11rópiro adem ás de l prcscripti110 o pcm 11iaric>. 

La tipología del control de la e1noc1on 
como herramienta conceptual 

s.egún muchos amores, la naturaleza del rr3baj o ha cambiad o d ram:í
n.can1en~e en la organización contemporán ea. Esro gene ra u na cre
cientt' d1Ílculrad a la hora de rcorizar tales cambios e n té r m inos tales 
como. "e.s~uerzo emociona]". qu t' recogen b n o ción extren~a, de la 
aprop1ac1on ?el alma del n-abajador por parte de b o rganizac1on. Lo 
qu.c se necr ita es una compren ión de la em o ción e n e l lugar de rra
ba.io que tenga presentes tanto las constr iccio nes estr u cturales conio 
los :tctores sociales en tanto que agentes co nscientes. A partir d e est?s 
~resupucsro . teór i~os básicos. la tipología presentada aquí .ª~ tua 
como_un ~ammo mas accesible para la co mprensió n d e la emoovidad 
~rgan~z,\nonal. L~s ~uatro caregoría contenid:.ts en Ja ripologí~ ~pre
_ r111acrn11al.fila111ri1p1ca, prcscrip1i11a, pcm11iaria- ofrecen b p o s1b1hda.d 
de crear ~n ~uadro de la naturaleza polifacética de la v ida o rganizan
':'~· El objetivo es mostrar dife rentes " ]ó<Yicas d e acció n " acrual: s Y 
como lo c1uc nn 11t1· ·11 l d bl · ::::> • a111z:i-
., • 1.: e una sa u a e v1d;:i c rno nva e n u na org 

n on es la comb· . · · d · bl que , maoon e todas aquellas. H ay muchas van a es . 
pui.:den :&·erar al mod . , -aan1-

. , ' 0 como se controla la em oc1o n en una 0 1 :::i . 
zac1011 v. por otra pa t . , _ o n-. r e. a como afecta d mo do e n q ue los c uatr . 
p~s de control dt- Ll emoción sean aplicados A través d el reconoci
m1cnro de var iabk s 1 • · · de 
l. , 1 · ' como a naturaleza del t rabaJ· o y el npo . 

c icme a. d c·st:itm prof., . 1 1 aa111-
-· , 1 h.' . 1:siona ' a duración del servicio para la o r :::i' 

zac1on v as iston as de . d rua-r · ·" . d } ' . VI a personales. puede verse CÓl110 la aC 
1z,1uon e control e1no . 1 . j('1do 
d . .1 . f1 . Clona en las organ izaciones es el resu • 

1 ~ mue 1:ts m uenc1as inter · I - d . l de a 
l' moción usados d. , . i r1: aoona as. Los npos de conrro 

' ~pcnuen ck estas variables. 
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d b , - ·:tr e a partir de la d i cusión preced ente q ue cada 
Pue e o St: I '· ' ' _ . , .' -

. d ¡ •111ocio nal inclu1Jo en la t1 polog1a posee caracte11st1-
n¡)o e conrro e , . - . -

·e _ ,. L di fc ·rencias m as o bv1Js so n las 111o t1vac1ones asocia-n · d11e1 c'll t<::~ . as . <.: • . . l -
' · l d d, opo rnmid:1cl d1·pomble emre las demanc as socia-

da r ia c111nc a <.: . • -fi ·' d 
' · I • d ~ Ja vida o raan1zac10 11al para la m am estac1o n e ks y raciona t:S e ' ::::> • - • d ¡ 

"at1ténticos" No obstante una s11111htu entre os cua-
t'!HlllllL'll to ' . , • - . ' -

· .. s .¡ requerim iento que se hace a los ac tores 01ga111zat1vos 
rro npos ~ t: · d · i · 

( e S , comporten de u n m o do experunen ta o, aJUStanoo cont1-
pt1ra ¡u t: . . l" " b - , · · " 

. , itc Ja ca11r1.dad de " traba10 em oc1ona o tra ti.JO exp1 es1vo 
Illl.1llll l ' J - • ' 

que ea necesaria de acuerdo con las reglas de cada s1tuac10n concre-

ta. Como Goffrnan intuye: 

Así pues. las normas de conducta rransforman tanto la acción como I_a inac_ción 
t'n expresión. y tanto si el indivi? uo curnp.le con las reglas como s1 las tra~s
gredc. es probable que se comumque algo s1gmficatwo (Goffinan, 1967, P· 5 ). 

Es este "algo significativo" lo que inten ta ca-ptar la tipolo$1a intro
ducida aquí . Ejemplos de m anifestacio nes de control em ocional ,ex
perto, como las del peluquero, el cobrador de deudas '. la azafa ta. ae '.ea 
o la enfermera, conducen a la conclusió n de que la vida o rgamzativa 
no puede ser tratada como una en tidad homogénea. Lo: empleados 
tienen modos diversos, variados y múltiples de desempen.ar las re~las 
de una organización y Ja dificul tad radica en inten tar desc~ frar ~os sig
nificados que se esconden tras sus actos. Esta tipología no 11nphca ~~na 
"subjetividad soberana que pueda elevarse hacia sus aventuras qu~JO
tescas sin ningún cuidado por las prácticas d e pod er de las o rga111za
ciones" (Gabriel, 1995, p. 498) . R econoce, sin embargo, que las reg.las 
de una organización son continuamente reconrestadas Y re17ego cia
das a través de las acciones de sus m iembros. Los actores bnndan su 
~agaje personal al entrar en una organización. U n sentido ? e la iden
ndad, con sus esperanzas, suefi os y aspiraciones, que co~1 tm_L~amenre 
converge con las demandas disciplinadoras de la orga111zacion . Ui~a 
nueva herramienta conceptual, como la tipología del contro l em~ti
vo intro.ducida en este arrículo, pennite comprende'. 1:1ejor las d.ife
r~ntes dmámicas implicadas en el control de la emotividad or~am~~
nva.Y al hacer eso, este análisis m ultidimensionaJ puede conmb_uu ª 
debates más amplios sobre cuestiones como el b ienestar emocion~I 
de los empleados y las percepciones de Jos cl ientes acerca de la cali
~d del servicio · trascendiendo de e e m odo las " escaramuzas fronte
rizas" (Sturdy, Í003; W illiams y Be ndelow, 1998) implicadas e n Ja 
comprensión de la emoció n en las oraanizacio nes. 

::::> 
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R Una t ·ipología de la emoción en el lugar de trabajo» es11111e11. « . • d b · ¡ 
Recientemente, el debate cenrrado en la emoc1on en el lugar e tr~ a.JO se 1a 

d • 1 las disrinr3s imerpre t3ciones del ténnrno de Hochsch ild esf11erzo 
est,rncJ o u , · . ·1 · b · d E t 

· ¡ coii todas las conno taciones negatJv3s que su ana1s1s rm a. se c111.>ncl/la . , , ~ , 1 d b . 
artículo introduce una tipología de la emoc1011 en el_ ugar e tra ªJº que 
ofrece una concepción multidimensional de la ~-1110~1on. en b s, orga111zac10-
nes. capaz de recoger mejor no sólo la frusrrac1on,_ 111sansfa~~1011 y desgast: 
wn a menudo asociadas con el trabajo emocional, smo ramb1en el humor, la 
compasión y el placer. . . 

PALABRAS CL:\VE: Trabajo emocional, actores sociales, Hochschild. 

Abstract. «A typologJ' of workplace emotio11» . 
· · / 1· / /as ·1aa11a1ed aro11/l(I 11ar1011s Rcm11/y 1/rc debate ce111red 011 c111011011 111 t 1e 111or1o1p ace 1 > .,. . 

· ' · · d ' · / f b ' '1/1 al/ or tlie 11eoat111e co11110-1111erprc1n11011s ef Hoc/1sc/11l s ter111 c111ot1011a a 011r, w 1 ~ " . 

· · · 77 · · d 1 /o1oy or workplace e111011011 thal 1n110115 her a11alys1s br111gs. 11s paper 111/ro 11ces a ypo " ~ b 
· · · ¡· · .r · · r11a11isatio11s 1/ia1 1s e11er offcrs a 11111/11-d1111eus1011al co11cep111a 1sa11011 o_¡ e111011011 111 o.,. . d 

able 10 capwre 1101 01ily 1he fn1s1rmio11, dissatiifactio11 mid exha11stio11 so eftc11 associme 
wiJ/r e11101io11 work b11t a/so the /111111011r, thc co111passio11 a111/ the pleas11re. 

KEYll'ORDS: E11101io11 Work, Social Actors, Hoc/1Scl1ild. 
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Trabajo, excl 1 • ó11 social 
y enfe ·:nedad 

Débora Betrisey Nadali •:· 

El proceso de adopción del neoliberalismo en las sociedades capitalis
tas actuales se p rt'Senta como una fórmula integral de reconstrucción 
regmiva de la sociedad, exhib iendo con to tal transparencia su natura
leza bifrome: por un lado, un modelo de acumulació n capi talista salva
je, que arroja por la borda los derechos socia.les conquistados en el úl
timo siglo. Por o tro, un m odelo de hegem o nía política y so cial que 
instala en el poder todo tipo de coalicio nes conservad oras. Esto arti
cula de forma perversa la relació n entre m ercado, Estado y sociedad. 
La vida social pasa a g irar en torno de las necesidades del mercado y 
de las defensas monopólicas que lo controlan. Los derechos ciudada
nos (salud, educación) se convierten en simples m ercancías y el Estado 
en una empresa más, cuya exclusiva preocupació n es garantizar que 
nada perturbe la "destruc tiva creatividad" de los m ercados. 

Bajo la indiscutible expansió n unificada de los m ercados mater ia
les Y simbólicos, existen claras consecuencias que van a exhibir este 
proceso como una máquina estratificante, la cual, en vez de aminorar, 
aumenta las diferencias y las desigualdades. E l pro tagonismo real del 
mod~lo neoliberaJ impuesto se traduce en el carác~er excluye~1te 9ue 
aqueja a vastos sectores sociales (pobres, clases medias) en los ambitos 
más diversos: político, econó m ico, social , culrural, e tcétera. El fantas
ma de la exclusión social se instala com o una aureola que rodea ª to-

::. Dra. Débora Betrisey Nadali . Profesora del Deparramenro de Antropología Soc!al 
de 1.ª Uniwrsidad Complutense de Madrid. Dirección postal: Facultad de Ciencias 
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do'. gcner:mdo un efecto de parál isis que se difünde e n el cuerp 
. \ 'fi \ , b' \ b 1 O SO-

(IJ: espen ~camente, ~n .e am no a 01:a quebrando la solidaridad 
social y b s formas asociativas de los traba_¡adorcs. Si hace unas décad 
se establecía d viejo enfre1~ta1.11iemo entre capital y trabajo, h oy se~ 
transformado en un s~1~1.et11111ento ~omplcto del trabajo al capital. Se 
establece una redef~111c1on de los sistem as normativos y lega.les que 
estructuran la relaciones laborales (desregularización, flexibilización 
prt'carización). un desplazamiento de la intervención sindical y un~ 
distribución concentrada del ingreso y la fragmentac ión del salario 
m el interior de los sectores. 

Bajo el t'nsayo capitalista neoliberal los principales escenarios labo
rales se convierten, en muchos casos, en centros de degradación de las 
condiciones de rrab:ijo, en generadores de pandemia ocupacional y 
amenazas concretas para la salud (Breilh, 1999). E n e l contexm espaiiol, 
la hegemonía creciente de los sistem:is productivos caracterizados por la 
precarización y la rnlnerabilidad constituye en sí misma un riesgo para 
la salud ~ sacri~car la seguridad de los trabajadores por las n ecesidades 
producnvas fl eXJb\es (Castillo, 2003: Lahera Sánchez. 2005). 

El objer_ivo de este trabajo es analizar el conjunto de prácticas Y 
represe_mac1011es sociales, de ujetos sociales que ocupa n posicio~es 
subordmadas en t'1 espacio social y habitan en el conurbano madnle
i'io (zoi:a sur-oeste) 1

, en torno a aquella enfermedades que provocan 
dolencias lumbares Y adquieren cierta cronicidad en el marco de sus 
trayect?rias sociales~ . De este modo, interesa rescatar el conjunto ~e 
creencias, conocimientos y \·aloraciones a través de los cu ales se vi-

. 
1 

El ri:ibajo de campo e ha desarroliJdo en di\·ersos barrios del distrito di: Lari-
na. Los CarmenL"S. Lucc.-ro v Puerca dAl .\ 1 

:? S . . . . \. . .,.nge. , 

(E . egun el estudio epidemiológico d; b Socii:dad Espai'lola de R..:umatolo!P_·: 
p1ser. 2000, p. 40) ·• 1 - 1 99,~ . ' ' . . cor:u 

de ¡ 048 448 . c.-n e ano .) 'e comumcaron 43.328 lumbalg1:is. con un .. 
· · Jornadas laboral • b · cend10 ª 11.423.889.408 ..- , es no tra ªJad:is y un coste en l LT que :is oias 

· L . P Setas. Los datos corresponclienres a 199-1 reflejan 45.989 lt11nbal,, 
reg15trau.c., 970.000 Jornadas lab - ' b · -69 -01 360 pe-
set•• La ¡ 1 º1"'es no tr:l ajadas v un coste de 1 O.:> · .::> · 

~- co umna umba g · ]c!s en 
el ámbito de J.¡ M d' . r 

1
;nera <"n nuestro país dos millones de consult:is am~a .d 

05 
menores de 50 añ~s 1~;na fl~llaria, es la primera causa de m o rbilidad en !ndivi ~n
cuesta Nacional d ~ 1ª ~e~era en mayores di: esa edad. Por último, en la ulnn~a .c.

1
-

ción en la :ict ivida~ h:~in'.i:l :olor lum?ar fue m~a de las primeras cau~as de ]u;~~go 
del año precedt'mc ·• En el c urancc ma~ de 1 O d1:is en mayores de 16 an os a lo cc:rri
dumbre se<>ún se ~st. bl ª111P~ de la mvesrigación científica genera cie rra 111 

505 
• 0 ' a ece en dicho · fi .• . • d los ca 

(80%) no podemos arribuir la m orme: en la mmensa mayon_a e . cífica ·· 
(Estudio Episer 200 p 39) E causa del dolor lumbar a ninguna les1on espe . : re-
¡ · · · nrre los fact · 1• . . . c. d 1110 111as evames en la aparicio' d 1 fi ores eno og1cos 1denn11ca os co . . •n-

n e a en ermedad d . · · ov1n11c:: tos frecuentes de Oexi· • . . estacan: rrabaJO fis1co unenso, m . 
· on v rotaCJon d la . . · vo · • esp zanuemo de pesos, rrabaJO repenn · 
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w ncian e\tO padecirnicntos, y b puesta en marcha de mú'ltiples es
trategias para atenderlo . Partimo del upuesto de que estas dolencias 
on emergentes e tructurales de las condiciones de trabajo en los que 

e ro· secrores se encuentran insertos. como así también de las condi-
ciones sociales de vida derivadas de dicha inserción laboral (Menén
dez, 1986: Ba ag\i;.i, 1978) ·'. 

Esta i1westigación se inscribe dentro de una amplia producción ele 
estudios socio-antropológicos que tratan de establecer la construcción 
sociocultural de los padecim.ienros analizando la forma en que estos 
son interpretados, elaborados y clasificados por los sujetos sociales en 
un espacio socialmente estratificado. A través del análisis de las opi
niones y percepciones que dichos sujetos sociales atribuyen a sus pa
deceres. es posible conocer factores culturales, sociales, políticos, 
económicos que se vuelven operativos durante el proceso de salud/ 
enfermedad/ atención (Menénclez, 1981). D e esta forma hemos adop
tado una perspectiva teórica que implique acender la singularidad de lo 
individual simada en el contexto más abarcativo donde se produce, re
construyendo así lo social desde el punto de vista del sujeto. 

El dise1io de la investigación fue planeado en términos cualitati
vos, privilegiando el descubrimiento y especificación ele dimensiones 
de análisis, antes que la formulación de hipótesis precisas. En primer 
lugar, se desarrolló observación participante durante seis meses, en las 
consultas de especialistas reumatólogos que trabajan en diversas áreas 
sanitarias de Madrid, lo cual permitió caracterizar a los sectores s~
ciales que llegaban a las deno1ninadas "consultas" médicas Y de.ter_m1-

nar de forma preliminar una distribución diferencial del padec1m.1en
to lumbar según la posición socioeconómica, siendo los sectores de 
bajos recursos los más afectados. 

En se~undo luaar se conformó una muestra socio-antropológica 
:::> :::> , ) 

bajo el denominado " muestreo teórico" (Glasser y Strauss, 1967 con-
siderando la influencia de un conjunto de variables (Ja ~dad, la c,o~
posición del grupo doméstico, el capital cultural, el capital economi-

3 O d · · · l d 'c·ones de trabajo no es e esta perspecnva es posible considerar que as con 1 1 . .d" . 
s ·1 . b' , neran mc1 enc1as 0 0 pueden afectar a la salud del rrabaj:idor, smo que tam ien ge . • M 
en 1 d. · · 0 fanuliar Segun e-as con 1c1ones de salud y enfermedad de su propio grup · . . , e 
né d (· • · ¡ · la desnutncwn, qu 11 ez 1986 p. 53) "tal vez el caso mas ev1dence o consatuya 
no fi• ' d' . · directameme cons. ª ccta generalmente al propio trabajador, pi:ro que irecta 0 u~ . , 

1 
b 1 

0 ntuye d 1 . . 1.d d d h .. os La mserc10n a ora 11 
d u.na e as prmc1pales causas de morca 1 a e sus 1~ -, sanitaria 
eternuna, pero sí condiciona las posibilidades de una meJ.0r mfraescru~ruran Ja salud 

que, : 0 1110 sabemos, está :i la base de las principales causahdadc:s que ª ecrn 
fanuliar de los esrracos sociales subalternos". 
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co) en bs perspectiYas de lo actores ·ociales sobre el proceso de enfer
medad. ·u experiencia previa, sus expecr::itivas resp1:: cro a su situación 
presente y futura.) al proceso de aten ción. Entrevistamos un to tal de 
l-l personas. 7 hombres y 7 nntjeres entre los 22 y los 65 años residen
tes en el distrito ch.- Latina (Los Cármenes, Lucero y Pue rta del Ángel) 
Como se11alamos anteriormente, para la conform ación de l conjunto 
estudiado fut: necesario definir conceptual y diferenc ialm.em e las uni
dades de e tudio mediante la identificación de las siguientes catego
rías: edad (de 22 a 32 ai1os, de 33 a 43 años, de 44 a 54 a11os, de 55 a 
65 años). composición del grupo doméstico (familia de o rigen, familia 
de procreación, vi\ e solo), ocupación, nivel educativo (nive l primario, 
niYel medio. nivel universitario) y cronicidad de la enfermedad. 

Las raíces sociales de la enfermedad 

Los efecto del capitalismo neoliberal han conducido a una acentu~
ción de la desigualdad social en la mayoría de los países del denomi
nado " Primer Mundo.,. La desioualdad social crecie nte, la concencra
ción del capital y la pol::iriza~ión soc ial se profundizan en estos 
contextos. La nueva estructuración social exhibe m ayoritariamente 
111rn miseria abso/111a o miseria de co11dició11. es dec ir, aqu ella que distingue 

1 · d. ·d · , · de la ª os 111 1v1 uos situados en los luoares sociales m ás prox.imos 
e~clusión ~ocia! total. dd dcsemple~. de la propiedad, de los l~~~s so
nales, etcetera. Y múltiples 111iscrias relari11as o rniserias de posicion, en 
aquello que ocupan posiciones subordinadas e n cada uno de Jos 
múltiple espacios jerarquizados que constituyen la estruc tura de eni
pleo ("ser el último de los primeros") (Bourdieu, 1999) 4 • 

. ' L_a~ di~tinriones a1u líticas 111iseria de co11dició11 y 111iscria de posici.511 . pro~ues~;. ~o; 
1:3our?iet~ ( l 999), son concepto comtruidos para ciar cuenta de b d esigua ~-

1
• 

marg1mhdad que surg: · · · , 1 . • de su P ·11 
, . , . lt'ron a prmc1p1os de los anos noYenta. En e m:iH;O la w 

tt ami_emo teorico las ideas de condición v posesión de clase for man p:ine dt: ri
tuacion de cl~se _Y sirv.:n para establecer la~ característica de una cla e social. _L:i ~de 
m_~ra. la cond1C1on d~ clase. está ligada a un cieno ripo de condic iones marenak dd 
ex1stenna y ~·s defimda con categorias dt' posesión v desposesió n de bienes. o n lJ 
manejo de bienes. l a segunda, la posesión de clase. ~ refiere al lugar ocup_;ido e ¡os 
estructura d.e las dases. por relación a las demás clases. a la posesión relanva, d~dc:-
b1enes, en termmos de ma)'Or 0 menor 1. _,_ 1 . , d domj¡1ac1on . 

d · d . . 1gaU<1s a una re ac1o n e . bi<'· 
pcn enc1a, onde las r~lac~ones simbólicas son maneras de usar y de consunur d<' 
ne;,, c~trucruradas en termmos de inclusión/ exclusión v utilizadas como maner:t 
re orzar y reprodum la posición de clase (Gutiérrez, 1995) 
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L1 imagen má difundida de la 111i.,cria abso/111a o 111 iseria de ro1ulició11 
St' t1socia con 1.1 poblaciones chabolist.1s o las urbanizaciones per iféri
cas, donde la carencia no sólo se encuentra en la posesión de bienes 

111,1rt'riak , sino ra111bién simbólicos y expresivos. Las urgencias coti
dian:is, la obligación perentoria de resolver a cada instante la satisfac
ción ele nl'ccsi<lades básicas propias y de los miembros del hogar, obli
g;rn a ejecutar respue ras tácticas frente a una do111inación tan brutal 
que ni siquiera es percibida com o tal y poi: l? tanto queda f~ e_ra de 
roda contestació n y crítica posible. Sobrevivir en estas cond1c1ones 
requiere de una sabiduría y un saber prá_c~ico muy p~rticular ; poc_o es 
d recurso tiempo que queda para part1c1par en acciones colectivas. 
En e ros espacios de vida donde reina la desocupación, se encuentran 
los ervicios más pobres, producto del abandono del Estado de sus 
responsabilidades en Jos servicios sociales. 

Las situaciones específicas de 111iserias de posicíóll, que afectan a los 
denominados nuevos pobres, se caracterizan (entre otras) por~ª . de
gradación de los oficios y ocupaciones, la temporalidad, la rota_t1v1dad 
en diferentes actividades de baja calificación y salarios. El~os ~1ven _en 
situaciones particularmente evidentes de decadencia y r~11sena social. 
Conforman este grupo los estratos medios empobrec1d?s, 9ue son 
sectores con cierto capital social y cultural , pero cuyos ba_¡os mgresos 
les impiden acceder a otros bienes. Así, se ven sometidos a nu1~1~r?sos 
riesgos, estableciéndose amenazas concreta~ a su salud, la posibilidad 
de educación y demás condiciones sociales~ . 

Esta miseria de posición es experimentada por mucho~ ?e los entre
vistados, dedicados a ocupaciones del sector de los s:rv1c1os (emplea
das de la limpieza, taxistas) y del comercio (dependientes, reponedo
res, repartidores, etc.). La mayoría de ellos percibe un _sueldo mens~=~ 
entre los 600 y 800 euros. En cuanto al nivel educativo, los 1:1ªYº 
de 50 años cuentan con la primaria completa, dos de eJJos deJaroid1 el 
· 1 · · l 1 L s, encuentran en las os 111ve prnnano antes de comp etar o. os que e 
. , 2 32 - 33 45 años) han alcanza-pnrneras cateoonas de edad ( 2 a anos, a . 

d . o . 1 r ado la deno111111a-o el 111vel de ensdianza media y algunos 1an rea 12 

da Formación Profesional 6 . 

. . . . . . , social de empobrec1-
' Un rrabaio interesante que profundiza sobre la muac.wn V el s el libro de 

· " · J Estados ru os e miemo y vulnerabilidad de de esros sectores socia es en - • ·e/as eu Es-
B b I · Cómo (110) apmiar> ar ara Ehrenreich (2003) denominado Por c11atro ~ "'º'· 
lados U · ¡ 

6 "" os. . . . . . ializados consriruyen, como 
En el marco de nuestra 111vesngac1on los st ctores ª1 

1
,, d cir •·un conjunro 

expresaría Bourdieu (2001 , p. 11 O), una " clase sobre _d pape ,~e~¡ :s a~io social, esto 
de agentes que por el hecho de ocupar posiciones smulares e p 
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Se distinguen por poseer u nas condiciones de vida que, desde u 
pc:specriv~ hi rórica, se han .visto dct~ri.oradas pa~la tivamente por 1~~ 
bajos salario , L'1 endeudanuento cot1d1a110 y la mseguridad laboral. 
Los 3Ctu3lc proce os ocioeconó micos los enfrentan a una fuen~ 
prccJrización en sus respectivos trabajos. Sus historias laborales están 
marcadas po r fuertes alternancias entre empleo y d esempleo y por el 
cstabkcimienro de relaciones contractual es de carácter eventual. To
dos ellos reconocen padecer, del conjunto d e dolenc ias músculo-es
queléticas conocidas por el sistema m édico, dolores lumbares de for
m:i prolongada a lo largo de su trayecto ria de vida. 

"Estabilidades quebradizas" 

En términos generales, la fragmentación y Ja precariedad en el em
pleo entre los jóvenes madri]eilos se reflejan a través de las tasas ~e 
t~mpor~lidad de sus contratos cercanas al 80% y en los índices de,.. ~1-
mestralidad laboral que superan el 96%0, frente a una m edia del s::iroo 
en la_ ?oblación total (López Calle y Castillo, 2004). Se establece ~1 '.1ª 
rela.~ion significativa entre secrores especializados en la cont~tacion 
de JO~enes, co~~trucción y servicios, y los altos índic~s de acc~den~~~ 
la~~rales . Los Jovenes pertenecientes a estratos medios Y bajos s 
utilizados para trabajos que requieren m avor esfuerzo físico Y mayor 
~rada de intensidad, constatándose cómo ~n muchos casos deben de
jar este tipo de sectores a determinada edad (Castillo, 2003) · 

L~ mayoría de los jóvenes (hombres y mujeres) en trevistados son 
trabajadores asalariados, bajo una si tuación contractual temporal o 
eventual en emp , bl. . . b · como resas pu JCas o privadas y comercios. Tra aj an 
camareras/ os ca·e d d di· entes, . . . ' ~ ras e supermercado, repo n edores, epen 
admm1strauvos repartidores t , • , e cetera. 

Mar~a tiene 22 años, vive en Lucero en un piso d e 65 metros cu~ 
drad~, JUnto ª su padre, empleado de la construcción, a su m adr ~ 
ama e casa (ex trabajadora de la limpieza), y una herm ana qu.e se 
encuentra cursando el nivel medio de enseñanza 7_ Desde que t1e!1 

:-:::::~:=-:;:---;~~~~~~~~~~~~~~~~------es, distribución de poderes · . . . . ·a y fle-
to e d. · 'esran sujetos a smu lares condicio nes de ex1stenci ue r s con 1c1onanres y como res lt d . · ']ares q 
¡ JI . d . . u ª 0 estan dotados de disposiciones s1nu es . e11an a esarrollar pracncas sirnilare ., 

7 
Por una cuestión de elecc· · 

5 d . . . ¡ d Jos en-
tn:vistadm Se utiliza . . ion meto olog1ca, se preserva la idenndac e , 1 e:-:-

. n, as1m1smo. corchetes para agregar referencias que no esr;;11 
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16 úios compagina los e tudios con el trabajo. Se inicia en el mundo 
del rrabajo a través de la prácticas que desarrollaba durante su periodo 
de Formación Profesional en hostele1ía, realizando labores de mozo de 
c.ireri1w. De acuerdo con ciertas normativas, los alumnos de FP que 
hacen ;rácricas de formación_ en div:r~as err~pres.~s sólo tiener~ dere
cho a una póliza de seguros, sm perc1b1r retnbuc1on alguna, mientras 
que la empresas son subvencionadas con 11 euros por alumno y por 

, . s 
día de pracncas . " , . ,, , 

El esfuerzo fisico en el contexto de las practicas que supoma 
rrabajar con excesivo peso y movimientos permanentes se intensificó 
para María. Aun así, continuó trabajando los fines de semana com.o 
camera para conseguir dinero "para los gastos" (comprarse ropa, salir 
con los amigos, etc.), los cuales se multiplicaron al comprarse. un co
che de segunda mano en cuotas. Una vez terminado su penad~ _de 
fo rmación, decidió buscar un trabajo con más horas de ocupac1on: 

Al principio m e in teresaba buscar trabajo en el sector de la hostelería .. · .que 
riene mucha demanda pero hay q ue trabajar muchas h_oras ~--·]·He trab,a~ado 
en muchos sitios, en la cafetería del Ministerio, le dec1an as1 porq ue ah1,1ban 

· · · H · d Agriculmra ah1 tra-todos los que trabajaban en el M1msteno ac1en a Y ···• 
. _ d ¡ d . ' aso? Claro llegaron las bajaba de 8 de la manana a 4 e a tar e, ,pero que P · ., . , 

· h d t ban· ·y esa chica ma11s1ma que \"Jcac1ones y me ec aron ... , to os pregun a · e 'J il 
pasó? ··Y no se lo podían creer!! ... Generalmen te hacían contrato de abr ª 11 

. 1 b , t 1 · an que pagarlas, cla-agosto llegaban las vacaciones y te ec 1a an, as1 no e r 1 b . 
' . , cansé es un tra ajo ro ... Luego hice alcrunas cosas mas de estas, pero me ' ·· ·• . h 

::o • b · h e estar de p ie mue 0 duro de muchas horas de arnba para a ajo, ay qu . , 
. b b · d dependienta y entre nempo, y te cansas, por eso me puse a uscar tra aj O e . '

4 
OO] 

d · d 'T' , · d tida de 8 a ? [8.00 a 1 · Y e Cajera en el supermerca o 1ema jOrna a par - Al · · 
de 3 a 10 [1 5.00 a 22.00] de I~ noche, y los sábados por la mañana. pnnci-

. . . útiles para comprender al-presadas en los testimoruos pero constituyen aclaraciones . · 
1 

, d la entre-
. . . b ¡ rgir de contexto e ' gunas aprec1ac1ones. Estos comentarios reves sue en su 

1 
fi e pronuncia-

. L · · · ·b 1 c.... o palabra ta como u . vista. a marca (src) mdJCa que se transen e a LrdSe . · nes de esnlo 
,,_ · 'mmas correcc10 
w por el enrrevmado. Se han hecho, en ocasiones, mi . ' 

1 
nos casos (ade-

para poder hacer más legible y comprensible el comentan~len ª gudo fiue estricw-
1 · ero so o cuan cuar e lenguaj e oral a las reglas del lenguaje escrito, P 

lllence necesario). d de los alum-
~ D d ' frecuente ea on e Pablo (1997) muestra sm1aciones e caracter d ·aetamenre con el 

nos realizan en las empresas actividades que no se c~;respon I en e::G e preparan. Uno 
contenido o con el nivel de calificación de la profesion, paradª q~: 5 ocas veces reali
de los casos más significativos son los cursos de mfo:matica,l on ops de administra-
za . · . · r auca y os curs . ? tareas de programación o de aphcac1on 1111orm . , ' e dedican a cuestiones re-
cio.n Y finanzas, donde lejos de establecer tareas de gesuon s 
lacionadas con las rareas de auxiliar administrativo. 
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pio tr:ib:~j,1b.l de n:ponedora pno lut'go m e pa. aron J la cJja, porq ue de tan
to mOYt'r el rnello y h:Kt'r fuerz:1 con las cos:1s que dl..'bfamos reponer me 
em¡,ezt'1 a cbr 1mos tiront's y luego cuando m e pasaron :1 b caj:1 ... ahí fue 
donde me dio e. a comr.1crur:i tan fu erre ... 

D urante d periodo de baja lab o ral por su con t ractura lu mbar fue 
despedida. Los efectos dei despido p rovocan un desaj uste m o n e tario 
en d imerior de su g rupo familiar. debido a que su s padres tuv ieron 
que hacerse cargo de sus deudas. C u ando te rminó d e recuperarse t' 
puso a buscar nuevamente trab aj o y com en zó a trabaj a r com o de
pendienta en una tienda de bisuteria en un centro com e rc ial. propie
dad de una amiga, a media j o rnada po r las m ailan as. Las p ocas ganan
cia que dcjaba el nego cio lleYaron a u due i1a a prescindir de sus 
servicios. A travé de unos anuncios (carteles) se e n tera de que en una 
tienda de ropa Mango dn n andan dep endie ntas y es contra tada. En 
este nue\"O ento rno laboral alterna e n d iversos puestos y activ idades 
(caj era, acomodando ropa). Man a se iente afortunad a p o r esta r tra
bajando para esta cadena com ercial. lo v isu al iza com o un posible en
cuentro con la tan ansiada ·'estabilidad .. lab o ral q u e los e casos sal ar}05 

Y la volatibilidad de los empleos tenidos h asta ese enton ces h acian 
casi imposible pensar. 

Estoy. contenta. este trabajo es dife rente [En qué es di fe rente. le pregunto]. 
No se, estoy de c;tjera pero e Man'"'º· no sé. a mí me QUSta por la fo rma que 
estoy trabajando por los clientes. q:e sí que estoy de c~jera. pero ta11l bién es
toy recogiendo ropa. que me mueyo mucho hav aente muy j oven. dt' 
r - l · f: · - · , 0 di: -::> anos. ª Je ª nene 40 ano· pero es majísima .. .. hay com o más futu ro.: .. 
Mango te vas i t, c ' ' · · 1 rabilidad, 

• 1:: an as ... 10 ya qu1S1era asentar me. pensar en a es , , 
en meterme a comprar un pi o con mi novio v claro si un d ía estas ahl ) 
otro aquí e imposible. ' 

Es !us~meme e_a ~otidianidad con la exp erie ncia d e " lo estab~~: 
lo que lle~a ª naturalizar los procesos de intensificación d e l trabaJ 
que expenmema casi a diario. 

Suelo llegar a casa a las l 1 de la noche. hav mucho rrabaio y si es cambio de: 
tempor:ida más lo n d . :J no c:s , ~ . ··· · s nes e semana es cuando más J. aleo hay, po rque 1 
que tc:: rmmas tu turno \" t · d ' rrar a 
t' d . l · e vas .. ., tienes que estar en el o rdena o r, Ct: días 
ien 1ª· lclo ocar todo .... pero durante la semana es más tranquilo ... H ay 'o 

que o evo un poco mal q d d coloC ¡ . h · ue me an mareíllos. sobre rodo cuan ° r 
a ropa··· , pero av veces q ·o Pº · ¡ · ue estoy un poco tensa hay mucho nervi ' 
eJemp 0 con el tema de las ta · t ¡ b ' . b · rienó 
que estar pend· d . IJe as. osco ros, los del Jersey de a ªJº ··· · 

iente e vanas cosas a la vez. 
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En otros casos. Jo ing resos mone tarios q ue ob tienen estos jóve
ne forman parte de la economía de todo el grupo familiar, como es 
d caso de Ricardo, q uien tiene 33 añ os, vive con un h ermano que 
rrabaj,1 en la construcción y su s pa¿n.:s como po~teros en un edifi~ io 
del centro de Madr id. Su trayccrona laboral comienza desde muy JO
wi en ocupaciones laborales bajo relacion es de tipo fanúliar no re
ouladas v, posteriorm ente, relaciones contractuales de carácter tem
~oral, al~ernando en puestos de trabajo sin conexión entre sí. 

Desde los 1-i aC1os, cuando podía trabajar y ayudar a a_l~uien , lo hacía po~ la 
economía en mi casa. nunca ha estado muy bien, trabaje ayudando a fam1li~
rt>s que se dedican a hacer obras de fonra~ería, en una distribu1d~ra de l~
bros. en un mercado, luego ya estuve estudiando y a la vez que hacia bach1-
lkr esrm·e estudiando informática y me metí en Winsor en la empresa de 
infor mática. 

Su último trabaj o lo desarro lló en u na em presa _de in~ormática 
haciendo reparaciones técnicas hasta que fue desped1~0 mientras se 
enconrraba de baja lab oral. El despido al que fue som etido subsum_e ª 
Ricardo en un estado de ansiedad, increm entando sus preocupacio-

nes cotidianas: 

• . · 1 t tador donde me decían Hace unos d1as me dejaron el mensaj e en e con es ' b 
, . , , , h cer hasta aho ra yo cobra a que me desped1an ... sm mas ... no se que voy a , · , . 

98 ' ' 1 . so que compre con m1 .000 pesetas [588 euros] y tengo que pagar e P1 . 
1 

h e 
h O d no N o se o que ar -ermano .. ., que nos cuesta 90.00 pesetas a ca ª u ··· d lJ 0 . ¡ ¡ de esta deu a .. ., e os 11 
mos porque m1s padres 110 se puec en 1acer cargo . 1 d"fi · y 

d·5 . . adre cU1d::1 e e i c10 ganan suficiente .. . , son porteros en un e 1 c10, nu P ' 
mi madre limpia. 

, f: .1. ¡ · greso s mone tarios 
En el marco de esta econo m1a ami 1ar, os 111 . h _ 

. . d la hipo teca su er 
tienen una distribució n específica: R1car o paga • ' an 

. . . los padres que gan 
mano aporta para el consumo d1arto, Junto ª fc' · J como -oo , . . contrato o rma ::> euros entre los dos. El umco que n ene un ¡10_ 

d 1 da durante unas 
portero es el padre de Ricardo; su m a re o ayu • 

ras, haciendo la limpieza de l edificio. . fc dades mús-
El despido durante los pe r iodos de baj a por en eni:e dos perre-

1 , . d los entrevista 
cu o-esquelet1cas es una constante en to os . , de Ja bis-

. d . denc1ar a traves 
nec1enres a estos sectores. Esto se pue e evi e ·011aria de 
t · d . m adre 1unc1 0na e Diana. El.la ti ene 29 años, vive con su ' e separó hace 
la administració n pública, y un h ermano, desde qllue s Ja economía 
do - ·b ·1·d d de sobre evar 5 anos de su marido. La impos1 1 1 a 
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domi·stica conlleva el regreso a su antigu o h ogar. En el m omento de 
la c'ntrcvist,1 Di:ma se encontrab a sin trabaj o, p u esto que fue despedi
da, al igual que d resto de los casos an alizados, d ura m e su p e riodo de 
baja. En relación a su histo ria labo ral relata q u e mientras h acía su cur
so. dt> Formación Profesional com o administra tiva trabaj aba en una 
empresa dedicada a la producció n y e l rep arto d e p izzas (Telepizza) 
como recepcionista. Su última ocupació n se d esarro lló e n o tra em
presa de mensajería. de la cu al fu e d esp e dida. N o tiene buen os re
cuerdos de este ento rno lab o ral y con sidera q u e h a p asado allí los 
peores m om entos de su vida, " los m ás extremos". Es ta sen sació n es 
causada po r una situación confüctiva qu e se genera con el j efe de la 
empresa: 

Mi jefe quería que atestiguara en com ra de una de m is antiguas compaile
ras que fue despedida y me negué, '"ª contra mis p rincipios m entir, y yo sa
bía que sería una prueba imporram e porque pasab a much o tiempo con 
ella .. . , Y desde ahí me empieza hacer la vida imposible ... E ra la ignoranCJJ 
total, me cargaba de trabajo. era un acoso psíquico ... y te digo, es rnucho 
peor para mí esa violencia psíquica que la füica .. . Mira. estuve un m es coi_i 
un collarín por un accidente que tuYe t' n un coche, nunca m e pregrn:ro 
nada ... Y además era la que más trabajo renía, entraba a las nueve de la mana
na Y salía a las diez de la noche. las otras en cambio terminaban su turno Y se 
iban, pues yo me quedaba v trabaiaba mucho desde hace un año q ue he rra
b · d · · 'J ' b · ual ªJª o mtensamente para esa empresa ... pero daba igual.. .. a él k da ª ig 
Y era un abuso de su parte ... Por lo menos con mis compa11erns el rraco era 
cordial, no había problemas. con los mensajeros tampoco, todos sabían 1~ 
que es~aba pasando. pero en el momento lo que hacen es baj ar la cabeza ' 
no decir nada ... . bueno, qué Yan a decir. 

En este contexto de imposibilidad absoluta p ara p ode r o rganizar
se y dar una respuesta colectiva a dicha situació n. sólo resta establecer 
respuestas individuales: · 

e , . bi·1r. reia que si me esforzaba más \" trabajaba más las cosas iban ª cam ' 
cuan~o ruve el ~ccidente en el ~;.;_¡, no me pedí ~¡ la baja, en ese mon;e~~~ 
me dieron la ~ªJª por tres meses y vo sólo estuve 28 días le ped í al 111.ed_1 
que no me die 1 b · · ' · 1 bon.u··· . . , ra ª ap porque había adquirido un co111pro1ruso ª ro 
pero no SITVlo de nada L · Ida pe 

··· uego aparecieron los dolo res en la espa · s me aguantaba de cual · e . aenCl:i 
. quier iorma, hasta que me tengo que 1r a ur"' 

porque no me pod1a mover más. 

En términos general d d . . . d Jaboral 
es~ es e que se m1c1an en el mun ° a-

en edades tempranas, van mcorporando el temor a la p érdida d e cr 
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bajo. la incerridurn~re po~· el ~t-uro inmedi:to, el ~:1mento de.las ho
ras de rrabajo y su mtens.1 6cac1on, como as1 tamb1en el deterioro de 
us condiciones d e v ida, qu e tie nen repercusiones directas en su 

salud. 

"Los vestigios del tiempo" 

En el marco de las historias laborales de los sectores sociales de bajos 
recursos entre 44 y 65 años, se evidencian los fatales efectos de la pre
wiedad laboral , el tipo de relación contractual (temporales) y los ba-
jos salarios. . . _ 

Teresa tiene 50 años, es v iuda con dos hIJOS de 30 y 32 anos, de l~s 
cuales sólo la hija sigu e residiendo junto a eUa. Actualmente tra~:Jª 
como empleada de la limpieza para u na empresa de contr~tac1on 
temporal. Su sueldo de 600 euros es el ú nico ingre.so m.onetano de la 
unidad doméstica lo cual conlleva examinar m muc10samente los 
!lastos familiares c~tidianos . El d inero que p ercibe su h ij a como em
~leada de una tienda de ropa se d estina para el ahorro, p ara "su_s co
sas" (ropa, darse algún gusto) y la futu ra compra d~ un_ piso propi.o. La 
h.. d h · ' d il - os Jamas ha accedido a !Ja e Teresa, com o mue os Jovenes ma r en , . 

. lifi · , (l. · ada en Relaciones un puesto acorde a su m vel de ca 1cac1on 1cenci 
Públicas) y perdura desde hace tiempo en puestos temporales Y de 
baja calificación. 1 

Colindante a su v ivien da residen su madre y su herm ana, con ª 
1 . , ¡ Se define como una que sue e compartir algun paseo por a zona. . b . 

rnujer "de poco salir", solam ente para visitar a su madre e irª tra ªJar. 

v 1 añana y por la tarde 1
0 tengo el trabaio partido tengo dos horas por ª m h 1.. ·e) 

" ' b · 1 poco c ungo 1~1 · · · tengo cuatro 29 horas semanales que es un tra ªJº ui fi · as del 
b ' , ] El b . de la tarde son o i cm, pero, ueno [dice con resignacion . tra ªJº 

1 
, taller 

111
ecá-

banco Popular, y por la mañana hago el banco Luso y 1ac1a ~n . casa a las 
nico, dos horas, pero una hora en cada sitio, que yo me voy .e mtie 1'a qtiíce 
· . hay gu1en · ' siet_ e de la mañana y hay una hora de ca mm o gue no . d depende 

e d 1 e y media, oce, ntonces claro ya vuelvo a casa a eso e as onc 1 ba1io de la , , d . ie voy a cm 'J 
como se presente el día y a eso de las cuatro Y me 1ª rr d f. •. ) hay que ir a 
tard ' · Baraias don e 1~ 1c e para empezar a trabajar a las seis, es en 'J 

1 
nce de la no-

trab · 1 · . d ll a casa son as o a.Jar, uego salimos a las diez, cuan o egas h parn levantarte 
che, enrre que cenas y todo ce acuestas a las doce de. la noc e, 

0 
sea que Ja 

por 1 - 1 - o seis y cu arco ... . ª n1anana a las seis y media de a manana 
vida es un poco .. . 
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Su propia historia l'S la demostración m ás clara d e un::i " vida" si _ 
n:ida por la inestabilid,id, la precariedad y la descsper::ic ión. Un hecl~o 
fortuito. como l'S b muerte· del marido, la lle\·a a trabaj ar para mante
ner a sus clos hijo ' pequeilos, puesto que b pen ió 11 q ue co menzó a 

recibir por viudedad no le alcanzaba para su b istir. Lo s hijos aparecen 
l ' ll su disn wo como una preocupación de fo ndo y justifi ca los ai1os 
de. sacrificio tnbaj:indo '·en lo que salí:l.Yo n o ten go estudios ... , hago 
1111 firm:i y k o. pero muy poco ... ". Su primer trabajo co nsistió en cui
dar nii1os. Accede a dicho trabaj o a través de las recom e ndacio nes dt• 
una cut1ada. Luego trabajó como pinche de cocina e n el h ospital de la 
Paz, donde ''pagab:in más". ayudada por una prima q u e estaba traba
j~ndo allí y le brinda la información . En él no permaneció mucho 
nempo. puc to que se trataba de un trabaj o tempo ral, p ero es e11 est' 
mi ·mo ámbito donde se entera que están buscando gente para una 
e.mpresa te~nporal de limpieza. Fue contratada para lim piar o fici11as Y 
sigue traba.iando en ello en la actualidad . 

Gran parte de los sujetos soci:iles mayores de 50 ai1os q ue compar
ten estas condicione de 'ida son colocados en una especie de estado 
~-e flotación: demasiado viejos para seguir siendo rentables, demasiado 
J~~·enes para gozar de una ewntual jubilación (falta de años de cotiza
CJon). Se forman así bolsas de precariedad cu\ os efectos desestabil izad~
~e~. ame st~~esos como la enfermedad. no s~n meno res. Esto s:_ 111am-
~sta ª traves del relato de Carlos. un t<Lx.ista autó no m o de 63 anos que 

vive con su esposa. ama de casa y espor.ídicamente empleada del hogar. 

Es.que son tantas las cosas que me suceden. ·eh? Que se lo cuentan eso a Jos 
medJCo~ )" los m ~d· 1 d. ' Jo que 

. - · . . t: icos o que icen es que este tiene mucho cuento Y 
quiere e jubilarse es q ' . . r b . ar] . o , · ue no es e o. vo 110. que mas quisiera yo tra 3J ·· 
que pasa. e~ que estos . · · ¡ d. ero] se · mese que sale v no se mete !hace referencia a in 
w ·eh., D d · , d la ' ' . : on e se saca Y 110 se mete :ilú se \·e así que ahí es donde esta ro ª 
cuemon ... Hay veces , Ji ' 0 nro-que me o a darle a la cabeza, que Jos gastos se ani 
nan .. ·· que todas esas -0 1 · . es una 

• 1.. sas as nenes que parrar porque como no pagu · 
vez es como s1 no h b. ::. · · 5111 u ieses pagado nunca con que estés el último nie~ 
pagar es como si 1 h b . · ·., · d pa-

l 
no o u o (SIC) pagado nunca . Eh' No se puede dejar e s· 

gar, c :iro. todo eso va dand . ¡ ·' · sas .. 1 

estu · · b"l d 0 \ u e tas, va repercutiendo son muchas co · 
Vl CSeJU 1 a o V me d" .. ' oººº pe-. _ · Ken que me dan 90.000 pesetas y con estas 9 · , 

setas tiene~ para la conrrib . , o111t r 
y se ha terminado y de ahíu~~º:· p~r:i la luz y p_ara el gas y el resto pa;d~s 5¡1]ir 

Y entonces estas' t .
1 

s es ... Y de alu va sabes que no re pu .,;e-ranqu1 o pero . ' , ue v • 
nen que si viei1•' 11 , . como aqu1 no es as1, que son gastos g 1 co-

' ~ autonomo hac" • da 1 . on a 
operativa t..:ndría que habe · irn ·e ayumanuento, el seguro, c , . ues 
ahí son unos ?QQ r o r pagado en enero y no le he pagado todavia, P 

- ' -=> euros que hay que pagarlo también. 
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El conjunto de percepciones, representaciones y visiones que es
co sujetos adoptan en relación al mundo (laboral) en el que viven 
comienza a dar cuenta de las raíces sociales ocultas (precariedad, in
censidad laboral, de pidos) detr5s de una serie de sín tomas asociados a 
bs enfermedades que padecen, aunque los mismos se experimenten 
y vivencien, como analizaremos a continuación, de forma individual. 

La construcción social del padecimiento lumbar 

Los aportes de la antropología médica inglesa y norteamericana han 
pue to en evidencia una variedad de significados en torno al concep
tO de enfermedad . Entre ellos podemos destacar tres ignifi cados 
con ritutivos de dicho concepto: il/11ess, disease y sick11ess. Los mism~s 
implican dimensiones que son observadas y analizadas de modo d1-
Yerso. En este sentido, la disease es un modelo explicativo elaborado 
por los profesionales de la medicina que consi?e~an_ la enfe~medad 
como un mal füncionamiento de los procesos b1olog1cos. La 11/11es~ _se 
refiere a la percepción personal de la enfermedad, a la ~on~gurac1on 
cultural que adquiere en términos de conductas, exp~nen~1as _Y pro
blemas cotidianos. La cateaoria sick11ess hace referencia al significado 

· 
0 bl · • · d ndo soCJal de cualquier desarreglo que afecte a la po ac1on consi er~ . 

los factores económ.icos, políticos e institucionales que lo condicio-

nan (Kleinman, 1980). , . . d ?003· 
Desde la denominada antropolog1a 111terpretat1va (Goo • - , ' 

Kleinman, 1980) el modelo analítico sobre la enfermedad quedo re-
1 ·d · · · l ' · d 1 ·¡¡ ess cenrradas en el es-e uci o a mvest1gac1ones antropo ogicas e a 1 11 . . . . 

· lí · · b. d d. Ja expen enc1a 111d1-paC10 e meo, asumiendo como o ~eto e estu 10 , . , 
·d ¡ d · · · , 1 0 de construcc1on v1 ua el paciente, sin poner en d1scus1on e proces d' ) 

h. , · , d fermedad ~ 1sease · 
1stonco, cultural y político de la categon a e en 1 , 

E d · d Antropo ogia 
11 respuesta a esta perspectiva surae la enomina ª . 

M ·¿· t> J-l . 1984 Tauss111g, 
e ica Crítica (Menéndez 1990· Scheper- uges, ' . . . 

199- ' ' · , d Ja expen enc1a 
::>;Young 1982) que considera que la narracion e ' ·., d 

· d. · ' ' ¡ ducc1on e un 
111 ividual de la enfe rmedad (il/11ess) condensa ª pro 1 s 
· ·fi · Jes concretas en a 

sign1 cado cultural en el marco de relac10nes socia . · 1 de-
q d. 1 . lac1ones socia es 
ue se producen y resiITT1ifican. A su vez, 1c i as 1 e ' " . · ,, tdi-t . ::;, , b" , r eas objerwas 1' 
er111111an también las supuestas categonas wmec 1 d 1 ales 

) d d dentro e as cu 
seas~ Y reflejan las relaciones de fuerza Y ~ P0 er El ¡0 de en-
e! diagnóstico y la atención se encuentran 111mersos. ~spac esenrndo 
cu ,, ede se1 repr entro en las denominadas "consultas no pu 
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~01.no una . ':ealidad clíni~a ~un dada en relacio n es d iádicas d o nde la 
u mea firnc1on es la terapeuuca, ya que el acto te rapémico es sie . _ . , . mpre 
una contromac1on de poder que se pone en j u ego e n un compl · 

· l' · :i l · d fi eJo campo soc1opo meo t e re aCtones e 1erza . 

Estos presupuestos se tornan e\·idenres al an alizar los sig nificados 
que operan en la construcción socioculrural del padecimiento lum
b '.1r (i/~11c:'-'j desarrolJ.~do por nuestros informantes y e n el proceso de 
d1agnostKo y :ne~1~1on de las enfermedades lumbares (discase), deri
Yadas de las cond1c1ones laborales, por parte de los m éd icos. 

A partir de la. observación de las diversas situacio n es que se pro
duce en algu1:as'"consultas" (espacio de interacció n m édico/p aciente 
por. ex~elenc1a) del centro de salud de especialidad es d el distrito de 
Lat1.n:1._¡unro a al~unas entrevistas a m édicos d e d iversas e mpresas, fue 
po 1ble hall~r un angulo relevante para indagar en los sig nificados que 
e~~os profes~onales de la salud dan a su práctica m édica, corno tam
bie1.1 el conjunto de opiniones y juicios vinculados e n tanto suje tos 
sonales. 

Los médicos del serYicio de las empresas. por ej emplo , n o recono
c~·n la enfermedad lumbar como producto de las condicion es y acti
' '.'dades laborales cot.idianas a las que los trabaj ado res están som etid,os 
) . de _est~ forma. eximen a la empresa de cualquie r compen sacion 
econormca L d. ·' d 1 . . : ªcon 1non e enfermo a causa de un pro ble m a labora 
~ira exc~u iYameme en torno a una lesió n súbita ocurrida e n el lugar 

l
.ed, tdraba_¡?, ~la que se le establece un diao-nóstico valo ran d o su v isibi-
1 a , obJem·1dad · d. ·, El ::. . · 
. . . ) me icion. u o del dato o bietivo pe rmite evitar 
rnalqu1er tipo de dº . . . a· . J . . ¡· . 

. iscusion con 1cnYa en el m arco d e las re1v111c ica-
c10nes sobre la co · · d 1 

fr. _ . mpensac1on económica y el reconoc irniento e 
su mnento (Smith.1 98 1). 

Los médicos esp e-. r · d 
, d 1 . e 'ª istas en reumatolo!tÍa consultados (trabaj a o-

~~s e ª .samd~d pública) consideran qut la enfermedad lumbar, si 
ten no tiene sumos ob· · . d ro 

riemp d ::.. , ~emos etectables (lesió n) posee un supues 
o e curac1on e-ir · d ' ' d . a 

que marca el · d '
1 
acrenz~ o por la noció n d e urgen cia m e ic, · 

curar en cua~n110 e a atenc1on sanitaria:"una lumbalg ia se tie ne que 

Puede d o semanas, apro:-..imadamenre y un dolo r de cervicak s 
urar un poco más" (A . , . , , 

Muchos de lo . na, medica reumatologa) . 
s SUJetos sociales 11 bre-pasan el tiempo esri 1 d que son atendidos por e os so 

un desafio para l puª. 0 para la curación y pasan a convertirse en 
os propio , di 1 

sulras. La necesidad d . s me cos y a engrosar las filas d e las coi -
. e reincorpora l 1 . . d e for-ma mmediata )' el ·tn . r º. s a sistema producn vo . 

.1 n 10 que m1po 1 . · l v1-
g1 ancia en torno a ¡ b . , . nen as mstancias d e contro Y 

as a.Jas medicas suscitan cierta ansied ad e n }os 
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médicos por devolverle la alud al " paciente" y cumplir así con ~1réi lfLHii't\.-;_ · 
ait' de objetirns que im pone la propia lógica ele atención '>. · 

En términos generales, la continu idad ele la atenció n de dichos 
sitieros en el marco de las consultas reumatológicas oscila entre una 
prolongada y re ignada negociación con ellos a partir de cierta sensi
biliz,ición de las diversas si tuaciones personales expuestas por los en
fermos y la exclusión de la atención prolongada ("quitárselos de en
cima"') puesto que se presupone que po r su actitud, predisposición o 
supuescos atributos personales o sociales causarán " problemas" y no 
podrán asumir los requerimientos determjnados por los médicos. 

De este modo, es habitual que se ponga en juego por parte de los 
médicos toda una sene d e cálcu los, razonamientos y criter ios, a la 
hora de seguir atendiendo a sus pacientes más allá del padecii:1iento 
real o imaginario. Dichos criterios se basan en las supuestas msufi 
ciencias personales de los "p acientes", que hacen referencia al medio 
socioeconómico (generalmente bajo), los escasos niveles de estudio o 
al tipo de familia que poseen . Este conjunto de var iables es r~elabora
do, principalmente, com o aspectos que condicionan negativamente 
el desarrolJo de las prácticas médicas en el interior de la consul~a Y no 
como fac tores que están determinando sobremanera el o n gen Y 
mantenimiento de muchas de las enfermedad es musculares en unos 
sectores sociales más que e n o tros, condicionando, a su vez, la expe
riencia y sentido que se trasmite en torno a estas en fe rmedades; 

Los condicionamien tos sanfrarios q ue los médicos rernnatologos 
· ( el "orden ~ivencian en torno a su p ráctica cotidiana rupt~,ra con . 

ideal" estipulado en la "consulta'', políticas de gest1on del sisteii:a sa
nitario) dan luo-ar a sus "atascamientos" como profesio nales, nenen 
un papel fünda~1ental en la aparició n de respuestas médicas an.cladas 
en el prejuicio que provocan , en algunos casos, m odos dife:~ncial~s Y 
dºC . . . d t c1on samta-Iterenciadores de atención alejando del circlll tO e a en 
. ' d d r a otras presta-na ªsectores de baj os recursos que no pue e n acce e 

cienes Y necesitan más a.IJá de ~111 técnico de la salud com petente qui e 
es 1 1 de enfermar Y as c~c 1e todo lo que expresan en to rno a p roceso 
posibilidades de m ejorar 

p . . . les afectados por es-
er otra parte, el conjunto de los sujetos socia . 

1 
d lor 

tas d 1 · . . · do én fas is en e 0 
o enc1as expresan su padecmu ento po111en 

9 . . . (C 1 1984) demuesrran 
1 . Cienos esrudios provenienres de bs ciencias sooalt:s asre.' . dores Jos oes-
a existe · d n los ad111u11Stra ' "' · nc1a e una rendenc1a cada vez mayor a que sea . ,' d los profesionales 
torcs quie d fi . 1 I' . d alud v1en ose .. ' nes e nan y apliquen as po m eas e s • 1 los efecros que 
nied1cos b dº . . · oder conrro ar su or mados a estas lógicas de gesnon s111 P 
provoca11 en · · b sus practicas y sa eres. 
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individualmente encarnado en su cuerpo. De acuerdo a las caracte
rí stica~ de los padcccres lumbares. dicho dolor no siempre tiene una 
c\·idencia fi ica. son dolores, como establecen algunos d e ellos, que 
"no se ,·en .. pero ·'se sienten" . Los dolores tendrán una prolo11gació11 c11 
el tic111p1l que los llevar:ín a establecer distinciones en torno a la inten-
idad y la duración: el dolor permanente, el dolor pequeño, el dolor 

grande.A í lo manifiesta Maria, una empleada del hogar: 

El dolor e romo si se hubiera acostumbrado a e rar conmigo, el pequeño ... 
Luego el grande no .... el que te da más fuerte, el otro es perma neme. 

Muchos de los entrevistados manifiestan este dolor como algo 
que se tiene y/o se implanta en determinados sitios de la espalda o 
del cuello. En algunos casos los dolores suelen m aterializarse en una 
serie de imágenes asociadas con una fuerte embestida o un " pincha
zo". Padecer estos dolores a11ade un sufrimiento en los sujetos que 
tiene sus consecuencias en la \"ariación de los estados de ánimos: "no 
quería hacer nada.,, "nada me venía bien.,. 

Para la mayoría de los entrevistados lo síntom as sólo cobran sen
tido Y se or!-,ranizan en enfermedad en la medida en que se introduce 
una modificación en su ,·ida o en su identidad social (trabajador/ tra
bapt~ora, madrl'lpadre.joven/úejo. etc.). De este m odo, los pacien~e.s 
m:mifitstan .no ~oncurrir al m(-dico hasta que no aparece la i11111o~ili 
d.ul qul' ks llllp1tk valerse por sí mismos, a la hora de realizar un irn
porr;imc lltlllll'ro dt• t:cm'as (cmlinar, mover las extremidades, lavarse, 
COllllT. tr.ib,~ar. ttc.). Lkga11 a soportar un excesivo dolor durante un 
br<•t> 1)l'ri•)Lh d , · 1 1 · nio de 

. :-- . r " t e llempo, gl·ner.i mente, para no perder e nt 
ll .iba.1o, el cmpko y los ingresos'º. 

E~~~) ~1 111·• Y~ lt' ll)!.~ !dolor Je l' palda y de brazo derecho 1 ha ido cada .vr?-Z ~ 
m.i~: t.ld:i 't"Z ·' ma~ Y no se lllt' quitaba v no se me quitaba ... y ya ese dia 111 
PJMi t·~n qul' a In m ··o d' r. • • d rrir )'ª··· ¡> ···• 1.:J r t"St' 1a 1ue cuando se me tennino e Pª ¡ 
orqu~· otr:i wces yo me .iyudaba con el brazo así lme muestra eón>º 

0 

~ostt'ma p.1r;1 qul' no ¡. 1 ]' I . IJevas 
1 . 1.: lo 1era , porque en d trabajo que tenei11°5 

1 mue 1.1 pnsa porl\llt' ha)• , d 1. 1eces os 
d. . . ' qu1.: or t'l1ar. 1111piar. subir para arriba, yo a ' · •, 
ia~ que no pod1a lpor ·I d 1 1 1 , n111nc;; 

d . f. · ¡· b . e 0 or me ayudaba así y creo que me o re 'a 
1.: .1st1l 1ar tra a.Jando hac· d ¡:¡¡· ' 0 tel11· ··· icn o 1 1granas, posturas muy raras que 11 

1
" TJI como evidencian los b · , . . re iones 

reales de funcionamiento de la~~ ªJº~ t r~ononucos (Villena. 2000), las con~:svdJll 
las causas qt1l' están provocando 1 gan1zacwn del trabajo en ciertas empresas , t esro; 
secton:s. ªcronicidad de las enforn1ed:ides lumbares et 
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. . bu-cándome las maiia como digo .... pero yo no podía dejar el tra-
qu~ ~er. · 1 • 1 1 d · bajo a mi· comp:i1ier:i . yo, n:l'JOr o peor, rene n a que 1accr o, ca :i una ttt:ne 

1 "' ¡Jbnras de oficma , y cada una lleva las suy:is y en esas cuatro us p ant.u.. .. , - . d 1 
h 

• ..; 'tl 'S que hacer tu b:.1110 , p:.is:ir :.isp1ra oras, un:is p antas muy oras. tll u t: ~ . • 
- 1111,· di:lf:mas ,. <>randes llenas de mesas, mes:.is de ofic111as, as1 to-

enorme~ v 1 , • ' • :::> • 

d 
· · Mi ·nrras )"O esté allí tenao que hacerlo, puedes hacerlo meJOr o as JllllttlS... l.: ' :::> 

peor. pero hacerlo [Tere :i, empleada de la limpiez:i J. 

Las tareas y las acrividades cotidianas de estos sujetos ~urante la 
e dad tales como comer levantarse de la cama, caminar, lavar-t'n1t'rme , ' · . 

St' a<>acharse. subir escaleras, etc., tienen que ser realizadas con l~ ayu-
d~ d~ algún miembro del grupo familiar/am i~os o .P?: ellos m~sm~s 
apelando a \os denominados rr11cos a falta de d~spo111b1hdad de_ recui
sos ociales (familiares, amigos, etc.). La depres1on ~ las angustias sue
len invadir todo el proceso de la recuperación, y tlenen que ~er c~_n 
el miedo que provoca perder las facultades e mdependenci~,yedio 
' d 1 . 1 b e sí mismo La sensac1on e rundamemalmente per er e contra so r · . 

. d .. d des se reducen al ritmo depresión se acrec1enra cuan o sus act1v1 a . ,, . 
d d " ·aa la vida En alaunos ca-

gue marca una enferme a que te ama1::.' ' ; f, d L 
sos, les cuesta leer, salir a carrúnar, y caen en el hast1o ~ro un .dº: as 
. • • . . 1 . as vivencias cot1 ianas 
nnagenes de s1 nusmos que provocan as nuev d 

e d d no 11oci1H1 y destmctora e hacen que muchos definan la enLerme a coi . 1 · es 
. d trabajo sus re ac1on aquello que tiene sentido y llena su v1 a: su ' ' ' 

personales, sus proyectos de futuro, etcétera. . d ll · de dinamis-
Losjóvenes, por ejemplo, ven truncada una v1 a ena decimientos 

mo y acnvidad pero a partir del momento que estos P
1 
ª .d de ero-

' .d . ·porando a i ea se multiplican a lo largo de su v1 a van incor . • física para 
n1cidad, de dolor amenazante. Esto exige una readadprac~o~ as edu~a~ 

d • . 1 borales omesnc, ' po er seguir realizando cierras practicas a ' ' 
tivas, etcétera. . cío para la bús-

En general, las condiciones de vida n~ dejan ~spa do porque se 
queda del placer en el uso del tiempo libre, so re tbo · la búsque-

1 • horas de tra ªJº , . vue ve cada vez más escaso, a1 ocupar mas . 
11

uchas de las 
d d d. l A ez se suprimen 1 ¡ a e un mero que no a canza. su v • irniento de a 
actividades que los médicos aconsejan para el mantLen sectores ma-
al , . . il"d d etc. os 

s ud: mas deporte s1tuac1ones de tranqu 1 ª ' esfuerzo por 
v d · ' - · 1 tablecen un 1°res e cm cuenta anos, por ejemp o, es ' . f: · • 11 cotidiana, re-
111 • • de sans acc10 antener o por encontrar alaun espacio f: il. 0 recuperar 
d · . :::. , . . , con la am ia, 

uc1endo sus expectativas al 11111111110. estar . ir adelante. 
la salud para seguir trabajando, es Jo que permite segu 
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Buscando causas 

La t'nfermedad vivida com o acontecimiento desdichado que amena
za o m odific:i la vida conlleva una serie d e re flexiones e n torno a las 

cau~as que la ~rovocan. Las nli-mas se alejan de un mode lo explicati
vo hneal y racio nal basado en la consecu e n cia inme diata causa- efecto 
que caracreriza al m odelo biomédico. 

Algunos de los entrevistados suelen integrar e l e n fermar dentro 

de un proce o natural de envejecimiento, de decade ncia ven idera de 
la propia persona. Esro contribuye a amortio-u ar la idea de implacabi
lidad que muchas veces se experimenta e n::i torno a es ros padeceres, 

sobre todo e~ n:ujeres que han tenido un exceso de t rabajo domésti
co Y n o domesnco, como hemos visto en la cita de la página anterior. 

Por o tra parre, lo agresivo, apremiante y d estructivo d e l trabajo. 
presente Y pas~do, de los sectores analizados ocupa un lugar impor

tante en su discurso. Las enfermedades musculares c ristalizan la 
"ag.resión social" que provocan cierras tareas laborales en un sujeto 
social 9ue se percibe como sano, víctima de "fuerzas exógenas" que 
lo presionan. 

YC: trabajaba en un restaurante de 8 a '.2 de la madru~da ... y recuerdo que 
alh fue cuando me · · ::> 1 
. · . empezo a tirar todo de aguí [muestra su cuello l, no era ª 
umca que aparecía con dolores. había un montón con ronícolis, había que 
coger mucho peso ba id . 1 l 

· 1 eJas. P aro ... Norma. camarera] . 

La representación d J · , · . eti-. 1 e ª agres1on social uwoca: las posturas rep 
tiv~'.e exce~o de peso que tienen que carl!ar las h oras excesivas de 
:ra ªJº Y ~l tipo de relaciones sociales de pode; en que se encu entran 
n15enos Gefe/subordi · d 1 · · · es-
tabl ) d . na º· re acion es contractuales precarias e in 

es entro del sistema de prod . , uccion. 

La mayoría [compañeras d b · JaiaJ 
por el trabaio tan b · e tra ªJO) padecemos de cosas de estas numba ::> • 

b ~ esna que hace1110 n un:J) 
olsas enormes de p 1 b s, porque tenemos gue cargar co 

5 bl ape es sa es ¡0 q d d n eso oques que salen pa ' . 
1 

ue es ese papel de or ena or, co , 
ra reCic ar s que arrastrar con ellos 0 le 

1 
• que nos meten en bolsas y tenemo 

las personas L. 0 vanrar osª pulso si puedes. todo eso es horro roso para 
.. · que pasa es ue 

no puedes mas' pe hque cuando una dice ya no puedes más, es qd . ..., ro mue 0 aJ1 
tienes que hacer Yio no puedes hacer porgue cuando te m an 

· no estoy en co d. · . da .. · 
con ese cuerpo no me . n 1c1ones, en el trabajo no pmto na 
1 d quieren ·a ver? Cl . 1 ern-p ea a de una empresa d ¡· '.e · aro ... s1 no pinto nada [B anca, 

e 1mp1eza]. 
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En el marco de e tas situaciones de vida, estar enfermo y no en
conrrar soluciones a dolenc ias como las que padecen (dolores de es
p3Jda. de cuello_) in.1plica un sufri11'.iento aiiadido a una vida car~a~a 
dt pl'que11as 1111sen as. En este senndo, durante d proceso de soc1ah
mión de la enfermedad se suele generar la necesidad de u n recono
cimienro social del sufrimiento individual, q u e ha transformado su 
nda cotidiana y no puede ser objetivamente m edido.Así lo manifies
ta Carlos (taxista aurónomo), a través d e la poderosa metáfora d e " la 
madeja", que al comenzar a ser desh ilvanada nos enfrenta a una vida 
laboral que ha dejado " huellas" e n su c uerpo (Teiger, 1998): 

Esto que me pasa [refiriéndose a su dolencia actual en la espalda] es que es 
una madeja, una madeja porgue yo con 15 ai'íos ya estaba cargando sacos de 
10 kilo cada uno .... luego cargando sacos de tabaco. luego cargando sacos 
de algodón, costales de trigo, sacos de harina, todo eso en el campo, pt:ro cla
ro con 18, 20 a11os qué se va sentir, qué se va a notar, no se nota nada .. .,y es
tar en el campo tirando abono, con unos sacos así de grandes d t: 100 kilos. Y 
te cargabas unos 50 cada uno, ala (sic) tirar barranco arriba y barranco aba.io 
Y de mala manera, pero la juventud lo puede todo, pero claro lue~o lo pa
gas .... luego trabajando en los tejales, en la cerámica poniendo tejas Y ha
ciéndola .... eso v1t:ne de herencia, mi padre y mi abuelo lo hacían .. ., en ver~
no trabajábamos de eso, cuando no estábamos en el campo, claro, s~ trabaja 

hí · 1 ·li quede en este mue s11110 ... Después me trajeron del campo a a nu Y ya me 
pu~blo [Madrid]. después trabajaba de albañil en distintos lugares, luego en 
un almacén de embutidos y luego a1ios al volante primero para uno que te-
, · b · ¡ t 1go son nia un taxi y luego como autónomo ... Es mucho tra ªJº e que ei .. ., 

36 años que llevo el taxi .. ., y después creen que se trata de puro cuento, es 
que uno dice estas cosas y parece que tiene mucho cuento. 

Las prácticas de atención 

Un · 'd · d sras enferme-ª vez que hemos podido destacar la m c1 enc1a e e 
dade 1 . r zados pasamos 

. 5 en a vida cotidian a y laboral de los g rupos ana i ' ' ·_ 
a 1de ·6 t der sus padec1 

. IH¡ 1car y describir qué hacen y usan para a en . , e b 
n11ent · el atenc1on . ª e os musculares a lo Jaro-o d e su trayectoria e . 
men · ::> ·, 1e a contmua-
.. cionar que el modelo de trayectoria de atencwn qL .d _ 

c1on s " . conscru1 a a par . e expone responde a un "tipo de trayectoria, d 1 suie-
rir de u · 11 1 niunto e os 'J na sene de saberes estratégicos que e co 'J 

11 • J conjunto En e " , . " 1 ace referencia a . de p : . ste caso, el concepco de saberes estrateg1cos 1 d rrollan e mser-
racucas relacionados con las condiciones objetivas donde se esa 
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to' soci:lles entrevistados ponen en marcha an te sus padcciniiei 
Según Osorio (200 1) el inicio de la carrera curativa se marca co~tf. 
detección/ diagnóst.ico de algún malestar que los propios sujetos rl'a~ 
!izan. A su vez. d de.arrollo incluye toda una seri e de decisione 
pr:'1ctic:1s y recurso , y su terminación conlleva una evaluación de 1

0
; 

rl·sultados y un proceso de aprendizaje que retroaJi111em a las futur.15 
L'Xperienci.1s en los procesos de salud, enferm edad y atención. En este 
sentido, nos parece fundamemaJ analizar ·'Jo qu e se piensa sobre lo 
que hace'' en torno a las prácticas curativas llevadas a cabo y los facco
res culturalt-s. sociales, económicos que inciden en la utilización de 
los recursos di pon.ibles. 

En d contexto sociohistórico actual , dond~ se inserta el grupo 
analizado, exi rrn una serie de recursos disponibles que se activan du
r.mtc el proceso de atención basado en la atención sanitaria públicJ 
de la salud, la att~nción sanitaria privada. la auto:itención y la existen
cia de otros recursos tales como: acupuntura, h om eópatas, atención 
pop~ilar (curanderos. brujos, ere.). Una seri e d e investigacioiw 
(~e111ma11 , 1980; Helman. 1990: rvlenéndez, 2003) han demostrado 
como el sujeto enfermo suele establecer una variedad de articulacio
nes Y movimientos complejos con desplazamientos en todas l~s di~ 
recciones. generalmente asociados al desajuste entre las expecranvas) 
l~s-demandas de prestación de lo servicios, pero también a la percep
c.ion de la grawdad de la problemática. la j erarquización de las necc
si¿ades de b familia o del propio trabaio la cercanía O'eográfica, et-
cetera. :.i ' :::. 

Unode los · ·al , d · · nes " prmcip es ambitos donde se procesan las ec1sio . · 
se desarrollan las p ' · d . , d , -inucn· . racncas e atenc1on en torno a estos pa ec , 
tos es en el mterior de la unidad doméstica entendida como ' un 
grupo de personas q · , ' . . J )' per-ue mteracruan en forma cond1ana regu ar · 
manente. a fin de . ' d los si-. · . . asegurar mancomunadamente el )oO'rO e 
~diente¡ obJetl.\"o~: su reproducción biolóaica la prese~vación de 5~ 
\ 1 ª· e cumphnuem d d :::. ' ' · s )' I1 e , · . . 0 e to as aquellas prácticas economica . · 
conomicas, md1spensabl ~ 1 ' dic10J1Cl 

materiales y n . t:s para a optimización de sus con 
4
) 

En este m~r~1areri~les de existencia" (Torrado, 1982, PP· 3l ¡¿ad 
episodios de enfe~1~1~~:~ establecerse con frecuenci a y re~u ;~eni
bros y ame ellos s d que afectan a la salud de uno o m as . , n t'i 

e esarrollan procesos diversos de autoatencio . 

tan y también con las d'- . . ~ 
1 1>po11ciones v ~ . . 1 · cenoíl en e curso de historia e , rtprescmanones que han sic o 111 . . 13 e11· 

fermcdad. ' n torno a determinadas mane~s de actuar y perc1b1r 
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,kcir:""represemaciones y pr<ícrica que la población utiliza a nivel de 
sujcw y grupo social para ~iagnosti ca r, c~plicar, atender, controlar, 
alii·iar, aguamar. curar. sol uc1onar o prevcmr los procesos que afectan 
~u alud en término reales o imaginarios, sin la intervención central, 
directa e intencional de curadores profesionales, aun cuando estos 
put·d:111 ser el referente de la actividad de autoatención; de tal manera 
quC' la autoatención implica decidir la autoprescripción y el uso ele 
un rratamiemo ele forma autónoma o relativamente autónoma" (Me
nénda. 2003, p. 198). 

En el caso de los padecimientos lumbares caracterizados por su 
cronicidad los sujetos sociales se convierten en activos protagonis
ras en el proceso de atención generándose tocio un despliegue fa
milia.r en torno al uso de recursos diversos para el proceso de aten
ción (información acumulada, ayuda a los parientes cercanos, uso 
de medicamentos) . En este sentido, por ejemplo, suele suceder que 
am~ la aparición y detección de algunos síntomas (dolores e_n_la es
palda) los sujetos intenten curar sus dolencias tomando aspmnas o 
poniéndose calor en las zonas afectadas. Generalmente, los jóvenes 
que empiezan a padecer estas enfermedades por primera vez suelen 
consultar a sus padres o a algún famjliar que ha tenido síntoma~ pa
recidos para que les indiquen qué hacer o cómo n1edicarse. Al igual 
que en el trabajo de Osorio (2001) , se puede observar que I~ madre 
s~ constituye en la protagonista fundamen tal en la trayect~na cur~
ttva de los miembros de la familia. En estos casos, es la pnrner pei
son: que establece el diagnóstico e intenta calmar los dolores con 
algun antiinflamatorio. 

En los momentos de mayor dolor hay, fundam entalmente, un. uso 
de los "remedios fuertes" para poner freno a los sufrimiento~ fi~icos. 
Estos suelen ser aceptados fácilmente por su alto poder tera~~unco, ª 
pesar de los efectos negativos de la m~dicación tomada (antunflam

1
a-

. e , . o de os 
ton~s, relajantes musculares). Cabe dest~car un uso _auroi~om a los 
medicamentos, de acuerdo a las necesidades del momento Y 
efectos que conlleva la enfermedad. b ,r y un 

En este proceso de enfermar van adquiriendo rodo un sa . e , . _ 
(re)c · . d _ d su propia expe . ~noc11111enro sobre estos padeceres pro ucto e . . 1 d _ 
rienc1 D 1. · para resistir e ·o 
1 ª· e esta forma generan acciones pa ianvas ' . d ¡ ¡10a~ r or i ' , ' J ' bito e :::>" ' '. nas alla del consumo de medicamentos. En e ª111 h' bi-nitue . _ , t·ca nuevos a 
t res mayores de cmcuenta anos ponen en prac i alii

1
ente os ad · · . · s aener 

guindos bajo la presión de las circunstancia,':::>. b ·os del 
cuando . . d 1 d nas miem i 
h no tienen nino·ún tipo de ayuda e os ei 
ogar: º 
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Mira. yo trn~o este dolor en el brazo y ¿s:i.bt>s qué hao-0 para co · , 
. b .. b b , . :::> c111ar. Co 

so~ muy a_¡Ha. me su o a un aneo\' ah1 ~1ro la cuch:ira de d .mo 
• . - :::> ma era es¡ 
nmca manL'ra cuando luy que darle de comer a ramos. . .. , l 

Si no muevo el brazo me duele meno [el brazo y la espald::i] P" · 
1 b . ' • · ... ro s1 lllllt'\'O 

L' razo me duele ma . ... ,pero me busco los trucos m ira me· po · 
1 b H h · ' · , ngo as1 e 

razo. oy e e·tado pornendo la olla con unas verduras entonces d . . • . put' o 
m:ineJir esta m:ino ma que la otra ... , pero necesitas las dos, entonces. me 
busco el truco, me apoyo un rato ::isí, apoyada aquí contr::i el costado y noro 
que descansa. 

Esta mujeres suelen argumentar que por " n o m o lest:ir " no solici
tan to~a la ayuda necesaria a los hijos o esposo. Sólo reciben asifün
c~a. (cuidados. realizar las rareas del h oo-ar) en los m omentos de inmo-
nhdad ab 1 E b. :::> ' so uta. n cam 10, en el caso de los hom.bres que p:idecrn 
estas enf~rme'dades son sus esposas/ m adres las que se convierten en 
las pnnctpales cuidadoras durante todo el p roceso de la en fermedad 

En el espacio laboral las acciones preventivas q u e p u ed en desarro-
llar se encuentran l. · d ¡ · 1 tm1ta as por as relac ion es labora les en as que S( 
encuemran insert s p · 1 1 

. 0 · or eJemp o, el control de las tareas en as em-
presas de limpieza p d 1 . d . 1-. , or parre e as supervisoras y las llam adas e atei 
c1on suelen poner fre . , · re . nos a un numero importante de p raco cas P -vent1vas q p · · · 

ue atncia. una empleada de u na e m p resa de limpieza. 
conoce: 

Para mí e5 imposible coner . . . uedo. si 
frie•~o el suel 

1 
o peso ... Y e 1mpos1ble [ enfanza J, no P . d' 

0 - o. que es o ú · 1ro ' agua así ¡s.,1-1, ¡ meo que puedo hacer, lo hago con un poqu JJ 
~ • - ~ " .1 con sus 11 ] 1) 1 3gl 

que cog, h - · ianos · refiero cambiar dos o tres veces e ~ ; 
n mue a La su · ¡ . r ~SO· 

'

coger ··· pernsora me diio una vez· ·cómo vas iace 
. poca agua] ... Y'" 1 d.. . J < ~' b. p(ftl 

·1iJolí11" Por e · 
0 e 1Je, mira. no me recranes vo lo cam 10 '"'º ·· 1avor ··· :::o ' , 111 1 • 

Pasa nad' ' ho .· 111qul e no puedo con él !con el cubo de agua!··· ··· d' ""' ra,ovyoc b. u<.'." 
es que e así es ¡ · . ª111 1º· no pasa nada [Je dijo], es que no se Pb.r ll 
b ... o lll!~mo qt , b. 1 d su i 
olsa grande v bi i - ic su ir a bolsa grande, yo no p ue 0 . ero· 

·. "Jº tres veces N . , · ¡ djr~ 
ra de la empresa 0 1 ·· · o me nnporta, es que es as1. .. s1 a 

0 
ce 

a que manda d. 1 J 'ices vas a tu casa. ice que hay que hacerlo ... o o 1 ' 

<;omo mencionamos a , . ras do· 
lenctas persiste11 v d bnt1:n onnente, en los casos en que es · LI' · , esem oc 1 . Jos) 
Jetos sociales Ja idea d " an en a mmovilidad se gen era en . 11,r 
1 e graved d" 1 d · pfl1 
ugar, a los servicios d 1 . ª , o cual implica acu ir, e~ ,

5
. i1 

médico de cabecera e: ef s~~tdad pública en b usca de soluc1011~\! ~I 
se espera que establ p 1~1ero con el que toman contacto. , s 1 

ezca un di , . , 0n1a · 
agnosnco que en cuadre su s s1nt 
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aliiit' d dolor de forma eficaz lo antes posible para poder n:incorpo
mst' 3 su actividad diaria 11

. Para comprender esta petición de "solu
ción eficaz" al cuerpo médico, es preciso tener en cuenta que en el 
contexto social y económ ico de la zona de estudio se establece un 
proceso histórico de hegem on ización del modelo biomédico 13 que 
legicima a estos profesionales de la salud como los únicos deposi tarios 
dr un saber específico sobre el cuerpo. 

Los sujetos sociales, desde su posición actual y después de haber 
adquirido cierta experiencia, evalúan esta toma de contacto de diver
sas maneras. Por un lado, destacan que el diagnóstico dado no ha sido 
identificado correctamente o que el tratarniento ofrecido no ha ser-
1·1do para aliviar un dolor que pe rsiste. Por otra parte, consideran que 
una de las causas del agravamiento de su situación es la fa lta de una 
drrivación inmediata a un especialista, a pesar de haberlo manifestado 
con insistencia, entre ellos los traumató logos. La percepción hacia 
ellos está condicionada por el tipo de relación de intercambio que es
rablezcan, la cual suele estar marcada por diferentes grados ele dificul
tad de acuerdo a los resultados obtenidos en la intervención quirúr
gica (una de las prácticas médicas más h abituales). Algunos de los 
paciemes han pasado por diversas op eraciones que en un primer m?
memo las evalúan como una solución "salvadora" de su dolencia, 
pero con el tiempo cam bian de perspectiva. Así lo manifiesta Esther: 

Estuve casi un año hasta que me operaron, esperando, haciendo r.ruebas Y 
cosas de esas ... Estuve bien por un tiempo. Fue después de que vme de la 
playa, porque me mandaron a la playa, y fue poner la ropa ... , la malet~ es;aba 
encuna de la cama y fui a poner las cosas en la maleta Y me guede asi [se 
¡one rígida] ... La maleta estaba encima de la cama Y yo pos (sic} ciar~ pu.se 
as cosas nada más [destaca esto para resaltar que no estaba realizan?º rungun 
niovinúento brusco] ... Pos (sic) nada, se torció otra vez Y nada mas ... y des-

12 E - . , 11 esrablecen una 
• 11 tenn1nos generales los médicos que interacruan con e os 1 1 
interven · · b ' , . . . · fundamenta es a 
fi . non asada en la sobrevaloración de p racn cas cuyo ej e . • d 1 · rer-

e icaria p - · . , b , lorac10n e as ll1 
,.. . ragmanca del diagnóstico y la curac1on. Esra so re\a ' d 1 elación 
•nc1ones ( umento e a r 

de d cuyos aporres no son ignorados) suele generar un ª . de que los 
médependenc1a, reafirmando la percepción , generalizada en esre ~ontexto, e puc:den 

apor~~ss no s.ólo son los que saben lo que les sucede, si~o. los ~;:ic~~t~~ riene un 
uso e oluc1ones. Cabe mencionar que si bie n esta P. r:icnca t P ·d· como idó-

pre1eren · 1 d · s reconoc1 a n• Cia em ro de este sector no necesariamen re e 
'ª Para el d · · ' 

u E pa ec11111emo en cuestión . . 
1
• s a panir de la 

sta he - . , . • · 1deo 0<>1co ' ' efica( d gemonia se legnima en rernunos cec1ucos e "" fe ccan a b sa-
lud y 

13 
en;ostrada en la resolució n de los principales problemas .q.ue (~10 :;lopáricos, 

a traves d 1 b . . , ' d. alreruanvos popul e a su ordmac10 11 de los saberes m e 1cos ' 
ares.ere.) (Menéndez, 1986). 
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J'UL'' tuw un cor~L' ¡rne ro scis me~es . me d~jcron q ue ~n~ lo pusiera, nie lo 
ponía y lllt' lo quitaba .... ~eis mesl' . puc1;ro sm_ acarlo d1ana111ence_ y de puéi 
de lo"t'is nw~cs qut· mc f11e1;e pomcn<lo y qu1ta11do ... , pero ademas es que el 
dolor 110 e lllt' quitó 11unc:1. 

En situaciones donlk la intt'rvcnción quirúrgic:i es una de las al
tnnati\",IS m:'1 viables para solucionar algunos de los p:idecimientos. e 
imposible 110 interrogarse por las consecuencias futuras. La informa
riún quc se k s brinda, donde se les dice que se les guitará el dolor 
pero pueden perder cierta movilidad, incrcmen ta los tern_o res, r:1ás aún 
t'll ~erwn: · que vi\t~n bajo condiciones materiales de ex1stenc1a apre
miantes. donde no pueden permitirse perder el empico por enfermar. 

Otros ck los m~diros visitados son lo reu111atólogos 14. Cuando 
lkgan a la consulta de estos e pecialistas. ya han h echo un uso múlti
ple de los siqcmas de salud para atL'nckr sus enfermedades ~nus~ula
rcs. grncrando la sensación de paciente fragn1entado. Es decir, sujetos 
que han pasado por mu: hos "11_1édicos", pe~·o ninguno ha he;l:o n~~~ 
par.1 cur,1rlos y menos aun por intentar escuchar las problemancas 
sarrolbdas por el proct>so de enfermar (conflictos fa miliares, labor.i
ks, tkpresiones. etc.). 

E . . d · · t de este n tnmmos gt·nerak· . dcspu ~s de un largo pa ecmnen ° 
l . 1 e J d . • . b d n el marco 1po t L' cn1ern1eL1:l es 111an1f1esran t·

1
u1.: s1<~uen uscan o, e 

. , :::. . , · que d~ la :ne1_1c1on de lo m~dico reum~tólogo~. ~ma te~apta _ energic~fec-
h.:s perm1r..i no rL·gre ·ar al consulton o. les altv1e los s1r1ton1as que 
t:i11 dirt•ct.lmcntt' :i la funciones que tienen que cumplir. 

E 1 . . :is con n os ca os analizados es bastante corriente que las pei son. 1 
1 · J· l J · f; · · · , · presenta t' mue 1a carga ,1 )Ora ' amibar. cuvo m·~reso econonuco re . 
• 1 J · · · · :::. 1 oem-sostcn t e grupo fa1111k1r. se ,·ean imposibilitadas de afrontar_e. d de 

po necesario p:ira su recuperación. Se suma a esto la imposibtJJd~ 
5 

y 
asumir los g:isto en medicamentos, a pesar de estar su bvencionac c~1;1• en orros casos d problema se centra en sobrellevar los efectos 5~ 11 
d · · · . • nent' an~s negat1voZ e~: los mismo~: Por ejemplo, J_as ~1LIJ~r~es qu~ aual de 
una car!:,'<l domcsnca ele\"ada: hijos pec¡ueiios d1stnbuc1on desi:::> 1-
1· "d• . , , sos, so as tareas con 1:inas. Tamb1en resulta imposible en al2"Unos ca i-

1 . . . ' :::. . el cu 
ventar as actl\1dades alternanvas que el médico aconseja par~ . d des 
dado_ de su salud. Cab~ recordar que en estos sectores las actJ\' \ :\Ll
rel_ac1_onadas con d ocio, el depone, son limitadas o directamen 
pnm1das. 

_, . r.JÍ· 
'' A d 1 eci:u15 ·¡ pesar e que os sectores analizados son derivados a e te ápo de esp >A

3
dr1' · 

cabt mennonar que no :s hab· al . • · . ·.
1

- de 1v•· 
~ 1ru su presencia t'n todas las areas sarnt;JTI. ~ 
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El hecho de quaer dejar "la cons_ulra" lo an ~es posible no está in-
. J olamenre por factore de c;1 r,1crer eco1101111co, puesto que los 

(Jt,l o . ' . , . . 1 
· , socioculrurales ra111b1en juegan un 1mporranre pape en esta 1,1 rorts . . , , · bl 
decisión. Una de las represen_rac1onc mas caracren mc

1
as. esr

1
a .e~e 

lll' ¡0 ervicios a los que se nene_ a~ceso no al~anzan e m ve m1111-
~10 de confianza y de seguridad ex1g1ble o que _nenen problemas ~er
sonalcs con los médicos, ere. Esto es muy comun en a9uellos pa

1
c1en

ies que dada la cronicidad de su enfermedad no han _vmo resue to su 

bl . . hari sufrido Jos efectos de lo que consideran una mala pro em,1 O . , . · · • ¡ bT 
praxi médica (incervenciones _q~!rurg1cas mal realizadas, te ia 1 ita-
dore· que empeoraron su cond1~1on_ d_e e~1fermo) . , . . _ 

Los altos niveles de ex.iaenc1a re1vmd1cados estan leJOS de 1111pul 
l.d::.d d ¡ · · 1 · tario en aeneral , entre sar un aumento de la ca 1 a e serv1c10 sa1 1 ' " :::. . ,, : 

.d ·c·0• 11 como pacientes est,1 otras cosas porque cons1 eran que su pos1 1 ,, 
.1.d d (" se les hace caso ) lo cual s1uera a una vulnerab1 1 a extrema no ' ' 

contribuye al alejamiento. . . da con 
Catalina es una 1muer de 52 años, empleada del_ hogai' ca:a ' . 

·, l 54 anos Traba,¡a, como Fernando un empleado de la con trucc1on e e · 
' " . . . " d fc temporal Durante un ella lo definió con una familia n ea , e orma ·d . la ta 

1 . ' . d d ¡ . fuerte en la ca era Y re ' ' argo tiempo estuvo padec1en o un o 0 1 d. . ., _ 
, . " 1, h. "y las me ic111as rece que su medico de cabecera nunca e izo caso 

tadas no realizaban njngún efecto. 

, me quedé ahí tumbada 
Se me puso la cadera morá (sic), me c:11 en el parque, d co mucho de 
hasta que me pudieron levantar y entonces claro yo que pa ezl s oídos y yo 
1 ·d ·, ·11 y me afectaron o ' os 01 os cambien me mandaron unas pastl as , . fd becera] que me 

· 1 d.. medico e ca no oigo nada, no me entero ... Y e iJe a este ll . 
1 

Clínico yo no le 
d 1 , . .. . . , 1 'a que ama1 a ' . 1 man ara a Climco y me d110 que s1 e tem · , de gihpol as 

·b ~ que te traten 1 a a mandar ... Oiga que uno tí ene sus cosas, ~ero 
1 

¡ ba un poco de 
!reflexiona] .. . Un día )'O me levanté con los o1dos rna y ec ia el Clínico ya 

, . "d 1 cr "co enwnces en , sangre ... entonces me llevo m1 man o a 1111 ' D ués quede muy 
llle tuvieron tratando los oídos ... pero antes nunc;di._-_· es\as que ya tienes 
fas .d. d - d . b . o me IJO, te \ . . 
. ti 1a a del golpe .. . La se nora don e na ªJ . d y las 111ed1c1nas 

c1t · · d cobrara na ª· ·· . · a con 1111 medico él te va aten er Y no te . d. . que me h1c1eron 
las ' . , d" as me 1c111as pago yo ... Pues fui , me atend10, me .JO un b para contarle Y pe-
n1u b. ¡ , d. de ca e cera 'd . Y 1en, pero cuando fui a ver a me 1co , 

1 
había consegu1 0 Y 

d1rle · . 1 d'" ue como as esas med1c111as ... se puso fata , me !JO q 
que no llle las daba ... , se negó. 

.b. da el tipo de 
P . . 1 d ación reCJ 1 ' . 1 or otra parre, el onaen social , a e uc . . 'rnbiros socia es 

ex . · · ::. l distintos ª · · penenc1as y la posición ocupada en os . . · ntes de 1111Tar que l fc cast rnconsc1e se 1an transitado van forjando ormas 
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el mund? y d~ ~-eprescntars~ s:1 propio lugar en él_. Todo esto va origi
n:mdo d1 pos1nones :i percibir. a actuar, a re flexJOnar, a demandar 

0 
no demandar que varían segú n las d istin tas cla es sociales 15. Por 
ejemplo. Ri ta no se ve a sí misma como legítim a poseedora del dere
cho ::i un buen trato en el hospital público y basa sus acciones reivin
dicativas en la supuesta '' ignorancia" causada po r la fa] t;_¡ de recursos, y 
no en la carencia de un derecho básico: 

Yo me fui un día al médico [de cabecera] por un problem:i de pastjllas, él m~ 
trató muy mal. me gritó y yo le dije que no se aproveche de verme ignor:rn
t t'. porque así no se era taba a la gente .. . , es que pasa eso, se creen que puedrn 
pasarte por encima. 

Los sectores provistos de un capital cultural m ayor hacen uso de 
él para poder tener éxito ame ciertas demandas por un m ejor trato. 
eludir tramitaciones laraas esperas )' o tras n orm ativas bu rocráticas. ' ;:, . . 
Muchos de estos sectores descubren la utilidad de hacer refe rencia 3 

las posiciones sociales ocupadas. M encionan los títulos unive;si_ta
rios, las referencias a contactos o conocidos comunes con el rnedico 
que los atiende, un uso particular del lenguaj e y de deter~linada 
convenciones en la negociación con los p rofesionales, a partir de un 
trato de igual a igual . El capital cultural, en estado incorpo rado (co
nocimientos. habilidades) y en estado institucio nal izad o (títulos e~cod 
lan:~s) (Bourdieu 1979), se hace presente en esa parad ójica capacida 
de elaborar una e trategia dirigida a obtener ben efic ios particulares 
en los servicios públicos. ~ . 

Ot d l · ¡ · 1a sa111-. ra e as cuestiones que marcan la relació n co n e s1sten d 
tan o madrileño son los limitames fac tores burocráticos. Mucho~ c: 
l ,· . ~~ ~~ entre\istados se qu_epban de las demoras ex:isten tes_para la rejones 
ci~n, de_ pruebas (rad1ografia, resonancia) o para las mtervei~c 

5 
dc: 

quiru_rgicas de ~na oper~ción producto de las interminables hstas w 
esp_era. Para paliar estas s1tuac1ones los médicos suelen apelar ª su ¿el 
lac1o~es personales (amigos en otras áreas conocidos, e tc.) dentro .. 
hospital o <lema da h ' . . d ¡ serv1c10 

. n r que se agan las pruebas uttlizan o e . as. 
pr_1vado _o_ las mutuas de las empresas para la agilizació n de las rn1srn 
Dice Mmam unaJ·ov bl . 

• en con pro emas cervicales: 

~~1s;--;::E~:--~-:::--::-~~~~~~~~~~~~~~~~~q~( 
s lo que Goffrnan de · ., . ,, , es lo 

mueve a la ·· em h mil ., nomina senndo de la posición d e uno ) Uc:V-J a 
otros a mantge e ud. de .ª permanecer "hunli.ldememe" en su lugar y _q ue 1001) 

ner su 1stanc1a 0 ma .. , . (B d1eu . ~ ntener su posic1on en la vida o ur 
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d a rc·habiliración . y me dieron 15 sesiones, pero luego la cid 
~k man aron ' , ¡·· b bº · 
' . 1 cl .. o que no me daba mas, me e IJO que ya esta a 1en, pero a 1111 
ho,pHa me IJ ' I' 1 · l · , d 1· ·nclo el cuello. cuando entre 110 poc 1a mover o pero 1gua me 
111~ ségu1a o J1.: . 1 , 1 1 b 1· . , 

. ' E · ~ decirles a los chicos que me 1aC1an a re 1a 1 1tac1011 que doha ntre pa... bº . d 
··· el ·a 1111a's )' e]Jos me diieron: ¡¡ Hombre!! Hu 1eras necesita o un ra no me an, I '.J • • 1 d 

· · ironces hablé con la doctora O. y me dijo: o que po emos 
rhoco 

111ª
5
···: et~ lo clP. ¡" mutlla como todavía estás de baja .. . , y los de la mu-Kér es qut , , " ' 

nu acc·praron. 

Otro fenómeno detectado es la pugna por el acceso a los servicios 
públicos insuficientes para dar cabida a los inmigrantes. Algunos de 
los entrevistados consideran que una de las causas q_ue dem?ra ~a 
acrnción de los médicos especialistas es la "gran cant1?ad ~e 1111111-

d ºd" S bl siºgnos de s1tuac1ones de orantes que hay en Ma n . e esta ecen 
" . ¡ · t eci· entes a estos sectores competenc1a, donde a gunos sujetos per en . . . 

. . ·d t er una nacionalidad d1-sonales de bajos recursos cons1 eran que en . . . , 
_ · cía en Ja d1smbuc1on fereme a la espanola puede otorgar una pnma ' . . . 

de los servicios públicos cada vez más insuficientes. Esto nnphca, p~t 
parre de estos sectores la construcción de nuevas fu entes_ de derec 0 

(el ser esp;ü1ol) para ac~eder a los servicios sanitarios públi~os . . 
Por estas líneas de razonanuento se van engarzando histdonads, tle-s 

lºzados a du ar e 0 mores, que Uevan al conjunto de los sectores ana 1 ' . d. 
. . . d d adras de nesaos i-serv1c1os, de su calidad y segun da , trazan o cu, . ::> 

suasivos en torno a la institución sanitar ia en su conJu~to. al d 1 
L . . . Jt 11éd1cas y s en e os sujetos que dejan de as1st1r a las consu as 1 . 

1 
tivas 

. . . d estrategias a terna circuito sanitario desarrollan toda una sen e e ' , d · 1 largo 
P d . esentan ose a o ara aten er estos padecimientos que siguen pr . cesiona-
de ·¿ · 1 dir a otros prOL• su v1 a, y suelen estar asociadas con e acu . , sus 
1 d 1 , · y atenc1on para es e a salud que suelen disponer mas tiempo ,, fisiotera-
dole · · · d " 1fianza o una nc1as, por ejemplo, un masaj ista e cor _ . 
peuta.Así lo manifiesta Carlos, un taxista de 63 anos. 

A . l ue ya se ha muer-
pesar de todo había un señor aquí [cerca de su barno 'q día vestirme 

to ta.mb·, c. que yo no po . 1en, llle él que me enderezó un poco por tres o cuatro 
n1 s1qu· . , eswve pues b , iera ... Entonces él se puso connugo Y asi , e encentra ª 
anos ib . el' d ende como 111 , , 1 • ªuna vez al mes o cada quince 1as, ep . la aciemas era 
a.si 0 hacía ... , Y con eso me bastaba ni medicamentos 111 nac ... , 
llluv b ' 1 araro, estaba bien. 

E es una estrategia 
d n el caso de Marta acudir a una fisioterapeuta s dolores de 
e aten . , brellevar su la es l-L cion que utiliza asiduamente para so .

1
. Contactó con 

Pau¡¡ al · l · d u fa1111 ia. ' 1gua que otros mtegrantes e s 
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füioterapemJ a rra,·i·s ck su primo, quien expresó la grandes vinude
que poseía para solucionar los problemas de espalda a base de "pr.ícri: 
cas n.1édicas ~ienríficas'· , ·'acupumu~a." y " herboristería". Después de 
la pnmera nt~ ?·, c~c lo~ ~fectos posmvos que causaban en el cuerpo 
de M:ma. dec1d10 ir a visitarla una vez por mes. Algo que también ha
cen alguno de los miembros de su fa milia, como por ejernplo su pa
dre, que es albúlil y padece de dolencias lumbares. Teniendo en 
menta la condiciones materiales en las que vive Marta, concurrir a 

la fisiott•rapeuta, a la que se revaloriza por sus conocimientos adquiri
dos formalmentt' y por su eficacia terapéutica. requiere dinero y debe 
suprimir algunos rubros asociados con el ocio. 

Generalmente. las demandas de atención analizadas pueden ago
tarse en una de las instancias descritas o dar }uo-ar a otras formas de ., o 
a~~nnon que a su vez pueden implicar una nueva demanda de aten-
non ~ los primeros curadores consultados (Menéndez, 2003), como. 
por ejemplo. el médico de c:ibecera, y ,·olver a iniciar el circuito por 
la atención sanitaria. 

Consideraciones finales 

A lo largo de este trabajo hemos podido comprobar cómo cienos 
factor~s estructurales de carácter sociopolítico y económico, q~ie ca
ractcnz_an el nuevo e cenario social, influyen en Jos estilos de vida ~e 
un con1unto d" s , · 1 d strucn-

• J '" ectorcs sona e y se traducen en procesos e . , v 
vos de b salud, en factores que deterrnjnan sobremanera el origen . d . . ~ 

mantenumemo de muchas de las enfermedades lumbares en tll · 
sectores sociale ' ) e-.:pe-. . s m3s que en otros, condicionando, a su vez, ª · D 
nencia ~· sentido q · d des e ' ue se trasnm e en torno a estas enferme ª · 
esta forma los sui >t . 1 e , > "cuer-

,. . . • - Jt: os socia es aparecen como alo-o mas que · 0 
po b: ~?n intérpretes no sólo del dolor corporal ºque padecen, sil\ 
tam 1en del come . . fi de s ·d . xto en que ese dolor es obieto sign1 cante 
vi a social y laboral. J 

La incidencia de la enfermedad 1 .d .d. a y laboral ge-
nera la co t. .d d . en a v1 a con rnn . , rsos n mU1 a )'la di ·11 ., , . d d1ve 

l. . vers1 cac1on de practicas buscan ° se 
pa 1at1vos. A Ja hora d dº . d ceres 
pone fu . . e iagnosticar y atender dichos pa e .3rrt' 

del g 
en /1C1ilº.11ªnuemo todo un despliegue de recursos, por P: 11 ). rupo 1am 1ar para · acto 

b 1 . ' mtenrar en primer lugar evaluar la si tu ' el 
uscar os primeros trat . co11 
b. . . . amientos que incidan en Jos síntomas, ·cas 

o ~envo principal de J . ráctl ograr que la misma no incida en sus P 

ba
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.d. . )'en us fuentes de ingreso . Muchos de ellos reconocen 
con 1an,15 - d <l · ¡ · 1 1 . ·u ne Jos sicmos de esta enterme a e mtentan pa iar os con e rap1 a!llt'I · - :::> · l d ' 

de 'armacos los cu:iles se conv1crren en e pro ucto mas 
ron umo 1< ' . . . 

fi 
,..., calniar el dolor JUntO con el sum1111stro de calor en las zo-

e 1 ·az Pª'" · ' ' . . . 
_ t·, .radas. En estos casos. se pone en ev1denc1a todo un conoc1-

113 J tC . • . d f: .1. . 
miento aprendido de la propia experiencia, e ami 1are~ y an11gos 

S de los Cont·1ct0s con los médicos y otros profesionales del 
Ct' TCJ llO • < • • , 

··cuerpo" que se dest:ican en su trayectoria de atenc1on. 
En la búsqueda de la eliminación de los síntomas, sobre todo los 

considerados como de mayor gravedad (" la inmovilidad" y "el dolor 
agudo e incesante"), urilizan o tro de los rec_ursos d.isponibl:s:_ los ser-
1icios sanitarios públicos. En una primera mstanc~a los m~dicos son 
reconocidos como los que poseen mayor eficacia curativa .. En un 
contexto fuertemente medicalizado, es habitual que se cons1der~ al 
médico como el "portavoz autorizado y legítimo" en todo lo rela~10-

d · ' Ah bien nado con el proceso de salud, enfermeda y atenc1on. ora . ' 
·, 'd. s reconoc1-para el padecimiento en cuestión la atenc1on me ica no e 

da como la más adecuada. Como hemos analizado, alrededor de ~!la 
se van tejiendo una serie de cuadros de riesgo disuasorios que .al_eJan 
ªestos sectores de la atención sanitaria. Se percibe que los servicws ª 
los que tienen acceso no alcanzan el nivel mi1úmo de confianza Y se-

.d d · · d úmero importante gun a e:-.1g1bles. De este modo, se expan e un n d 
d · · · 1 , · de un Estado ca a e narraciones que ponen en evidencia a ausencia . 1 vez más ausente de donde solía estar (falta de recursos dedicados ª ª 
sa ·dad , · . eJ personal sean 111 publica que hace que las 111.fraestructuras Y d 
in fi · . , . . b 1 d ·d. 0 los errores e su !Cientes) 16 y tambien h1stonas so re a esi 1ª . · 
los médicos. A su vez estos sectores no sólo carecen de cimero, sibno 
tamb°' d · ' ·¡· d ez más para tra a-. ien e tiempo un tiempo que se un iza ca a v ' 
Jar ( ' h ; . · e otro factor que 
. mas oras y mas mtensamente) y que consntuy ¡ 
inh·b 1 d b derse en e marco 1 e e uso del servicio de salud. Esco e e en ten . 1 _ 
de co ¿· · d d ¡ 10 trabajar por ei 
fi 11 !Clones contractuales precarias, on e e 1 fi las es-
erinedad ("estar de baja") puede Uevar al despido 0 af;a e~J~ar 

trateg· d . , . d o-rupo am1 iar. ias e reproducc1on del trabajador Y e su o . , de esta presta-
, En este sentido, es bastante habitual la desercion . , 

0 
la bús-

c1on san· . , . d utoatencion itana y una vuelta a las pracncas e ª ' 

--;;----.--~~~~~~~~~~~~~~~-:--~. ~d~l~9~933.-:2C:2~ 
, Según d 004 4) " en el peno o de 

g.1.1
10 

. . estaca Vicent Navarro López (2 ' , P· '. _ el crecin11ento 
sanaano ·b1· - ., ·¡ ? l o/c 111entr.is que r:i el tJ! ga pu 1co espanol crec10 so o un - o, 1 ? 3o/c De esta man~ ' 

défi/ºd en el promedio de la UE-15 fue mucho mayor, 3- · .• o. ocbvía más, dJsran-
. tt e gast . b . . . - 1 E-1 5 crec10 t 

c1;nd 0 pu hco samtano espanol con a U ¡5" 
• Ose rnás . d • con la UE- . Y mas e nuestro objetivo de convager 
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queda de otros prestadores de pago a los q u e acced e n p o r redes socia
les (familiares o de amistad) que cu mplen un papel fun damental, en 
el sentido de que actúan como suministrad ores efectivos de Ja presta
ción y proveen un m ayor g rado de con fian za y de seguridad . Entre 
los "especialistas" consultados por algunos de los e n trevistados pode
mos destacar una fisioterapeuta y un m asajista , lo s c uales se caracteri
zan por una in tervenció n basada e n el acom pa iiamie nto durante 
todo el proceso de la enfermedad. En el caso d e la fisioterapeutas~ 
focaliza su eficacia destacando los asp ectos "cie ntíficos" de sus prácti
cas y la combinación de otras técnicas (acupuntura , uso d e hierba;, 
etc.) como así también la "confianza" que gen e ra, factor imprescindi
ble para convertirse en una opció n válida a p esar del costo económi
co que suscita. 

En términos generales. es posible destacar una combinación de 
prácticas que articulan saberes bio m édicos y profanos. Las mismas no 
se agotan en alguna de las instancias m e n c ionadas, puesto que h~y 
desplazamientos en todas las direccio n es: au toate n ción , ser vicios pu
blicos, prestadores de pago.Ahora bie n , en los suj etos donde l~ pob~
za se agudiza y por diversos fac to res deb en suprimir el circuito sam
t · ( ' · · , · d cceder al 
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ano econonuco, sociocultural, burocran co) o n o pue e n ª 
pago de ciertas prestaciones. se establece m ayoritariam ente, un uso 
autónomo del farmaco a través de lo qu~ aprende n e n el momen_to 
clínico. R econociendo los aspectos po ten cialmente n eaativos de e~~ 

• · 
0 d ern-

practtca Y los posibles usos incorrectos de los medicam entos, a v 
m 1 . . , . . de escos 

os que ª misma segmra reproduciéndose e n e l inte rio r ¡ 
grupos · l ' d · 11 crolar 3 

Y arnc~ an ose con o tras acciones p ara abanr o co ilidad· 
enfermedad mientras se mantengan en posiciones de v ulnerab , -
Por lo ta t d , . , · pedago 

. 11 o, conven na asegurarse, apelando a una dmaniica jea 
gtea v una cap ·dad d · . , . b u e pern1 

. · aci e negoc1ac1on impulsar un sa er q · tJ 
me1orar las p ' · d ' . , o taao1115 

d 
J • racncas e automedicación y la inclus1on pr . 0 

110 
e estos su t ·ai · c1ones ~e os soci es. C abe m encionar que estas aprecia . · de 

exoneran a un E t d d l . . 1 e rv1c1os . 
1 d s ª 0 e a responsabilidad respecto a os s cesi-

sa ul Y ~acia un importante sector de la població n que parece ne 11os 
tar o mas que nu , 1 . o y n1e 

fi bl 
nea, pero este aparece cada vez m as epn 

con a e. 
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Trabajo, exclusión social y enfermedad 63 

Res11me11. «Trabajo, exclusión social y enfermedad» 
En d rsct•nario labo r:il rspañol, marcado por las po líticas neoliberales, existen 
unJ serie de fo crores rn:icroestructurales (desregularización, flexibilización, 
precarizanón) que se transforman en procesos desrrucrivos para la salud e in
fluencian el desarrollo y la aparición de e nfermedades musculares crónicas. 
En este artículo analizam os, desde una perspectiva socio-anrropológica, la 
combinación de prácticas y represenracio nes sociales que desarro llan un con
junto de sujeros sociales que ocupan posiciones subordin:idas en el espacio 
social \' habitan en el conurbano madrileño (zona sur-oeste), en romo a las 
dolen¿ias lumbares que adquieren cierta cronicidad en el marco de sus tra
ym orias sociales y laborales. Esto implica rescatar el conjumo de creencias, 
conocimientos ("saberes") y valoraciones a través de los cuales se vivencian 
estos padecimientos, y la puesta en marcha de múltiples estrategias para aten
derlos basadas en el uso de la medicina occidem aJ, medicinas rradic1on:ilcs o 
la auroatención. 

PALABRAS CLAVE: trabajo, exclusion social, enfermedades musculares, 
prácticas y representaciones sociales. 

Abstract. «Work, social excl11sio11 aud disease» 
In the Sp1111isli co11text oJ work relatio11s 111arked by 11co-liberal policies, tlicrc is ª 

· ,r ' jl ·b ·¡ · · 1 ·11ess) r/iar are senes 0 111acro-srma11ml Jaaors (de-re'<1tlarisatio11, ex1 1 1ty, precanoi > 

tra11~{or111cd inro health-destn1oi11e J;rocesses rhat i1ifl11e11ce the dc11el~pine11 r allfl 
inciden<e of cliro11ic 11111smlar diseases. 111 rhis sr11dy I a11alyse fro111 ª sooo-allthropo-
1 · / · · · ,r d·o· d d;a; · c¡nese11ratio11s a11d carc og1ca perspecr111e 1!1e co111b11111/1011 q¡ 1 ere11r a11 !ver111g ~ 

· I · · · · ¡ · · ·{ ¡ 'Cror 0r s1J11rl1-111esrem prawm t rar soaal .J!ro11ps be/011'(111'< ro a 1111< -1111po11em 1et st , . I 
\,/ d 'd ' < • d 1 · r 11 co11seq11e11fes 1r ras 
' 11 TI use to alle11iare c/1ro11ic 11111smlar pa111 a11 r ie 1111por m 
fi b I ,r b f'er.· jumis of k11c1111-or 011 do111esric a11d work lije. TI1is i111plies to resw e a ser º1 e 1 'J,, . _ 
led (" · d ,r I · ¡ ti e ·e ai/111e11rs are cxpent:11 rge w1s orns") 11111/ assess111c11rs by 111em1s º1 11111c' 1 > 

1 
.r 

f d ' d · I bascd 011 r 1e 11se 0 e · as well as the 11111/1iple stmre.J!ics deployc to ass1sr t iclll, 
111'siem 111edica/ pmrriccs 1mdítio11al 111edici11c a11d sc!f1111111ac'(l!lltellt. d _ 

K ' d. . 1 ¡1ramces ª" repre 
EYll 'ORDS: work, social exc/11sio11, 11111smlar 1seases, socw 

semations. 



Revista cuatrimestral de Ciencias Sociales 
Facultad de Ciencias políticas y Sociología. Universidad Complutense 

Presidente 
Francisco Aldecoa Luzárraga 

Director 
Ramón Ramos Torre 

Consejo de Redacción 
~i.ctor Ab!eu Femández. Rafael Bañón Martlnez, Inés Campillo Sierra, 

Cecilia Catano Collado. M.• Isabel Cataño García Juan José Castillo Alonso, 
~aria Cátedra Tomás, Eduardo Crespo Suáre~ . Rafael Cruz Martinez. 

Maria González Encinar. Jesús Leal Maldonado, Lorenzo Navarrete Moreno, 
Laureano Pérez Latorre. Fernando Valdés dal Ré 

Secretaria 
Carmen Pérez Hernando 

CONTENIDO Vol. 43 Núm.1 (2006) 
JolUs l.ul Y loun!es Clol1An 

PresEtr~ 

1 
lvlin Rodríguez Pascual tSD sel<' u'"''' 

lnlana;i y /lVC\-as 1ecno:og::JS. un anjJis,s del d.sCU 
do 13 lflformaoón y los t1lñoS 

LourdesGo;tOn 

U."""'~"" l.J ir?!lm;J Aoor~ di!""' '""3da o=o Jose Miguel Marinas 

ln!:J,'!C3, al.JC3dania y mcdlOS cJe ~ 

VARIOS 

Ángel Zurdo Aloguero ,.,e-o 
~""°" y Eswdc,. tas /rJnCJC(1e5 ambivJien:es del 

~GMM> 

El -w """' ., i. ni.ne.. r .,. """"".,. 00 "" .,...,. 

Francioco José Mortinez·M- ~ 1 
La Funaaoón Saint-S:mon y el det>IJIO sabf~1 

en Franca: las pavras do una """-"""-"' 

1 RECENSIONES 
..;, 

Juan Manuel Jrenzo R¡¡t>1'!' t O 
Lm-.. to ~- The :;o Ye.;r Updale de O. MBad<J»S. J 

Beatriz SanlArnañn• fi,,utd'1 

La transtorma00t1 do la identidad g.:¡y en Espafla dO 

SUSCRIPCIONES 
EUROPA 

5uscr""'6n ~
Suscnpcon ir.s:.~1 
Número sue~: · 

3600€ 
39.00 € 
18 00 € 

Breve reseña biográfica dO 101 a1.1lord 

RESTO DEL MUNDO 00 € 
Suscnpción individual: 45. 00 € 

·0031· 54. 
Suscnpción instJIUCI . 21.00 € 
Número suctto: 

de 
y riesgos 

, 

Co11diciones 
exi' ilida 

labora es en a econom1a 
tecnol 'g·_ca cvanzada 

El trabajo rotatorio a turnos y nocturno 
en la Comunidad de Madrid 

Antonio López Peláez 
y F. Javier Pinilla García ::-

1. Introducción 

l a e · , d , d · t n a de producción xpans1on e una econom1a basa a en un sis ei , , 
de bienes y prestación de servicios durante las 24 horas del dia es,ta 
t~nsformando las condiciones de trabajo en las sociedades tecnol~-
gtcas . . . _ · nto en determ1-avanzadas. La persistencia, e incluso ag1.avamie ' . 1 nado ' b. . . . 1 1 d y segundad de a 5 am nos de n esaos trad1c1onales para a sa u . 
sociedad industrial no::> debe hacer olvidar el nuevo patrón de n esgas 
emer(} fi d 1 Ja permanen te ::,ente, en el que J·uega un papel un amenta 1 adapt ·, d . 1 enfrentan a ma-acion e la organización del trabajo a a que se 
Yor pa d . . E t artículo presenta-. ne e las orga111zac1ones laborales. n es e 
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mos los principales resultados de b investigación que hemos Uevado a 
obo a lo largo del a11o 2005 sobre dos estrategias organizacionales 
cada va m;Í ampliamente utilizadas: el trabajo en horarios a turnos y 
l"'ll horario nocturno. Analizamos su evolución , sus características, los 
principales riesgos para la seguridad y salud en el trab_ajo que conlle
van y las medidas que adoptan las empresas y los traba_¡adores para ha
cer frente a sus consecuencias negativas. El estudio se centra en la 
Comunidad de Madrid por su peso específico en la economía espa
iiola. como modelo emergente de economía con un fuerte sector in
du"lrial. pero en la que se ha producido un intenso proceso de tercia
rización dt• la accividad económica en los últimos años 1• 

El trabajo en horarios a turnos y nocturnos, ya sea de forma per
manente o ·bien de forma rotatoria, ha sido desde hace años califica
do como nocivo para la salud del trabajador que lo desempeña (Di
rectiva 2003/ 88/ CE: LeY 31/1995 LPRL. art. 25; RD 1561 / 1995). 
Hoy en día el 14% de lo~ trabajadores de b Comunidad de Madrid 
hace turnos rotatorios y sólo el 1 % de los trabajadores lo h ace con 
exclusividad rn horario nocturno. En Espa11a el 2 1 ,6% de los traba
jadores industriales rota en sus rumos de trabajo al igual que lo hace 
el 11.4% del sector sen-icios ( J · E11mcsra .'\·ario11al de Co1ulicio11es 1!c 
1J-abaJ1>, 2003). Este porcentaje no tiende a la b~~a: cada vez son m~s 
las acrividadl"'s "que nunca cier ran .. dando lugar a lo que de~onll
namos la ' ·sociedad dt"' 24 hora " . Los rrabajadores del sector indus
trial junto a los del sector servicios, en vertiginoso aumento, se ven 
afectado principalmente por la problemática del trabajo a wrnos Y 
nocturno. Los efectos nociYos son de diversa índole: en primer lugar 
sobre la salud fisica y psicosomática del trabajador como consecue~-

. d 1 d d · · d 1 · b . l' · ¡::> o ademas. c1a e coste e a aptac1on e os ritmos 10 oa1cos. er ' • · 
:::> eau1r 

otros t"'Íectos pt"'rniciosos tienen que ver con la dificultad par~ .5 0

1. _ 
1 · · 1 ·d c. 1har Cl os mmos soCJa es. la falta de compatibilidad con la v1 a 1al11 ' 

--------------------- - ----Tz;.1ciÓrl 
1 

Para ello. hemos rriangulado las fuentes disponibles. combinando la ,un 
1 

de es
de metodologías cuantit.ativ:as v cua.litari\<tS.Tomamos como objero especifico ri,,¡-
rudi l l · ' d l b · · ' de h ac o a evo unon e rra ajo rotari\·o v a rumos. JiQado a la expans10n · · ó,·oi 
dad producti\<t Y dt.> prest.ación de ser.~cios a las ?/horas del día. Los dos o~Je fec-
b' · d l · · · · fu - es mas 3 

asicos e a mveso~ac1on eron los siguientes: 1) dt.>terminar los secror . ada a lJ 
tados de la Comunidad de Madrid: 2) conocer la siniesrralidad laboral aso::,díscicJS 
t~rmci?ad Y nocrurmdad en el trabajo. Jumo con el análisis de las fu~nces e~ uc: ¿e
dispombles, se llevaron a cabo cinco grupos de discusión con rrabaJadore~ q, c:rcos 
sempeñan su labor en horario a turnos o nocturno v entrevistamos a cinco ~:<P_ fiic:-
rele r · ' ' rev1<t3~ van es en t:stas cuesnones.Tamo los grupos de discusión como las enr -
ron grabados y transem os en su totalidad. 
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ri ·ulcades para disfrmar del tiem po de ocio, repercusiones sanitarias 
y c'lllOCi?_nales y. por supuesto, reducidas posibilidades de formación y 
promoc1on. 

En con-ecuencia, hoy en día las " ho ras de trabajo" se encu entran 
~n d centro del debate sobre las condiciones de prestación del traba
jo por cuenta ajena (OIT, 2005), como ya lo estuvo en tiempos preté
ritos del desarrollo de la sociedad industrial. A este respecto, conviene 
recordar que el primer convenio internacional elaborado en el seno 
de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado en 191 9, es
ublece b lim.iración de la jornada de trabajo para las empresas indus
triales en 8 horas diarias y un má,ximo de 48 horas semanales. En la 
Unión Europea la prevista reforma de la directiva sobre el tiempo de 
trabajo ha generado un importante debate y enfrentarnientos entre la 
Comisión, el Consejo, el Parlamento y las organizaciones patronales 
y_sjndicales europeas respecto a dos aspectos fundamentales: la defini
non de qué es " tiempo de trabajo", si sólo tiempo de prestación 
efo~~iva o también de disposición a la disciplina empresarial; y las po
sib1bdades de exceder o calcular de forma flexible el límite de las 
4~ horas. En definitiva, el tiempo de trabajo sigue constituyendo hoy 
dia el espacio más evidente de la contraposición de intereses entre ca
pital y trabajo. 

2· ¿Un nuevo patrón de riesgos laborales? 

~uinerosos estudios nacionales e internacionales muestran que en 
os países desarroUados la incidencia de los riesgos laborales de carác
terr d. · ' fi o ra icional (accidentes de trabajo y enfermedades especi icas 
provocadas por una sola causa) está relativamente estancada, mientras 
qube 1~ incidencia de enfermedades multicausales relacionadas con ~ l 
tra aio a · l ' · de sem 1n-da ~ umenta (Pinilla, 2002).Junto a los riesgos c as1cos 0 - . 

d y de contaminación con agentes químicos o fisicos, los cambios 
tecnológ· . . d · 0 de enfer-
"' d icos Y orgamzac1onales han provoca o otro np 1 "'e acles y fi · . . d 1 d 11peño labora · l su nnuentos como consecuencia e esei 

as presio d . 1 d Uo de las tareas, da ¡ nes e tiempo las urgencias en e esarro , 
n ugar a , . ' . . al oriaina estres en 

aq ll mas accidentes de trabajo· wu mente se º· . , 
ue os p ' º . de 111formac1on 

\• s d uestos en los que predomina el tratamiento _ 
' e a una 1 . es osteomuscu lare carga mental excesiva y se provocan esion 0 _ 

s en aqu U . . dolorosas Y a 111 
vinf e os trabajadores expuestos a posturas 

lentos 
Y tareas repetitivas. 
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Las tendencia~ de cambio ap~ntan ,ª un e mpeoramiento del pa
norama de cond1c1ones de traba_¡o (Lopez Pelaez, 2005). Cada vez 
menos trab<~:ldores pueden sentirse a salvo d e estas p resio nes y sus 
consecuencias, ya que los riesgos p roceden de varias d ireccio nes, de 
diversas fuentes, y se producen interaccio n es con o tro p roceso que va 
en paralelo: el incremento de la "precariedad" e n e l trabaj o (Castillo, 
1999; Tezanos, 200 1). La búsqueda d e una fl exib ilidad sin límites 
como estrategia de adaptació n de las o rganizaciones empresariales a 

un entorno cambiante influye en el em peorami ento de las condicio
nes de trabajo, y produce un resultado paradój ico: los p rocesos de tra
bajo están hoy en día m ás fragm en tados qu e n un ca, y se h a debilitado 
el grado de control y coordinació n de las distintas activ idades que se 
realizan en ellos (Quinlan y M ayhew, 2000) . 

Los límites entre trabaj o y ocio ya n o están d eterminados de ma
nera rígida y fija por el horario no rmal de trab aj o diurno. Las horas 
de trabajo no sólo se han extendido a las últimas horas de la tarde, a la 
noche e incluso a las horas del fin de sem ana, sino que las formas ho
rar ias se han hecho más variables (h o rario partido , turnos de 6 Y 
12 horas, turnos rotatorios irreaulares sem anas d e trab aj o con hora
rios comprimidos, etc.) en una ~ocied~d que no para nunca (sociedad 
de 24 ho ras) y que requiere continuos cambios y aj ustes e n cuantoª 
su evolución y organización . . 

En este sentido, hay que se11alar que el llamado h o rario de trabaJ
1
º 

" al" " · d " · , la reg a norm o estan ar representa más bien la excep cion Y n o . 
en los 15 países de la UE. Según los resultados de la T hird Et1rop~~ 
SHr11ey 011 working co11dirio11s (Fo undation for the Improvement of 
ving and Working Conditio ns, 2001), si excluimos progresivai::~:~ 
las personas que a) trabajan m ás de 40 horas sem an al es, b) tra ~he 
más de 10 horas al día, e) trabaian a turnos di t rabaj·an p o r la noc. ~ 
) b . 1 . 'J • , i . . g} rrabap1 

e tra ajan os dommgos J) trabajan e n horan o partido Y · . , 
1 ' b d · ' . . " . / " d11ir

110
•• os sa a os, la~ personas q11e traba1a11 en los l10ranos norma es · r-. 1 :J a v1e 

por ejemp o, de entre 7.00-8.00 h y 17.00-18 .00 h (de lunes . / en 
nes), hoy en día constituyen sólo el 24% del total de la poblaciÓH labora '¿el 
particular, el 27% de los empleados y sólo el 8% de Jos autó n°

11105 

total de la población (gráfico 1). . 5o-
E . t1ene 

n este contexto, es pertmem e investigar el impacto que ·a de 
b 1 d . · a teª1 

re . ª~ ~on 1~1ones des se~ridad y salud en el trab aj o la estr os:::>efe~-
fl ex:ibihdad ligada al trabajo a turnos v el trabaj· o n octurno. L d srii11 

d 1 b · ' alu e: t~s e tra ªJº a turnos en el bienestar psicológico y ~n la s a tur11°5 

bien documentados por la comparación entre t rabaj adores 1996)· 
por un lado Y trabajadores de turnos ftjos por e l otro (Costa, 
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T 

r 
J 

GRÁFICO l. Distribución de la jornada 
laboral en los p aíses de la UE 

Porcentaje de personas que trabajan en diferentes franjas de horano laboral 

.--.-- ,--. 
1 TOTAL 

1 1 1 1 1 

~ 1 1 

1 1 1 

:'1:40 hls 

S 10 h/d + S40 h/s 

no noche• s 10 h/d • S 40 Ws 

I!- 1 ¡ • Autónomos 1 
no $ábado + no nocho + s 10 h/d + :s: 40 h/s 

O Empleados 
no rumo + sábado • no noche + s 1 O h/d + s 40 h/s 

¡-

r-T 1 
no jomada partida• .sábado •no noche+ s 10 h/d + S40 h/s 

µ¡ no sábados • no jornada partida + sábado + no noche + s 10 h/d + :s: 40 h/s 

o 'º 20 30 40 so 60 70 80 90 100 

~1tnu,•: Founclacion for t11e lmprovement of Living and Working Condirions, T/1ird E11ropea11 
''"t'Y 01111wkit1g Co11ditiom, Dublín, 200 I. 

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los trabaj adores 
ª turnos es que se les pide que igno ren tan to el ritmo biológico [y 
que t b · · d d 
b , ra ªJen Y se muestren activos a horas en las que en reabda e-
enan e t d · . · · ' d 1 .5 ar escansando, lo que se conoce com o desm cromzacion e 

as ~nciones periódicas circadianas (Fo lkard, 1996)] como los ritmos 
sociales H · h d. d en re ¡ ·. · ay tres tlpos de consecuencias que se an es tu 1a 0 -

; non con el trabajo a turnos y en particular con los turnos rotatorios 
ente a lo . 5 turnos fij os: 

- Vari bl d d - strointesti-a es e salud fisicas: los p roblem as e sueno, ga 
nales d d . · 1 n1ás frecuente-y esor enes ps1co-vegetat1vos so n os L 
lllente estudiados (N achreiner y cols., 1995; C osta, 1996)· os 
elllpleados que trabaj an en turnos rotatorios informan d_e ma
yores · 11 ue trabajan en quej as en cuanto a su salud que aque os q . 
turnos fijos (Akerstedt 1985) Cada vez más evidenciasimdues
tra 1 ' · b la sa u re-

n ª responsabilidad del trabajo nocturno so re _ 
prod . . de abor to en ma 
d uct1va, en particular respecto al n esgo ' 
res con horario nocturno (Pompeii Y cols. , 2oo5). 
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-Variables fam iliar.es y sociales: ~l trabajo a turnos rotativos y 
nocturnos tarnb1en se ha rebc1o nado con los problemas so
ciales y familiares dando lugar a conflictos m ayores entre rra
b;~o/no trabajo (Staines y Pleck, 1984, Bohle y Tilley, 1989) 
y una disminución de las actividades de ocio (Walker, 1985), 
a la poca participación en organizaciones de volun tariado 
OamaL 1981), J la escasa intervención e n la educación de los 
ni11os (Oiekman y cols., 1981 ); igualmente hay datos de una 
baja satisfacción por parte del cónyuge (Smith y Folkard. 
1993). 

- Variables de tipo organizacional (Blau y Lunz, 1999): las va
riables relativas a la organización; incluye actitudes como sa
tisfacción en el trabajo, compromiso con la organización e 
intenciones de abandonar (a ca u sa de la rotación) Oa111al, 
1981), pero también incluye aspectos como el estrés o el b11r-

11011t (Kandolin, 1993), la realización del trabajo y la prevakn
cia de accidentes (Monk y Folkard, l 985). Se espera ?e los 
trabajadores a turnos rotatorios que tengan menos act1tu_des 
positivas hacia el trabajo que los trabaj adores de w1:nos fiJ~5j 
porque se tienen que ajustar a las demandas cambiantes . e 

b · d l b. A ' i ·be extranar tra ªJº y e am 1ente Qamal, 1981). . st. no e e ' 
1 . • " l" d l b . dor·es a los em-que a awrs1on natura e os nuevos tra ªJª 

1 b 
. , sólo sea su-p eos que suponen tra ªJº a turnos v nocturnos . , , Casn-

perada cuando fallan todas las otras opciones (Lopez Y 
llo, 2004). 

3. El trabajo rotatorio a turnos y nocturno 
en la Comunidad de Madrid 

. se 
El ' · · . d d d horario termino t11mos rotativos abarca una amplia vane a e ho~ 
implica que la rotación o el cambio de los mismos obedeceª 

011
anco 

. bl . d ser t 
rano_ esta ec1do con anterioridad. Estos turnos pue en a co111° 
continuos, a lo largo de las 24 horas del día 7 días a la seman ' n1aJ18 

· · de se 
~emi~ontinu~s, ~lo l~rgo de 2 o 3 turnos al día con fines u ede ,,,v • 
i~cluidos o sm mclu1r. También Ja duración de un wrno p vari~dad 
n ar entre 8 Y 12 horas. Los trabajadores trabajan en toda 1~ caso se 
de turnos establecidos en el sistema particular que en ca_ a o co11 
haya establecido. Los trabajadores de turnos rotativos JU 11~11 pa~ 
aquellos que trabajan de forma fija por Ja noche comparten 
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GRÁFICO 2. Distribución de los trabajadores según tipo 
de jornada en la Com.unidad de Madrid 

O Jornada diurna 

o Turnos rotatorios 

• Jornada nocturna 

o 85,0% 

fotme: INSHT. V Enniesta de Co11dici0t1es de Trabajo, INSHT. Modrid, 2003. 
Ehbor.ición propia. 
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trón de riesgos común, debido al cambio continuo en sus horar~os, 
al tra?ajo nocturno y a la alteración que produce tanto en el mv~I 
~ndiv1dual como en el social. En este sentido, uno de factores m~s 
nnportantes a tener en cuenta al hablar de siniestralidad, en térmi
nos relativos, es el tipo de jornada laboral en la que el trabajador d~
sarrolla su actividad. Para este estudio se han dividido en tres Jos, ti
pos de jornadas laborales: horario fijo diurno, en el qu_e estanan 
englobadas las siguientes jornadas: a) jornada partida (mana.na Y car~ 
de), b) jornada continua (fijo mañana), e) jornada continu~ (fiJO tarde)'. 
rumo( , t · • · ta ti vos (turnos . • - •0 aronos, que ao-rupa: a) horano en eqmpos ro _ 
manana/ d ) 0 

. . ( s· manana/ tar-
d tar e , b) horario en equipos rotativos rumo · . 

/ e/noch ) ) h · . · ( · tro tipo); Y iora-. . e , e oran o en eqmpos rotativos rurnos. 0 

no .firo' 1 . L roe 1m10 (fijo noche). .d d de Ma-

d . ªgran mayoría de los trabaJ·adores en la Comuni ª 
r1d d . d . y no rota to
. esarrollan su actividad laboral en horario iurno _ 

tro (8~%) . d turnos rota 
10 . :i 0 (gráfico 2). Los trabajadores sornen os ª ¡.·mente 

P 
nos suponen un 14% del total y sólo un 1 % trabaja regu a1 1 el 

orla h ' observan ei 
test d noc e (resultados muy similares a los qu e sed ocupados 
de 1~ ~ Espa1~a). Del total de Jos 2.748.700 trabaj~a~~e~res que se 
encuen~:nun1dad ?e Madrid, hay 3 77. 7_39 de? tral 9~ trabajadores 
que d an sometidos a turnos rotatorios Y _O. 

10
s de ma-

ese • · nocturr ner fi· inpenan su jornada laboral en horanos 
a IJa. 
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GRÁFICO 3. Distribución de ocupados en la Comunidad 
de Madrid por sector según tipo de jornada laboral 

120% ¡--------------------.======::---, 
•Servicios 

100% +---------------------i D Industria 

60% 

40% 

20% 

0% 
No tumo Tumos día 

Tipojomada 

CI Construcción 

Tumos noche 

F11mrc;: Encuma de «•y1111111rci /.¡/~1ml 2003 / l · E11nic.<1a .Y,u11wal de Co11dirit•11c.< de Thzb(ifC'. INSHT. 2003. 
ElaborJctón propia. 

Dado el escaso peso que tiene la agricultura en la econonúa in~-
~ · d i auto-

drileña (ocupa a un 1 % de los trabajadores en esta comu111 ac 
1 

ec-
noma), y la baja incidencia del trabajo a turnos y nocrun;~ ~n :ns Jos 
tor de la construcción, h emos centrado nuestro a~ahsi~ or
sectores industrial y de servicios, que muestran un sig111fica~ivo Pho
centaje de ocupados sometidos a trabajos con turnos rotatorios Y 
rarios nocturnos (gráfico 3). . -·dad y 

El sector industria presenta los valores más altos d e wrnici ecror 
nocturnidad en términos relativos. Sin embargo, al no ser u~1 s

11
i00s 

· · en cen muy numeroso en comparación con el sector serv1c10s, ríos y 
. . srorato absolutos, el volumen de trabajadores afectados a turno _ caie de 

h . · · 1 porcen '.} orarios nocturnos es menor. En el sector serv1c1os e 1 d e Jos 
trabajadores que realizan rumos en su trabajo es de 15, 1 %, Y e or con 
que tienen horarios nocturnos es del 0,8%. Al ser este el secJeci:adoS 
más ocupados en la Comunidad de Madrid, el número de ª er en el 

1 · ·d d · · de a cree por a rurmc1 a y nocturnidad es numeroso, y nen 
tiempo (gráfico 4). 
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GRÁFICO 4. Distribución de los ocupados del sector servicios 
según tipo de jornada laboral 

.0.8% 

O Jornada diurna 

l!i!I Tumos rotatorios 

• Jornada nocturna 

o 84,2% 

H"1;/(: l)(SHT, V E11mcs1a Nacio11n/ de Co11dicio11es de Trabajo, JNSHT, 2003. 
ELtboranón propia. 

El número de trabajadores varones en la Comunidad de Madrid 
es de 1.573.500 (57 ,2%) y el de mttjeres trabajadoras es de 1.175.200 
(i2,8%). En el rotal del territorio nacional los valores porcentuales 
son del 60,6% para los hombres y 39,4% para las mujeres. Esta dife
rencia em M d · d · · b 1 re a n y el conjunto nacional se de e en gran parte a 
mayor v 1 . 
da 

0 umen de trabajadores d el sector servicios que la Comum-
d de M d ·d · ·d d ª n tiene en comparación con el resto de comum a es, Y 

ªque en el sector servicios el porcentaje de mujeres ocupadas es su-
perior al d h b . . . 1 
ta ·• e 0111 res. Sm embarao en el sector mdustna a represen-

rion fe · 0 1. AJ 
l. menina es apenas un 30% de la representación mascu ma. 

ana izar la d. ·b · , , · d · d 
1 b istn uc1on de los trabaiadores segun el npo e JOrna ª 
ª~al '.} . 
}. Y sexo, en la Comunidad de Madrid un 15 9% de las mujeres 

un 13 6% d ' · b · 
co ' 0 e los hombres ocupados se hallan sometidos a tra a.JOS 

nturnosrot · · . ( 'fi S)·trabaiana tur atonas o con horanos nocturnos gra co · 'J' 
nos 200 62 · · fi. -

turn · 1 hombres y 177 .002 mujeres, y en el horario ~o ~oc 
que 

0
t sobn.l0.468 hombres y 8.802 mujeres. El porcentaje de mujeres 
ra a1a11 h . 1e el de holllb J en orano a turnos o nocturno es mayor qt ,

6 res en el · d t 1al (ara -cos 6 sector servicios y menor en el sector m us r 0 
y 7). ' 

Confor111 • • d a ocupar en su e aumenta la edad los trabapdores nen en . 
l11ayorí b · ' , · s relanvos, 

' ºnfio ª tra ªJos deJ·ornada fiJ·a diurna: e n termino 
rnie a . d baiadores 

korre umenra la edad se reduce el porcentaje e tra .'J spo d. ' · h s noc-
n iente a cada grupo de edad) sometidos a orario 
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GRÁFICO 5. Distribución de trabajadores por sexo 
según tipo de jornada laboral 

86,5% 84.2% 
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20% -
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Funur: IN>H r. ¡ · E11rnr.'ltl S t1m1111/ dr C.mdiri<>llCS de lr.1bnjo, INSHT, 2003: EPA , 2003. 
Ebboradón propia. 

GRÁFICO 6. Tipo de jornada laboral según sexo 
en la Comunidad de Madrid, sector industria 

70%,-----------------------~~~~ 

59.6% be 
60% t--i--.---------------- -1 o Hom r •Mujer 
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Fueme: IN~HT, V ~ncuesia l':acio11al de Co11dicio11es deTrabaio, INSHT. 2003. 
Elaborac1on propia. · 
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GRÁFICO 7. Tipo de jornada laboral según sexo 
en la Comunidad de Madrid, sector servicios 

Jornada diurna Tumos rotatorios 

Tipo de jornada 

F~ence:l~'SHT, :.' E11r11esra Nario11al de Co11dicio11es de "frnbajo, INSHT, 2003. 
Eubormon propia. 

Jornada nocturna 
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run~o.s_y turnos rotatorios.Y cuanto más joven se es, hay una mayor 
posibilidad, en torno a un 20%, de trabajar en un turno rotatorio o 
n~ct~rno. En este sentido, la juven tud no sólo va unida a los bajos 
sa anos o la precariedad (López Peláez, 2005); también va unida ª 
uncniodelo de jornada laboral q ue implica mayores posibilidades de 
en1ennar e · · bl d d 
debe un· 0 suirn ~1~ _accidente laboral (gráfi.co 8). A Ja vana . e e . a . 
1 irse el anahs1s de los niveles educativos de los trabajadores. 
~ ~po . . s con menor nivel de estudios son Jos que tienen un por-

cenra,ie 111a d · 1 1 o 
ra · yor e trabaj adores involucrados con Jos turnos Y e 1 

-
r10 no ·t J 1 rn , e urno. Dentro de cada colectivo, el grupo en e que 1ªY un 

ru:)o~ porcentaj e de trabaj adores afectados por la turnicidad Y no~
a tu ni ad es el de formació n profesional , en eJ que un 22,5% trabaja 
ni/dnos, Y un 2,2% lo hace por la noche. En términos absolutos, te-

n o en · d d en el 
caso d cuenra el total de trabajadores de Ja comunt ª ' . 

e turnos · · · t 1d ios prnna-rios rotatorios el grup o mayontano es es L . d 
con cerc d 1 1 de Ja j orna a noct ª e 40.000 trabajadores y en e caso , 

fic
0 
~).11ª es el de formación profesional con casi 12.000 casos (gra-
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GRÁFICO 8. Trabajadores a turnos en la Comunidad 
de Madrid según tipo de jornada laboral y edad 
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F11flllf: INSHT, 1 E11nirsra .\.'ario11.1/ de Ctl11dici.•11e.< de 1rabf!i<'. IN HT. 2003. 
Elaboraóón propia. 

GRÁFICO 9. Ocupados por nivel de estudios según tipo de 
jornada laboral en la Comunidad de Madrid 
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F11e111e: INSHT, V E11mcs1a Natio11al de Co11dicio11es de 1rabajo, INSHT. 2003. 
Elaboración propia. 
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4. Siniestralidad asociada a trabajos rotatorios 
y nocturnos en la Comunidad de Madrid 

77 

.\ parrir del <lllo 2000 se detecta una leve reducción de la siniestrali
ddd laboral, ramo en la Comunidad de Madrid como en el resto de 
E•paña.Aunque de forma constante el índice de siniestralidad de esta 
comunidad se ha mantenido por debajo de la media nacional, en los 
úhanos aüos las diferencias entre ambos índices se han reducido sen
siblemente, lo que pone de manifiesto que, aunque en la Comunidad 
dt Madrid la siniestralidad disminuye, lo hace a un ritmo menor que 
en la media del conjunto del Estado español (gráfico 1 O). 

En el gráfico 11 se presenta un análisis de la información disponi
ble acerca de accidemes de trabajo con baja en la Comunidad de Ma
drid según el tipo de jornada laboral. La fuente de los datos es la 
! · E11nresta r\Tacio11al de Condiciones de Trabajo (2003). En el gráfico se 
pre-enran dos series de datos. La serie de datos denominada intergmpo 
(en tono más oscuro) toma como base a todos los que han afirmado 
ha~er sufrido un accidente de trabajo (independientemente del tipo 
~e Jornada que les afecta); el resultado es el porcentaje de accidenta
d os del toral, según tipo de jornada.Así, por ejemplo, del total de acci-
entes de trabajo con baja de la Comunidad de Madrid en el año 
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GRÁFICO 10. Índice de accidentes de trabajo con baja, 
Comunidad de Madrid y España 
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GRÁFICO 11. Accidentes de trabajo por tipo de jornada laboral 
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F11n11r: INSHT. ¡ · E11mc.<1a S cJri,,11t1/ de Co11diri<'11c.• de ·rrallll.i<'- !NSHT. 2003. 
Ela\>ordción propia. 

2003, el 22.7% corresponde a los trabajadores som e tidos a rumos ro
tatorios, y d 1,45% a los que trabajan por la n oche. El resto, 75,8~. 
corresponde a los que desarrollan u activ idad por el día Y no. ~stanl 

· . ºd Oll e Sujetos a turnos. Estos datos se explican tomando e n cons1 era~t 
1 número d e trabajadores asociado a cada tipo d e jornada (vease e 

apartado 3. primer párrafo) ya que un 84% de los trabaj adores desa
rrollan su actiYidad por el día y no están sujetos a turnos. 

La otra serie (con tono más claro), denominada i11tragn1po, wm~ 
·d · · d · d · d 1 b J ·ado Y presen en cons1 eranon ca a tipo e JOrna a a ora por sepaic h ber 

ta d porcem aj e de trabaj adores que afirmaron en la ei:icuesta ~ de 
sufrido un accidente de trabajo en el último año. Es decir, d~I. rota ac
trabajadores agrupados en "jornada diurna", un 11 ,8% sufno ~n un 
. . · " ¡ hizo c1deme de trabajo; de los agrupados en "turnos rota tonos 0 ?o/c La 

20, 1 %, y de los agrupados en ' jornada nocturna" fue un 32,- ~-dos 
conclusión es la siguiente: con respecto a los trabajadores agrdupb·; de 

". d d. "' / · "t. e11 el 0 e en JOrna a mrna os agmpados e11 "rumos rota1onos 1en . . ali-
. . /ºd d / " ¡ · / de s11I1e51" s1111estra 1 a )' os agninados e11 "¡ºornada 110C11mra , e trtp e esra 

r - . , expu 
dad: En térm!no~ relativ?s (teniendo en cuenta la po~:acion ·e el cipº 
al r_1esgo segun npo de ~o~nada _laboral), hay correlac1on ~1n 

01 
). 

de JOrnada laboral y la s1111estrahdad laboral (f = 20, 14; p o_, Nacio· 
El análisis del cuestionario del trabajador de la V E11oic:;ta s de 

na/ d_e Co11dicio11es _de Trabajo n_os ~ermite profundizar en las ca~)~ Los 
los riesgos de accidentes segun tipo de jornada laboral (rabia 

. . d trabajo flexibilidad y riesgos laborales ... 
eond1c1ones e ' 
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GRÁFICO 12. Siniestralidad laboral por sector según jornada 
laboral en la Comunidad d e Madrid 
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Furnrc: IN~HT, V Enmc.<rn .'\1nrii•11al de Ct>11rliri1>11P.< dr Trr1b1y<>. INSHT, 2003. 
Elaboración propia. 

datos no son estadísticam ente sign ificativos pero dan una idea de 
cuáles pueden ser las causas de los riesgos de accidentes que los traba
jadores perciben. Cabe destacar que las causas más seilaladas son, en 
primer lugar, "por esfuerzos o posturas forzadas"; y, en segundo lugar, 
"por exceso de confianza o costumbre". Es significativo también q~e 
los que trabajan en horario nocturno señalen, con más frecuencia 
que el resto de trabajadores, como causa de los riesgos: "Por cansan
cio o fatiga" . 

Durante el año 2004 se contabilizaron en Ja Comunidad de M.a
d~id .un . total de 1 ~ l. ~98 accidentes en jornada de trabajo c.on ba~~~ 
d1stnbu1dos de la s1ou1ente forma: un 57 7% del total ocurrieron 
1 . . :::> ' • , y un 

e sector serv1c1os, un 23, 1 % en el sector de la constru cc1on, d 
19, 1 % en el sector industrial. Si analizamos la sin iestralidad laboral e 
cada. se~tor de actividad según el tipo de jornada laboral, obtenemos 
los s1gmemes resultados (gráfico 12): 

E 1 · . . . b ,iadores 
- n e sector mdustnal y en el sector serv1c1os, los era ªJ . . _ 

·d h · , d. de sJ111e5 
sornen os a orarios nocturnos presentan un m ice · 5 

l.d d · caton° tra 1 a superior al colectivo afectado por turnos ro b ·a 
(segundo colectivo en siniestralidad) y al colectivo que era aj' 

por el día sin realizar turnos. os 
E 1 . . 1 .d ocn.1rn - n e sector serv1c1os, e porcentaje de acc1 entes n 
declarados duplica a los diurnos 

Condiciones de trabajo, flexibilidad y riesgos laborales ... 81 

-En el secwr industrial los accidentes nocturnos supone n ce r
c,1 de un ~0% más de siniestralidad laboral gue en la jornada 

diurna. 

). ¿Una jornada laboral interminable? 
Perspectivas cualitativas sobre la siniestralidad 
laboral en la Comunidad de Madrid 

Una inresrigación rigurosa sobre la evolución de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo no puede limitarse al análisis de las 
i~ndencias de innovación tecnológica, las estrategias de flexiblidad 
organizacionales y las nuevas demandas de los consumidores de bie
nei >:servicios. Debe abordar también la p ercepción de los propios 
irabaJadores, las estrategias personales gue desarroUan para adaptarse 
faercado de trabajo y las demandas que plantean a las instituciones 
~cguladoras. Por ello, junto con el análisis de las fu entes estadísticas 
Iíp?ni.bles, hemos llevado a cabo, basándonos en la m e todología 

cuahcanva una · · ·' 1 · d. l l ' . • 111vest1gac10n comp ementana me 1ante a rea 1za-
1 oondegrup d d. . , d ' · os e 1scus1on e trabajadores afectados por el trabajo a 
' rurnos roraf , u! I\Os Y nocturnos y las entrevistas a informantes clave, de 

do ~anera que podamos profundizar en el "discurso" de los trabaja-
re) y expe (AJ 

seagr · nos onso, 1998). Hay cuatro ejes temáticos en los que 
res· ! upan tamo el discurso de los expertos como el de los trabajado

. as causas ( l · 
les haU d e on gen de sus condiciones de trabajo actuales, lo que 

evaoad ~ 
sm1rncia d e.sempenar el puesto de trabajo que ocupan) , las con-
que tiens e trabajar en un horario a turnos o nocturno (los efectos 
gias pers:~~ra ellos a nivel fisico, psíquico, familiar y social) , las estrate
liiedidas ,·n . es con las que afrontan sus condiciones de trabajo y las 

StJtuc· 1 1º11ª es que demandan. 

S.J. El d 
iscurso d [ b · . ·e os lra · cyadores con hora no a turnos o nocturno 

Alo lar 
iió go del año 200"' h . 
.. n Con trab · .) emos llevado a cabo c inco grupos de dJSCU-
OicJad de M da,¡~dores con horario a turnos o nocturno en la Comu-
repr ª nd Pert · · · ·d d · esentaci , · enec1entes a diferentes ramas de act1v1 a , con 
Jorn d on de g · . · d ª a tanto h e~ero paritaria, con trayectorias e n este npo e 

omogeneas como heterogéneas, y distribuidos en un 

J 
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tramo de edad entre los 20 Y los 55 a11os. En o-eneral e 11 sus · . , ;:;, , interven-
noncs no comentaban las causas por las c uales tr:ibaiaban en 1 · · ~ 1orano 
:i turnos o nocturno, excepto los m ás J. óvenes. qu e mostrab-.. . · .. n una 
preferl'nc1a por los turnos de tarde: 

:;unbién hay otro factor que nosotros t'Stamos detectando y es que b genre 
JOYen. soltera. sin compromisos familiares, está optando por los turn~s de 
tarde y _re explico por qué. porque salen por b noche, t'ntonces trab;tjan dt> 
dos a d1a de b noche. Llegan, se duchan y se v;m a tomar copas. al día si
guiente no tienen que madrugar, se levantan a la una, se van a trabajar v 
vudven al mismo ritmo. prefieren. casi toda la gente joven, el turno de tard~ 
!Trabajadora. trayectoria homogénea. sector automoció n] . 

Los impactos derivados del trabajo con turnos rotatorios o con 
jornada nocturna son claramem e objetivados e n e l discurso de los 
trabajadores. sobre todo en aquellos que llevan más de una década 
trabajando en turnos rotatorios o nocturnos: 

Una persona que lkn~ 1 S a11os a turnos, o mrno de noche, me da lo mismo. 
automáticamente está perdiendo cinco a11os de su vida. eso está demosmdo. 
Entonces gente que trabaja a turnos padece más del corazón, está de111ostr.a
do, gente que trabaja a rumos tiene má problemas sentimentales, de parep. 
de todo. O si::a . normalmentt' la gt>nte que está en un rumo fijo. I~ gent<:: de 
ma11ana por ejemplo. automáticamente vive a su ritmo, porque vive con su 
pareja, YiYe con sus hijos v son más estables. L:i aenre que trabajamos ª tu~-

, :::> • •• d Slll 
nos tenemos un problema muy O'Ordo porque nos estamos enveJecien o, 

' :::> o en 
quererlo. porque eso se \·a notando o no ahora mismo, pero yo lo not ' 
mi empresa lo n~o. la gente se está jubilando con 61 o 62 años porque ya no 
resisten más [Enfermera, turno de noche en UCI. hospital]. 

El d' · · · ¡ · que fueª otro 1a tuvm1os un modenre, aunque 110 fue por la noc 1e sino 1? 

primera hora de la mañana. a las seis y media de la mañana, llamarnos al 
1 -~ , - . fi e una p3 

temamos un senor con pérdida de conciencia y lo que nos v111o u . a 
11 d 1 b lanc1a un' 

tru . a e os municipales v después de una hora apareció la am ll ' , -o 
1 · d · · · · las cu•1n 1ora con:a a por reloj. entonces, s1 eso pasa de noche, s1 eso pasa ª lema d~ 
de la man~na, totalment~ desamparados. Es decir, no hay un ~ro~ ha es
mayor acc1dentahdad. es igual. porque un se11or viene por la manan Y ra-

d 1 
. · . - e ha <::S 

ta o en e turno de noche. viene urual de dormido que el senor qu eflo 
d d 

- :::> • 1 . no su 
o e manana Y va a entrar en el turno de noche, n ene e mis• 

[Trabajador, arres gráficas, rurno de noche]. 
defl 

Los efectos perjudiciales que detectan los trabajadores pul! J ·i~ .li 'S re ' 
agruparse en cuatro áreas: salud psíquica, relaciones fa1111 are;; ' · 11al 
. ·ai rofes10 

c10nes soc1 es y consecuencias negativas para su carrera P 

d
. · nes de trabajo, flexibilidad Y riesgos laborales ... 

Con ICIO 
83 

-Ekctos nocirns en cuanto a su salud psíquica: 

Yo lo que ~í t' wy nowndo que al principio no me afectaba y ahora ya me 
iJ aiecrando b3srnnce. put's me está cambia~do mucho el sistema para co
r: r.pm dormir. ya no duermo lo que dornua antes, antes al estar en el tur
:~ de no·hc pues luego por el día dornúa bastante, ya no, ya no cojo el sue
'.J.i lo mejor duermo tres horas, me despierto luego y ya no puedo coger el 
!Ucño 1· en cuanto al estado de ánimo peor, el humor [Trabajador, unidad 
::ó11!.;wor audio,isual, turnos rotatorios]. 

-Efectos nocivos en las relaciones familiares : 

Cilio. pero esa vida familiar es light, porque tú estás primando la vida fami
::.U con rus hijos y estás privándote de la vida familia r prácricamente con tu 
cmdo,con el que vas a coincidir muy poquito.Ya no te digo la parre íntima 
'.drnrnuino que mientras ru marido trabaja tú duermes, mienrras que él 
~:;irme tú trabajas. En el ratito que renéis libre, renéis que ocuparos de los 
w;os Y en el otro ratito si re queda tienes que hacer la casa, porque el mari
do .. osea, no esrás haciendo vida fanúliar [Trabajador, trayectoria heterogé
tei.mulnsenorial]. 

-Hectos nocivos en las relaciones sociales: 

' Ademá,¡ de que ¡ , 
1
100 

. en e turno de noche no duermes como en el de d1a, nis re-
- n~ sonales no 1 d IJ "lll for as pue es evar como en el turno de la mañana, incluso 
;heo¡j :ane, para .hacer un curso te rienes que quedar si has estado de no-

enes reuruones 1 d' . , d fc , 1 . ra;, l'am · . con a 1recc1on e en ermena o con as superv1so-
os, que tiene h · quien corres . mue os 111convenienres que habría que trasladar a 

hospir.ilJ. pondiera [Trabajadora auxiliar de enfermería, tu rno nocrurno, 

._Efectos pe · . 
rn1c1osos para la carrera profesional: 

Yo ille he . 
u sentido sie . . , 
hn rnundo apan 

1 
mpre en esre mundo muy desas1st1da, como que eramos 

;lter parece que, e ~1undo de la noche, que todo el buen trabajo y el buen 
~~illo¡ niuchís· e se 0 lleva el turno de ma11ana y el turno de tarde y que 
º'en . 1n1as me rn· 01a que trab .,b nos personas que los de los otros turnos porque tam-
~~tndo, esro es ~Ja ~mos menos en teoría , porque los pacienres están dur
o-, oh.es cuando 1 e~tira, el enfermo en la noche se encuentra más desampa-
1•e e e viene , d ¡ 1 dtJ. sentido es .1~1as o or, estamos bastante mal, basranre mal, yo o 

Oi llla sensanon d d · en tu ndos y p 
1 

~ esamparo por parte del hospital y por parte 
rno nocrurn orh ª n~ayona del persona] [Enfermera, 13 años trabajados 

o, osp1tal]. 

1 

• 
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En general, las estrategias de pro tección que adopt"i1 ¡ · 
'" , ~ , • . . . e• os SUJetos dcJ.111 mu( ho que ch: sc:u, son poco constructivas mcorpor,,11 · 
• . . . . . ' e• un cier-

to fata lismo e mteno n zan el miedo al desempleo conio ele . . m eneo 
que contnbuy~ a c:Ieva1.· lo que co1~s1deran aceptable dentro de Ja jor-
nada laboral. S1g111ficat1varnente, solo aparecen estrateg ias diriaidas a 
preservar la vida familiar, con especial relevancia en el cuidado

0
de los 

hijos. 

Porque estamos de tec tando en gente joven, los a_ftcr ho11r que salen del tur
no de noche y se van de copas, están saliendo a las cuatro de la mañ:u1a y se 
están yendo a tomar copas y no solamente copas, porque hoy en día en la 
sociedad laboral , no sé vo otras e n el h ospital, pero en las fabricas pues la 
gente joven tiene un consumo de estupefacientes, d e droga, bastante eleva
do, entonces se está informando d e la peligrosidad que eso conlleva. gente 
que est:l tomando o está consumiendo éxtasis, está muy de moda la cocaí
na , eso hablaba aún más del trabajo a turnos. porque se tiran días e nteros sin 
descansar. sobre todo los fines de sem ana. Nosotros los fines de sem ana no 
trabajamos, pero sí hay chaYales, estoy hablando con 20. 22 años, que salen 
del turno de noche el Yinnes. se van a romar copas, se ponen por deorlo 
de una forma coloquial hasta ~rriba. y el lunes vienen a trabajar, sin haber 
dormido en todo el fin de sem ana, eso es un cóctel explosivo, tanto: que 
hemos llegado a tener un accidente de un se11or que se atrapó ~na pien_ia 

, · ¡ ' ' 1 ab1'" perdido medio con una maquma v no a sent1a, o sea. no ent1a que i. ·• 

pie, estaba tan pue;to que no se enteraba del dolor, fija te el problem~ ~I q~: 
puede llegar asociamos el trabajo a t urnos. con la juventud, con la ª ta 

0 .. , , l - d [T b . d tes a ráficas trayect -responsab1hdad y ademas con as rogas ra ªJª or. ar ., ' ' 
ria homogénea] . 

· nh 
d h · cturno nene ' 

Yo he visto cosas terroríficas. Claro, la gente e orano no . , d un co-
vida cambiada, entonces a las tres de la mai1ana estaban com~en ose estaban 
. . 1 1 de la manana se c1do. unos huevos con chorizo, ta ... , y a as cuatro a como r pues er metiendo unos cubatas de impresión y a las nueve sa ian ,_ d ba,iar se . l hr e tra 'J' , 

cualquier trabajador que se está tomando una cop1t: ª sa 
1 

y hay un 
tomaban unas cervezas, se tomaban un whisky o ~onac, lll~~: ·[Trabajador 
alto índice d e bebedores entre la gente que trabaja d e no 
multisectorial, trayectoria heterogénea]. 

Pre6e-
. . . fi l oche, que 

En mi e mpresa hay mujeres con fanuha que pre . :ren ª ~de noche, po~-
ren estar de noche siempre. a tener turno de manana , ta Y aridos ctW 

que ellas por eiemplo, están trabaj ando de noche mientras suls n~o 111¡enrras 
' J l . - s al co eg1 , ·1 

dan de sus hijos, ¿no? Llegan a casa y llevan a os nmo . b scarles Y Y· 
los nii1os están en el colegio, duerme n, se levantan para ir ª u orque esca-

. ' 11 l de tampoco P ni-están en el colecno no estan con e os y por a tar ces no co .,. ' , · d enton 
ban trabajando y por la noche, como estan durm1en o, 
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. (: ·1· Enronces prefiaen estar de noche siempre por tener 
.. 0 11d~ anu 1ar. . , . ¡ · 

: • .e . ·1· ¡Trabaiadora trayectona homogenea, siempre en a mJs-
~ i1JJ ra11H 1ar . ' 'J ' 

::ienirrl"J¡. 

En el discurso de los rrabajad?res ap~rec_en :ecurrent.ei:neme dos 
' !.·und.ls a las insrimciones públicas: las JUbilac1ones anticipadas y la 
:~ora de las condiciones de trabajo (diseño de los puestos de traba
·;·~1cemiros c:conómicos y ayudas para conciliar la vida profesional 

~'.úamiliar). 

1 

r:oes 1ama gente. los estudios lo dicen, si se pone un baremo de 30 a 
:¡jos de cotización núnimos, yo digo 30, 35 porque son los núnimos de 
.::u1tión que hay ahora para poder jubilarte, pero que para poder jubilarte 
::t:nque tener 60, esa es otra. Entonces eso es lo que yo digo, que pongan 
:: ~l!emo.penalicen a los de turnos y se pueda decir, yo, voluntariamente, 
.'...11 cstá. porque hay gente que no se quiere jubilar, entonces yo volunta
·-=eme por qué no lo puedo hacer, ahí hay un estudio, los de gráfica, lo tie
~.\bm.1. Y nos dijeron que era muy ... yo dije simplemente es para meter la :a• En ese estudio estaban diciendo 35 años cotizados que ya es decirlo 
~~numa .rurnos,si tienes 30 años cotizados a turnos, por qué no puedes ju
. ..,ne.a.si tengas 58, 59 años [Enfermera, trabajadora en turno nocturno 
'1°:1rtoria heterogénea J. ' 

.ir:ú se me ocu 1 
-:. rre que e turno de noche esruviera primado con rumos 
°"'conos que fu 
¿<i1!co de' ·~·º· esen de 8 horas, se me ocurre también que hubiese un 
~lt m posi ihd~des para las mujeres y hombres que tienen v ida fami-
' e ocurre pnma , . 
-: rumos . r econonucamente de manera que los trabajadores 
·. rotatorios y d. 
-:mo del ot . nocturnos 1gan bueno, lo malo por un lacio con lo 
· , ro, se me ocurre d. · J · J d ~:.:ne,si son 11 ~ . 1stanc1ar en e tiempo as veces que entras e 
'.l co010 lo :>trabajadores en la empresa de la compañera mía pero bue-
- s turnos de n h aln . 
'·íii a d~tanci _ oc e casu 1enre siempre son más reducidos va-
o;-¡'· · ar manana y t d 1 · i.1° Oempo v . ar e Y a o mejor que te toque de noche cada 
' '-n d • amos a dista · ' l · · · · · t~ua de que sea 

1 1 
n_ciar mas a posibilidad, vamos a primar la pos1-

-~.lo que p n \O umanos los turnos de noche, existe n muchas posibi-
tto po asa es que el 90º/ d 1 . , . ,. ' rque corn d , 70 e os empresanos no estan d Lspuestos a 
.. "8h 0 ec1a ella el d -
.""l 0tas v lo qu U . turno e manana son 8 horas y el de noche 
' "l'od' eeosp d d 
···i • 1 o lo que . iensan es e sus maravillosos despachos e5 que de 
"'•t r d llenes q h . -~ •· e noche [T b . ue aceres mirar esta pantalli ta de manana, de 

··tl..lect · ra a1ador · . , orial]. ~ a turnos rotativos, trayecto ria hetcrogcnc,1, 

• 
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5.2. El dismrso de los expertos: cl.f11t11ro del trabajo a tumos 
rotatorio y el trabajo 11oa11mo 

La evolución tecnológica, las e-x.igcncias de fl exibilidad en todos lo 
niveles de la organiz<lción y d crecimiento de una demanda activa la: 
24 horas del día están en el origen de la expansión del trabajo con 
horario a turnos y nocturno. A lo largo de los meses de junio,julio'" 
septiembre de 2005, y de fonrn1 p<lra lela a la realización de los cinc~ 
grupos de discusión que llevam os a cabo con trabajadores 111adrile
iios. entrevistamos a cinco e>.-perto en esta temática (un consultor, 
un agente social, un m édico de empresa. un responsable de prewn
ción de riesgos laborales y un mando intermedio). Desde su perspec
tiva, los factores que llevan a aceptar un trabajo con horario a rumos 
o nocturno son los siguienres: el paro, la búsqueda de un salario com
patible con los estudios, y b edad (los jóvenes son más propensos ª 
aceptar este cipo de j o rnada laboral): 

Salvo rarisimas excepciones. lo hacen para poder esntdiar o por dinero. no 
hay otra mori,·ación !Experto. consultorl . 

. - d determinado Ha\" empresa que pa!rall por cambiar de manana a tar e Y un · 1 • ::> • con mue ia 
tipo de gente que lo asume. generalmeme gente muy JOven ° El . n:n 
carga famjliar, porque e un modo de SJC:lr un extra y de· tal Y cual.R Jº n-

. . , ble1n:l r espo cree que puede con ello. es fenomenal. no nene 111ngun pro · 
sable de preYención de rie·gos laborale I · 

. . , . . , a Ja salud de 
Las consecuene1as fis1cas v ps1ql11ca son relevantes par, 

1 1 
e

1
•10· 

' . e e su ' 
los trab<Dadores, v destacan especialmenre las alte raciones ofe-

' . la carrera pr 
por otra parte. también detectan efectos neganvos en ' ' . es den-
sional: al trabajar en un horario distinto, se resiente las reldac~o~ tiva Ja 

d d fc · , en e11ni ' tro de la empresa, las posibilida es e ormac1on y, 
posibilidades de promoción: 

' son rotan
En mi empresa los turnos son rotatiYos. mai'iana, tarde Y no_cl'.f j d de hac<'r 
vos por semana. así es peor, nosotros consideramos la pos.1b1 1 ª e para no 

d. dicen qu 31 rotaciones ele tres días. ya que hay cienos esru 1os que , ara que· 
cambiar tanto los biorritmos deberia haber tiempo de tres dJaS, ~coy coral
cuerpo no le dé tiempo a aco tumbrarse. cosa de la que yo n,o ~rnporrant<' 

' · ' ' l"d 1 obkma mas 1 · 1ell m ente seguro, no se s1 sera v:i 1 o o no, pero e pr , do v1~1 
. , que cu,1n b. c!l· que se observa en los trabaj adores que estan a turnos es enos 1 

del rumo de tarde al turno de noche se acostumbran más 0 rn 
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~ .· en del rumo de noche al turno de mañana, los prim eros 
-.> 'UJJWO \ lc:'ll ' b d cl . 1 7 d 1 ;r• ' duermen. porque e can acostum r:i os a onrnrse a :is e a 

· · pu~ no d 1 - ' d · d 1 1 ;~na. cnwnce- el.ira a IJs 6 e a mana na ~e esta1_1 unb1uen o.
1
e _ unes y 

.J. . • : 1 ·lurmiendo a la 7 de la manana, s111 em argo, e JUeves y 
_ Tí(• s~ l StJ I < - • 1 
.. . .J están aco rumbrados a hacer el turno de manana s1 se es 

.-•rr.(' que ~ , b d 
.. 110 de noche se duermen, porque claro. es tan :icostum ra os a 
~OOM . 

'. i. J1'a \'por la noche dormir, por lo cual siempre van coleando con 
~¡~J¡Jf( t ll , . , . 

. ;er~.con lo que ello implica de problemas de accidentes er: las maqu~nas, 
i,,~li~rosidad en el rrabajo porque es una persona que esta con sueno, y 
;~ ~.:i digamos más si ese seiior. pues además, tiene que hacer un trayecto en 
whe. ciene que venir de una ciudad del extrarradio, o si tiene que venir, 
::r::e que se traslada desde Toledo, del otro lado de Madrid, les supone una 
~J:Jde 1iaje y eso es que el trabajador va con sueño y va conduciendo con 
t:cño IExpeno t~cnico en prevención de riesgos laborales]. 

funr~e ni aunque seas jefe por la noche ... , cuando hay una reunión de tra
~1.:.:i nunca se te convoca, cuando hay un curso nunca se te convoca porgue 
~:,] el de la noche no va a venir dos horas por la mañana, el de la noche 
~,ñ!J marginado, acaba perdiendo su carrera profesional en muchos aspec
lll.porque el mundo es el mundo y a las horas que se mueve por lo tanto no 
:o"oces al resto de los jefes, no conoce todos los problemas, los clientes, 
~o-.-cedores,élsimplemenre está allí como un capataz aunque sea un direc
· ·"O IExpeno, consultor]. 

. Codamo estrategia de afrontamiento, destaca lo que denominan la 
Joma anr· , ,, . 
,.,·. iestres , un sistema de rotación que está teniendo efectos 
t"'invos en 1 as empresas en las que se aplica: 

\¡.,,;· 
.,.. instaurand 1 . d . 

Lli que está - 0 ª JOrna a antiestrés y les va muy bien a los servicios en 
~ lCUerdo instaurado. Sólo se aplican en los servicios en los que todos están 
1t1dode la pen a~eprar esa jornada, ya que no está legislado, es algo gue ha 
~ 1. rop1a org · · ' . . . ~ ~ 
'O u;diferenr e anizac1on del serv1c10. Consiste en gue se van turnan-
ch es entermer 'd' _-r eacia cuatro . as Y me 1cos, entre ellos mismos, y hacen una no-
•re. Se espaci·asemaihias, con lo que no da tiempo a que el organismo se al-
~¡'· mue p 1 0~adoresinan ·fi 0

· .ara o gue es la vida social y el o rga nismo los 
[rcfie 1 estan que e ¡ b p · 1¡¡h .ren tener lue . ~a ~o ueno. ero no tocios lo quieren porque 
•
111

.ª!ªdores en elgo vanos .d1as libres. Pero a nivel orgánico es mejor. Estos 
•to1c d reconoc1 111 · . ' d· 0 eeinpresaj. lento me 1co se mostraron muy contentos 

i En relac" 
·lil!Jj . ion con las d'd . 
1¡¡

1 
nu1r los efec me 1 as mstitucionales que pueden ayudar a 

no se· 1 tos negati d 1 b . ' na an tres cu . vos e tra ªJº rotatorio a turnos o noc-
est1ones fundamentales: 

J 
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-En primer lugar, que las directrices y recomendac· , 
fc ' d d 1 d · · · iones que se e ectuan es e as a m1111strac1ones públicas no tien ¡ 

. en as con 
secu e n c ias deseadas: -

La nota técnica de prevenció n sobre el trabajo a turnos y nocturnos d.¡ ·_ 
. . b'. l b 1 t llll msreno es a. 1ca y 1ay que nom rar a. En ella se establecen una serie de re-

comendaciones sobre la turnicidad y nocturnidad, pero sobre todo en tur
nicidad. Se recomienda cambiar de turno cada dos o tres días [leyendoJ, e la 
jornada anriestrés típica que es la rotació n mañan::i-tarde-noche. que final
mente no es lo m ás recomendable, a nivel de salud parece bueno porque se 
adapta el organism o bie n , pero a nivel social no e· recom endable [Mt'.·dico 
de empresa J. 

-En segundo lugar. d e m andan jubilac io n es antic ipadas: 

Si en la administración por cosas que he oído pretenden prejubilar coi~ -ti 
SO años, gente que está de m añana fija. que vive de miedo, no ~ne e:-."Phco ª 
la gente que turna, que pasa penosidades, incluso puede ser anticon~ntucio
nal, no tenernos más remedio que trabaj ar a turnos porqm: lo exigen los 
convenios. algo se debería hacer para que esta gente que tiene las cosas eln 

f; .... - b . d . t rnos v ten"º o contra tenga algo a avor, yo llevo ..>8 anos rra a_¡an o <1 u ! [T¿c-
mismo o m enos que los que están a tiempo parcial , o Sc'a, de manana 
nico en prevención de relaciones laborales]. 

· 1 tar mejoras 
- En tercer luaar resaltan la necesidad de imp em.en o , . 

en la planificación por adelantado d e los hora rios: 

L 1 ·e: . • . . b . 24 1 as y descanso 72 puede 
a p anwcac1on es 1mportance, si yo rra ªJº 1or 

1 1 bitual, en 
. 1 . no es o ia d compensarme, es hasta una Y1da placentera, pero e a1 o, • bli 110 uste 

1 . . 1 el pu co, • 
e mundo productivo por decirlo de otra manera, no ei . . 05 porque 

· d' · 'b d m doming ' d'a no nene 1as de descanso, en muchos caso m sa a os , le da un 1 
en muchos casos son corridos y son 15 días seguidos, desp~ies se a que los d~ 
pt.:ro cada 15 días y en muchos casos no siguen la misma hbranz, 
diario [Consultor]. 

6. Conclusiones .
6 

d las d1 ~ 
. . . . ·, a p esar e -·ó11 

Los pnnc1pales resultados d e nuestra mvest1gac1on , d ·nfor111ªº 
c ulcadcs derivadas de las limitaciones de las fuentes e 

1 

disponibles, son los siguientes: 
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-El secror industria es el más afectado e n términos relativos por 
la mrnicidad y nocturnidad, con un 18% y 0,8% respectiva
ience del rotal de los trabaj adores de su sector. 

_ ~n d s~cror servicios están afectados por la turnic idad y noc
cumidad un 15, 1 % y un 0,8% del total de sus trabajadores. Y 
aunque en términos relativos estos porcentajes son inferiores al 
dd sector industria, al ser este sector mucho más numeroso, en 
términos absolutos los trabajadores del sector servicios afecta
dos por la mrnicidad y nocturnidad conforman el colectivo 

mayor. 
- Por sexos (en turni cidad y nocturnidad) hay más hombres 

que mujeres afectadas, pero mientras que en el sector indus
tria la diferencia a favor d el género masculino es muy supe
rior, en el sector servicios las mujeres superan en número a los 
hombres. 

-Por edades (en turnicidad y nocturnidad) se puede afirmar que 
existe una relación entre edad y turnicidad o nocturnidad, en 
el senrido de que cuanto más joven se es, m ás probabilidad de 
estar afectado por estos tipos de jornadas laborales. 

-En cuanto al nivel de estudios ocurre algo similar: los ocupa
dos con menor nivel de estudios (formación profesional , di
p~omados, bachiller.. .) presentan una mayor incide ncia en mr
mci~d Y nocturnidad que los que tienen un mayor nivel de 
estudios (licenciados, doctores o equivalentes). 

- ~n cuanto al tipo de contrato (indefinido o temporal) , aunque 
os datos de la V Encuesta N acional de Condiciones de Trabajo 
m~escran a los que tienen un contrato indefinido como los 
mas afectados por la turnicidad y nocturnidad, la diferencia es 

_ ~eque,i1a Y por lo tanto no hay una correlación clara. 

mspe~ificamente, si analizamos los accidentes de trabajo en la Co-
un1dad de M d . d 1 . . d 1 

nidad, 
0 

ª n y su re a~ió1: con la turm~1 ac y noctur-
p demos formular las s1gmentes conclusiones: 

' Dei total d ·d · · 76º1. · e acc1 entes de traba10 aprox11nadamente un 1º 
corresp d . :i ' . 301. 
a 1 on en a los traba_¡adores con jornada diurna, un 2 1º 

os trabai d . · 1 .-01. ¡0 . ~ª ores sometidos a turnos rotatorios, y un ,.:> 10 a 
s que t1e h · • L nen orario nocturno 
os trabai d . · . · · 

lidad . . ~~ ores con horano nocturno n ene n una sm1estra-
dobl significativamente mayor, y los sometidos a turnos, el 

e que los trabajadores con horario diurno. 
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• To m :idos por sectores, en el ccto r servicios los . 
nocturnos d eclaran haber su fr ido el doble de t_rabaJadores 
los del turno de dfa . accidentes que 

• To m ado s po r secto res, en el sector industria los t b . d 
nocturnos d eclaran h aber . u fr ido casi ~n ~o' o/ . r: ª1~ª or:s 
d , l . ' º mas e e acc1-

c ntes qu e os trabaj ado res del turno de día 
• En términos abso lutos d sector servicios ~s el · . . . - que registra 

m ayor s1111estrahdad. seguido por el secto r indust~ia . 
• Según el índice d e incidencia de accidentes, el sector de la 

construcció n es el m ás castigado seguido del secto r industria 
y finalm ente d el secto r servicios. 

• Los trabaj adores con contratos te1nporales presentan mayor 
siniestralidad labo ral que los trabajadores con contratos in
d efinidos. 

• Atendiendo a la edad, cuanto m ás joven se es, mayor sinies
tralidad; por sexo, los ho m bres sufren más accidentes que _las 
muj eres. Los trabaj ado res con un m enor nivel de esrud10s 
tienen un m ayor índice de siniestralidad labora.! que aquellos 
con un m ayor nivel. 

• La rotació n resulta m ás nociva para el trabaj ador que la noc-
. · · , d ] esa las ?4 ho-turnidad, po rgue estar a d1spos1c1on · e a empr • - I· 

. · 1 , · 11 ira a provocar ,1s 
ras daña el asp ecto fisico y ps1co og1co Y eº ' 
enfermed ad es psicosociales. 

, . l ' · , oro-anizacionales de 
Si analizam os las caracten sn cas tecno ogJC,lS Y 0 d de era-

. . . , d ~ · d las dernan as 
cada sector d e actividad. la t1polog¡a e acci em es, . a mejorar 

· · d ¡ y las esrratea1as par d baiadores las o p11110n es e os expertos . 0 
. ·ón po e-

:.i , 1 d d ,. stra 111vesngac1 , d 
que se desprenden d e los resu ta os e nue . . ·o' n en ca a , . . . de 111vesriaac1 b 
mos diferen ciar algunas lmea_s _P,n o nran as .·, de lo; resultado~ 0 .-

sector de actividad que perminnan , en fünc w n .b 1 a disrn1nulf 
, did . . . s que contri uyera1 '. 1 rra-

tenidos establecer m e as concreta . ·otatorlO Y e 
, nJI 1 t -aba10 a turnos r los riesgos labo rales que co eva e 1 • :.i 

bajo con ho rario nocturno (rabia 2) . 
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,\ , Trabajo a rurnos y rota to rio en la Comunidad 
T.~BL -· • • l ..J: • 

de Madrid: estrategias para mejorar as c onuic1ones 
de seguridad y la salud en el trabajo 
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Resumen. 

Antonio López Peláez y F.. J 
avier Pinilla G . 

Otc1a 

«Condiciones de trabajo, flexibilidad y riesgos 1 b 
l l , a ora-
es en a econonua tecnológica avanzada El trab · . · ªJº ro
ta tono a turnos y nocturno en la Comunidad de Ma-
drid» 

Una. ?e las caracterísricas de las sociedades tecnológicas av:i nzadas es la ex
pans1on de una demanda de bienes y se1·vicios que :ib:irc:i va las 24 hor.is del 
día. y que vie ne acomp:iii:id:i por una c:ipacidad de produ~:ción y prestarión 
de servicios que hace posible satisfacer dicha demanda. En correspondenria 
con esta dinámica económica y social, aumenta el número de tr.ibajadore; 
que hacen curnos rotatorios y el núrni?ro de :iquelJos que trabajan en horario 
nocturno. Dado que el trabajo en horarios a rurnos y nocturnos se ha catalo
gado como nocivo para la salud del trabajador desde hace :uios. en e.>te ar
tículo presentamos los resultados de la investigación que hemos lle,·ado ª 
cabo sobre las condiciones de segurithd y salud e n el trabajo de dicho coler
tivo en la Comunidad de Madrid, que presenta elevados índices de cren
miento econónúco, inve rsión en 1+D+i , y territorio i?n el que se ha produn
do un fuerte proceso de te rciarización e n los últimos años. . . ¡ _ 

PALABR.:\S CLWE: Trabajo a nirnos. rotación. horario nocturno, nesgos ª 
borales, riesgos psicosociales. 

k · Risks i11 Tecli· Abstract. aC011ditio11s off!Vork, Fle:dbility a11d U'Ór •.wg 1 Work 
. Nº I t J,fi rk a11d RotatoY} 110/ogical Ad11a11ced Eco11omy. rg 1 • o 

by Ti1rns in tl1e Com1111idad de 1Vladrid» . . 0r wvic«.' 
. . . ·. ti e e xpans1011 '.! -

011e of 1/re rliamcrcrisric i11 deFeloped rec/1110/og1cal soc1c11es 1-' 1 · 
1 

_ ies 10~ei/1ff . . r, I . a day. t ,011 • 1 ·. 
ai'.d ,~oods dc111.a11d111g w/11clr aire.u/y ~eaches 1111e111y Jo1~r 101"~ , ossiblc to _,11tief>'. r 1l' 
J111tlr a prod11crw11 rapanty a1UI pro111s1011 ef servrces 111/11ch 11rakc. P b .r ,,111111<111al 
d . . . d . I d ·e the 1111111 er ºJ b · 11 emand. fo accord w11lr t/11s eco1101111c a11 sooa y11m111 ' . ¡ 110rk /1a.5 lt 

shiji workers and niglrr J11orkers Iras gro11111. In view of shifi ª.11d. 11'.g¡ // 1'.e ,/¡oll' tire ri:d-
d . r/11s ame e 1 - :r. ª" eclarcd like hamif11/ for thc lrealrh of workers years ago, "'. . . . rk r0, s!r~t . 

/ 
J 

,r I . flflolls rn 1110 J' /ue i 
Sii es 0 011r i1111estieario11 abo111 lrealth mu seczmty COl'li . ·011 ¡1rcse11ts ~ 

· I k · ~ · ,r ' '' I · ¡ ( S ai11) t/lls regi · reg""' 
111g 11 111<>r •ers 111 the a111011omo11s regw11 oJ iv1a< ru P '. . dditioiz, ir 1s 11 

levels ef cco110111ic gro111i11g, of invesrmwts iiz J+D+I ali(/ ~11 ~, tlic /ast ye~rs._ 
111/zcre a ,erear expm1sio11 oJ tire service sector has take11 place 11 '/:s1

J! sicosocial rrsk-'· 
KEY WORDS: Rotatio1111/ workers, 11i¿?hi workers, health ns 'P 

J_¿a seg 
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. , 
egac1on sexua 
el sector 

de las te~. 
de ªnfo~· 

ologías 
o , 

ac1on 
o .. , 

y comun1cac1on 
El caso de Portugal 

Sara Falcao Casaca ::· 

l. Introducción 

En es.te texto intentamos, en primer lugar, censar a grandes rasgos ~as 
~nncipales perspectivas relativas a las implicaciones de las tecnologi?s 
e la lllÍOrmación y comunjcación en las relaciones laborales Y de ge

~:~~._En la se~~nda parte, exponemos un bre~e panorama del sector 

1 
• lllÍOrmac1011 en Portugal. Por último, analizamos el modo en que 

; >egregación sexual se ha reconfigurado en algunos de los nuevos 
ta~t~~es de .1? economía, donde de~tac~1; prácti~as flexibles de .contra-

E ,ges?on de personal y orgamzac10n del tiempo de trabaJ0 · 

d l n el ambito de las TIC centramos nuestro· estudio en el sector 
e as comu · · ' . 1 d ¡ servicios de ap mcac1ones especialmente en e sector e os 

o'!!ºª las empresas. 'siauiendo la definición recomendada por la 
'-UE y E t> . . , co-

rnu · ~?r urostat, entendemos por servicios de informacion Y . 
n1cac1011 ( ) fi l l es la m-rc aquellos cuya materia prima une amenca 

~-~~~~~~~~~~--.---:=:::-::; 
e ara Fa!cao C 078 L" boa Portugal. 

orre0 el asaca, ISEG-UTL Rua Miguel Lupi, 20. 1249- 15 · ,5 por s, .. _ ectrónic . e @· ' e d ºdo del pormgue 
""'ºªVasqu º· sara<C 1seg.utl.pr. Este texto iue tra uc1 ez. 

·:.:.· .· 
':!IJ de/7; . 

abll]o, nueva ; • - . 006 9- - 130 <poca. num. :J7, prum1vcra de 2 , PP· :J · 

IJ 
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formación y el conocimiento que imultán"a 

, · ... mente se ap 
nuevas tecnolog1as (CE 200 l · OCDE 200?) A , . ' ' oyan en 

. . . . ~ , ' ' - . qui se incluyen los .· 
c1os p1estados por empresas de telecomunicacioiles d d 

6
. sen i-·1 J e re ~a o . 

v1 . oe voz o daros, los sen icios de banco/ almacenamie 1110-
. d d ( e mo y procc~a 

miento e atos como es e l caso de los cal/ rcnters) a ¡¡ .,-
.. d d d l , ' que os con 

act1v1 a e consu tona en los secrores de la informáti·c·i // d r. . , . . · e e ¡tlar ll'ari' 
sc~¡tware y programac1on), los serv1c1os d e consultoría en aest· , · ' ti . ' . "d ;::, 1011. ll1-
º.rmac1on. acr1v1 acles de 1+0, y las ram as de multimedia, audiovisual 

e imagen (CE, 2001 ). 
L~s dat~s e1~1píricos que pr~senramos aquí son fruto de un proyec

ta d e 111vest1gac1on q u e se llevo a cabo entre los años 2000 y 2004. in
cidiendo principalmente sobre el área Metropolitana de Lisboa, aun
que se hayan realizado tambié n entrevistas en Oporto y su periferia y 
en Aveiro 1. En definitiva se trata d e las zonas geográficas de Portugal 
donde h ay más con centración de empresas que operan en el sector dé 
los servicios de información y comunicación. En el ámbito del pro
yecto fueron encu estados 246 individu os (95 hombres y 141 mujeres 
-el 39% y e l 61 % d el total de Ja muestra respectivamente-), c~
briendo diversos g rupos d e edad. nive les de escobridad y categonas 
profesionales. También se reaJiza.ron 30 e ntrevistas e n profundidad 
(historias de vida) a trabajadores de los sectores analizados, 16 entre

vistas a directivos de empresas y cuatro a directivos sindicales. . , , 
N . . . , . .d., b 1 de la informaoon) 

u estra 111vest1gac1on 111c1 10 so re e sector // tcrs 
l . . , d d d , d dores de ca ce11 a comu111cac1on ; e este mo o, a emas e opera . cionéS 
de las ramas d e informática (hard111are y soft111are) Y telecomu_~icaa orros 
fijas o móviles (red d e datos y de voz) . en cuestamos tamb~en roduc
grupos profesionales, por ejemplo, gestores de proyecr~s Y

1 
e¡~fonna

tos, programadores, lielpdesks, ingenieros de tecnolo~1.ª~ cdee este 5eg
ción y directores de m ark eting. La opción por el anal isis evos sec1orcs 

. , d 1 . , con os nu . 
mento d envo fundamentalmente e su re ac1on h ·~ bien, s1en-
de la eco110111ía y con las prácticas flexibles d e empleo. A o_rfi, can 11011eda· 

1 , to se ven 1 ¿ 
do nuevos, habría que preguntarse 1asta que pun 1 · ones de g -
des en el plano de las relac iones de empleo Y de las re aci ción se~ual 

, . . d 1 d' 1 . , 1 de Ja searega nero. ¿Estanamos as1snen o a a 1so u c101 :___--.:;:;. 

-------------------------:-:~-:; . eJ11pk
0

· 
fI xibles de crab;lJº y idación 

1 Se trata del provecto de investigación «Las formas e . do por Ja fui ¡ :íiW 
' K ' financia 11 e · riesgos y oportunidades», coordinado po_r Ilona ovacs, OOO) y reaJjzado e Orcr,1ni-

para Ja Ciencia y la Tecnología (POCTJ num. 330~2/s~c/2 , nica y d~ las -ré~11icJ 
bito del SOCIUS (c:enrro de Investigación en ?ociolo~~ :,c~;~1 

Univers1dadl3r3!r en 
zaciones), del Inst1tuto Supenor de Econon;1a Y Gesno '

0
r Mariana LeJt.e 

de Lisboa. La aurora agradece la colaboracion prestada P 
este proyecco. 
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or d conrrario, a una persistencia de los patrones que estructuran 
~-pd~sioualdades entre hombres y mujeres? En los apartados siguien
~ ince~raremos profundizar en esta problemática. 

1. Problemática: nuevas tecnologías, 
relaciones laborales y relaciones de género 

las nuevas tecnologías han actuado como poderosos vehículos de 
:.ilnbios en el ámbito laboral, profesional y privado. La creciente com
p!ejidad del sistema tecnológico ha sido un intenso tema de debate 
J~d~ la década de los años setenta, tanto en el contexto de la sociolo
p~ indusrrial y del trabajo y de otras ciencias sociales, como por parte 
de los sindicatos y organizaciones gubernamentales, entre otros orga
nismos. Resumiendo, podemos decir que dicho debate se alimenta de 
~o: perspectivas dicotómicas: la recno-optimista y la tecno-pesinüsta 
\l'ease Kovács, 2002, 2005) ; o, en otras palabras, por las tesis centradas 
en la rcouifilia o, a la inversa, en la tec11ofobia (Wajcman, 2004). 

La. pri~1era perspectiva considera que algunas de las características 
0~mzac1onales y del contenido del trabajo, asociadas a la implanta
rion de .l~s nuevas tecnologías, comprenden: el fin del modelo d e 
produ~~on taylorista, de los sistemas burocráticos y opresivos, la eli
illlnaci.on. de las estructuras jerárquicas rígidas y verticalizadas, el en
~~u~1m.1emo de tar~as,_la creciente complejidad ~e estas, la ~~xibil i
' ncional o cualitativa la ausencia de mecamsmos trad1c10nales 
oe e ¡ ' 
la 

0~~0 • l~_descentra)jzación de responsabilidades y la autonomía, 
du~ar~cipac.1on Y la democratización de relaciones de trabajo, la re
d·J ciobn (o mcluso la eliminación) del cansancio fis ico, la relevancia 
' tra ai . 

de las ~0 e.n equipo, el fin de las d istinciones de estatus en el seno 

Pro . organizaciones, la creación de políticas promotoras del com-
m1so org · . · 

equ·¡·b . amzac1onal , el aumento del tiempo libre y un mejor 
11 no 1 · · · 1 ' co

111 1
. entre ª. vida profesional y Ja vida fam iliar/ persona as i 

0 e mere d lncl memo e la calidad de vida en general. 
~algu . · as en cua nos autores que en ciertas ocas10nes muestran reserv 

'"'" nto al te · · o "'SÍas cno-optmusmo han considerado que las nuevas tecn -
son catar d · d ' ro.en la . iza oras de la modernización de las relaciones e gene-

r¡¡ patrj medida en que estimulan el desmantelamiento de las esrructu-

2íXJo [1;~~1es Y de l~ tradicional división sexual del, t~abajo (Caste~s~ 
tloct ind _).El declive de las actividad es manuales np1cas de la socie 

Ustna) a f: . . ¡ · ntelec-' avor de conremdos de trabajo de narura eza 1 
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tual y que r~quieren competencias sociale se presei
1
t 

1 . . . , , . , a como favo bl 
a a part1c1pac1on mas eqmtativa entre hombres . ' ra e 

c. . . . , Y mujeres en la e fi 
pro1es1onal , pudiendo tamb1en generar una eve ntual c · · d · era 

"d d L . . , ' ns1s e mascuh 
m a . os estilos de gestion se define n como suaves (so{t) .-

, . d . Y cooperan-
vos y. por tanto, mas apropia os respecto a lo s a tributos sociºaJ . . · ' mente re-
con 0~1dos a las_ muj~res. Las , o~·ganizaciones, dotadas ahora de 
orgamgra~nas mas flex1b~~s. 01~ga111cos, de una estructura achatada y 
desc~ntrahzada, so~1 tamb1en m as favorables para Ja fuerza de trabajo fe
menma. ya que dejan de estar sujetas a la tradicional ::irbitrariedad de Jo 
mandos intt>rrnedios (normalmente del sexo masculino), liberándose 
de la "cultura burocrática y masculina que impera en la organización 
moderna" (Stamvorth , 2000, p. 21, traducción libre). Siguiendo este ra
zonamiento, ahora las mttjeres se benefician de la posibilidad de lleYar a 
cabo su carrera profesional, romper el techo y las p:u-edes de cristal y 
acceder a las profesiones altamente cualificadas, de encuadre y supervi
sión. Resumiendo, las tecnologías son un elemento catalizador de ~a 
tendencia a la convergencia social o, lo que es lo mismo, a la _clesapan
ción de las desigualdades de género y de la estratificación social en ge-

l 1 · d d 1· · 1perior (Toflkr. nera , e puente para una socie a cua itar1vamente sL __ . ? .., · 
1984; Bel1, 1977; Gershuny eral. , 1994; Inglehart y Non is, -ºº-')· 

. . . . r ·1 araumenra qut'. 
En el polo opuesto la perspecnva tecno-pesmus., < :::> 

' . , · i · sobre los trJ-
las nuevas tecnologías acentúan la explotac1on cap1ta ista . iie-

. . , . d · , ·rentes (re1nge1 
bajadores y, junto con las pracncas e gesnon recm d 1 desrruc-
ría , subconrratación y dow11siz ill'-Q), son las responsables t ba al de la 
ción del empleo (Rifkin , 1995). Al privar a la fuerza b ª. º~riainan 
capacidad de intervenü activamente en el proce~o ?e era daJ~~s ta~eas y 
también un proceso generalizado de empobrecuniento el' par de la 

. . , . fi , s que van a a . I 
de descuahficac1on del trabajo -. - enomeno · del e "ército ¡11d11strrt1 
destrucción de puestos de trabajo y del aumento d U los artefactos 
de reserva (Braverman, 1977 [1 974])-. De. est~ ,1110 ~~aradación. ?el 
tecnológicos están asociados a la deshumamzacion Y e ~ 011aJizac1of1· 

. , . . 1 b · . a Ja despers 'a a 
traba_¡ o y del estres, al a1slam1enro en e rra clJO, , d. d de auconor111· '. 
a una intensificación de los niveles de control Y P~~ 1 ; 1 poder cole~r~ 
la individualización del trabajo y a l_a.~gmenrac~~~id~d véase K_ovªJ;¡ 
vo de los trabajadores (para una rev1S1on en profi . , en el árnb1~0 i, 
2002 2005). Esta posición tiene también repercusion d. cal 0 de 1n5P 

, . . 1 ector ra J 
pensanuento fem1rusta, concretamente en e 5 ~ J11,1 

ración marxista como veremos más adelante. d rollado de or_0, 
' . . . , · ha esar ·orJ<t ~ 

Además de estas v1S1ones dicotom1cas, s~ . . ue se cuesn sis ;1!1' 

paralela una pe rspectiva crítica, no dete~m111ista,c%das por ]as ce 
bre todo el unilateralismo de las tendencias anun 
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La se 

rmorrs. subrap11do que la implant~1~ión y difusió_n de nuev~s recno-
1 ·JS no ck encadena efectos preVls1bles, homogeneos y umversales. 
~~rralidad. las tendencias son más complejas que las observadas por 
ll; ii;ionrs optimista y pesimista, por lo que es preciso tener en cuenta 
¡ conrrxco social, instiruciona1 e histórico en que estas se desarrolJan 
~1 pJpd del Estado. de las empresas, de los actores sociales, sindicatos y 

'!itcmasocioculniral...) (Lyon, 1992; Linhart, 1997; Kovács, 2002).Así, 
rn m de crazar escenarios fu turistas y empíricamente poco funda
r.1rnwdos, lo que importa es continuar de forma exhaustiva con la in
rt'cigarión que preste atención a los efectos sociales reales de la mar
(n1 hacia la sociedad de la información (Castillo, 2005a y b). 

Para Lyon (1992), las nuevas tecnologías transportan consigo una 
fume ambigüedad: pueden originar tanto efectos positivos como 
r~ciros, correspondiendo por tanto a las instituciones políticas vi
~r): ~uidar la pr:vención de riesgos como el desempleo, la descua
foc1on, los conflictos sociales y laborales, las desigualdades regiona
!ei r sociales y la marginalización económica y social (véanse 
Cmlls, 2000 [1 996]; Carnoy, 2000; Kovács, 2002) . Al abrigo de esta 
comente de pensamiento, la evol ución tecnolóo-ica está asociada a la ., b 

cr~cion de nuevos puestos de trabajo aunque simultáneamente con-
rr1ou)·a a Id ., d . a estrucc1on e otros -fenómeno que es fruto de la ob-
~l~encia tecnológica y de los contenidos funcionales, así como del 
1 .~P10 pr?ceso de regulación (por ello es comprensible que, por 
Je ~~lo, tienda a desaparecer la función de telefonista en beneficio 

e operador de cal/ ce11ter). 

~- l. Te l ' 
mo ogza Y relaciones de gé11ero 

~ partir de la d, 
ltnómen d 

1 
ecada de-~ 970, la mirada de las ciencias sociales sobre el 

tn~na~ le ªcomplejidad tecnológica se centró fundamentalmente 
En esce ra eza Y organización del trabajo y/o las relaciones laborales. 
· contexto el ál · · fi. · , 1 ~ y las 

1 
•. ' an 1s1s pro mdo de la relac1on entre las recno o-

Por las pre acio?es de género fue llevado a cabo casi exclusivamente 
~11 - erspecnvas ~ · · · 1 - 8<J •1~c01an 199 emmmas -muy especialmente en os anos 
lno capícuio \ 2004;Webster, 1995; Sranworch, 2000)- 2

• El próxi
~ tanto, se ocupa de este tema. 

f .Respecto p 
trre1~ a orrugal h . . • . 

t., 1obre el " ay que recordar concretamente el c~cud10 de Virgi nrn 
ro (199 ~•ecro d ¡ · ' ' . , 

l,20QJ). e ª informatización de las oficinas en las n:la c1onc~ dt gt-
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2.1.1. Femini~mo liberal y la aportación d e las teOlías 
del capital humano 

Según las feministas liberales la sociedad ha arrinco11aclo J · . ' . . . " a as muje-
res en la esfera pnvada (no racional) , 111mtando el desarrollo d · l . · 1 . . . , e su po-
tencia raciona y las oportumdades de reahzac1on personal. En este 
contexto, la conquista de igualdad d e de rechos para mujeres y hom
bres en todos los ámbitos de la vida social d epende de los nuevos pa
trones de socialización respecto al género, excluidos de la especializa
ción, de modo que en las familias, la escuela o en otras instituciones 
sociales hombres y mujeres puedan interiorizar los valores y las prác
ticas adecuadas a la igualdad de roles. En lo que respecta a la relación 
de las mujeres con la tecnología, el feminismo liberal parte de la neu
tralidad de los artefactos tecnolóo-icos y traslada el núcleo de la desi
gualdad a las restricciones social;s. Las mujeres h an sido soc.ializ~das 
en un contexto social y cultural que no estirnula su grado de 1111püca
ción en el mundo de las TIC (al contrario de lo que sucede con los 
hombres) . En este sentido, los cambios que se deben emprende~ co-

. . l. . , fi . o' n de las mujeres 
mienzan con una nueva socia izacion y ormac1 . 'fi 

. 1 , b. tos c1ent1 cos 
que, al mismo tien1po, facifüe su rumbo hacia os am 1 

1 _ 
· 1 · 1 J d conlleva e ac 

v tecnolóo-icos. Por tanto el cantino h acia a 1gua oa 1 ' ::::> ' . • fi . s centra es en 
ceso de las mujeres a las competencias y cuah cacione . , rec-

. , d · d - la innovacion 
la sociedad presente, cada vez mas omma ª poi e d 1991-Wajc-
nológica (véanse Cockburn, 1986; Cockburn Y Orrnro ' - ' 
man 1991 2004· Stanworth, 2000; Ferreira, 2003). 0051·deran 

' ' ' · estas c 
Respecto a las teorías sobre el capital humano, . 1 elativa al 

. . 1 d .. , raciona r . 
que es en la familia donde se torna a ecision ·emPº e ni

. . · lean su t1 _ 
modo diferencial en que hombres y mujeres emp ... , de comPe 

1 adqUJsicion n 
vierten en capital humano (y por tanto en ª . deriva, por u 
tencias tecnolóo-icas). La división sexual del trabajo _ desprenden 

::::> b"d c. rores que se · j vo-
lado del hecho de que la mujer, de i o a iac especia 

' · b" 1' · ·as tenªª do~ 
de su propia naturaleza y funciones 1º ogic d' 1 ~ctividades r 
cación hacia una especialización en el campo_ ~ as_ , n en el seer~~ 

. .1. ( eciahzacio d a e) 
mésticas y de los cmdados fami 1ares esp bres tien ~?, de 
agregado doméstico/familia), mientras que los

1
homea de proVl51.º11

reii 
d b · en a tar · v1er 

Pecializarse dentro del mercado e tra aj O, ·eres no 111 ado 
, · · d tos las muj 1 11erc 

sustento economico. Al contrario e es ' fi ·encía de 1 
. ¿5ri~ · d · e n la e 1ci · doil1 

tanto en sus capacidades pro uctrvas Y . · . d d al espacio 
(market ~fficíen.cy), dando normalmente pnon ª 
coy a la familia (Becker, 1993, pp. 39-40) . 
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Sin embargo,ª. diferenci~ d~ ~as pers~.ectivas .fem.i'.1is.~as liberales, 
. r cwrías se adhieren al prmc1p10 de la naturahzac1011 de los roles 

.J:~énao, ambas cornpa:ten el principio de que, er: lo que se refiere 
lla parricipación .femenma en el m ercado de trabajo, s.e constar~ u.n 
J¡¡erencial en capital humano (en este caso competencias tecnolog1-
asl a fa\'or de los hombres. 

De rsre modo, el argumento central es que el mercado de trabajo 
timóona igualmente de forma racional , aunque esté presente una ló
ci(a económica subyacente a las prácticas sexualmente discriminato
;i.Js. la posición de los trabajadores en el mercado de trabajo está de
c1rnunada por su capacidad productiva, que resulta de la cantidad de 
capical humano acumulado y de las inversiones realizadas a este nivel 
hibilitaciones académicas, cualificaciones téc1úcas y tácitas, compe
tencias profesionales y experiencia profesional). Cuanto más elevado 
es ~l cap_ital humano, mayor es la capacidad productiva y, a la vez, la 
r~oabü1dad de que el individuo ocupe una posición privilegiada en 
elambuo laboral y de que disfrute de los salarios y o-anancias más ele
~Jrlds (Cha~as Lopes, 2000). Por tanto, a diferencia de las perspectivas 
icmirustas liberales, se considera que son las decisiones racionales to-

d~dasl por los actores en el mercado, tanto del lado de la oferta como 
' a demanda la d · l · f.-

1 
b , s que etermrnan as diferentes posiciones en Ja es-

~ra da oral. ~ombres y mujeres deciden y actúan Jjbres de cualquier 
·P0 e restricción · d J , · · . . . eite 

1 
, 1 eo ogICa, normativa o matenal (1b1d.). Dado que 

r
25
.;sde patron de tomas de decisiones en la familia además de la es-
e e competenc · · ' resacab d tas que reqmere el mercado de trabajo, las muje-

gar entan le competir unas con las otras por la obtención de un Ju-
re as profesi · 1'alorizad ones poco exigentes y socialmente menos 

dos. Es as, por empleos más precarios y/ o con horarios más reduci-
este exceso d ~ 

Puestos de t b . e 0 erta de trabajo femenino para este tipo de 
1· explica la ra bªJº el que, a la vez, deprecia los salarios de las mu j e res 
h su remun · , d ornbres (F . erac1on e las mismas en comparación con los e erre1ra, 2003). 

omo se ha pod·d b , , . 0tros factor 1 0 0 servar, estas teonas no solo subestiman los 
1• b es que ademá d J d . c. " ase de la d .' s e 11erencial en capital humano, están en 
de trabajo stn esigualdades entre hombres y mujeres en el mercado 
nes d ' 0 que tamp · ¡ J · ~ .e poder e 

1 
oca tienen presente el peso de as re ac10-

ncionainie ne conr~xto familiar, en el mercado de trabajo o en el 
~0do,la tóntto Y la dmámica de las organizaciones. Del mi smo 
:~Plica Por q~-e~ la racionalidad de las decisiones y las accio nes no 
úl!Jo 111asculinae ª gunas profesiones son consideradas socialmente 

s Y otrasfiei · · 1 · -nenmas, me uso cuando requieren una 111-
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versión idéntic::i de capital hu111:111o (I< • ero·oat 1998· F · 
Ch L ? o ' , errc1ra, ?_Q(J3,· ::igas opes, _QQO). 

2.1.2. Feminismo radical, ecofem.inismo 
y fem.i nismo socialista-marxista 

~gunas corri entes feministas radicales atribuyen a los factores bioló
gicos la responsabilidad de la opresión femenina. Shulamith Firestont' 
(1979 (1972]). con cretamente, afirmó que las especificidades biológi
cas (reproductivas) de las mujeres -embarazo, parto, lactancia- son 
las responsables de la subordinación. En su opinión, la tecnología, al 
disociar la sexualidad de la reproducción. puede prestar un apoyo no
table a la emancipación femenina; adem ás, las nuevas técnicas repro
ductivas que permiten que los embriones se des;irrollen fuera del 
cuerpo de la mujer liberan a esta de las funciones biológicas y, por 
consiguiente, de la dominación m asculina 3 . 

De forma general, las fem inistas radicales consideran que las mu
jeres poseen cualidades superiores a los hombres. Mientras _que .~sw_s 
orientan sus activ idades en sentido de Ja conquista y la domma~:on,,i 
través de la guerra, la explotación económica y la subordi_n~cion _de 

1 ·al d 1 · ) J ·b· · do ao-res1v1dad, 111-os otros (espec1 n1ente e as mujeres . ex 11 1en o . 
. . · · d · · , h · 1 poder las rnuJe-dependenc1a, compennv1da y onentac1on ac1a e .' .d d 1 

. · ·b . 0 Ja solidan a ' ª res reflejan en sus comportamientos atn uros com , d . . ( ·sión 1n·1s eta-
afectividad, Ja dependencia y la pasIV1dad para una rev1 ' 
Hada véanse Walbv. 1990; Ferreira, 2003) . 

1 
·as teC-; . , · as nuev 

En Jo que se refiere a la relac10n e1~tre las mujeres Y filón de 
nologías, el ecofemirúsmo puede ser mterpretado com~ L~n s visto 

. . l . .d b e las mujeres e 
esta corriente. El poder patriarca ejerc1 o so r Jeza en . . ·, ¡· bre la natura ' . 
como corolano de la dommac1on mascu ma so el fem1-

b b d 1 · a fuente que 
general. Así el ecofem.inismo e e e a m1sm 1 y su pre-

. . ' . ., d a Ja natura eza msmo radical, las mujeres son seres asocia os . obietos, 
.d t fican con J 1 

servación mientras que los hombres se 1 en 1 do 11arura 
' · · · del 111un · d 

orientándose fundamentalmente hacia el donumo d per1·0 nda 
d. ·, e su 

Y social Se defiende, por tanto, que es la con icwn 1 azar el ac-
. h 1 1 s lleva a rec, 

de las mujeres como seres umanos o que a 

-~~-~----~-~~~--~----~-==~~ . logías );¡ fi¡c:Jlt rni-
3 También las ciberfeministas atribuyen a las nuevas tecno iieill y la o~0 t:. r-

. · · d ¡ · del e111po111en ' u110 
ración de las mujeres, el pleno eJerc1c10 e a age1wa Y. . . , n masculjna (para 
nidad de derrocar las estructuras traclicionales de dom111acio 
mación más detallada véase Wajcman, 2004). 
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d 
. oló•1ico. a resisrirse a la racionalidad tecnocrática y a 

-!JI mun o cec:n o . 1- . b . ~ 
:· . _. d ·rructiva que subyace -hecho que exp 1ca su su 1 epre-

lti ica e~ . e: . 1 . d 
- · ~ · • 

1 
a' reas educativas formativas y protes1ona es asocia as a 

.~n ra,·1011 t'I ' 

~ TIC. ºd 1 . d 1 f.n ucncral,el ecofeminismo cons1 era que as mtueres pue en e e-
1 ;rmr~~r un papel fundamental _en la con~tr:1cción d~ u~a nueva 
1 , -1e,bd. modelada por el humamsmo ecolog1co, la sobdandad y la 

::rcrnidJd. el fin de la jerarquías sociales, sexuales u otras, por la erra-
;::Jción de la violencia y de todo tipo de opresiones, en pro de 
.ronsrrucción de un mundo pacífico centrado en la susrentabilidad 
::)ienw.l (\Varren, 1996). De este modo se verifica una división en el 
::bimde las teorías feministas radicales: distanciándose del argu men
:iJe S. Firescone, las tecnologías reproductivas se afrontan como una 
::íma de explota~i~~ masculina sobre los cuerpos de las m ujeres, 

1 :'_~ºuna e~-prop1ac1011 de las capacidades productivas de estas y, por 
1 :·o.de su u~ca fuente de poder (visión compartida no sólo por las 

1 
.:ofcnunmas _s_mo también por otros grupos de feministas radicales). 

Em pos1c1on ha me ·d al b. · . . . . reCJ o gunas o 11ec1ones prmc1palmente en 
"líllO a su e li d . . J • ' . 
.t .i. 

1 
sencia smo, el reducc1omsmo b10Jóo-ico y del hecho de 

~~ni.ir e poder 1. ( · 0 

~'.;irórico (Walb ~ascu_ 111º. patriarcal) como estático, inmutable y 
co rJdical y, 19~0, Wajcman, 1991, 2004). Además, el feminis-

corre e nesgo de p · 
1

1:!1.'Culino y 1 e . erpetuar estereotipos respecto a lo 
. o 1emeruno y p . . 

'.!Onde un 1110d ¡ 
1 

' or consigmente, de apoyar la reproduc-
~- e o cu tura] b d. .J~· (1990) el fi . . que su or ma a las mujeres. Para Sylvia 
~ nacimient; de elnuhn~~mo radical tiende a confundir dos realidades: 
.. . OS !JOS CO J .d d ~cir, los vectore 11 os cm a os que les son prestados es 
·· ~ s opresores ' ' 
;' 11oc1edad bien 

1 
estan patentes en la organización social 

L..ltado . ' sea en a familia 1 · ' 
~ .»no propiam ''en e mercado de trabajo 0 en el 

rnen1n "T' ente en las func· b. l ' · 
t. as. 1ambién e . IOnes 10 og1cas y reproductivas 
l<n pern .. d s necesario te 
1:po l!(! o a los ho b . ner en cuenta que las tecnolooías 

rtanto m res ejercer el J b o· 
%1¡ ,no pueden se · , contro so re otros hombres 

ªºPres·' e rvistassolo co · Ad , ion iemenina mo mstrumemos que poten-
elllas · 

;~t\ . , esta persp . 
. . Inttínse . ect1va no tiene . 
·'l quelll ideasª diferentes s . d d en c~enta las diferencias cultu-
.,, 0 ean 1 ocie a es y tle h. , · 
'P1t:1enra · os patrones d . . mpos !Stoncos - fac to-
;,,, Clones . e socia li zac · , 1 · . 
'"'•Por,, 'actitudes y p , . ion y, a mismo tiempo las 
~)i "'nto d ract1cas de h b . ' ¡tres e1e , e una pers . om res y mujeres-. Se 
i¡¡ t.i lllento d pecnva que ad , d . 
L~,.· ~ illlport s e una cate orí . emas , e considerar a las 

tOr1cadeJas:nt~s como son~a ; . soc1~l homogenea, ignora facto-
oc1edades. iversidad cultural y la evolución 
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esd e los mismos presupu estos teó . d 

cas (tecnopesimistas) los análisi·s e . . ~1cos e las_ perspectivas críti-
- d , te m1nistas de o r . , 

a na en aden1ás que las nuevas tecnol , i,entac1on marxista 
. . d b . og1as p erpetuan la e . 1 .. 

eJ erc1 a so re las muj e res e n e l ámbito d 1 b . . xp otac1011 
l f: T E e tra a.JO remunerado d 
a. am.~ ,1a. st<? s\lcede porq~1e son mecanismos de control y d/do~ 

m.inac1on capitalistas y p~tnarcales. C~pitalistas y empleados (hom
bres) enger:~ran estrategias ~n el sen tido de m antener y reproducir 
la segre,gac1on sexu al (los primeros porque eso les perm ite obtener 
plus:rahas; los segundos porque se reservan los p uestos de trabajo 
cualificados, seguros y bien remunerados, lo que les permite asegurar 
el ej e rcicio d e l poder tanto en la esfera pública como en la pri\·ada 
-aunque la división sexu al d el trabajo y las relaciones de poder 1tn 

este último ámbito h ayan sido m aterias relativarnente descuidadas 

por estas t eorías). 
El taylorismo inform.á t ico presente en sectores profundam~nte 

1 fi · , te en el onaen feminizados como el caso de as o icmas, esta presen ? 
. . , b . . d dadas )' en la aeneraliza-d e condiciones de tra ªJº senam.ente egra ' . <::> 1 1 

b · ¡ d l"ficac1ón y a pro e-
ción del empobrecimie nto del tra ajo, a escua 1 

' , domi-
. 1 . , ·r de rec;erva esta pre 

tarización. Según este pensa1ruento, e e;erci 0 

11
· doi1ünan las 

. . ' e nre e as pre 
nanteme nte compuesto por nwJe res ) 1 

1 
. les femeninos,)' 

. , 1 s pape es socia 
casadas. Dada la 1deologia en torno ª 0 , . las patronales 

· 1 fi cienes domesticas, b . la asociación d e los nusmos a as un 1 . do de era aJ0 
. . . , d 1 uieres en e me1ca . f¡ 

asun1en que la partic1pac1on e as m_ ~ . bt ner salarios 1n e-
. , d . bles para o e su 

es secundaria, que estas estan ispom .
6 

resianadas con 
b se m arn iestan · :::> • en la 

riores a los d e los hom res Y que . . .0, n de ]as rnuJeres . 
· ·1·¿ d Ad ' s la p arnc1paCJ ¡ h·srona, eventual disp ensabi 1 a . ema ' . · 1ales de a 1 

. dos excepc101 bres en 
esfera laboral tiende a d arse en peno ' ·ruir a Jos bom 

·idas para suso · especialmente cuando son requer · bre 
. . uieres so 

penados d e guerra. 
1 

. 1 cLienta a ]as Il1 :.i osada) 
· · 1 ·ta tiene e1 ( dispe ' Esto quiere decir que e capi_ . do reclutada ° F rreira, 

todo corno n1ano d e obra flexible, sien d (Walby, 1990; . e Ja di-
d . · d e merca o , rr11ca, ' 

conforme a las con 1c10nes a]obalización eco~~ en Ja que 
2003) . Añade que, en un contexto ded::> n una siruacion . 111ayo-

. d ¡ b · se tra uce e barata, 
visión internacional e tra ªJº _ , d e la m ano de obra desarrolla-
d capital procede de la explot~c10n , mica mente poco tanto. que 
ritariamente femenina, en paises e~ono ne de relieve, por 

0 
¡0 s res

dos (Wajcman , 2004). Esta perspectiva po] a'1·11bito laboral s?]es ra11tO 
·d l s TIC en e socia ' ·' o) los cambios introduct os por. ª d onómicas Y 1 rizac1° 

Pensables de agudizar las des1gua1da es e~ "S hacia Ja P~ ,ª sett1'1J)· 
1 (d d la te ndencia e aac1on 

en términos de c ase on e fi de Ja segre::> 
· (re uerzo como entre hombres y mujeres 
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~.U. La aportación de las d
1 

iferentesdper~pectivas 
en el análisis de las re aciones e genero 

En lo que respecta a la relación con las tecnologías, las teorías socio
consrrucnvisras hacen hincapié en el proceso de adaptación social (1he 
;,\1.i/ ,/1i1pi11g approach), la construcción social de la tecnología y las res
pecrivas implicaciones en las relaciones de género. Rechazando las 
re;is dl.'terminisras tecnológicas que consideran la tecnología una 
fuerza autónoma y exterior a la sociedad, estas teorías destacan que 
lo; efoccos de las tecnologías son complejos, heterogéneos, no lineales 
1· contingentes, que resultan de un proceso de interacción con el 
comexro económico, social, histórico y político en que se encuen
tran (\Vebster, 1996). Consideran que las tecnologías son un produc
to socio-técnico, es decir, además de objetos técnicos son también 
construcciones sociales (productos sociales) e indisociables de las 
su~jetividades, de las representaciones y de las prácticas sociales 
(reanse Cockburn y Ormrod, 1993;Wajcman, 2004). 

En un contexto constructivista, Wendy Faulkner (2001) sugiere 
que la d~m}nación masculina en las áreas tecnológicas, científicas y 
de mgeruena es debida a la asociación simbóljca entre masculinidad 
~~~petencia~ técnicas, a la que añade el hecho de que las imágenes y 

. cpresemac1ones culturales de las tecnologías convergen con las 
unagenes de la masculinidad. Diferenciando la noción de aénero en la 
tecnolooí , 1 d , º el .,.a) a e genero de la tecnología, esta autora afirma que en 

Pnnier cas J , · . e: (eld .· 0 e genero es mcorporado (e111bod1ed) en Jos artetactos 
sen~~~nertecnológico traslada las asociaciones simbólicas y las repre
func·:iondes de género hacia los objetos, acabando por concebirlos en 

ion e su b. . .d 
proceso de 5~ ~~-t1v1. ad);_ en el segundo, prevalece igualment~ u_n 
'ªllle ) asociac1on s1mbolica que, a partir de los objetos (subjet1-

nte const ·d . , . , con las rui os, reconstruye la relac1on deswual de los gen eros 
tecnologías (ibid. , p. 83) (véase también Fer~eira, 2003) ·1• 

' e ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
11 onio señala 

enologías 
5 

n_ concretamente J. Wajcman (1991 2004) y V. Ferreira (2003), las 
lli.i · e conciben t · d ' ·1· d L losquinas de ese 'b· emen o presente un determinado perfil de ut1 iza º'.· as 
1. teclados d In ir fueron concebidas y diseñadas inicialmente para las mujeres. 
• 1 rn· e os proces d d · d 1.1nias ra ª ores e texto y de los ordenadores fueron equipa os, por 
'ºrnp zones con l l d . . , . 1 d n 
11 

Uesto por 44 1• e tec a o trad1c1onal de esas maqumas (tec a o QWEI , 

~na~vas posibl {tras Y _bastante diferente del teclado linotipo) .Ante diferentes _al
" dque, en su e es,d~s opciones técnicas no son sexualmente neutras. Hay que sena-
·D ei d stu 10 v - . . . · · ª a.subray d ' ir~ma Ferre1ra (2003) adopta una perspecnva co11st r11c11v1sta 

an o precis l 1 ' amente a concepción relacional de tecno ogia. 

\¡ 
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Jan~ J e nson (1998) ;:¡firma que la id en t idad es las re . . 
n es soc1ale e n to rno al o-én e ro fem e nino y 1~ ~i esentac10-

l d fi 
. . , o m ascu 111 0 e tan pr 

en a e mic io n de las cu ali fi cacio n es y las fi · eseme 
• • • • • • < • • unciones que entraña 

m en o r ej e1c ic10 de control y m en o r capacidad cocr ·t· · 1 ' n 
( 

. · . . . . orn 1va e mte ecrual 
p o i ej e mplo , mar~1pulacion d e ~qu 1parni e ntos) son realizadas nor-

m alme nte p o r muje res - co m o ilustran lo s caso s de ¡,., 5 ob , . " rer:is ma-
nual es el; m aqumas y las o p e radoras de datos- . Los hombres, por su 
lad o , estan concentrados e n las fu n ciones de co ncepción , desig11 , desa
r rollo y p rogram ació n d e lo s equipamientos. D e este modo se cons
tata una cor relació n entre e l género y la j era rquía de estatus de las 
tecnologías en q u e las m ujeres tie n en a m anejar sobre todo las de es
tatus in ferio r (véanse Cockburn y Ormrod, 1993; Green et al. , 1993; 
W eb ster , 1995; Ke rgoat , 1998; Ferre ir:t, 2003). 

Po r lo tanto , el m odo en q u e los h o m bres y las m ujeres se relac i~
n an con las tecnoJoo-ías debe consid e rarse a la luz de la simbologia 
asociada a las tecnol~gías , d e las id eo logías construi_das en torno ª l?s 
roles d e o-én e ro y d e las identid ad es d e gén ero, tem endo con_10 telon 

o 1 · · · · c10culru-
d e fondo el m o d elad o eJ· e rc ido por el contexto iiston co, so , 1 

l r ·dad esta re a-
ral y te inpo ral En el caso d e los h o mbres, a 111ascu 

1111 
, 1.1 · . 1 · d l las compete: -

cionad a con la racio n alidad Y la 111st rumenta 1 }1c' con ' ¡0 c¡ue 
. . . . , l o lo <nas no tanto en 

c1as y aptitudes p a ra enfre n tarse ª as tecn . 0 
' . aptitudes, . d . . . . fem em na y no rene1 , 

conc ie rne a las muje res, es ecu , se i . , . Como su-. . . . . t ·abaj ar en esa area. 
sino competen c ias o mon vac10n p a1 a J . ersonalidad mas-
braya Cynthia Cockburn , " Un h o m b r_e as_~_me u~~; muj er se_ vuelve 
culina cu ando se e nfrenta a la m aqurnau a [ .. . ]I ' a icam ente mcoin-

d se revela tecno ºº 
fem enina precisam ente cu an -~ . . _ 

P
e te nte" (1983, p . 18 5 , traducc10n p_ro p1a). b tan te dife ren.c1;1s suds 

· (?004) ·isten n o o s < ' • • . des e 
Seg:rún Judy W aj cm an - ex . ' . onstru cnv1sras, ·-

d 1 P
ecn vas socio-e . 1 consrru1 

tantivas en e l seno e as p e rs duetos socia es . has-
1 ' as com o p ro . Jeres, ' 

aquellas qu e ven las recn o ogi ex·cluir a las inLI ['. ndida 
1 h 11bres para · ·' de1e 

dos d elibe rad am ente p o r o s 0 1 
. d las muJ· eres (v1sionl primera 

. · la aoe11(1a e de a l ta las que mtentan mtegrar o . . ) R especto , que e 
d 1 n ofernin 1s111.o · fi rmo 

por la auto ra a l ~ luz e t e_c 1986) con c retam ente, a canco rne-

p o sic ión Cynth1a C o ckbu1 n ( , ' de la cultura y por cc:~ro Ja
' . 'a a rraves el con _ 

P
oder m asculino se perp~tu e desarrollan en hornbres rde 

· d en ero que s los · e 
<liante las relaciones e g . d trabajo qu e usenc1a 
boral. E s a trav és d e las relac 1ofin e~ _dead reforzando I~ ªerza de tr~-

. 
1 

, d la e 1111m ' d Ja 1tt ós1-
construyen la ideo ogia e cia tecnológica e n ]os proP ·c-
capacidad t~cni~a y d e ~ompeer;~u vez, se en trela~a c~ara judY \}/aJ 
bajo fem e mna (ideologi~ q~, , d ~J valor del trab aJo)-
tos capitalistas de d eprec1ac1on e 
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mJn. d cecnofeminismo enfatiza, e_ntre o tros elem entos, una pers-
e..·riYA intermedia entre b tecnofilia y la tecnofobia, una visión no 

~'~nciJl i ta de los géneros, de la m asculinidad o de la fem inidad, 
JJ~m,í de subrayar que las muje res pueden desempeñar en el con
t(XCO acrual un papel activo fundam ental tan to en prácticas socio
técnicas concretas que rechacen y subviertan las " inscripciones" de 
génm rradicionales presentes en las tecnologías, como en el desa
rrollo de b tecnociencia (2004) . A nuestro parecer, a pesar de estos 
marices, parre de los mismos pr incipios fundamentales presentados 
por las autoras mencionadas en los párrafos anteriores: en pri mer lu
gar. que la tecnología produce y es simultáneam ente un producto de 
hs relaciones de género; en segundo lugar, que los efectos de las tec
nologías son contingentes y no predeterminados, además de com
plejos. heterogéneos y dinámicos. 

A pesar de enmarcar nuestro anáfüis de la seg regación sexual en el 
smo'. ~e las TIC desde una perspectiva que intenta sobrepasar los 
pnnnp1os de las tesis críticas (no detenrunistas) sobre las transforma
~ones del trabajo y el empleo con Jos presupuestos de las teorías so
no-constructivistas, reconocemos que todas las aportacio nes teóricas 
amenormeme contempladas han enriquecido nu estra posición en 

d
culanto ª la complej idad del fenómeno de estudio y la problemática 
e mismo. 

3
· ~l sector TIC en Portugal: 

reve encuadramiento 

Portugal present . d . 
vado en 

1 
ª un 111 ice de empleo femenino relativamente ele-

e contexto d l U . , E . tras que) d. e a mon uropea (el 61,7%, en 2004, rmen-
Sin embaa me 1ª en la UE-25 se sitúa en un 55,7%) (Eurostat, 2005b). 
lector se:~o'. aunque el nú mero de mujeres que presta actividad en el 

v1c1os en p 1 1 d 1 e111pleo fem . Ortuga va en aum ento (el 67,6% del tota e 
Porción de eni~o en 2004), se verifica que aún es sign ificativa la pro-
co 111UJeres que b . 1 d . ( 9 701 ) ncretament tra ªJª en e sector secu n ano 1 , 10 y, 
centran la e'. en el sector agrícola (12,7%) -sector donde se con-

s mujeres d , s ';-----. e mas edad y poco escolarizadas (INE , 2005) . 

rn n cuanto 1 Oda- 47 7 a a fuerza d b . . . . . . . !ecr · • % en el ' e tra 3JO m ascu lma , esta se d istribuye d el s1gu1cnti; 
or ag . sector serv. . . 40 8 . . 1 501 ·I ncola. 1c1os, , % e n las ram as d e la mdustn a y l , 10 en e 
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Vale la p~na destacar que la proporción de . 
sector serv1c1os e n Portuo-al (S7o/c ?OO ) ,trabajadores en el 

d . d 1 . , ~ o, en - 4 esta por d b . 
me 1a e a Union Europea (en 200? 1 ,... e ªJº di! la 
d l b . d -, en a UE-1 J cerca d 1 70 

e os tra aja ores realizaban actividad ' e % 
?003b· , es en ese sector) (Eur 
- , INE, 2005). Ademas, conviene se1ialar que se ·f- ostat, 
a traso de do t d, d ven 1ca un s o res eca as en relación a los países que , · 
mentaron "' l d · · ·, experi-

e. proceso ~ t~rc1a nz.ac1~n m ás ternpranamente. Este 
d esfase refleja las espec1fic1dades mtrmsecas a un proceso de 
d .d d , rno

e rm a tard1a (Mach ado y Costa, 1998) y -como señala otro es-
tudio- la situ ación compleja de un país que se encuentra en una 
encru cijada: por un lado, la coexistencia de dinámicas de moderni
dad y trazos de una sociedad informacional y, por otro, trazos y res
quicios de una sociedad tradicional, con un claro peso del sector 
industria l y del sector agrícola (aunque en declive) (Cardoso eral. , 

2005). 
Las mujeres están concentradas sobre todo en "otros servicios". 

Aquí se incluyen los servi cios sociales (sector de la .e?ucación, de la 
salud y d e la acción social) pero también los serv1c10s personales. 

. l ' · · a extensión de las Se trata d e sectores socia n1ente vistos com.o un, , , . 
tareas femeninas llevadas a cabo en e l interior de la esfera d~rn~sn~ 

.b " . t ales" de la ieni1111 
ca/familiar esto es, acordes a los a tn utos na ur cores 
d ad. En ge~eral (e¡npleo total), el volurnen de empleo en.secl por 

. . . 1 del "comercio a 
tradicionales es s1gn1ficat1vo, como es e caso . "· especto a las 

,, d 1 .. de las " reparaciones , r . , " menor/por mayor y e a 1ama . . staurac1on · 
b ., 1 . " lo1arn1ento Y re n1uj· e res, destaca tan1 ien e sectoi ª J . t s rnás inten-

fi a los se amen o . , 
Por contrapartida, en lo que se re iere . ~d d l infor111ac1on 

1 Ja sooeda e ª d ]as sos en conocimie nto y centra es para . 1 presas 6 o e 
· · estados a as em Jea--como es el caso de los servicios pr 

1 
, ero de ernP ' 

actividades d e intermediación financiera-, e nun
1 

. 
. b . ilibflO 

dos es relativamente ajo. . xiste un desequ . d~ 
El siguiente gráfico, adem.ás de revelar .qu e e .. al (más presencia 

. d 1 tor industn 
d e género entre las profesiones e sec -------

~dc:s rda-

----------------~:---:-=::~:i-~aJJ' de acnv
1 

. • 3u-h ogéneo rnas ' ª (7c::soon . . 
<> Aunque se trate de un s<:'gmento muy eter U; consultoría en "'s ca111bi<=.Jl 

. , · · ción y desarro • craniº o-
cionadas con la conmutac1on, mvesuga d d cc1· ón . en con , en conº , · · ·os e era u · · ' . si vos co· 
d itoria ingeniena, arquttectura, serv1c1 o 11ada incen ·o' n/ foCO ' i·fi d s y poco · prest (JI 
aquí campos de actividad poco cua t ica o ado 111ai/i11g. ¡!11 d ¡:::urosr:ic. , 

d d miento de escamp ' ?001 e:: ·er.:;) 
miento (activida es e empaqueta ', d os referentes a - Jk de ]as rnUJ uJJ 

PI.as ·•tención telefónica, cal/ centers ... ). Segun ar d s por un 15º0 ?8 5'fo y 
•"' ) n ocupa a d un - ' 

Portugal las profesiones en cyr (HRSTO era d. de la uE-15 era e 
12 4% de los hombres empleados (la me ia 

~~.2%', respectivamente) (Eurostat, 2003d, P· 6). 
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!Ji segregac1on s.,,.~ 

. d baio masculina) y del sector terciario (mayor concentra-
• ríZl e era ~ . .d d ¡ . . . 
··. ·., · r"'s sobre rodo en las act1v1 a es ac ffilmstrat1vas, comer-
'Jn J, mu Je ' ' P 1 1 ' d ·· . e' ·) nos lleva a constatar que, en ortuga , e numero e 
:;J \' IW "~ · . . , · o 
::uj~r~s que ocup~ }ugares d~ direcc1on es n:uy reducido (6,4%) .(!NE, 
: \15).L.1 proporc1on de ,1mueres en profes1~nes altame~te cualifica
.Ji (tncelrcmales y c1ent1ficas), aunque relativamente ba_¡a, ya supera 
~ je los hombres (10,8% vs. 6,6%) . Según la socióloga Virgínia Fe
:rri<a(2003),la fuerte presencia de mujeres en el grupo de las profe-

1 i0nes inrelecmales y científicas debe enmarcarse en el hecho de que 
P0rrugal es un país periférico, con bajo nivel de 1+0, donde la com
;ñiti1idad de las empresas se asienta sobre todo en criterios cuantita-

1 :-.os y no cualirarivos, y los métodos de organización y de produc
:ión tradicionales están poco predispuestos a la innovación. Por el 

' :onrrario, en países más desarrollados tecnolóaica y científicamente 
1 • t> ' 
.li represemac10nes sociales y los estereotipos llevan a que sean sobre 
:oooloshombres los que se concentran en las profesiones más cuali
~'d·•bs. En lín~~s generales, y observando el retrato del país, se puede 
' 1 unr tamb1en que · · . . . un contmgente importante de estas mujeres 
f ieita sus serv1c1os en 1 al h . . 
·:¡ . . . e sector estat -que a sido relativamente 
1. ict110 para las mu1 b. · . . emb Jeres con responsa ihdades fan11liares y que sin 
· argo, represema las · , . ' 

"'J• los fu . . ' remuneraciones mas bajas (hay que destacar 
i' nc1onanos públicos d. f¡ d al b . 
;'Orejernplo la fle .· . . . , 15 rutan ~ gunos enefic1os, como 
'~1.]7. ' xibilizac1on y la reducción del horario de trabajo) 

El sigui e t , fi 
1 n e gra co p d 1. . , 
.os trabajador . one e re 1eve tamb1en el fuerte peso que 
. p es no cualificad f 1 
•n onugal hall' d os ienen en a estructura de empleo 
titJ · . : an ose cerca d 1 170,1 d 1 · . 
· 1nuac1on E · e 10 e as mujeres trabapdoras en 

. s importante destacar que desde el inicio de los 

~ 
El totald :-:=:-------------------;¡ Li e personal e 

. lll4yoría · 11 l+D representa 1 4 40~ d ) 
t:Jnero d . esta empleada e _ ' e ' 'ºº e total de la población acti-
''·i· e investí d n ensenanza sup · 1 E ~lllil) A ga ores en e enor, en e stado, siendo parco el 
~!¡ tien·c· unque este anículo 111presfjas del sector privado ( OCES 2004 valores de 
li 2 ia en p . no en oque 1 . . , , ' 
, • 1.\14) pa articular (véanse A , . ª s,ituacion de las mujeres en el mundo 
::~ de! ;ota~edce importante seña) 111anc10 y A vi la, 1995; R eís, 2001; Perista y Sil-
";i:(d e 1nve · ar que en ?OO? 1 · 
·~i;¡ _el total en stigadores: el 5G% d - -, as muJe~es. repr~~entaban el 
:r Privado (E el sector de la en - el total en la Admm1strac1on pública 
·· '1 1n urost 20 senanza sup · 1 ? ' t Ve1tigad at, 04 p. 3) D d en or Y e -8% en el sector empre-

•en el oras la n , . es e otro prisma b d 1 
!.i,J¡J() sector d •1 1ayoría (66%) b . , o servan o e total de mu-
~.il -d 3c.p.3r¡ Vela enseñanza supeºr· tra ªJ; ba en la Administración pública el 

e 1 • · a e ] 1or y sol 1 7o/c ' '"tu J.,.D _(añ0 200,)a P~na señalar que p 0 e 0 ~n el sector privado (Euros-
·-úO~). ~ • llltentras que Sue ?r~ug~I dedica el O, 9 del Pll3 a activida-

cia invierte el 4,3% y Finlandia el 3,5% 

.. 
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FIGURA 3.1. 
profesional y 

Estructura de en'lpleo p 

Sara Falcao C asaca 

en ortugal 
sexo, en 2004 (% del total d ' por grupo 

Y del total de e1npleo fe1ne:i::reo masculino 

30,0¡--------------~::------
25 

27,2 
·ºr----------------~ t------

20,0¡-------------~1~91}.,7 ___ _ 

2 3 4 5 6 7 8 9 

I • Hombres o Mujeres 1 

Leyenda: 
. . f · · pública directores Y 

Cuadros superiores. cuadros d1rect1vos de la unc1on · 
directivos de empresas . , . 

2 Especialistas de las profesiones intelectual_es Y c1entificas 
3 Técnicos y profesionales de nivel intermedio 
4 Personal administrativo y similares 
5 Personal de servici~s Y vended~r_es ricultura y pesca 
6 Agricultores y traba¡adores cualif1c~d~s de ag 
7 Obreros. operarios y trabajadores similares . d es de montaje 

· · · as y trabaja or 
8 Operarios de instalaciones. maquin . . d stria y seNicíos 
9 Trabajadores no cualificados de agricultura. in u 

l ·di3 anual. n1ud.15· 
. · I ' E Em11e<ta al emp e<>, me • . , hs (ucfLlS ª 

F11e111e: Cálculos propios con base en " IN ' - · .. de p3rcic1p3Cl011 en · 
, . . 1 · s de •·uo conresra Y 

NolLI: No esran mclu1dos os porcentaje 

,sen ra-
. de Ja reprc arft-

. d cia al crecim1ent~ no cu i 
años noventa ha habido ten en . l "rrabapdores 2004 Jas 

. profes10na es d . en 
ción femenma en los grup<:>s. dedores" (don e ·. dores, res-
cados" y "personal de serv1c1os y 8~:nd 1 cotal de crabaJ,1 

l 63o/c y el 6 -,,o e 
mujeres alcanzaban e 0 

pectivam ente). 

·
0
• 11 sexual en el sector de las tecnologías ... 

La segregaci 
111 

Habilitaciones y waliftcaciones: pa11ora111a nacional 
.i.1. d f ,(, I Jir11te al reto de la sociedad e a Í11_;onnacion. 

El aumento de los niveles de escolarización de las mujeres en Portu
:~es. indudablemente, uno de los elemen tos más eviden tes en el es
~enario de los cambios registrados en la sociedad portuguesa, acom
pañando al propio proceso de masificación en la enseñanza. A pesar 
Je los notables avances que desde los años sesenta se han registrado 
en d sentido del aumento generalizado de los niveles de escolaridad 
y ~fabetización, vario,s autores han señalado no sólo su carácter tar
dío en relación con los demás países europeos, sino también sus per
si.íremes bajos valores -considerados además como una señal de la 
d

1

efiriente modernización del país (Guerreiro y Romao, 1995; Ma
mad~ y _Costa, 1998). Observando la población portuguesa con más 
de b anos (datos de 2005), más de dos tercios de los individuos 
(63,5%) han finalizado la enseñanza primaria y sólo el 9,5% poseen 
un grado superior (más mujeres que hombres: 10,9% y 8%, respecti
vamenre) ª.Según el Censo de la población 2001, el porcentaje de indi-
11duos con una ' d d · fi · rnaestna o octora o era m enor al 1 % (O 8% en el 
caso de los hombres y O, 7% en lo que respecta a las muieres)' Respec-

' toa e · ~ · · 
. sto,es importante observar que la participación entre hombres y 

mujeres empleado , . . . 
re· e . , s que poseen una maestna es equilibrada 0as mu Je-
~ onsntu1an en ?001 1 ,...1 º/ d 1 al d . . . . acadé · - e :> -,,o e tot e individuos con este 111vel 

rn1co) aunque 1 · . , . . 
lo que a situac1on se 111v1erta a favor de los hombres en 

respecta al do t d ( . 1 nivelacad' . e ora o casi e 60% de los individuos con este 
Por 1 emico son del sexo masculino) (!NE, 2003; C IDM, 2004). 

o tanto nos p l , · . , . . 
lilsrritos en! E' ~rece og1co conclmr que, segun los objetivos 
a los que se: fistrategia de Lisboa, uno de los mayores retos políticos 
dad de su pob~ r~?ta Portugal es vencer los bajos niveles de escolari
hido que el b ~cio~ . Este asunto es aún más perentorio porque es sa-
lud a.Jo nivel ed · 1 d. · · , es cogniti ucac1ona con 1c1ona de antemano las apt1-
rorrnación a l~~s Y tecnoló~icas, así como la disponibilidad para la 

argo de la vida (véase también Cardoso et al. , 2005) 9. 

l ~c· 
•!culo --;:---------------------

' 00nal de & 5 ~ropios efectuad · 
1 1 .~distica: htr ·// os~ partir de la base de datos 011 /i11e del Instituto N a-

% ba~tndbien es necesaP: \V\vw.ine.pt/ Pl /genero/Principal.aspx. 
!(¡(; ,a e no mencio p · ~ llJ empleados q . nar que ortugal es el pa1s de la UE-15 con tasa 
dt 10¡ 1~~~n que dich~e s;guen cursos de formación profesional; datos relativos a 

a.Jadores asistía va or era sólo del 17%. Por el contrario, en Suecia, el 61 % 
ª cursos de formación profesional , o en Finlandia: el 50% 

\¡ 
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También vale la pena mencionar que existe una acentuada división 
aeneracional en materia de cualificación académica: las 1mueres de 
~dad más avanzada son las que tienden a tener pocas habilitaciones 
escolares. Aproximadamente el 18% de mujeres no posee ningún gra
do de escolaridad; sin embargo, en cerca del 90% de los casos se trata 
de mujeres con más de 54 aiios de edad, mientras que son preponde
ran temen te las más jóvenes las que han experimentado cambios en 
este nivel 10

• 

Datos recientes del Instituto N acional de Estadística (INE) relati
vos al año 2005, indican que las mujeres representaban cerca del 56% 
del total de alumnos matriculados en la enseñanza superior en Portu
gal. Se verifica una subrepresentación de hombres y mujeres en las 
áreas de Ciencias Informáticas (el 0,9% de las mujeres y el 3,9% de 
los hombres matriculados en la enseñanza superior) e Ingenierías.y 
Técnicas Afines (el 4% de las mujeres y el 24% de los hombres matn
culados en la enseñanza superior). Las mujeres son mayoría en mu
chas de las áreas de la enseñanza· sin embarao representaban cerca del 

' ::::> ' 
24% del total de matriculados en el primer caso y aproximadamente 
el 18% del total de estudios en la segunda área. 

Respecto a los titulados en ense11anza superior, Portugal .~resen
taba en 2003 la proporción de mujeres más elevada de la Un10n Eu
ropea (las mujeres contabilizaban el 67% del total de diplomados. 
mientras que la media de la UE-25 era del 58%) (OCES, 2005; Et'.ros
t~t, 2005c). Es particularmente escaso el número de titulados en areas 
científicas Y tecnológicas (el porcentaje de hombres licenciados

1
::1 

CyT era aproximadamente del 33% y el de las mujeres era de! 1 ii) 
(CE, 2005, P· 69, datos de Eurostat referentes a 2001/2002) 11

• Sin ein
ba g , ·fican 

r o, co~1paran.dolos con la media de la Unión Europea, se ven .. de 
al~nas smgulandades interesantes. En el año 2003 el porcentaje 
mweres en el t 1 d l. . ·, y Cons-

J . , ota e 1cenc1ados en Ingeniería, Produccion . a iJ 
truccion era del 34% contra el valor estimado del 22,7% relanvo' 

;:==~~~~~~~~~~~~~_____-:-
(Euros ta t, 2005a 99) Ob . , 11 bs l CJIJ;J 
por el organism¿ p.ú . · ser~ando las modalidades de formac10n eva~1· kO )d1 

Formación p ¡; ~ bhco habilitado para el efecto el lEFP (Insoturo de Ei p (CIP~'· • 
2004). ro esional), las mujeres constituían el' 48% del total de alumnos 

1° Cálculos ro i rior111(1111 

citada. p p os efectuados a parttr de la base de datos 011 li11c anti: 
11 L fll de 

a rama de Ciencias S . 1 1 or nú111( 1 • 
titulados de sexo l' ocia es, Comercio y Derecho reúne e may 

1 10 d( !J' 
. mascu mo y fe . . .. . , en t' c:t ·1 

muieres y la de ¡ . memno, s1gu1endola la de Eclucac1on lo qllº , • ngemena J 1 · ' en 
refiere a los hombr ( ' ne ustnas Transformadoras y Consrrucc1on 

es OCES, 2005, datos de 2004). 

113 . , l en el sector de las tecnologías ... 
La segregacron sexua 

d
. d 1 UE-?5) 12 (Eurostat, 2005c). Aunque, como hemos dic~o 

me 1a e a - . , d · e , 
· t · Ja proporción ele muje res en las areas e 111.tormat1ca antenormen e, e 1 al 

sea relativamen te baja, la verdad es que cuand~ se congregan o~ ,v o-
res referentes a las ramas Ciencias, Matemática y .Computac1on, e l 
porcentaje de muje res ~ n Portugal d~ I tota l de Ii_::enc1ados es ~el 
58%, claramente por e ncuna de la media de la UE-2:> (ce rca del 42Yo, 
valor aproximado) (ibid.) 13

• 

Una mirada sobre e l contexto europeo permite con1probar que, si 
es cierto que la distancia entre los sexos en lo que se refiere a la cuali
ficación ha disminuido prácticamente en todos los países, persiste la 
segregación por áreas de estudio -lo que, a su vez, explica parcial
~nente la " resistente" segregación del mercado de trabajo-. Las mu
jeres permanecen subrepresentadas en las ramas de informática y 
~omputación, así como en las áreas de las ingenierías más técnicas. 

dl or otro lado, existe una fuerte concentración femenina en las áreas 
e artes y h ' · 

u~amst1cas (Eurostat, 2003c; OCES, 2005). Si es cierto que 
este mayor ale1am· d l . 
vlJeg· d e J lento e as 111Ujeres de las áreas científicas más pri-

Ia as por las empres d . 
nerables 1 d · as pue e en parte explicar por qué son vul-
h a esempleo a la preca -. d d . l 1 . , orizontal . 1 , e I le a contractua , a a seo-reo-ac1on 

Y vert1ca la ve d d · 0 0 

en las misn1 , ' e r ª es que incluso cuando se especializan 
1 as areas que los h b 6 a hora de ene om res se en rentan a más dificultades a 

. ontrar un emple .bl 
aspiraciones (G . 0 compat1 e con sus habilitaciones y 

uerre1ro y R - 19 omao, · 95; Chagas Lopes, 2000). 

~~~~~~~~:::~~-:-:-~~~~~~~~~~~~~~~~-- Se trata d · 
ofEducatio e titulados en nivel SA 
el 39% del tn). RI especto al nivel ISCED ,6tSCED (International Standard Classification 
tad (49 °ta de tit t d , comprobamo ¡ · ,8%) d 1 u a os en I ngen · . p . s que as mujeres representan 
Prop· e total d · iena, roducc1ó C · • · · 1os a parf d e titulados en e · . . n Y onstrucc1on y casi la nu-

13 E Ir e dato fc 1en c1a M aten ' . e 
fe . studios re r s re erentes a 200l E ' 1attca Y amputación (cálculos 

non1eno· a izados en Po 1 ' urostat, 2003c, p. 82). 
acceso ·en Pn111er t rtuga apuntan ex r · 
Pette a .la enseñanza ugar, porque antes de la. p icac1?_nes complementarias a este 
tior nec1entes a las .1 superior estaba fue revoluc1on de mocrática de 1974, el 

's1end e ases so . 1 rten1ente estrat ·fi d 1 . cunda . 0 en 11luch c1a es más e lev d • i 1ca o y a gunas mujeres 
ria (cf S os casos d a as se procu b fc .• que Ja d. · edas N su estino pr fc . ra an una ormac1on supe-

• S ife unes cit 0 es1ona] la do · ¡ 
en la so . rencias de 1 ' · en Reis ec al ?OO cenc1a en a enseñanza se-
d¡ e for1:a•e~d Ponugucease eran deterntin:u~ 't - l , p. 1). Más aún , en una época en 
a c1on sa se ca • es en e l ·1cce 1 - . . Prese11 superior ' . mprobó que < so a a ensenanz.a superior 
tic c1a de . soc1alin 'a pesar de Ja b fc · · . , , 
( as y b' 1 n1u.1eres ente conside da , ' so re emm1zac1on de areas 

ldºncte :o ogía- fue en el campo dt: las .ra .s 'femeninas" (literatura lenguas ) 
os ' ventL ¡ superio ¡ ciencias exa b · ' ··· ' 111ater¡ 1 

1ª tnente 1 r a a de lo , e • 'eras -so re codo en matemá-
a es) • os constr - . s paises eco · · , 

· entmie nto . nom1camente mas avanzados 
s norn1at1v d , ' os e genero se antepusieron a 
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3.1.1. Breve nota sobre la difusión de las TIC 

entre la población portuguesa 

En el año 2004 cerca del 37% de la población con edades compren
didas entre los 16 y los 74 años utilizaba el ordenador y aproximada
mente el 29%, 1 nternet; son sobre todo los más jóvenes los que mih
zan en mayor medida las nuevas tecnologías (INE/UMIC, 2004). Los 
hombres utilizan más Internet y el ordenador que las mujeres (un 
32% contra un 26% en el primer caso y un 40,45% contra el 3~.1% 
en el segundo). Lo hacen también con mayor frecuencia (periodi,1-
dad) y más intensidad -tendencia además común en la UE-15 (Eu
robarometer, cit. en Eurostat, 2003a). 

El nivel de escolaridad influye de forma muy significauva en b 
utilización de estos medios: el 92% de los portugueses que poseen un 
título superior dicen utilizar el ordenador - valor que contrasta con 
el 22% de los individuos que, teniendo hasta el tercer ciclo, respon
den I? m.ismo _(conclusiones semejantes han sido reveladas en or~: 
estuclios: Rodrigues y Mata, 2003; Cardoso et al., 2005)-. Se obsen 
U 1 ·' d J d. · · 1 el ca10 1 ª atenuac1011 e a 1screpanc1a entre hombres y mujeres ei · 
de las cohortes de edad más jóvenes (individuos con edades coJll· 
prendidas entre los 15 y los 25 años) y en los arupos más cualificados. 
Entre los mayores el diferencial ya es más no~1ble -hecho en e!_qu~ 
t~n:bién influye la situación de desventaja en materia de escolanJa 
v1v1da po J · l ef~cro . r as mujeres de edad más avanzada-. Respecto ~, · cJ· 
g~ne_racional, Cardoso et al. (2005) subrayan que la cualificacion (a. , 
dem1ca y proúe · 1) , . d d la relac1on · . . s1ona es mas determ.mante que la e a en . ; 
de los 111d1viduos 1 . . b., )' nnu(f(,, · con . as TIC. La d1ferenc1a entre hom res ( 
Y entre los ' · ' · 1 lo qu . mas Jovenes y los mayores es además vis1b e en !J 
concierne a Ja fi · 1. ' 'l)'ºr (5 . . s unc1ona 1dades de la tecnoloaía: cuanto 111' ¡ ¡/ 
complejidad r' · d . , ::::> , • dounJt'·' 
d . e: 1 ecmca e las tareas (construcc1on de paginas 0 ( Jt(· 

e uc 1eros) menor 1 . . . , . . . d l sexo ¡(I · el ' es a parr1c1pac1on de md1v1duos e · ·vi, nmo y e edad m ' de una' 
d . < as avanzada (ibid). Una vez más, se trata . .

1 
li 

enc1a que merece "d . ·enllt~. 
aportación de la ~er _ernbada" y cuya lectur~ nos i e ciradJ5· 

H < s tesis soc10-constructivistas, antenormen~ .. por-
ay que destacar b . l Qtunce. 

tugal es el , ' que, o servando la Europa de os 
1 

rc1~nJ' 
· pa1s en que J • de o . 

dor para e: . as personas hacen un uso 111eno1 Esp:111J 
unes profi 1 · ¡ de · 

(36o/c) , esiona es - un 32% en 2002, segt11l 0 . rc:1 Y 0 
' apartandose d fi · DinaJll•1 

Holanda d d , e orma muy acentuada de Suecltl, 
1 

rdt•Il.1° 
e' on e mas d 1 70º/ ·¡· 1 e o dor en el tr·i e "º de los trabajadores ut1 1za1 ?001a),,,-. 

< nscurso de · · tar · su act1v1dad profesional (Euros ' '~ 
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.fc ia a la fuerte presencia de PYME (pequeñas y 
Atri~uimos esta d1 )ere~~ es~ra,teaias de competitividad asentadas fun-

~::~~~~~11~1~~:e~~ ~1~; mano d~ o;:>r~ intensiva '! Pc:'co cualificada ~ 
al bajo nivel de innovación tecnolog1ca y orgamzac1ona1 que las ca 

racteriza. 

3.2. El segmento TIC en. el árnbíto ·del sector servicios 

El sector de las tecnologías de Ja información y Ja comunicación ha 
ido creciendo en las economías de la OCDE desde la década de 1990, 
muy especialmente en Finlandia , Suecia, Holanda, Reino Unido y 
Noruega (OCDE, 2002). Aunque de un modo menos acentuado, la 
verdad es que también ha aumentado en Portuaal· según los datos de 
E º ' urostat, en 2002 había cerca de 10.323 empresas en el ámbito de las 
TIC (el 1,68% del total de empresas en Portugal), 9.870 de las cuales 
pertene~í~n al sector servicios y sólo 45 estaban relacionadas con la 
~od~:cion_ (os1c, 2004). Más del 70% de dichas empresas son de di-

Nension micro, e integran menos d e 9 trabaiadores (ANETIE 2003· 
unes, 2004). :.i ' , 

En Ponuaal t · d 
OCDE l · º' .' Y emen ° presente las demás economías de la 

, a intensidad del secto d l 1 , . . , 
comunicaci , d l r e as tecno ogias de infonnac1on y 
fi d on, e os segmentos d e J / d · · un a1nental 1arc ware, e otros servicios TIC v 
( mente d e los ser · · d ,r. ' 0coE 2002) s· b vicios e s0tware es especialmente baia 
t ¡ ' · in en1 argo la ram d 1 1 · · :.i 
uye a excep ·, .· ' ª e as te ecomun1cac1ones consti-E cion, temendo t . 
n efecto esta viv· , d . in peso superior a la media de la UE-15 

nov ' 10 un manusn1 fi · 
enta en Portugal 1 ° m.uy u erte a partir de los años 

n1enre , . • ª a par de la evolu ·, l ' · 
tos (I rap1da, el desarrollo de las - d c1on te_ci:o og1ca extremada-

nternet) y del re es de serv1c1os móviles y de da-
sector (e ' proceso de privat" z · , d 

1
. ~ 

de ¡ · 11 un primer 1110 
1 acion Y e 1be ral.ización del 

os se . . mento con la e d l . 
sió rv1c1os d e telefc , ', . ntra a en ibre competen cia 

n de 1 l.ib on1a movil y . 
tradt · ª eralización a 1 d _P<?stenormente con la exten-

ljo en 1 fi e a re telefo fi · ) E 
to fero d e in del monopol" P p ruca . ~a · ste proceso, que se 
tor ex z _e la competencia io T ( onugaJ Telecom), en un aumen-

, Perime d 'Y que estuvo e 1 b d a dar 1 . nta o fundame 1 n a ase el boon1 del sec-
as pr1111 nta mente entr 1998 Ct1siones eras señales de c . , e Y 1999, comenzó 

E.l _en e l empleo Ontraccion a partir de 2001 con reper-
94 11un1er d · ' 

-42¡ er º~ e empleados d ' l 
bajadores 1.yel ano 2000, correspoe ;.ecrdor T IC en general se sitúa en 

ª uno de los val n, ien ° a.l ·1, 9% d e l total de los tra-
ores mas bajos de la UE-15; los más eleva-
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dos se registran en Suecia (6,4%) y en Finlandia (5,5%) (Eurostat, 
2003a, p. 13). Aunque no disponemos de datos sesgados por la varia
ble sexo, la información recogida junto con la ANETIE (Asociación 
Nacional de Empresas de las Tecnologías de Información y Electró
nica), los datos de las plantillas de personal (MSST, Mi111sterio de la Se
guridad Social y del Trabajo) y también los obtenidos junto al INE re
saltan la juventud que prevalece en el sector TIC en general 
(telecomunicaciones y sector de las tecnologías de información). De 
este modo, según deducciones efectuadas por F. Nunes (2004), el 55% 
de los trabajadores tenían m enos de 30 años de edad, registrándose 
entre 1995 y 2000 una clara atenuación del peso de las cohortes de 
edad por encima de los 35 años. Es en las actividades asociadas a la 
prestación de servicios y apoyo a empresas donde se hace más evi
dente la juventud --sector donde aproximadamente la mitad de los 
trabajadores tenía menos de 29 a11os. Según la núsma fuente, los eni
pleados con una licenciatura representaban en el año 2000 el 22%del 
total de los empleados. No obstante, en el caso de los servicios de 
apoyo a empresas, dicho valor se cifraba aproximadamente en un 
51 %, contrastando claramente con la proporción registrada en el sec
tor TIC industria (12%). Más aún, de acuerdo con un estudio promo-

.d d de v1 o por ANETIE (2003), cada vez son más relevantes los gra os 
maestría Y de doctorado entre los trabajadores del sector. Por orro 
lado se trata de un sector claramente bien remunerado en Portugal. 
contribuyendo en las fuertes asimetrías que aquí se registran al res· 
pecto. Por ~anto, las remuneraciones correspondientes_ a ese sec:~~ 
correspond1an en 2002 al 6,37% de las cantidades obtenidas en gei . 
ral, rondando los 1.813,48 euros la remuneración media, mienirai 
que el salario medio nacional se situaba en 663 (os1c 2004). e b d ' er-a e estacar que, en el panorama europeo en el sector TIC P · 
manece un exte · . ' , · do al di-. nso contmgen te masculmo y que aun asocia .. 
nanusmo 1 b' , ' ~c1oil Y ª cam 10, esta acompañado por una elevada segre:,'· e· 
se~ual ª mvel ocupacional (CE, 2001 ). En Portugal, además de ser r 
lat1vamente ba· 1 , desiaca . ~o e numero de trabajadores de dicho sector, d ¡ 
igualmente l~ sobrerrepresentación masculina (en 2002, el 61% r;· 
t~~al de traba~adores eran hombres) (OSIC 2005 p. 5). La concenc -
c1on de traba1ado d 1 . ' ', d parocll 
1 1 :i res e sexo masculmo se acentua de 1110 ° d Jos 
ar en e caso de lo · · d don ~ 

1 b s serv1c1os e apoyo a empresas (secto1.• d 
110

-
10111 res en el añ 2000 1 69o/c e 
tal d b . d 0 ' representaban prácticamente e 0 

5 fJ' 
.1. edtra ªJª ores) (Nunes, 2004). Efectivamente a partir de dalco ro· 

CI Ita os por el INE bº, ' ?001 il p 
. , . ' tam 1en podemos constatar que, en - ' ~311~1: 

porc1on de muJeres 1 del J ' en e sector de telecomunicaciones era 
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. · informático rondaba el 24%; en 
en consu!toría r~nr:1~~~1~:;~~~~11ática se aproximaba al 27%. En la 
consultona y p g_ t de datos donde se incluyen los cal/ centers, ese 
rama de procesam1e n o ' ' l l 
;alor se revelaba claramente superior (44%) (!NE, 2003, ca c u os pro-

pios). . · , L 
Los call centers son un área de n egoc10 e n clara expans1on. .ª 

orientación hacia e l clien te y h acia la calidad de los productos Y servi
cios, la innovación tecnológica y las estrategias de racionalización or
ganizacional, como es e l caso de la subcontratación y del outsourcing, 
son factores que han estado en la base de la expansión del sector, sobre 
codo a partir de los años noventa, así como de un a umento de las pro
fesiones de procesamiento d e datos -las cuales, a su vez, se han reve
lado preferentemente femeninas (Bono, 2000, 2005; Rodríguez, 2003; 
Castillo, 2005b)-. Aun así, e n algunas ocasiones se establece una red 
de subcontratación: una empresa d e te rminada de un sector específico 
que prest · · d ªun serv1c10 e apoyo al cliente subcontrata una en1presa call 
ccnter para es . · · d d 
P ) d

e a act1v1 a , y esta a su vez subcontrata a la en1presa (o ein-
resas e trab . l , 

gesti 
1 

ªJº te~llpora (ETT), que sera la responsable d e "ceder" y 
onar a os traba1ado H d' 

radoras bl . :.1. res. oy e n 1a en Portugal los bancos aseQ"u-
y esta ec1m1e nt ·al ' 0 

cado al . os comercie es con más presencia en el mer-
' gunos organismos de d · · · , , . 

como toda 1 ª numstrac1on publica central y local así 
. . s as en1presas op d d 1 ' 

vicios de Int ¿· era oras e te ecomunicacio n e s y de ser-
Ad ernet 1sponen de LL · 

emás su d . · ca centers o incluso de contact centers i.; ' 111anusn10 y cr · · . · 
tervenciones efect d ecun1_ento se h1zo muy evidente en las in-
eve ua as por vanos bl nto que tuvo 1 .. e responsa es d e en1presas en un 
tor e ugar en d1c1embre d ?003 s ' 
rn d~mtrata entre el o ?º/ 110/ e - · e calcula que este sec-...e 1a ' /O Y e 'º de la p bl · , · 

europea es de 0,8%) 1s. 0 ac1on activa portuguesa (la 

~ 
d Actua1111 ~ ~:ci~~;J;::::;=~-----:------------e llamad ente, muchos de 1 
ti . as de vo t· b os cal/ cenrers so1 -

os infonna·t· z 1111 o1111d cente·~) · ad - d 1 mas que ineros centros de atención co . icos b · · ' · , emas e l 1. f¡ 
evlllu111cación as1cos, están presentes . te e ono, el ordenador y los acceso-

p olucionó en (ACI) - Automated Cal! o · so_6b1St1~adas tecnologías de información y 
or n1 ' d' ' estas sit . , istn ut1on Syst ) 1 

º"tb e io de e . uac1ones, hacia el d em , por o que el concepto 
Ptodº"11d, que se-1d11aifs, cl1ms, SMs ... )~ E;1 alo- e co11taa ccwers (interacción con el cliente 

Uct a cuand ¡ ::.unos casos exist b . - 1 te11te os o servic· 0 a em presa en ca ~ : · e tam ien e con1ponente 
i ~ so Potenciale~osen~1evos o cuando lan~aus~ pub:1c1ta jumo a lc:is clientes algunos 

tarnb· ~e trata de d ( st11nac1ones de mere d p) quenos cuestiona nos a clientes exis-
1e11 p b atos div ¡ d a o . 

<r111rrsJ u licados u ga os por IFE (lnte . 
. . por el Diario Eco , . rnat1onal Faculty far Executives) y 

"º"'''º del 12 de abril de 2004 .(dossier .cal/ 

•' . 

. . 

' ( 
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4. La segregación sexual en el área de las TIC: 

resultados del estudio empírico 

Como mencionamos ameriormenre, en el origen de la existenciade 
ocupaciones " femeninas" y "masculinas" están ideologías profundi
meme enraizadas en torno a los papeles sociales de las mujeres y IOi 

hombres, de sus caracterisricas. aprirudes, comportamientos, orienu
ciones y elecciones. De acuerdo con .M. Maruani (2003), exme uru 

concentración acentuada de mujeres en profesiones menos valor11hi 
socialmente, a pesar de los cambios en curso y del acceso de un gru· 
po (restringido) de mujeres a profesiones técnicas y científicas. ~u
meme c ualificada- Y de encuadramiento. No obstante, la aucora su· 
gie re que d hecha" de q u e hombres y mujeres ejerzan las mismli 
profesiones no conDe\·a una situación de iº'ualdad; en efecro,lasfun· ::::> • 

ciones que ejercen. las especializaciones y los niveles jerárqu~cos qu( 
ocupan , remire n frecuentemente a esrams diferenciados,salar!Oidlll· 
gual es \" condiciones de e mpleo injustas. Conviene destacar que,

51
• 

' 1 ·. f- · ' · e ili. d ¡ Comisión Euro-gu n a m o rm:lC1o n rec1emem enre tac ta a por a .. e< 

pea. la probabilidad de que las mujeres ocupen cargos de direccionni 
. ellos con u 

m e no r en los nueYos sec tores, esp.·c1almenre en aqu . . ¡6 - trad1c1011a 
fuerte dependc·nc ia tecnológ ica. que en los secrores 

(Enroscar. 2003a). . ·(l'Jción 
. . . . d sera invesn~ 

Las mto rmac1o nes recogidas a lo largo e nue '. . nei 5on 
. - . 1 1 1un1cac10 permiten conttnnar q ue. mientras que as te econ . ¡055u¡,. 

1 . . . , " d las mujeres, . 
re .HIYamentc' perme,1bles a b .. mregrac10n e ' . ·ón y i;;.· 

. . , . - 1 , d ·1nfonnao . 
SL'rtorcs de 1nto rm:mca (nue\·as recno og1as e .li s fn lo que 

1 ascu no· . 11·,1rc) Se' 1rntL'StT:111 cbr,m1ente com o ba uarres !11 rrio116 11 

l"L'SPL'rt:1 .11 ~rupo socio-prot~sio 11al. e11conrram0.5 pr~pºiás JllUj(r6 
· ¡ · .. d - penores , n ··ni· n1L:1.1mes le ho mbres \" mu¡cres c'll m an os ~u , 

1 
br<.'i"I('. 

. . . . . . . - " , nas 10111 ·11n 
L' ll Lls "¡,rok~1nncs mtdc·cmalc·s y Cic'!l[lf:icas ) 1 : l· nui~r~s (l 

. . . . ¡· .. A 1 a'1 as I • un1· 
L'OS \' pn.)k~IO ll :lk's ,ic' lll\"d mrerme 10 ... ti! ' - . º' Co111 . · ') __ H111nan .. . di11' 
,·,,n,·L·nrr.1d:1s en los tkp.1rt:1m e11ros de kenmos . . to ck I~ . 

. . . . . . ~ dl"rrunc·n ¡Jfll1 
l".\ l' l t Hl. Rt'l.1C10 nc·s Pubhc.1s y 1\ brkenn~. L 11 or d cou1, el 
· • - :1 , • ·ca' que, P . ·ion s11.)ncs ll11.1n(tL'r.1s \' Le o rr.1s .1rc.1s esrrareg1 "· . ( 00rd111.1t :íi 

· . . . ·uhno e d'rt('i(· 
.1su11w111~1~ mo~i1..·lo ~,~-L·d n1111.~nrcme11tc' m,i e _.

0
,: gi:sción/ 1,.¡t'lv· 

t+ P. ~L'mlrn dircL'cwn ,ic· umd.1tks de negou ~ ··co5). (:lb' .nrt 
1 ! . . , ¡ i 11 1, nrouuc .,c11c 

l L' l'l\ )\'l'((OS. l l' lllnO\'.lCIOll l 1..' L L'S:nro o le r fl 'J"l co !lil ¡111· 
· . , · ¡ , · re i.: • 11s 1 

l".l r que csr.1 sc0;rt'~.1CH)ll sex ual ho n zonra .L . yi q11c · 
: · ' - · ¡· · . J ttlt'f<\tOflO, . lllL'lllL' L' ll un s1~nit1c:1!1\' , tk rc llL't:I rc'llll · 
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dades funcionales " m asculinas" están mu~ho más valorad~s y re~om-
das bl·e 11 sea e n té rminos mone ta nos y d e bene fi c ios sociales, 

pensa e ' e . • • • d d -
bien en materia de esta tll s y prestig io socia l. En reah a , una vez exa 
minados Jos incen tivos y b e n e fic ios por cargo (ANETIE, 2003), es po
sible constatar que las áreas d e trabajo d e "gestión d e recursos huma
nos" y de "gestión d e 111arketí1Lg" son las que m .enos disfrutan d e otros 
beneficios concedidos por las empresas (frínge benefits). 

R especto a los call centen~ los encu estados se dividen entre los que 
están en elfront o_[fice (personas que prestan servicios e n la rama de la 
telecomunicaciones, de la red de voz fija y móvil) y los que se en
cuentran en ~l. middle y back o_ffices (individuos que trabajan e n call cen
rcrs cuya act1v1dad está re lacionada con servicios de trans1nisión de 
datos/ Internet o que prestan apoyo técnico más especializa do e n las 
ramas de fzardu ,r.1 ) E l -. d iare Y s0, ware . n e pnn1er caso (front office), los traba-
~ª odres proceden fundam e ntalme nte a la atención de llamadas inten-
an o ofrecer al el· · fi - ' 

pond ~ ente 111 ormac10nes relativame nte simples y res-
er a reclamac1ones o r . d ill procede 1 d , so icitu es sene as (en caso c ontrario, se 

a esv10 d e llamad l · . 
offices). A su « as ª os s1gmentes niveles: míddle y back 

· vez, e n estos mveles la t · ' , , ·ali d se intenta resp d a enc1on esta m as esp e c1 za a y 
1 ' on er a d emandas bl -- · o e evada Al · ' Y pro emas de complej1dad media 

,rr. . . respecto con stata l . . . 
'!u•ces tien en ' mos qu e as actividades de 1111ddle y back 
,rr. una m ayor p · . 0.u•ce, sobre t d , resencia m .asculma: las actividades de front 
0 , . 0 o en el area de la I · · · 

mov1I), reúnen . . l s te ecomu111cac1ones (red de voz fija 
caso esencia mente fu d . b . . , suponemos erza e tra éUº femenma. En este 
plejas , que esto se d ebe al d · · 

• 1 mas rutinarias . e pre om11110 d e tareas poco com-
ll1.1ent e e , m e nos exige 1 . 
en _os Y cualificacio , . ntes e n o que se re fie re a c onoc1-

1oc10 1 nes tecn1cas 0 1 d · · · C na es (véase C ·u ' sea, a pre 0ITI11110 de trabajOS 
at 'b on todo esto 1 ast~ o, 200Sa) . 

r1 lito ' ª onentació h · · ~t s emocionales y . 
1 

n ac1a e l cliente y la valoración de 
una ate . , socia es ( capac. d d d 

los ot nc1on razonabl 1 ' 1 a e comunicación y de pres-
ros la e e a as reclam . . 

tonas ' mayor e mpatía 1-' e ac1ones o preocupaciones de 
d Y repet' · e con e ientes y 1 · · , as fe . 1t1vas) revela 1 a res1ste nc1a a tareas mono-

n1enin . n as con1pete · · l . lllttjer as, exphcando nc1as socia m ente considera-
d es para 1 c. en p arte el ¡ · · - -

e que ct· a tUnción d e 1 rec utam1ento s1gmficanvo de 
mente v llch as competenciaste eodperadoras (Belt el al. , 2002). A pesar 
e a Orada ' pue en paree . · se vafor s por este sect d e r a pnme ra vista especial-
las cua1¡¿10 ~une efecto e n 1 or , e ~a n11e11a eco11011tía, la verdad es que 
Pe d · cac1on a practica En fi 1 

·n iente d es no son social · e ecco , as competenc ias y 
conte}(to ss _el gén e ro d e qu· m elnte neutras, es dec ir, no son inde-

Oc1al y te n as posee · · 
temporal (C kb Y no son md1fere ntes al 

oc , urn y O d ·19 nnro , 93; Green eral. , 
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1993. PhizackJea yWolkowitz, 1995;Webster, 1995; Sundin, 1995; 

J ' 1998· l(errroat 1998· C hagas Lopes, 2000; Holzmann, 2000; enson, , :::> e , ' ,... 1 h d l 
F · 2003· Go' mez 2003 Bono 200::>). El 1ec o e que as com-erre1ra, , ' ' ' , . · d 1 

· d ·tas anteriormente esten socialmente asocia as a a na-petenc1as escn e • . 

turaleza femenina hace que sean recompensada~ monetaria y orga.m-
. J e11 te Ade111a's cuando se trata de funciones cuyo comemdo zac1ona m . , , . . f¡ • . 

es de mayor complejidad y/ o en .el área de apoyo tec.mco 111 o~m~n
co se constata una mayor presencia de fuerza de traba.JO n~asculma, en 
es;os casos las "competencias sociales" atribuidas a las mujeres son se
cundar izadas y, en su lugar, particularmente relevadas en las ;onr· 
tencias para la resolución de problemas (Falcao Casaca, 200:>). Sto 

nos hace recordar las palabras de Jane Jenson (l 998).: el senti~o co: 
mún continúa dictando que las mujeres tienen cualidades, miemras 
que los hombres son portadores de cualificaciones. d 

Los datos provenientes de la entrevista por cuestionario efectua.a 
· · · 1 · · de un nu-a trabajadores del sector TIC pernuten deducir a existencia . 

1 mero equiparable de hombres y mujeres que en la muestra 1nregra ª 
' . e d . tante desracar cateaona de mandos superiores. on to o, es 1mpor 

:::>l ·' d · d. c. d ' de ? 001 euros que a proporc1on e mujeres que ISLrutan e mas ~· . 
. . b ( ' l o-ráfico 11-n etos es bastante mfenor a la de los hom res vease e :::> , d 

guiente). También merece la pena resaltar el hecho de que en mas ~ 
una de las categorías profesionales el diferencial salarial aparezca ra 
marcado. 

1 1 . d 1 11evos seco· Por o tanto, podemos deducir que en el marco e os 11 . 
1 

de 
res de la economía, y sobre todo entre las categorías profesiona ~s reí 
estatus más elevado, la discriminación salarial en contra de las Ill~J e·ca 

' bl ·1· ·' academ1 es mas nota e, aunque estas posean niveles de hab1 itacion ' ._ 
más elevados (el 82% de las muieres y el 58% de los hombres en~uó 

d : . roxi111a-ta os poseen un grado de ensenanza superior) y presenten ap e-
d 1 . 16 H y qui! r amente a misma edad que los hombres encuestados · ª . 1~ d h h ·' hor1zon cor ar que este ec o no es indiferente a la segregac1on , h cer 
anteriormente mencionada. También respecto a esto se podna ª ._ 
l · ' al 1 h · on com ª usion 1ec o de que las cuaüficaciones y las profes10nes s ·.¡ d( 

t . . 1 . . , l socia ruccione.s socia es, por lo que se verifica una subesrnn.acwi adeniás· 
las profesiones desempeñadas por las muieres -ma111fiesca, f: ,

0
• 

1 d. c. · . "J 1 desª' en e 1terenc1al de salarios (y ganancias en aeneral) que as 
1
r( 

1 ' :::> • d preser rece c aramente en relación a los hombres-. Tendien o. d los 
nuestra muestra, es incluso posible constatar que, en el ámbito e 

. .------: 
' . 1 cdJd" 

1 

• Tanto en el c . d l h b · l ·d1a e e • aso e os 0111 res como en el de las mujeres. a me 1 

de 
27 

anos. En el primer caso, la desviación es de 7, I ; en el segundo, de 6··1. 
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Noia: Investigación «Formas Flexibles de Trabajo y Em.pleo, 2000-2004». 
) E 6 · d 1 d fc ·onales q ue revelaron en 

3 
n esta gura contrastan las remunerac10nes e os os g rupos pro es1 

el estudio tener condiciones de trabajo especialmente diferentes (el primero disfruta de una fl e
xibilidad de empleo protc:gida/segura, mientras que el segundo representa, genéricamente , el 
grupo flexible/ precario) . 

sectores estudiados, los hombres están más integrados contractua1-
~1ente que las mLtjeres; no sólo e l 52% de e llos (y el 48% de mujeres) 
tienen un contrato indefinido, sino que además el núme ro de mLtje
res que trabaja de forma literalmente te mporal (prestación a través de 
una empresa de trabajo temporal) duplica al de los hombres (12% contra 6%)_ 

da Hat que destacar que la e levada precariedad contractual detecta
est~~- 0~ sectores TIC se debe fundamentalme nte a la inclusión en el 
sos e 

1
1° .el segmento de los ca/l centers. En la mayor parte de estos ca-

' Primer vínc 1 1 , ( 
Presa d b . u o contractua se hace a traves de una ETT em-
hasta u~ tra ~o temporal), siendo normal la renovación de contratos 
111enre 1 per110~? que puede alcanzar los dos o tres años. Normal-" ' ª re ac1on lab l b · · ·d nuevos" b . ora aca a tras este periodo y son admit1 os 
bié11 Bon tr~ a.Jadores_ e n situación contractual precaria (véase tam
tactados 1°' -OOo.' _200:i; Castillo, 2005a y b). Entre los ca/l centers con-' a rotac1on ·1 ~on ajena 1 .. 0 sct a entre los 70 y 75% -valores a los que no 
1 s as cond1cion d b · 
lllagen de f/b . es e tra ªJo- . Otros autores han utilizado la 
reflejan las ª nea n~101erna, defendiendo la tesis de que los cal/ centers 

caractenst1cas d e l r.· b . , . 
- as ia neas t1p1cas d e la organización tay-
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]a rista, a saber: degradación ele la relació n ele empleo y ele las condi
ciones de trabaj o (intensi ficación del control y del trabajo, tareas mo
nótonas, repetitivas y alienantes) (Bono, 2000, 2005; Buscatto, 2002; 
R odríguez, 2003) 17

• 

A diferencia de lo que sucede con el nivel salarial, la situación en 
términos contractuales se man tiene equivalente para ambos sexos 
en el caso de las categorías profesionales de estatus más elevado,sien
do sobre todo entre los operadores de cal/ centers donde las nn~ms 

- más que los hombres- están afectadas por vínculos comractuale; 
precarios (Bono, 2000, 2005). En los otros segmentos analizados y en 
virtud de la fu erte inversión hecha por las empresas en la cualifica
ción de los trabajadores - como es el caso del sector de los sistenm 
de información, telecomunicaciones, sofi 111are, multimedia y publi
cidad- , los vínculos laborales tienden a ser más estables (aunque 
no necesariamente las trayectorias) . En algunos casos (núcleo-duro), 
la movilidad entre empleos sucede incluso contra la voluntad de la 
empresa contratante y algunos de los trabajadores acaban por sa 
"cazados", bien sea a través de la intervención de empresas "caza-~e
rebros" o de invitaciones directamente propuestas por empresas ,111-
teresadas en incorporar su lmow-lw111 (Falcao Casaca, 2005; Kovacs, 
2005). 

La diferencia entre sexos en el área del sector T IC es también P.3,r
cicularm~nte evidente en lo que concierne al régimen de duracioi~ 
del trabajo: las mujeres representaban el 79% del to tal de trabaJadoro 

17 p . . .. 1;1yl(l-
. or tanto se tr::ica de l~ conJug:ic1ón entre los principios de orgamzacion d< 

rmas, por un lado, Y de la mnovación tecnológica y la fl exibilidad de b ma~o 
obra por otro ·· n l ' · . . - 1 Rodnoua 
( ' • " una og1ca organ1zanva que potencia -como sen:1 ª " u 
e~~03)- la llltensificación. c~el conrrol sobre la fuerza laboral (control ejercido p~~. 

presa que presta el serv1c10 y por la que lo cont~t~) En los estudios consuhJ 
son com ] fc ' "" •· J· cui· . unes as re eren cías a centenares de jóvenes distribmdos por equipos ' ' dl 1' 

t~o 1º c1dn.co elementos, situados en un cuadrado de una sala a veces mal ilunun.1 ¡; 
srn uz 1recta · Ja conv · · . ' ·d . dur:u!I( 
J. 0 d d ·b . er~acion po r v1a m1cro/teléfono es ininccrrump1 ª )' . oiin 

rna a e tra ªJº no d1sfr t d . • . . arl nin,, 
tipo d. · . . . u an e auton zac1o n Jerarguica o de nempo P· ,,,!J-

e rnteracc1o n social e 1 b". . ce concov d L . . ' stanc. o ta m 1en todas las pausas esrnc1a111cn . oc· as. a conversac1on se aco - d . b 11J1( 
C-10· · ¡ · r ' mpana por el fervoroso tecleo en e l o rdena or. · ...... n V!a te crono CO ] ]" Cl<'fOll 
Por lo que el . 1 dn os ~ ientes no siempre es f:íci l - como ellos reconod 1MiW 

mve e estres <>ene ¡ l · l •vJ o. J rras tamo lo d º . "' rae o por a gunas conversac1ones es e' 11• tk 
• • s 1sposmvos elecr ' · , d . ·sp<'fJ v . 

respectivo tiemp / d . . ronicos marcan las llamadas en ]mea e c. 6111diO 
también es muy ~le u~ac;o~ de las llamadas) (Bono, 2000, 2005) . En nuesrr~1or.1stk 
crabaio diarias el v9~º~ ª1 lllltens1dad de trabajo; a pesar de la mecha de seis b:1io es 

" · ' - "º e e os ene el - 1 ¡ · de tr.J ' muy/ bast' nte · . u esta os sena an que e nccno .. 0 11· 
·• mrens1vo y el 8?º" c . l b ·cant<> 

sados. - "0 aurm:m regresar del crab:uo 11111)' ª' 

t de las tecnologías ... . , sexua 1 en el sec or 
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La segregacron . 

- d b . d e la tasa m e dia n acional 
. 1 r aeram e nte por e ªJº 1 6 8º" d los a tiempo parci~ ' 1

::> e · a l d e los e n c u estados, e , l'O e . 
(84%) 1s. C o nsiderando e l to~ , b ·ando a tie mpo pa rcia l. 

1 ?O 4o/c de las muje res estan tra ªJe . 
hombres Y e - ' . 

0 
h d e los re ferentes a estadísticas n ac10-

Esros valores no difiere n mue o t a sobre todo d ebido a su 
¡ ·eres d e nuestra m.ues r , 

nales, aunque as rnuJ · . n ás e n este réaim.e n d e du-
concentración en los call cent~rs, trabaj e n 1 :::> l (a roxima-
ración de trabajo que las muje res portugue~a~ ~n g e n e r_a p 
<lamente el 16% seo-ún el IN E, 2005). La Oex1bibdad d e tiempo d e ~a
bajo que predomina e n los call centers es amplia. En el fondo, os 

· · · l e ador t1.enen que ver con la ca-requ1s1tos que se exigen a un te eop r . . . 
pacidad de comunicación, espe cialmente ve rbal, de sociabilidad Y de 
trabajo bajo presión, d e resiste ncia a tareas rutinarias pero, fundame~
calmente, con la disponibilidad y la flexibilidad d e tiempo de tra~a.Jº· 
Hay que recordar que un núme ro sianificativo de call centers func iona 
veinticuatro horas al día, sie te días p;r semana, por lo que, además del 
trabajo a tiempo parcial, es h abitual encontrar otras formas m ás flexi
bles aún, también consideradas antiso ciales, como pue d e se r el trabajo 
por turnos (fijos o rotativos) , o los horarios e n fines de semana y du
rante el periodo nocturno. 

Exceptuando los cal/ centers, se puede constatar que, e n las d emás 
empresas del sec tor TIC , el tiempo consao-rado al trabajo es especial-
mente i t · :::> 

. n ens1vo. Además d e las razones presentadas habitualme nte, 
~spe~iahnente el h echo d e enfrentarse a nichos de m e rcado muy di
a:~icos y de d emandas in1previsibles, las largas jornadas laborales re
Pt;fcn por un lado los constre ñimientos oro-anizacionales (contextos 

es1onales dond l " . , . º . , . 
de fu . , e e prese nt1smo ' se mterpre ta como smonm10 
Por t: rte Interes profes ional y d e lealtad oro-anizacional, influyendo 

nto en la e 1 . , d 1 . , º c. 
subjetiv va u ac1on e mte res) y, p o r otro, algunos Lactores 
de reali~s , .~ue van d esde las m.otivaciones individuales o la búsqueda 
ta el éxi:~1.º~p~ofesional hasta la interiorización normativa que dic
Plicacio' n in 

1
1
vidual como corolario de la lealtad y de la fue rte im-con os b. . 111ás, un estudio 0 ~~tivos de la empresa (Falcao C asaca, 2005). Ade-

<:argos y fi . reciente promovido por AN ETIE (2003) muestra 
tas Por set:rninciones donde los indiv iduos lleo-an a trabaj ar 70 y 80 ho-
1.">r . ana - es el :::> • , 
" an1ación >ji caso, concre tamente d e la func1on de pro-

so tware (alto . 1) d . . , . . 
mve , e analista mformat1co, de arqmtec-

~-=::-:;------~~~~~~~~~~~~~~~ ct·¡; C álculo f,.r 
i ertnc · e ec tuado a partí d 1 el 

los se 
1ª en relacio' 11 a 1 •1 r e os a tos de la Encuesta d e Empleo , d e l IN E. E sta 

· ct0 , os e '1to · d ' · · 
de trab . res estudiados . · ' .s esta isttco s n acio nales re fleja las especific idades de 

' a.Jo niasculii~a ti~~~: ~arucular ~I ? e los cal/. cell(crs, donde tambié n la fue rza 
est.ir e n reg1mc::n de tiempo pa rcial. 
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tura de redes, de ingen iería de sistemas, de arquitectura de sistemas, 
de coordinación de 1+0 y de ingeniería de 1+0, En el fondo, y como 
menciona también V Ferreira, los hombres que ocupan estos pues101 
de trabajo tienden a desarrollar un "aura" que repele fuertemence a 
las mujeres. Se trata de una cultura profesional inspirada en la subcul
tura del hacker, que se caracteriza por el trabajo llevado a cabo en un 
contexto de aislamiento social y dedicación obsesiva al trabajo, sm 
horario (2003, pp. 568-569) . 

Hay que destacar también que en el caso de las empresas del sec
tor de la información y comunicación estudiadas (telecomumcacio
nes, software, contenidos informáticos y multimedia), es habitual la 
posibilidad de acceso desde casa (acceso electrónico) al área de traba
jo "almacenada" en el ordenador de la empresa. Si bien esta práctica 
permite por un lado una mayor flexibilidad en la gestión del tiempo, 
por otro sustenta el riesgo de workoolismo, en un escenario en que :1 
tiempo de trabajo invade el tiempo para otras esferas de la vida (fanu
lia, ocio ... ). Esta tendencia a la prolongación del tiempo de trabajo ei 
contraproducente con el propósito de articulación entre la vida pro
fesional y la vida familiar, dificultando también la promoción de la 
igualdad de género. En efecto, no sólo las mujeres, dadas las repres~n
taciones Y expectativas cristalizadas en torno a su papel en la sone
dad, tienden a apartarse de los sectores cuya organización del nempo 
de trabajo se rige por la unidimensionalidad, sino que también 101 
pr~pios em~leadores/ gestores, igualmente por fuerza de las ~eprese:;~ 
raciones sociales en torno a los aéneros evitan reclutar mujeres P 
1 o ' 'd as profesiones más exigentes y asociadas a áreas estratégicas, consi ~-
rando que el perfil femenino no se concilia con la "cultura de bod3 

con la empresa" (Falcao Casaca, 2005). 

5 · Conclusión 

Los niveles de cti 1. fi · , , . . ¡ ¡ 1 incr~-
a 1 1cac1on academ1ca y profes1ona se 1ª1 . 

mentado ~1; la Unión Europea en general donde Portugal mannt'~1~ 
la proporc1on mas' 1 d d ' . on est.t 

e eva a e personas sobre todo mujeres, e . 
sos recursos para Ja al. fi · , . ' . bl de la Pº 
bl · , 1 h ' cu, 1 1cac1on. S1 una parte considera e . 1

1
tl ac1on uc a cont 1 . 

1 
oCJt:<~ 

d 1 . . ra e nesgo de quedarse al maraen de a s do e conoc11111ento h d ~ bre co 
1 . , ay que estacar que las mttieres -y so . -110 as que tienen más d 45 - bl al f!C):i 
d 1 . , e anos- son el grupo más vulnera e se t· e exc us1on A ello h - . , ' 

1 
es t' · 

· ay que anad1r que en nuestro pa1s aui 
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. , s científicas y tecnológicas, a pesar 
el número de titulados en area . . nto Las muj· eres portu-

so . 1 ·do de su crec1m1e · , . 
de la tendencia e n e sent1 d las ran1as de informat1ca y 

subrepresenta as en , . ·p 
guesas permanecen 1 , d e i·ngenierías más tecmcas. or . , , corno e n as areas , d 
computac1on, as1 . , fe menina e n las areas e 
otro lado, existe una fu e rte concentrac1on r distanciamiento de las 
arte y humanidades . Con todo, este may? , . hoy d'1a ex-

d l , · t'c:cas 1nas estrateg1cas mujeres respecto e as areas cien lll . . d 1 
plica sólo parcialmente la vulnerabilidad de las mujeres ?1 esemp eo, 
la precariedad contractual y la segregación tanto honzontal c?mo 
vertical; en realidad, los estudios sugieren que, incluso cuando las areas 
de especialización son idénticas a las de los hombres, ellas se en~en
tan a más dificultades a la hora de encontrar un empleo que se ajuste 
a sus cualificaciones académicas y aspiraciones (Chagas Lopes, 2000; 
CIDM, 2004). 

Siguiendo una perspectiva gue tiene presente la construcción/ 
modelado social de la tecnología, refutamos las tesis deterministas 
q_ue consideran la tecnología una fuerza autónoma y exterior a la so
ci,edad, sugiriendo antes que sus consecuencias en las relaciones de 
genero son contingentes (influencia del contex to social/institucio
nal), .complejas y ambiguas. Efectivamente, aJgunas mujeres han con
segui?o acceder a condiciones de empleo privilegiadas y se han be-
neficiado de 1 . d d d 1. c: . , . , 

. as oporrun1 a es e cua i11cac1on, remunerac1on y segundad d l ' · l 
t b . e emp eo t1p1cas del segmento laboral compuesto por os ra a_¡adores ll s· b 
cla - ave. tn em argo, concluimos que este es un grupo ramente m · · · , . 
de e 1 montano; para las <lemas mujeres las oportumdades 
con~

1

~ eo se han dado sobre todo en los subsec~ores en los que las 
rnen~~ione~ de empleo son menos favorables. Cuanto más técnico y 

asociado a cualid d fi . l b . . , , 
Valorado . e a es en1en111as es e tra aJO en cuest1on, mas 
Para los hsoc~lmente tiende a ser y, por consiguiente, más favorable 
e intensi:m res. Los segmentos donde el empleo es más cualificado 
Protegido~ dei~ con,oci~1iento lzi-tech, donde los trabajadores están 
dad nurnéri e 1ª prec~n~dad Y de los riesgos inherentes a la flexibili-
c . ca cuant1tat1va d d 1 · · · 0

nd1cione d ' ", Y on e as empresas prop1c1an mejores s e e n1ple · d 111
asculinos 1) o, tien en a permanecer mayoritariamente P · or tanto e · . 

resencia de . ' sro quiere decir que, a pesar de la creciente n , mll.Jeres trab · d 
orn1a, persist , a_ia oras en estos nuevos sectores de la eco-Vert· 1 . e un parran d e s ·, . 1

ca . Las 0 . egregac1on sexual, ya sea horizontal o •10 , ¡ cupac1ones d - d 
so o se ben c. . esempena as esencialmente por hombres sas ellc1an d e rem · , 

. 
0

rganizacio 1 , unerac1ones mas elevadas y recompen-g1d na es mas am ¡- · 
as conrractLial P las, stno que también están más prote-' n1ente y s , 

1 on mas va oradas socialmente. Esta cons-
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tatación demuestra, por tanto, que e l sector de las TIC no es 
social/sexualmente neutro y que los recientes cambios en la estruc
tura de empleo mantienen adherida la jerarquización y la asimctria 

entre los géneros. 
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y Auxiliadora González Portillo :,-

l. Introducción 

L · · d. " olíticamente a Participación se ha convenido en un m g re iente P . 
c?rrecto" para cualquier intervención sobre desarrollo, salud o servi,
cios sociales (por citar sólo los campos más frecuentes); tant~ ~s asi, 
que es considerada como uno de los indicadores de buenas practicas y, 
Por lo tanto, de calidad en la inte rvención social (Ma1gesini, 2004). A 
su alr~dedor se desgrana entusiasmo declarado (Chambers, 2005; ~~d"guezViUasante, 1999) , pero también criüca escéptica (G.usttafS-

.Y Driver, 2005; Green, 2000). En cualqmer caso, la sens1b1hdad Part1ci · h , · 
Pat1va a provocado un interés crecien te, en lo practico, por conocer 1 fc · · c. ·1 · 1 · 

Ve . . as _o~·mas, cond1c1ones y estructuras que tac1 n en a 1nter-
te ~~1º11 Pan1c1pativa y su sostenibilidad (N astasi et al., 2000), y en lo Onco un . d b . . . . 

• intenso e ate sobre qué se entiende por part1c1pac1on Y 

~----------~~~~~~~~~~-C.S te b a 11 R . · B 
Ciencia ' S . uiz allesteros y Auxiliadora González Portillo, Departamento de C:orre~ ~¡ oc i~le~ , Universidad Pablo de O lavide, C rra . U trera km 1, 41 O13 Sevilla. L ectron1co: eruibal@ upo.es. 
J os autores qu · ., . d , . 
ara¡z Stt •ek n agra ecer a los pmfesores !\llaca re na H ernandez y G erman s comentario 1 . · · · • 

' s a as versio nes prehnunares de este an1culo. Socio/ • 
º·~111 

de/ "!raba ·0 . • 

!/ • nueva epoca. núm . 57. primavera de 2006, pp. 131-1 52. 
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qué cabe esperar de ella. N inguna de las dos preocupaciones se han 
cerrado y mucho menos agorado. 

Un repaso por la bibliografía reciente revela gue el interés analí
tico por las responsabilidades y potencialidades en los procesos par
ticipativos (Blackburn y I-:Iolland, 1998; Eversole, 2003) se focaliza 
cada vez más sobre los agentes intervini em es (agencias estatales, 
ONG, técnicos y profesionales ... ) antes que sobre los " intervenidos". 
Asimismo se detecta la consolidación de dos ejes reflexivos princi
pales en torno a la participación: las relaciones de poder y la cultura 
organizacional. 

El carácter explicativo de las relaciones de poder, el empodera
miento y o tras nociones asociadas monopolizan crecientemenre el 
análisis de los procesos participativos (Chambers, 2005; Nelson Y 
Wright, 2000; Rowlands, 1998), incluso cuando la apuesta teórica es 
criticar abiertamente la correlación entre participación y empodera
rniento (Green, 2000). Poder y empoderamiento son ta lisma1;e~ Y 
comodines que, amén de sufrir una preocupante inflación rewnca 
(Perkins, 1995) , acaban convertidos en referentes analíticos cuasi tau
tológicos. Por su parte, las alusiones a Ja cultura organizacional termi
nan a veces diluyéndose en una ambigua referencia a la cultura que 
desemboca, a su vez, en el sistema de relaciones de poder de las orga
nizaciones estudiadas: las organizaciones y su cultura son función de 
los sistemas de poder que las articulan , que a su vez son producro de la 
cultura. No puede negarse que estos dos ámbitos -poder Y cultura 
orga.n!zac!ona1- son capitales a la, ho~·a de compren?er los pr~~es~~ 
part1c1pat1vos, pero no agotan en s1 imsmos las necesidades de · P, 

. , 1 . d , . 1· d a forma mas cacion comp eJa e estos fenomenos. Para ana izar e un, . . 
1 1 e: . . . . · s parncipa-

com p eta os tactores cond1c1onantes de las 111tervenc10ne. ' d bl _ 
. . . 1 . e indu a e t1vas es necesario 111c u1r otros elementos que, aungu ll 5 ºbl en e o mente articulados con Jos anteriores no son subsum1 es , . , ' . . . , concreta-

ana1mca mente. Este sena el caso del conocimiento, Y mas ? 

mente del conocimiento experto: ¿cómo conocen los técnicos . . ks 
L 

, . . . . · 011es soC13 
os tecmcos tienen un pape] central en las mtervenci cleci-

1 . . , b. 1 ie ro111a11 tanto por a pos1c1on 1sagra que ocupan entre os qt . vl'II-
. , . d. . .d las inrer 

s10nes estrateg1cas y las personas a las que van ing1 as, ·. a1 con-
ciones, como, asimismo, por su influencia técnico-estracegic~ ' o. La 

1 , 1 . . . 1 d. .b . , d 1 ·sos en Jueg rro ar, en u tuna mstanc1a, a 1stn uc1on e os recui · , . 1 vir-
. , e: . . . . , 1ahnco er 

actuac1on protes1~.nal muestra. un 111du~able mtere~-. ª' ' 998). ya qu~ 
tud de la complej1dad de las 111tervenc1ones (Warrcn, 1 ar,11nas 
refleja tanto la estructura organizacional como la de Jos, pr?c:oo~ soJI 

· ¡ cecni · 
concretos (Barret et al. , 2005) . Podemos decir que os 
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n los tecnico · ··· ¿Cómo conoce 
· · · d las interve n-

. , carácter tenTlÍnan unpnm1en o a . . , 
los que quiza mayor ' ai· lad adquiere una d11ne ns10n 

b 1997) Esta ce ntr 1c ' 
ciones (Cham ers, . . . . ente de transformar las formas . . ¡ ta es prec1sam ' · 

~~~~~:t~::te~ ,~~~e :;r~~ªa abajo" e n la intervenciónb~oc1~~1c:~¿~1 :~~ delos más participativos, ya que el proceso de ca~1 io. ' f4 
evidente el punto de partida y los problemas que unphca su trai~s or
mación (Cornwall et al., 2003) . Los profesionales son la pers~nifica
ción de la intervención· obviame nte controlan recursos matenales, lo 
que les hace mantener ~osiciones preeminentes, pero también mane
jan un conocimiento experto que contribuye igualn1ente a dete~:ar 
esa posición de poder. Un cambio hacia modelos de intervenc10n 
participativa implicaría una notable transformación en la posición de 
los técnicos. ¿Y qué ocurre con su conocim.iento? 

Esta investigación señ ala la importancia del conoci1niento exper
t? .con:o factor de bloqueo para el desarrollo d e la intervención par-
t1c1pat1va M' · e d · as concretamente se centra en la confluencia de LOrmas 
e conocimiento d 1 · · · peci 1 que se pro uce en os contextos part1cipat1vos, es-

a mente entre i1·1t · · d ( · · peno/ . . e rventores e 1nterven1 os conoc1m1ento ex-
caultia~1onocimiento popular). Siguiendo de cerca la tradición fou-

a, contextuar l . . 
s~perar, como fue izamos. e conoc1n::ento con~o u~a ~arr_era a 
eJercicio del d nte d e la mcomprens1on y medio pnontano de 
la práctica (t~ er ~Hobart, 1993). Tanto desde la teoría como desde 
Montañés y Ma:::12~~s0 1983; López, 1989; Rodríguez Villasante, 

l
en el que debed i, ) se apunta que el conocimiento es el ámbito 
os i esarrollarse · · · 
1 ntervenidos· U , pnontanamente el empoderam.iento de 

Pura\ 'e o sera pos.bl d ot Y se legitin1 i e cuan o se asuma un conocimiento 
ros" D e convenie t l " · · las · e esta for 1 

11 en1ente e conoc1m1ento de los 
relac· n1a, e conoc. . 

Prio . 1~nes de pode 1 imiento se coloca al nüsmo nivel que 
t1tario E ro a cultura · · 

gib\e" · s inás pued ?rganizac1onal, como eje reflexivo 
· Y e111 , · ' e ser cons d d t1vas an 1, . Pitico a difer . 1 era o co1no un contenido "tan-ª 1t1ca encia d e la ab · , s referidas. stracc1on de esas otras perspec-

t e 0noci · 
en el tn1ento experto/ . . 

l contexto d 1 c~noc1m1ento popular 
0 s e e a part · · , n °noc¡ . 1c1pac1on 
o es n11ento . 

Vers¡d:na esfera ~ s1en~pre son plural ' . . 
d. Cohen q(lle unifica racio 

1 
es ) di'.usos. El conocimiento 

993) 1nuestra 1 nad~fiente, smo una práctica de di-
- < as 1 icultades intrínsecas de la co-
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municación, ya que, a pesar de que se comparta un ámbito cultural y 
demográfico muy limitado, existen muchas formas segm.entadas de 
conocimiento.Y es que los modos de conocimiento son inextricables 
de los modos de identidad (Cohen, 1993, p. 39). No sólo existen for
mas de conocimiento distintas entre expertos y no expertos (Purcell, 
1998), sino entre los no expertos propiamente. E incluso hemos de 
tener en cuenta las diferencias de conocirniento entre los propios 
técnicos, así como entre estos y los políticos (Perkins, 1995; Morris y 
Bastin, 2004). 

La intervención social es una acción explícitamente justificada 
mediante conocimiento experto. Pero de una manera general, y tal 
como nos proponen desde el pragmatismo, el conocirniento y la ac
ción son inseparables (Rorty, 1996). La intervención es un ejercicio 
de poder en el que se impone acción y conocimiento, en la mayoría de 
los casos los técnicos obvian el conocimiento y las opciones de ac
ción de los beneficiarios de las intervenciones. Es el profesional el 
que delimita los problemas y las soluciones, estableciendo, de forma 
sistemática, una tipificación de problemáticas que se adapta a los re
cursos con los que trabaja y que a su vez se ancia en programas de in
tervención estandarizados y centralizados (Gómez, Rosa y Ruiz, 
2004) . Así , los profesionales asumen desde el principio el papel de 
determinar las necesidades y las vías para su satisfacción, por tanco a 
los beneficiarios les queda poco por hacer (Ruiz 2005; Chambers, 
1997). , 

En .1,a intervención participativa los conocimientos y propuesras 
de .accion deben, ante todo, comunicarse, compartirse, siendo nece
sario el encu~ntro entre la cultura profesionai especializada y las cul
turas de la cmdadanía para una reinvención de la in tervención del 
Est~do (Rosa Y Encina, 2004) . Este proceso trastoca notablemente la 
rutma de los técnicos. Por su parte los usuarios ya están suficiente
mente acostumbrados a la "incomunicación", a comprobar recu
rrentemente que su visión de las cosas no se toma en cuenta. De e:ta 
forma se ha llegado, en muchos de los casos, a que los usuarios esren 
con tentos de ~epender del juicio de los profesionales, en tanto c:n 
cuanto el serv1c10 sea relativa y equitativamente distribuido de una 
forma que t.enga sentido para ellos (Eyben y Ladbury 2000). En JllU-
chos c d' ·d l ' 1 , as?s, m 1v1 ua o colectivamente se delegan las decisionc:s en 
os t.ecnicos por verdadera confianza (Ruiz 2005) confianza esra 
mOtJV d " . l ' ' . . ª ª raciona mente", entre otras cosas por el saber (conoci-
miento) del que estos disponen (Habermas 1'981 ). El conocin1ienro 
experto hace que ¡ e · . 1 ' . bl es-. os proies1ona es gocen de un incuestiona e: pr 
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t . e rsonas objeto de intervención, hast~ ,el 
tigio e influencia sobre las _Pd . . la p etición de informac10n 

1 er inapropia a s iqm era d 1 
punto e e p~r~c , ' . (Strober 2005). En otros casos se e egan 
sobre las practicas tecnicfias . l , . la relación coste- ben e ficio de 
las decisiones en los pro ~s10na esfl por , . dos al convertir en pú-
la participación o por evitar con ictos surgi. L db 
' ' d · · ' t ' ica (Eyben y a ury, blico lo qu e podría ser una ec is10n ecn . 
2000) Por tanto podríamos decir q u e, algun as veces, los usuarios 

· . ' · · 1 técnicos así ahorran mismos traspasan sus de rechos a participar a os , , . 
tiempo, energía y, e n algún caso, conflicto. Todo ~llo esta relac~o~ado 
directamente con una forma de asunción colectiva del conoc1m1en
to experto. 

Tradicionalmente los técnicos no han tenido en cuenta el "sab e r 
popular", que hace que la gente tenga un conocimiento propio y vá
lido sobre el contexto cotidiano en el que habita, puesto que para so
brevivir en él h a tenido que desarrollar mecanismos de adaptación 
específicos (Sosa, 2003) . E l discurso técnico sobre la sociedad tiene su 
base argum entativa en la racionalización y la objetivización. Estos 
~rocesos hacen que 1a práctica comunicativa cotidiana quede excluí-
a de la .reflexión técnica y que, por tanto, el mundo soc ial sólo resul-

te accesible para el ab · · · d 1 · · 'al 
. . ' ' Se er COntraintUit1VO e as c1enc1as SOCl es que, 

corno pnnc l . fi 
Et .. ~pa estrategia, ragmema ese mundo (Habermas, 1981). 

s ª apan c1on del · fr 
pan· pensamiento agmentado del pensamiento com-

1111entado propio de 1 fi . al. . , , . . . . 
ciones p 1 ª pro es1011 izac1on, tiene vanas mi.plica-

. or un ado pro · · l d · · 
especiali t p picia e omm10 del especialista sobre el no 

s a. or otro d a l o- . 
<lucen a u b , e u:::,ar a actuaciones fragmentadas que in-
do n empo recim.ie t l . 

ificultad pa n ° en a capacidad creativa y a una mayor 
Finalmentey ra entender la totalidad de la sociedad (AlQ'uacil 2000) . 
rn . , , como consecu enc. d l º , 

ac1on y coope . , 1ª e o anterior, dificulta la confor-
de . rac1on entre su. t (lb , -E. nc1as por la esp ·ar . , 0e os anez, 1994), creando depen-

f: n este sentido eleci, iza.ci~n del conocimiento (Ma."X:-Neef 1994) . 
actor d b conocmi.1ento ex d , 
Y e loqueo para 1 d ' perto pue e ser e n sí mismo un 
a que la p . ' e esarrollo de la · nt · , · · · 

\a 1 art1cipació n t . 1 ervenc1o n part1c1pat1va, 
cu tura d , ermma cuestio d d. , · 

c011 aca emica y d 1 . . nan o para 1gmas bas1cos de 
fenó este análisis abstracto~ conocimiento profesional. Pero no basta 

n1en0 . , para profund· 1 . , 
for111 ' para situarlo en 1 izar en a coni.prens10n de este " ª concret , e mundo p · · 
cono ªa como los t' . ' rec1samos aproxmi.arnos de 

cen" 1o . ecn1cos "co ,, , 
s usuarios de . . nocen en contraste a como 

sus serv1c1os. 
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3. El estudio: contexto y metodología 

~ara estudiar el ~on~cimiento experto ante la inrervención part1cipa
t1va hemos guendo rnvestigar en un contexto real de intervención: el 
Plan d~ Desa~·~·ollo Local en Zonas Vulnerables (en adelante PDLZV) 

de la _D1putac1?n de SeviUa. El PDLZV es una iniciativa para aumenrar 
la ca11da_d _d~ vida y el bienestar social en barrios y zonas vulnerables 
de mumc1p10s rurales de la provincia. Para eUo busca desarrollar un 
modelo de intervención pública integral que, por un lado, optimice 
la coordinación institucional y, por otro, contemple Ja participación 
ciudadana. En el periodo 2004-2005 han participado en este plan un 
total de 16 municipios con sus correspondientes áreas urbanas de m
tervención. El plan se inicia con Ja elaboración de Diagnósticos Rá
pidos Participados (DRP) en cada uno ele Jos municipios selecciona
dos. Dichos diagnósticos fueron encomendados por la DipmaciÓ'.1 d~ 
SeviUa a un equipo de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
con experiencia en intervención-acción participativa. Esto~ DRP tu

vieron una estructura homogénea y se realizaron durante cmco lll(-
ses de trabajo de campo para cada localidad. . . 

l . ros un requ1s1t0 Tomar parte en los DRP era para os ayuntarrnen . 
, c. . a la implemen-para participar del PDLZV, y a su vez la vra e1ect1va par, 

1 
b' aks. 

. . , , bl . d. e· ros a los ia nu tación de modelos de 111tervenc1on pu 1ca is in . olu-
. . l d d 1 . del DRP para wv N o podemos obviar las dificu ta es e equipo , ales Jos 

. 1 , . En !meas gener, erar a los políticos locales y a os tecnicos. ' 
1 

d'putación 
b . d l fondos que a t , ayuntamientos esta an mteresa os en os 

1 
menos en 

dedicaría a intervenir en las zonas se lec~ionad~s, yNmucbis~ante, el se-
. d · ' soCial o 0 ' ensayar form as al ternativas e mtervenc1011 , . , lo wvo que 

. . . . el . . a gue el DRP so guumento puede califi~a ~ s~ e exitoso, Y· os 
suspenderse en un murnc1p10. , s interesan, 1 

En su totalidad, y para .J ~s efectos ~~1-~. aqw ¡'~07 técnicos (un~ 
DI. a o-nósticos Rápidos Part1c1pados reulll~1011 a. e11 cada Joc~h 

e b . . ' n ·1ct1va . d·1 . d. de 1 O profesionales con part1cipacio ' , . fi e dc:s1g1w: 
me ia . . , , . s espec1ficos u 1 cn-
dad) La Participac1ón ele a reas y tecmco ·c1·pales )' as 3 

e • e e • . . r . os mun1 ' ' 
por los responsables ad1111111strat1vos y po me 

______-:; 
------------;:---;---::--::-=:::d::~¡· . , El equipo . . . , nvenio de iuwsngac1011. A. 0dg:1do. 

i Entre ambas insmuc1ones se {j¡ mo u~1 coM A Ávila. R. Car:ib~llol. Y.JurJdo. 
b ¡¡ do por R Alcon · · J ¡ rnJnt ez. ¡:;r(-Ja universidad esra a orma , . 1 G r~ía A. Gómez, M. - e .. c1ón d( , 

M. Fernández; B. GaUardo, S. G~'.''ª:.~ . d~1 Mo,nrserr.H Rosa y 1:1 clircc 
A. Leo y A. Spring, con la coor inac1011 
b~n Ruiz. 

, • 5? 
·Cómo conocen Jos tecmco .... 

(, 
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CUADRO 1. Estructura de los Diagnósticos Rápidos 
Participados (DRP) 

Fase 1 
Autoformación 
y presentación 

Autoformación del equipo investigador. Prime
ros contactos con los mediadores del PDLZV. 

Presentación del estudio (metodología y objeti
vos) a los políticos y técnicos de referencia de 
lo~ pueblos. Planificación en cada ayunta
miento para poner en marcha el proceso. Al fi
nal de esta primera fase se comienzan a real i
zar entrevistas en profundidad a informantes 
cla~e en cada ayuntamiento, localidad y zona 
de intervención; así como a emplearse la técni-

------~~~~~~~c~a:~de~o~b~s~e:r~v:a~c~io~· n~p~a~r~t~ic~i ~p~a~n~t~e~· ~~~~~~~ Fase 2 

Talleres técnicos Realización de tall 
(una media d 5 eres Y sesiones de trabajo 
técnicos y po~r en cada municipio) con los 
no a: 

1 
icos de los municipios en tor-

1. AnáJisis/reflexió 
terv~nción, coordi n s~?re los modelos de in
rn~nrcación que sena~r.on, organ ización y co
la intervención Públi~~lrzan cotidianamente en 
2. Realización . 
zonas d . de autodiag · . 
S. e rntervenc·. nostrco sobre las iones d ron. Cad 
a los e ~rabajo culmin a una de estas se-
bada Participantes de ~b~ con la devolución 
sesió~ que daba Pie al ,·a_ r~formación reca-

. nrcro de 1 . . 
a srgurente 

ReaJizac· . 
con las a'~n ~e .talleres ~. ------
Vecinos d~c1ac1ones c:iese.srones de trabajo 
ran su Propl.os barrio's Pa ctrvos no formales y 
que Vivían ro ~utodia~móra. que el los realiza
~~~ª. una de~~gua1 que !gc

1
o de la zona en 

qu:'naba con ~as sesiones ( a fase anterior, 
daba Pie ~ ~evoJució una .media de 3) 

Etab at rnrcio de la n ~e .rnformación, 
Ciac?ración e . srgurente sesión 

'ºne 0 niunt · de¡ P¡ s, Cofec . a (Político 
lJna van de Act trv~s no for s, técnicos, aso
forrne ~.z:. eJabor Uacrón lnte males, vecinos ... ) 

ina1 de¡ D~do este Pla~ra1 Para la Zona. 
P. ' se redacta el in-
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Her/grupo de discusión como parte del trabajo cotidi~no: El contexto 
de investigación, por tanto, no ha supuesto un espac10-t1empo espe
cial, sino que ha formado parte del espacio-tiempo de una interven
ción social en curso. Además, los datos que hemos utilizado han esta
do sujetos al contraste entre los mismos profesionales, ya que han sido 
producidos entre ellos y para su propio uso, no vis a vis con un inves
tigador. 

Podríamos decir que hemos llevado a cabo una investigación cua
litativa en un contexto de intervención participativa. La obtención 
de datos en estos contextos de debate y comunicación grupal posibi
lita que se use el lenguaje propio de los componentes del grupo, en 
clara diferencia al contexto comunicativo que constituyen , por ejem
plo, las entrevistas formales . En una dinámica de estas caractetÍsticas 
los part.icipantes terminan hablando y polemizando entre ellos, olvi
dando al facilitador técnico, por eso pueden expresar sin cortapisas 
sus discursos. Pero hay que tener en cuenta que tampoco nos esram~s 
refiriendo a un grupo de discusión estándar, ya que no hemos el~g~
do a las personas que lo componen, sino que se trata de los parnci
pantes en una intervención real, de la que extraemos datos para nues
tro análisis. Con esta circunstancia se matiza notablemente el 
problema de la representatividad. Asimismo, la credibilidad de los da
tos queda garantizada por la devolución sistemática a los participantes 
de los_ re~ultados después de cada taller, incluyendo sus matizaciones Y 
apreci_ac1ones sobre las conclusiones y sobre el material generado en 
las sesiones d~ ~r~bajo. Por tanto, en esta investigación no sólo propo
n~mos la pos1b1hdad de engarzar acción y conocimiento, sino la _ven
ta Ja de hacerlo. Estamos interesados en el carácter del conoci1111ento 
experto, para ello disponemos de datos sobre cómo los técnicos cons
truyen sus diagnósticos y propuestas de intervención sobre zonas 
co_ncretas, e incluso disponemos del contraste vecinal respecto ª ~sos 
mtsm?s ~sumos. No "preguntamos" desde el interés científico, sino 
que ~e~nicos Y vecinos reflexionan sobre ello en el transcurso d~ la 
pro~ia 1~,tervención, Y es de esos datos -no producidos para una in
vesngac1on- de los 1 . , rae en que nos va emos. Esta informac1on eme " 
un contexto cotidia d . . · ienros 
d. . no e percepciones, expectativas, conoc1111 . 

1versos, relaciones d d 1 . . 1 ed1ado 
1 . e po er y cu tura orga111zac1ona no m d 

por e escenano sie e: · · · · 1· ón e 
b . . , mpre t1ct1c10 que supone una 111vest1gac 

ase. selecc1on de i 1fi . . 0 caro-
. 1 ormantes, entrevistas formalizadas, conv · 

nas a grupos de d · · , aru-. d . iscusion ... , contexto en el que además hemos P• 
c1pa o activamente como miembros del equipo del DRP. 

, . ? 
·Cómo conocen los tecnrcos .... 

(, 

4. Formas de conocer 
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Nuestro trabajo parte de un análisis de forma y contenido de los_dis
cursos que técnicos y vecinos han expresado en los talleres. La siste
matización, codificación y categorización de contenidos fue realizada 
en fases sucesivas por los propios p artic ipantes (que agruparon en 
principio sus opiniones) , por los miembros del equipo del DR..P (que 
sistematizaron los resultados de los talleres de forma homogénea para 
todas las localidades) y finalmente por los autores de este estudio, que 
establecieron categorías analíticas más allá del ámbito y de las inten
ciones de los DRP. Hay que tener en cuenta que fueron los técnicos 
los 9ue primero realizaron su s autodiagnósticos, y que desde estos el 
e~~1po del DRP categorizó grandes áreas temáticas (espacios públicos, 
vivienda, salud, convivencia vecinal y formación-empleo) que sirvie
ror: para. agrupar los resultados del conjunto de los talleres en cada lo
calidad, mclllldos los de los vecinos. Esta estrategia es la que permite 
comra.ra_r con garantías los resultados d e los DRP en el total de los 
mu111c1p1os haciend ·al h. ·, 1 · · ll ' . o espec1 mcap1e en e conoc1m1ento e.x'Perto, 
Y egar ª conclusiones que permitan una reflexión más o-eneral en la 
que se basa nuestro análisis 0 

Técnicos y veci · . d e · · 
la realid d· . nos tienen os 1ormas muy d.istmtas de acercarse a 
sobre laª · realidad s?bre la que unos trabaj an (transitan) y realidad 
coinplet que otro~ viven (habitan) . El estudio muestra dos lógicas 

amente d1ferenc · d · los diag , . 1ª as que se manifiestan tanto a la hora de 
nost1cos sobre el b · ( como a la h d arno en su percepción d e los mismos) 

intervenció o)raA ~ P:oponer posibles soluciones (en sus propuestas de 
d. n · s11n1smo estas d l' · · d bl Hnensió os ogKas se articulan en una o e 
problema ny, por, un 1lad.~ e n cuanto a los contenidos (qué se considera 

e que so uc1on) y p , concepcuai1·2 1 or otro en cuanto a la forma (como se 
l°d ' an os probl l 1 ad, estas d l ' . emas Y as soluciones). En el fondo, esta dua-
c · d os og1cas respond d · · · ta os: con .- . ' e a os conoc1m1entos muy d.iferen-
c oc1m1ento expe t . . 
aso de la interv . , ' r 0 Y conoc1m1ento popular, que en el 

tervención a , encion se confrontan en la decisión del obieto de in-
c e si como en la fc d · J 

on res " , o rma e intervenir. 
ten , . pecto a que se ºd 

1at1cas a las q 1 , . cons1 era problema" podemos encontrar 
no a ue os tecnicos so · · Parecen en 1 dº , . n muy receptivos y que sm embargo 
tanc · e 1agnost1co d ¡ · · · ia es espec·al . e os vecmos y viceversa. Esta clfcuns-
espa · 1 mente 1lustrac· , . c1os públ" iva con caracter o-eneral respecto a los 
n11e tcos, un campo l º 

ntras que para 1 ', . en e que los vecinos son muy sensibles 
os tecmcos pasa mucho más desapercibido. Por el 
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contrario estos últimos perciben con nitidez problemas en torno a la 
formación y el empleo que sin embargo son apenas nombrados por 
los vecinos. Igualmente resulta destacable en qué aspectos concretos se 
fijan unos y otros dentro de las 1nismas tem áticas. Por ejemplo, y para 
un caso ilustrativo concreto, en relación a la convivencia vecinal, los 
técnicos hablan de "ruidos de motos" y los vecinos se refieren a "críti
cas y cotilleos" o a la " inefi cacia de la vigilancia y actuaciones policia
les". De to do ello aportamos muestras específicas en los cuadros que 
siguen , referidos a localidades concretas del estudio. 

Que técnicos y vecinos identifiquen problemas muy distintos no 
parece ser motivo de sorpresa, pero que ello se dé en localidades que 
rondan escasamente los 10.000 habitantes, en las que ambos convi
ven, debe ser motivo al menos de reflexión. De forma casi sistemática 
los vecinos identifican profusamente problemas relacionados con los 
espacios públicos y en torno a la convivencia vecinal, mientras que 
los profesionales no les prestan demasiada atención a estas temáticas; 
justamente lo contrario que suced e con los problemas de formación
empleo. R ecordemos que no estamos analizando percepciones de 
profesionales desplazados coyunturalmente de su contexto social Y 
que intervienen en un ámbito cultural extraño, sino de convecinos 
de pequeñas localidades que hacen descr ipciones muy diferenres en 
zonas específicas de la misma. 

Con respecto a la forma en la que se articula la reflexión sobre 
esos problemas encontramos varias circunstancias no menos intere
santes. ~os profesionales tienden a establecer "grandes problemáticas" 
ya su_ficiente!11ente definidas desde el punto de vista teórico Y qt~e 
~odnan servir para cualquier barrio con características similares, un
hzando en l~ mayoría de los casos un lenauaje técnico-ad1ninistrarivo. 
En est; sentido las definiciones que hac~n de los problemas se adap
tan mas a los req · · d l . · , ¡ 1e . ms1tos e os programas de 111tervenc10n con os qt 
suelen tr~?a.iar que a un análisis específico de la realidad de los barrios 
en cuesnon Por su pa 1 · , · en b ·. . ' rte, os vecmos establecen sus diaanosncos 

l
asbe ª ~preciaciones más concretas, del día a día derivad~s de habi~ar 

e arno · y en la , d ' as , 
1 

... , mayona e los casos se refieren a circunsranci, 
que so o se pueden co . . . ¡· s~ 

d 
. nacer s1 se vive en la zona que se ana iza. 

trata e cuestiones . 1 . a 
otras L · ' P?r 0 general, no extrapolables de unas zona~ 

' · os ejemplos c1t d 1 1 c1r-cunstanc· d ª os en os cuadros anteriores ilustran as 
' ias que ro ean a t d I' . . C es as OS Og!CaS a Jas que nos refenrnos. . 
orno era de esperar e e bl . r las 

P
robl , · .' ' stas iormas tan diferenciadas de esta ece 

ematicas se repetirá 1 1 . fo
sionales establecerá " en ª ª 1ora ~e proponer soluc1ones. Los pr~lr

n grandes soluciones" para esos "grandes pro 
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, . ? 
·Cómo conocen los tecnicos . . .. 

¿ 

14 5 

,, d . nplíciram ente los prog ram as de intcrve11c ió n que Y<l 
mas evocan o 11 , 1. L · d ·sd · d 

' , . lem entando desd e d secto r pub tco. o~ vec111os -. - . e_ t.: 

escan 1~11~ . 1 . 1 (G 3e rtz 1994)- propo n d ran acn.1ac10 1H.:s muy 
conoc11n1ento o c,1 t.: • . _ d l . . 
concretas que dall respu esta a sus p roble m as sentidos y expresa os ( cs-

de la cotidianidad. , . 
Los resultados ev id e n c ian d e m anera clara esa · d os logtcas. es:ts 

dos formas de acercarse a la rea lidad y con ceptu3lizarla: n os enco n
tramos ante lenguaj es, visio 11es, p e rcepcio n es d istintas. Se tr;1ta de u11 
problema de co n ocirnie n to (o al m e n os de p e rcepcion es) enr~·e geme 
que comparte los mism os patro n es culturak · y reside e n b m 1snia )~
calidad. N o obstante, esta dualidad d e lógicas y p o r ta m o de co n o et
mientos no es plana ni uni forme. Enconrra m os casos en los que estas 
diferen cias se dan d e una fo rma m :ls p ronunci:lda e n Yirtud dd :11nbi
to de la realidad al que se haga re fe rt'nc ia ; esto L's. q w .. • hay tt' m :ític 1s 
en las que las p ercepc io nes d e técn icos y n ::cinos sí sL' diterc11 c i:t 11 
mucho (en el có m o y e n el q ué) pero hay o tras tc m :üic:1s L'll que b s 
percepcio nes so n muy pan::cidas. Así, e n rd:ll.: ió n a la fon11ació11-en1-
pleo (en aquellas lo c:ilid:ldes e n las que lo s \·ccin os sí hacL' ll 111L' 11c ió 11 
de esta tem ática), las pe rcepc io nes de tl'Cnicos y vL'c inos coi11ciden t ' ll 

gran parte, Y ade m ás establecen los di:tnn ó sticos us:mdo curiosamente 
una terminolo~' . ' ) s· b b . . . 

. . _ o 1ª s11rn ar. 111 c m :irgo, d e ntro de lo s 1111s1110s 11nm1c1-
~.105 • las dife re n c ias e n to rn o a o tras tL'lll:Í ticas son abislllaks: po r 
;etnplo, Y com o he111os re iterado, e n lo re te rido a los L'Sp:1ciüs públicos 

ªla convivencia V'"C1.na1 E · · ¡ · · · · · t" · 
1 . . ' '" e • Stas l1 ttnl;lS te 111a ttC:JS llllpitc:Jll [L: erellCl:lS ª 0 1nmcd1ato ·1 l ·d· ·d d . . co 1 '' ª con 1a111 a , habladas cksde d mismo kn" Lt.l)l' 11 e que se vi .• l) . . . . . .. · .. - :::>. , • 

e 1 . ve. Ot su pcu te, la te111at1ca e n to rno a b fo rt ll:lCtOn-
111P eo constituye 1 .' b ' b . 

111.in · . . l n M'li 1to a stracto, '"encrado desde b pro pia ad-
1strac1on, que s ~ ' fi :::>. • . 

tal p : e m.a111 testa t'n la co t1dtallldad pero no l:S. como 
, arte const1tuyent i 1 . 

cómo los . . e e e ª m tsm a. Lo relcv~rn t e. l'n t.'Ste caso, L'S 
( vecm os son capaces el " l bl ,, 1 . i . . . con inay e < e 1a ar ese ell"ll ~ljl' :ll n 11111stranvn 

e o ro m e no r h1bT i d) · 0 

articu lar d . e ' 1 
! C a ' llltentras CJlll: Jos t0cn icos 110 llegan a 

1 e tacto el lengua. , i. 1 . . . . , 
os que ha d . . •Je et: a cot1cltamdad dL' los barrios sobre 
· n e 111terven1r El ', · , . 

Ctnos de ¡ , 1 . · tt: Clllco parece estar lll:lS lejos de los Vl'-
. o que os vecm o s est ' J l , . , 

gicas, la de 1 , . · ª11 CiL' tcc n tco. Por todo d io. ambas lo-as tecmcos y 1 :l • ¡ . 
111as de " dec· _,, 1 . ª e e os vecm os, son, e n d fo ndo, dos fo r-
l k n a rea lidad . 

_uc 111an, '1995· e. , y p o r ta nto, di: constru1rla ( lkrgcr y 
ciad • ertau ?OOO) 11 · d 1· · • ' Os sobre Ja ' - iantcme n O l lSCUrSOS lllllY d1fL'n.•n-

,.. s zo nas y sobre la . . . , 
c.n la inte rv · , . . e Ccltcgonzac10 11 de SUS proble mas. 

profc . e n c10 11 social , l 
b es1o nales los · segun e m o ddo tr:-ldicio na l, son los 

ers 199 que crean la rea11· j d ., b ¡ . . , 7) pe ' e a so re a que tn terVL'lllr (C lnlll-, ro cuando habla · ' · 
e ' m os de 111tt'rvcnc ió n participativa esto 
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147 , · os? los tecn1c · ··· ·Cómo conocen . d 

(, . b., pueden construir esa reahda . . 1 , nos tan1 1en · d d d1 bl·a ya gue os usuc1 . layable neces1da e coor -cam ' • · iro-e una insos < • 

.En este nuevo escenario s~ ºle conocimientos expertos y con~c~
nación y puesta en co1;iun e ara e l desarrollo de la part1c1-

l ·Que supone esto pe mjentos popu ares. ' . , , . ::i 

. , n la iºntervenc1on publica. pac1on e 

S. Conocimiento experto 
e intervención participativa 

Más allá de voluntarismos y correcciones política,s, ~l d~sarrollo ~e 
prácticas participativas en la intervención y gestión publica tiene una d1-
mensión eminentemente técnica que pasa, en gran parte, por una 
adecuada consideración del problema del conocimiento experto . 
Circunstancia esta gue con carácter general se obvia a pesar de 9ue el 
conocimiento es en sí mismo un medio técnico que hace posible la 
intervención sobre procesos sociales (Inda, 2005, p. 14). 

El presente estudio identifica una aguda diferenciación entre la 
forma de conocer de los técnicos y la de los beneficiarios de sus in
tervenciones. Esta circunstancia se ha constatado en un contexto de 
máxima cercanía entre unos y otros, esto es: en localidades cultural
mente muy homogéneas y de reducido tamaño, así como atendiendo 
~ e:itr~i~turas estables y próximas de intervención (ayuntamientos); en 
~ _initiva, en ámbitos que no deberían evidenciar las distancias cogn1t1vas que p · 

L rec1samente quedan patentes. 
inte ª tra~cendencia de todo ello es mínima si estamos interesados en 
qu/pve~~iones hegemónicas (Ruiz, 2005), "de arriba abajo", en las rec1sarnente se pot . l . . 
cluyen 1 enc1a e conoc1m1ento segmentado y se ex-' nor111a mente l fc d ' l 
prin1acía 1 , . ' as ormas . e conocer no expertas, dandose a 1 e a os tecn1cos a h . d 
o que se t 'e sus que aceres y saberes. Sin embargo, s1 e . rata es de desarrol! · · d. 

n11entos . . . ' -ar intervenciones que incluyan proce 1-. Part1c1pat1vos es . , . . 
Vienen en 1 . . ' os mismos tecmcos con frecuencia se con
Voluntad p os ~rincip~les agentes de bloqueo, y no por estrategia o rn· rop1cl prec1sam · 

iento que . e ente, s1110 en virtud d el tipo de conoci-Pio . an1n1a su actuació L . . . , . . . 
s inherente ' n. a part1c1pac1on erosiona los prmc1-1970 mente excluy d 

1 
. . 

; Fa!s Borda 1985. entes e conocimiento e:x-perto (Fre1re, 
Para la co1nunica'c · , ' Greenwood y Levine, 1998), inhabilitando este p b e ion a sus usua · (1 , · 
P ro len1a 110 b . nos os tecmcos). Entendemos que Oder es su sum1ble - 1' . 

entre técni . an,u1t1camente en las relaciones de cos y vecinos l l . . 
o en a cu tura orga111zac1onal de las 
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instituciones en las que los primeros trabajan, sino que constituye un 
eje analítico en sí mismo, indudablemente imbricado con otros, pero eje 
analítico independiente que precisa de atención específica. 

La investigación muestra que los profesionales realizan su trabajo 
dentro de unas fronteras no sólo de actuación o competencias (po
der, cultura organizacional), sino fundamentalmente de pensamiento. 
Estas barreras limitan ante todo las posibilidades de comunicación. 
No comunicarse, comunicar tan sólo en un sentido, impermeabili
zándose al exterior, no es en sí mismo una muestra de poder, puede 
ser igualmente una estrategia de protección y/ o miedo. Salir de los lí
mites comunicativos marcados es abrirse a la inseguridad y la incerti
dumbre. Y para valerse fuera de los límites considerados hay que 
aprender otros lenguajes. 

. Paradójicamente, si esa capacidad de comunicación se incrementara 
(s1 se aprenden otros lenguajes y lógicas) no habría que pensar en pérdi
da d_e pod_er de_ los profesionales, ni tampoco en su bloqueo del proceso 
pa~tt~tpat1vo, smo quizá en todo lo contrario: podrían llegar a ser los 
pr'.nctpales _agentes facilitadores del mismo. Se trataría de que hablasen 
111ª~ lengi.iaJes de los que son capaces habitualmente de hablar: con esa 
~ctttud no. se puede perder nada. Por tanto la tradicional resistencia ª 
armas.de tnter~ención participativa de los técnicos no tendria porqué 

provenir exclus1vamente de una estrategia consciente para mantener el 
poder (¡porque este podría incluso incrementarse!), o a cuestiones es
tructurales tales co11 1 · d · , . · , · . · ,., 
. . 10 a ma ecuac1on o la contradicc10n orgamzama, 

smo a una mcapac·d d b. . . . d . . 1 a su ~etJva para la comunicación: habilida comu-
111cat1va y maneio d 1 · · 1 s 

d
.d ;i e enguaJes y registros discursivos distmtos a 0 

apren i os y usados h b. al . . , u-
h , . ª Itu, mente. En definmva a un fenomeno nt 

c 0 mas sunple y rad· al· ] ·, . ' · ·¿ bre . ic · a proteccton del sweto ante la 111cern um 
externa Esta mve f · , :i d a 
incer,.;d. b s tgacion nos presenta una parte del contenido e_es. 

" um re que no · J d fe-renciado d ¡ ' li es otro que un conocimiento parucu ar Y 1 
. 

ficultad e ª rea d~d sobre la que se interviene lo que supone una dt-
para comunic ' · · no 

i011almente . 
1 

ars~ con otros que practiquen un conocumet 
0

• part1cu ar y difc · d . ) 
No es ar · d erenc1a o (en este caso los vec111os . . d 

nesga o ave . d;1 
comunicativa , nturar que un mcremento en la capaci . 

aumentana 1 l 'd 1 s in-tervenciones . . . e e 1 erazgo de los profesionales en a d 
part1c1pat1vas · · . 1 . Des e este punto ele · antes que mm11111zar sus pape es. 

vista resu lt . . · ones 
participativas qu a comprens1b]e la idea de intervenCl o·) 

e empoder d . . b ?0 J en tanto en cu . 
1 

an a to os los parttctpantes (Stro er, -
. anto os hac " , . " Pero. 
igualmente si d en mas capaces de comunicar · 

' entro de un . . . , . 10 au-
mentan cualitati· proceso part1c1pat1vo los tecn1cos 1 

' vamente s · . . , · exo-
u capacidad comu111cat1va, se llegara 111 • 

, . ? 149 
, nocen Jos tecnicos. ··· 

¿~moro . 

lo ueo del mismo y a Ja pérdida de presti~io Y. ~uton
~a~e~:e1:t: ;~~fesf onales participantes. Por tant~, la .institucio~ que 

romueve la participación, y cuyos técnicos han sido mcapa,ces e u~
~rementar su capacidad comunicativ~ )tal co?10 queda_ aqm enten_di
da), verá dañada claramente su posic1on social tras el intento fallido 

de propiciar la participación. . .. 
Es necesario tener esta dimensión muy en cuenta, ya que el imc10 

de una estrategia participativa en el sector público puede generar re
sultados muy contraproducentes si no se advierte este escollo que su
pone el conocimiento.Y aunque indudablemente esta dificultad sólo 
se supera en el desarrollo de la propia participación, los responsables 
de esas políticas participativas deben tenerla presente desde un prin
cipio y actuar de forma específica sobre ella. 

Desde esta perspectiva, e l conocimiento se convierte tanto en un 
eje de reflexión como en un ámbito de interés práctico. Esto es así 
f.0rqt~e, más que matizar, el conocimiento da contenido efectivo y 

tang1bl " I l · ' e a as re aciones de poder y a la cultura organizacionaJ de 
cara al desarrollo de la · t · ' · · · , . m ervencion partic1pat1va.Y lo mas im.portante, 
se convierte en un c t .d . 
d . . on eru o operativo sobre el que es posible actuar 

e cara a facilitar la int · , · · · 
mos lí . ervencion participativa, huyendo de voluntaris-

po t1cos por un lad d b · . 
necesar· · . e 

0 Y e ª stracc1ones teorizantes por otro. Es 10 mvest1gar el · · 
plementa · , d , . conocimiento experto antes y durante la im-

cion e practicas · · · · 
que nos ayuda , ·¿ . participativas en la mtervención pública, lo 

ra a 1 ennfica 1 1 ran a todos 1 r c aramente as fallas cognitivas que sepa-
os que van a to 1 

mar parte en os procesos participativos. 
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Resumen. «¿Cómo conocen los técnicos? El conocimiento ex-
perto en la intervención participativa» . , 

La creciente implamac1ón de prácticas participativas en la intervención Y gesaon 
pública tiene una dimensión poco estudiada: el papel del conocimiento exper
to (el conocimiento de los técnicos) en su desarrollo. La investigación que pre
sentamos, llevada a cabo durante un proceso de interwnción pública en 16 mu
mcipios de la provincia de Sevilla, muestra la clara diferenciación, en forma Y 
contenido, del conocimiento de técmcos y vecinos en un contexto que no de
bería evidenciar esa aguda distancia cognitiva. Esta diversidad de conocimiei~ros 
debe enfocarse analíticamente como una dificultad comunicativa y operanvi
zarse como _un factor que bloquea lo.s pro~c;sos de. intervención par~cipati~ .. :ii~ 
consecuencia, el desarrollo de la pa.roc1pac1on social en las mtervenc1ones pt 
cas pasa por un adecuado estudio y consideración del conocimiento t'xpc:rto. 

Abstract. "How tec/111icia11s know? Expcrt knowledge i11 participatir1g 
;,, terve11 ti o n" 

T11e growi11g i111rod11ctio11 ef participati11g 111e1hods 011 ¡mblic i11terve11tio11mu/111~t1a,~c; 
111e111 has a scarcely s111died di111e11sio11: the role of skilled k11oweledgl' {tec/11110.11115 

k11011dedge) 011 its de11c/op111e111. The prese111 research work has bee11 carried 011 d11m~,I! ~ 
bt · · · · / r d1ffe· pu 1c 1111ervem1011 process 111 s1xtee11 to11111s ef Sevilla pro11i11ce. It shows a e ea · _, 

rentiatio11 -i11 shape allli co11te11ts- betwce11 tedmici<ms' allll co111111011 11eiJ!l11i011' ·'. . 

k11ow/edge, i11 a co111ex1 where it shou/d 1101 be mch a sharp coe11i1i11e dis1111iC<'. Tlui 
k11owledge diversity sho11/d be a1111/i1icaly Jowsed as a co1111111111i¡ari11c d!flimlt¡i 111111 11 
shou/d be processed as a blocki11gfactor i11 participatiw i111er11c11tio11 proccsses. Tlicrefo· 
re, thc dcvelop111e11t of social participatio11 i11 p11b/ic i111cr11C111io11s 11crds ª" accHrillC 
study a11d co11sideratio11 ef cxpert k110111/cd,l/c'. 

LIBROS 

El trabajo recobrado: La recuperación de la. sociología clásica 

Juan José Castillo (editor), El traba}~ recobrado. U'.w eval11aci~~ 
del trabajo realrnente ex istente en Espana, Buenos Aires-Madr ' 
Editorial Miño y Dávila, 2005, 453 pp. 

JOSEFINA MORALES 1 

Acercarse al último libro colectivo, coordinado por Juan José Castillo, 
sobre el trabajo realmente existente en España, nos sumerge de in
mediato en el mundo actual del trabajo, en el trabajador colectivo 
que forja el proceso de globalización y que se manifiesta en forma 
concreta en la diversidad que adopta la precariedad que define a las 
nuevas ~ondiciones del trabajo flexible en cualquier actividad. 

1 Y asi, vamos de caso en caso, y hasta nueve diversas experiencias 
6aborales, descubriendo, a través de este colectivo de investigación, las 
,ºriI1

as concretas en que se manifiesta el proceso de trabajo en Espa
na, ª explotación y la acumulación la moderna o-estión empresarial que caracte · l ' 0 
pr d n~a ~ a empresa red del justo a tiempo y de la calidad total que 
naº ~ce Y distribuye mundialmente a bajos costos con elevadas ga-

ncias. A partir de · · · , . . · · 
dades 1 b 1 esta mvest1gac1on concreta en terntonos y acnv1-a ora es en , d · 
caracterí · d un _pais eternunado, se pueden comprender las st1cas el traba10 e al . l . 
dad glob i· d e ~ n cu quier ugar del mundo en esta soc1e-a iza a D . 

e las trabajadora d l 
la subcont t . : s e entramado complejo de la producción de ra ac1on en e d d 1 . 
van1os a las t b . 1 asca ª e a industria automotriz en Navarra 
· ra ªJac oras de 1 d l 

cios en los nue ª mo a gal ega, los jóvenes de los servi-
~idact econónuvos fice~ros de trabajo, cal/ centers, o en el turismo, acti
~0l_a;. conocen~~s un¡ amental. en el despegue de la economía espa
ogisticos, siste ª ~s trabajadores autónomos de los servicios ma nervioso d 1 . 

e a exnosa organización flexible que a t 

Investigad . 
N · ' ora tttula [ · 

ac1onal A , · r, nst1tuto de 1 · 
lltono111a d e M, · nvestigaciones Económicas de la Universidad So<io/o • ' ex.1co . 

• ~1<1 de/ 'Tic b . 
n ª'º nu , . , cva <!poca, nú111 57 . 

. 'primavera de 2006, pp. 153-159 
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través del justo a tie111po acorta el ciclo de reproducción del capital, a 
los trabajadores de la calidad total en la industria metalmecámca e in
cluso a los trabajadores de la industria de la construcción en Madrid, 
los co1111111ters, que en su diario ir y venir recorren miles de kilómetros, 
de su casa al trabajo, del trabajo a su casa. 

La investigación, realizada con un amplio y profundo rrabajo de 
campo y una gran sensibilidad sociológica sostenida en una com
prensión teórico-histórica del proceso de trabajo en el capitalismo, 
llevó a este colectivo académico a diversos centros de trabajo y regio
nes en busca del trabajo invisible, proponiéndose, como los clásicos 
de las ciencias sociales, descubrir los ej es del proceso de trabajo que 
hoy dan sentido a las condiciones sin sentido en que trabajamos la 
mayoría de los hombres y mujeres, respondiendo a la invitación que 
hacía Wright Mills a la sociología en La imagillaCÍÓ!l sociológica, indis
p.ensa.ble ya~a ayudar a comprender el sentido público de las expe~ 
nen~1as 111d1viduales, o como escribe Roy A., citado por Juan Jase 
Castillo, encontrando los caminos del arte que permitan presentar los 
resulta~os de una investigación sociológica para lograr "hacer palpa
ble lo m1~alpable, tangible lo intangible, visible lo invisible y, final
mente, evitable lo inevitable''. 

Al ~esgranar _raso a paso el entramado complejo de Jas relacio
nes sociales que imponen las grandes empresas flexibilizadoras de la 
fuerza ~e trabajo que han logrado desplazar en gran medida al pro
ceso físico de la producción -a los proveedores, a las empresas sub
~ontratadas de l?s proveedores, a las subcontratadas de las subcon-
rat~das, al trabajador. ~utónomo, a la trabajadora a domicil.~o-:-, se 

advierte la ~eproducc1on hacia abajo de las condiciones de la libre 
competencia del ca · l' " te en-

¡ . 'pita 1smo que llevan a una O'Uerra a muer tre as diversas emp . . :::> · , 
1 

y a 
. , resas que part1c1pan en la subcontrataooi una explotac1on si r · d ¡ · que 

. n m1ite e os trabajadores al mismo uempo 
mantienen el control d d ' a nan-
. A , e to o el proceso e incrementan su ºª '., c1a. s1 puede rec · l c1on 

d l · 1 , onstruirse el continuo proceso de acumu ª e cap1ta a traves de ¡ d. neran 
en 1 d . . os 1versas formas e ingresos que se ge d as istmtas fases· d 1 . , n e 
l · · . , · e a preproducción a Ja postproduccio ' a mvest1gac1on y d' ~ 1 . ' ' . ·, . de Ja 
renta tec11 l' . iseno a a distribución y comerciahzac10n. 

o og1ca y la g d . · puesta al sube · enera a por la política de prec10s II11 Ontrat1sta a la pi 1' . , d J s tra-
bajadores. usva 1ª relativa y absoluta extra1da e 0 

Proceso que se h 1 ba~ 
J·adores la exper·e .acle a reconstruir, a través de la voz d.e los .rrad, 's-

' i nc1a aboral d' . in u triales o de serv· · d en 1versos sectores producnvos, 
1c1os e tal . l carac-' manera que ilustra y demuestra as ' 
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d 
les del trabajo flexible al ti empo que muestra la 

terísticas fun ame nta d . ·dad 
. . d . e ta d e ca a acttv1 . . . . 

espec1fic1da concr e . d e la trastienda en Gahc1a vtVen un pro.c~-
En un caso, las muje res d' ¡ donde no existía la act1v1-

. ce en un m e io rura al' 
so de traba.JO que na 1 . esponde a procesos de reloc 1-. d · 1 que por o tanto, no r ' 
dad m ustna Y . ' . , ºndustriºal sino que surge en . , . . , o reestruc turac1on 1 e ' • 

zac1on, mnovac1on . le.as características que im-
una rama madura con las dive rsas y cornp :J 1 d' ~ la in-
pone la producción flexible de la moda Y que van de Jsenody . , 

. d 1 d ¡ proceso a la pro ucc1on novación, que atraviesa ª . to as as etapas e ' . . 
1 y la circulación internacionales, y de Ja gran empresa 1~ultmaciona a 

las cooperativas y el trabajo a domicilio; en otro, las mujeres entre ~a
ranias realizan una actividad tradicional rural, recolectoras Y selecc10-

J • • • fi 1 nadoras de naranjas, que sufre transform.ac1ones que mten~1 1can e 
ritmo de trabajo en condiciones que reproducen la precaned~d: las 
jornadas extensivas, m al pagadas, sin contrato, sin continuidad, sm se
guridad en el trabajo; en otro, descubrimos a las mujeres al final de 
"una cadena de montaje en el territorio" en Navarra donde la des
c~_alificación y desvalorización permanente del trabajo en la produ~
ci?n ligera adquiere dim.ensión territorial; en otra, los jóvenes madn
le~os de los cal! centers dan la voz por la empresa para aplacar al 
cliente, para conseguir al cliente de cualquier campaña promociona! 
0 

para exigir los pagos de los clientes morosos: servicio a una empresa 
que puede estar en e l otro polo de Ja tierra; en el turismo dan cuerpo 
Y alm.a para agradar al cliente en una actividad donde el trabajador es 
un in¡/ i1so> q d · · . . 
P - ue va e te rntono en terntono y de temporada en tem-orada · y 1 · d . . 
dad •1 ~n ª in ustna metalmecánica e ncontramos la cruda reali-

tay onsta lle d ¡ l' · , . 
A . , va a a os 1m1tes en los circulas de calidad. 

rístic~raves de e.stos trabajos descubrimos el sentido de seis caracte
tinua q que ~dquiere el proceso de trabajo en la reestructuración con
finit,a: ~e ~ive la gran .~mpresa global en búsqueda de la ganancia in
Producci, rafne ntacion Y dispersión territorial del proceso de 
la intensiofin, ~ _externalización de fragmentos del proceso productivo, 

. cac1on d e la pl l' ·1 . 
Per1encia d 1 . usva 1a re at1va con la expropiación de la ex-
tu'bl e os traba1ador al · . . . 1 

es nue J es que e mismo tiempo los vuelve msusn-la ' vas expresiones d 1 l. · ' , 
cultura de 1 b . e a a 1enac1on que estan transformando 

el p os tra ªJadores 1 · · · · 
roces0 del . < • Y a 1mportanc1a d e l traba_¡o colectivo en 
l:' conoc1m1ento d 1 l . . . . 
en primer 1 . 1 e a comp eja realidad que v1v1mos. 

gran empresa pugar, e proceso, creado, organizado y dirigido por la 
Proce , rovoca una frag . , . . , . . 
d. so de traba· " ' ' mentac1on y d1spers1on terntonal del ispe r ·, uo, toda oro-an· · , · 

1 
¡ 

s1on de 1 . ::::. izac1011 empresaria en red supone a 
os trabajadores en . , 1 . 1 . " 

mu t1p es centros productivos 
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(p. 207) , de tal manera que j unto a la descualificación degradante de 
la subcontratación en cadena se produce " una desvalorización terri
corial del trabajo; cuanto más lejos, fisica y socialmente, está de la em
presa-marca [ . . . ] peor so n esas condiciones de trabajo y empleo" 
(p. 70). Característica que encontramos tanto en la cadena de monta
je territorial de la industria de la producción ligera del automóvil en 
Navarra, en la industria de la confecció n en Galicia o en la industria 
maquiladora mundial gue actualmente se concentra en las zonas ma
nufactureras exportadoras con regimenes fiscales de zona franca, lo
calizadas en 116 países subdesarrollados donde laboran 43 millones 
de trabajadores, la mayoría mujeres, y donde el trabajo de los trabaja
dores inmigrantes es creciente. 

La segunda, la externalización por la empresa de fragmentos del 
proceso de trabaj o hacia terceros, sean trabajadores autónomos, pe
queñas o grandes empresas o incluso cooperativas, es muy diversa Y es 
un mecanismo que permite intensificar la explotación e incremencar 
I~ plusval.ía absoluta en condiciones de gran precariedad en el trabajo, 
sm segunda~ social y con trabajo temporal, por horas, a destajo Y mal 
pagado. Agu1 están los call centers, las trabajadoras a domicilio que re
ma~a1: una pren.da, los operadores del transporte que hacen realidad 1: 
loglStica .operativa del justo a tíe111po, o los trabajadores, aunque aqui 
no es.t~idiados,, de .la limpieza y mantenimiento de muchas em~r~s~s. 
Y 1?s j.ovenes tecn1cos participantes en el trabajo editorial a do1111cil~o. 
Asim ism~ encontramos a las trabajado ras recolectoras de narat~J<1: 
que. trabajan en j ornadas extensivas siempre como temporales. "St tu 

supieras ª la hor~ que entras y a la h'ora que sales del almacén -decía 
una de las traba1ado · d . · ae en 

'J' ras entrevista as cuya experiencia se reco;:, 
uno de los trabaio el 11·b · p no lo sab . , 'J s e 1 ro- tu casa estaría orgamzada. ero 

es, aqu1, nunca se sabe y eso es mo rtal" (p. 340) . . 
En otras palabras . , b l nb1na 

t d 1 fi . , encontramos que la producc10n alo a coi . fi 
o as as ormas nn · bl · . 0 b 110 -
· 1 b · . '. agma es e 1111111aginables de trabajo, del tra a.i 

s1co a tra a_¡o mtangibl .. . , !el tra-
b · . ' e, en una pro funda e intensa d1v1s1on e . 
aj o que adquiere nue d. . . · 1 ·1ac10-

n ¡ · . vas tmens1ones sociales y terntoria es, 1 ' 
1 ª es e 1nternac1onal . 1 . en a 

social· · , . ' es, 0 que a su vez expresa el avance . 
izac1on mundial d 1 b . . d Jeco-

vo pero ¡0 h e tra a.Jo, en el trabajo y el traba.Ja or co . 
1 5 ' ace en cond· · d l l d1r o 

Pagos d 1 d iciones e explo tación mayores a e u . 
e os erechos de 1 b . , d . un si-

glo de luch . 1 · os tra ajado res obtenidos por mas · t:. 
1 

de 
as socia es Est ·d d en 

las vacaciones · . · 0 es, que el costo de la segun . a so Í dan 
hacia los traba· mdexistent~s, de los accidentes de trabajo, se eras a 'v .. ' ' ~ª ores se d. ·d . n1c e la " flexib1·1,·z · , 1 b ' 111 ivi ualtzan, mientras el Estado pron 

ac1on a oral" 1 ·as 
' Y ª empresa incrementa sus gananci. · 
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El trabajo reco ra o. 

. . , d e la explotació n vía el aumento 
l · te ns1ficac1o n . 

La tercera es a m - d 1 fl exibilidad laboral, y parncu-
1, 1 · a que e ngen ra a 

1 de la plusva ta re an v 1 d l·dad taylo rista intensivo para e 1 so de contra e ca l , . 
larmente e proce . . , de la llam ada trazabílídad expropia 
autor de este traba.JO, q ue; uav~s. Con las no rmas y el control de 
y descuali fica a la fuerza e tra ªJº· · d entamenta
calidad perfectamente establecido~ •. norm.aliza~os, pro~~ridae Wil-
lizados, en los documentos, se facilita , co1:10 ,~icen Df;e .º ¡/ .bl 
kinson, citados po r el auto r d e este trabaj~, la ~rans e re n cia exi. e 
ele un operado r de un puesto a otro, pero sunultan~amente la presan
dibílidad de cada trabajado r individualmente con~iderado, homoge
neizándose la (des) c ualificación d el obre ro colectivo [ . .. ] todos son 
intercambiables y ninguno insustituible" (p. 415) . H ay q~e ase~urarse 
que todos los trabajadores comprendan el proceso y apliquen los es-
tándares y procedimientos establecidos". . 

La trazabilidad , procedimiento que implica llevar por escnto ~¡ 
control de calidad de cada parte del proceso de trabajo, pern:iite rea~
zar una especie d e ingeniería d e reserva cuando se localiza algun 
error y detectar al trabaj ado r responsable del mismo, al tiempo que es 
una especie de expropiació n d e la expe riencia y conocimiento del 
personal calificado. Los trabaj ad o res, al firmar sus hojas de calidad , re
cono~iendo así su partic ipación en la parte esp ecífica del proceso de 
trabajo que realizan , se responsabilizan indiv idualmente del trabajo Y 
los errores cometidos, y se transforman simultán eamente en contro
ladores del trabajo de sus propios compañ e ros. 

La cu arta es que el g ra n capital monopolista-oLicropolista, que controla p d · , o 
1 ro ucc1o n Y m e rcado, e n la reestructuració n incesante con 
ª-que enfrenta la p rofunda c risis d e acumulació n que vive desde los 

anos setenta fra l l 
ce ' gme~ta e e ta m an era el proceso de trabajo que pare-
s ya ~o explo tar direc tam ente al trabajador ni siquiera dirig irlo ni 
upervisarlo provocando ll ¡· '. ' · · ' 1 

proceso d ' . na n1ayor a. 1enac1o n , e naJe nac1on, en e 
decir it e ~rbalb~o, por lo cual al trabajador le es m ás dificil, por no 11pos1 e 1dent" fi , . , · 
ple El . '. 1 icar a su patron, pues este es diverso y mulu-. capnal diluye d .fi · 
vien e en u " . ' i. umma, oculta su esencia d e capital y se con-
d 1 n pro pie tario de m arc " ,, . d d 1 , . " e a prod ·, a , en un orgamza or e og1st1ca 
" nccion y d el inercad " . . ,, 

comprador d d ' o , e n un proveedor de serv1c1os y 
e pro uctos" ' " · 

trabajadores , ¡ · '.e n un tnte rmediario" . Mientras que los 
, v1a os m cc·m1s d 1 

nlan , en la j erga 0 . . . e mos e control de calidad , se transfor-
sus compañeros q pei ~cional del control d e calidad, e n " dientes" de 
el] ue siguen en l l' d . , . 

os son " prov , d ,, ª tnea e produccion al tiempo que c 1 ce o res de los . 
on a que se envue l . 1 mismo s. Ivlercantilizació n ideolog izada 

ve e proceso d b · 
e tra a_¡o para resquebrajar la soli-
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claridad, la conciencia y la movilización colectiva, ejemplo de la alie
nación viva en el proceso de trabajo. 

Proceso que conlleva dificultades objetivas para la comprensión 
del trabajo colectivo al ocultar, desvirtuar, la relación capital/ trabajo y 
un problema ideológico complejo al reducir al capital, a la empresa.a 
una marca, a un operador, a un comprador o a un vendedor. 

El quinto rasgo del proceso de trabajo global que se desprende de 
este colectivo de investigación y sobre el que hay que avanzar es el 
complejo proceso cultural que los trabaj adores están viviendo, esta
mos viviendo, en cómo estas formas complej as de explotación.de 
dispersión e individualización del proceso de trabajo, del ingreso pre
cario ante las necesidades crecientes, de competencia entre los traba
jadores, afectan la solidaridad en el trabajo, destruyen las organizacio
nes si ndicales al crea r las condiciones de trabajo precario que 
impiden su constitución, reducen la vida familiar y causan estragos 
crecientes: de los accidentes mortales a la afectada psicología perso
nal, estudiados por Juan José Castillo en o tro trabajo. Algo de ello 0,

05 

dejan vislumbrar el capítulo sobre los trabajadores de la consrruwon 
en Castilla-La Mancha o el de los operadores autónomos del trans
porte que "llevan una línea de montaje en la cabeza", o una "cornpu-

lt~dora en la cabeza", como decía algún trabajador mexicano en una 
me · d " a automatiza a de una planta industrial. 

1 
Una sexta característica del proceso de trabajo que se recobra ei 

este volumen 1 · · · , . · 11 mercado es a part1c1pac1on creciente de la mujer en u 
de trab · d c. ·d ·d ra al rra-. élJO ei ~n1 o por su precariedad, en el que se consi e ' re-
baJ.0 de la mujer poco cualificado una habilidad natural que no , 
quiere una n . . , ' ingreso ó 

e 1ayo1 remunerac1on ya que se presume que su r l 

~no complementario a las necesidades del hoaar donde ellas n~a 1f\ 
sie~1~re la doble Y triple jornada. La sensibilid~d con la que rod~5/,. 
tra .ªJOS descubren las terribles condiciones del trabajo, de hotdll. r_z·a~ 
mujeres co t .. b d ic: iau 
d ' 

1 
n 11 uye a recobrar el trabajo social trastoca º.' 11 ¡0aía 

o Y ocu tado e · d , 1 recno ;, · 1 . n este mundo del consumo masivo, e ª v1nua y Ja 111 . , 

El ¡• . novac1on permanente. · 
1
·r1-

co ect1vo d' · . d por til · 
t. d aca em1co del trabaio invisible 1nteara 0 •JI 
iga ores de div . . ' ' J ' - " enrr~g<1 t 

este vol ersos centros u111versitarios de Espana, 11.º5 

1 
I" eco· 

umen una 1 · · os e e " nomi'a d ¡ '. ectura imprescindible en esros nemp . irnte 
• e conoc1 · , · ern1a1 

cua11do se . . m iento Y de la revolución tecnologica P .. ,
11 

dt' l:i 
' ·• 111SISt · · J b , CIO . 

clase obr·e de!en 1a lar del fin del trabajo, de la desap,1rt b ,io fiW 
ra Y e pred · · b 1 tr3 é1.i co si qu" omm10 del trabajo virtual so re e · rr.1b:t· 

. ' -.ren1os comp . d . . d n que 
Jamas y · · ren er un poco me1or el mun o e v1v1mos. J 
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. roceso de construcción de un colecti-
En él se advierte un largo P . ,, ltado de un intenso 

. no se improvisa, que es resu ' . d 
vo de trabajo gL'.e -d· . , de conocimiento, de trabajo e 

d t ·ab 'lJO de coor mac1on, . . d. · 
proceso e i, ' . , , . , sp e tando las perspectivas 111 1v1-

d fo r m '1c1on teon ca que re 
campo, e 'd. 'fi co d e los procesos estudiados, crea una 
duales y el estu io esp ec1 I . . . . , 

• . , de ana' lisis que da sen ti do a la 111vest1gac1on y pe r-
perspect1va comun ' d · 
mite escudriñar la realidad; y también de un proceso e escntura que 

probablemente requirió muchos desvelos. . . 
Asimismo es una invitación para impulsar el trabajo col~ct_ivo, 

mecanisrn.o indispensable para avanzar en el proceso de conoc1rruen-
to concreto de la realidad concreta que hoy nos abruma. . 

Juan José Castillo, con la experiencia que_ ~e1;1uestran sus innu
merables trabaj os, coordinó el volumen y part1C1po en uno de los ca
sos investigados, y en él se publican los trabajos de Andrés Alas-Pu
mariño Sela, Alberto Ansola Fernández, Andrea del Bono, Paloma 
Candela Soto, Mari Luz Castellanos Ortega, M aría ~astro Ser?ntes, 
Manuel Cerbera Milán, María José Díaz Santiago, Julio A. Fernandez 
Gómez, Arturo Lah era Sánchez, Pablo López Calle, María Martín~z 
Iglesias, Jesús Oliva Se rrano, Andrés Pedreño Cánovas, Josefina P1-
ñón,José M aría Sierra Álvarez y Obdulia Taboadela. 
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CONVOCATORIAS 

ASOClACIÓN LATINOAMERICANA DE OCIO S LOGÍA DEL TRABAJO 

CONVOCA AL 

V Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo 

«Hacia una nueva civilización del trabajo» 

18 al 20 de abril del 2007 
Montevideo, Uruguay 

Las sociedades latinoamericanas han tenido importantes cambios 
en buena parte de sus países, en los cuales han surgido liderazgos de 0

posición a las políticas económicas de los últimos años que han te
nido un fuerte impacto en el mundo del trabajo. En algunos casos 
s: han implem entado políticas laborales y se han desarrollado espa
c~os de negociación colectiva. La Sociología del Trabajo latinoame
ric~n~ no ha estado ajena a estos cambios, gene rando una profusa 
actividad de investigación que pretende ser contemplada en este congreso. 

El V Congreso pretende también ser un espacio de interacción entre dº . r . 
1 lscip mas y quehaceres afines con la sociología del traba_¡o ta-
te~ ~01110 la Psicología, la Economía la Historia la Ingeniería lndus-
ria : la Medicina, la Pedagogía el D erecho y ~tras ciencias. En tal sentido . . ' , . 

C .b se proponen los s1gu1entes bloques tematicos (Mesas) sus-epti les d lº 
fco 1 e amp iarse con las propuestas que nuestros(as) colegas rinu en: 

Sociofo • _ 
gin de/ 1 rnbtyo nu · - " 

• eva epoca. num. ::>7, prin1aw ra de 2006. pp. 16 1-164. 



162 Convocatoria . 
-Teoría, espistemología y metodología de estudios sobre el tra-

bajo. E . l 
_Enclaves, chisters y cadenas productivas. strateg1as reg1ona es 

de desarrollo. 
-Reestructuración productiva, trabajo y actores laborales en el 

medio rural. 
- Estructura ocupacional, pobreza y mercados d~ trabajo. 
-Salud condiciones y medio ambiente de trabajo. 
-Rees~ructuración productiva y nuevas desigualdades en el 

mundo del trabajo. . , . , . 
- Identidades, cultura y formas de representac1on s1mbohca en el 

proceso de trabajo. . . , 
- Legislación del trabajo, relaciones laborales y negoc1ac1on co-

lectiva. . 
- Actores sindicales y empresariales: orga111zac1on, estra • · · ' regias 

desafios. 
- El mundo del trabajo desde una perspectiva histórica. 
- Formación y empleo. 

Presentación de trabajos 

Los resúmenes pueden enviarse hasta el 1 de setiembre del 2006 ªla 
Secretaría del Congreso (e-mail:. in fo@easyplanners.com), con ;-o
pia a ALAST (alast@fcs.edu.uy) . Su recepción no implica auc?man~ 
c~mente la aceptación de los trabajos. Las ponencias ~eberan c:~e 
viarse a esa misma dirección electrónica no más alla del 28 del 
febrero del 2007, a fin de hacer posible su inclusión en el CD-R 
evento. 

El resumen, una carilla A4 deberá incluir nombre/s del/ los au
/ ' l · ' ' . j/Jos autor es, ti tu o de la ponencia, afiliación instituc10nal de 

tor/e d. ·' ·, de corr~o s, ireccion postal, número telefónico y direcc1on ) · 
electrónico. Deberá especificar a gué bloque temático (Mesla ;~ 
presenta y har ' fi · d ¡ ' resn ta ' . a re erenc1a a los objetivos, meto o ogi~ .. , Cicn-
~el trabajo Y fuentes utilizadas en la ponencia. La Cornision, ' ·r-
t1fica podrá reas· 1 . ·c1 ·e rnas pe . ignar a ponencia a la Mesa que cons1 ei tmente. 

. de Sociología d e l Trabajo 
Lat. amencano V Congreso mo 
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Com ité O rgan izador IV Congreso ALAST 

Marcos Supervielle (presidente), Francisco Pu~ci, ~:~sMassera, Inés 
Carlesi, Mariela Qui1iones, Geyser Margel, Karma :::> • 

Co1nisión Científica 

. d s · ¡ Q"la Facultad de Cien-Marcos Superv1elle (Departamento e ocioºº ' . , tad 
cias Sociales), Ema Massera (Departamento de Soc1ologta , F.acul , 
de C iencias Sociales), Francisco Pucci (Departam~nto de Soc1ologta, 
Facultad de Ciencias Sociales) Pablo Guerra (Instituto Cuesta Duar-

, l' . F 1 te, PlT CNT) , Luis Senatore (Departamento de Ciencia Po 1t1ca, acu -
tad de Ciencias Sociales) , Mariela Quú1ones (Departamento de So
ciología, Facultad de Ciencias Sociales), Rodolfo Porrin.i (Fa~ultad 
de Humanidades), Geyser Margel (Departamento de Soc1ologia, Fa
cultad de Ciencias Sociales), Fernando Casanova (C!NTERFOR, 01~), 
Diego Piñeiro (Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias 
Sociales), Marcelo Boado (Departam.ento de Sociología, Facultad de 
C iencias Sociales). 

En una próxima com unicación se informará sobre quiénes tendrán 
ª s,u ~argo la coordinación de cada bloque temático. Com? ya es de 
practica en los congresos de ALAST, las coordinaciones estaran a cargo 
de dos calificados investigadores, uno del país donde se realizará el con
greso, en este caso Uruguay, y uno de otro país latinoamericano. 

Cuotas de inscripción 

Hasta el O 1/12/05 Después del O 1/12/05 
Socios ALAST 
No socios ······ ···· ··· ··· ·· · 
Estudiante~·:: : ::··········· · ··· ----- .............. . 

uso 100 
uso 120 
uso 20 

uso 120 
uso 140 
uso 40 

Todas las comun· . . . , 
bera' 11 dº . . icaciones en torno a la reahzac1on del evento de-' ing1rse a la d. · -

< treccion electrónica presentada. 
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Co1nité ejecutivo ALAST 

Marcos Supervielle 
Presidente 

E1na Massera 
Secretaria 

Convocatoria 

Francisco Pucci 
Vicepresidente 

Inés Carlesi 
Tesorera 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO 

Martínez Trueba 1300 / CP11200 / Montevideo /Uruguay/ 
. Tel. (5982) 4115429 

e-mail: alast@fcs.edu.uy /Página web : www.alast.org 

Libros recibidos 
en la Redacción 

Alcobendas Tirado, Pilar (2006), Historia del Instituto de la 
Opinión Pública, 7 963- 7 977, Madrid, Centro de Investiga
ciones Sociológicas (prólogo de Luis González-Seara). 

Bardi, Andrea; Bertini, Silvano (ed.) (2005), Dinamíche terríto
riali e nuova industria. Dai dístrettí al/e fi/íere. V Rapporto 
della Fondazione per íl Lavoro, Santarcangelo di Romag
na, Maggioli Editori. 

Bernardi, Fabricio (2006), Análisis de la Historia de aconteci
mientos, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas
Cuadernos Metodológicos. 

Colectivo 1oe (Carlos Pereda, Walter Actis, Miguel Ángel de 
Prada) (2006), Inmigración y vivienda en España, Madrid, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-Observatorio Per
manente de la Inmigración, 2006. 

Cu~va, Julio de la y López Villaverde, Ángel L. (2005), Cleríca
lis:r_:o Y asociacionismo católico en España de la restaura
cion a la transición. Un siglo entre el palío y el consílíarío, 

G Cuenca, Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. 
arza To.l?do, Enrique de la (coord.) (2005), Modelos de pro

dt· uccion en la máquina de exportación La crisis del to110 -
1smo prec · M - · · ' 

G _ ano, ex1co, Plaza y Valdéz-UNAM ltztapalapa onzalez E - - · 
lnm · ~nquez, Car~en; Alvarez-Miranda, Berta (2006), 
Pu-b'g1. ranMes en el barrio. Un estudio cualitativo de opinión /Ca adr'd M' . . 
Ob , . 1 , inisteno de Trabajo y Asuntos Sociales-servatono Perman t d . . _ 

Estructura e:i e e la lnm1grac1on. 
la Pére! ~~~gesos so_ciales. Libro homenaje a José Cazor
Qicas. ( ), Madrid, Centro de Investigaciones Socioló-

lnstituc iones y proce - . . 
zorla Pérez 2005 sos po/~ticos. Libro homenaje a José Ca
_ciológic as. ( ), Madrid, Centro de Investigaciones So-

Juarez, H.; Lora A. Bu 
Desarrollo, ~o;;,pe~no, ~- (coords.) (2006), El auto global. 
de/ automóvil Pue~~cia Y _c?operación en la industria 
de Puebla-u~AM X ª ~· ~exico DF, CONACYT-Universidad 
cana. , oc 1m1lco-Universidad lberoameri-



Lacalle, Daniel (2006), La clase obrero en España. Continui
dades, transformaciones, cambios, Madrid, Fundación de 
Investigaciones Marx~stas-E I Viejo Topo. 

Martínez-Gijón, Miguel Angel (2005), Protección social. Segu
ridad social y asistencia social, España y lo Unión Europea, 
Madrid, CES. 

Moriano León, Juan A. (2005), El perfil psicosocial del empren
dedor, Madrid, CES. 

Navarro Ruiz, Carolina (2006), Lo exclusión en vivienda en Es
paña. Un análisis económico de su extensión, dinámico y 
efectos sobre el bienestar, Madrid, CES. 

Morales, Josefina (coord.) (2005), México. Tendencias recien
tes en lo geografía industrial, México, Instituto de Geogra
fía de la UNAM. 

Murillo Ferrol, Francisco (2006), Nuevos ensayos sobre socie
dad Y político, Madrid, Centro de Investigaciones Socioló
gicos (edición de Miguel Beltrán; p rólogo de Julio Iglesias 
de Ussel). 

Ortiz Heras, Manuel (2005), Memoria e Historio del Fronquís
mo. V Encuentro de investigadores del Fronquismo. Cuen· 
~ª·Centro de Estudios de Costi lla-La Mancha. 

Pehgr?s Espada, Carmen (2005), Organización productivo en 
_la indi:strio españolo del autom óvil, Madrid, CES. 

Reig !ap1a, Alberto (2005), Franco: El César superlativo. Ma
drid, Tecnos. 

Sánchez Cano, José (2006), El formalismo sociológico de Leo· 
polc;:t_ von Wiese, Madrid, Editorial Complutense (pre:en
tacion de Francisco Aldecoa · p rólogo de Luis Gonzolez-~a~. , 

Sánc.~ez Pérez, .Francisco (2006), Lo protesto de un puebfo.Ac-

Mcion <?0 lectiva Y organización obrera Madrid 7901-l 923' adnd Ed' · · . 
Sol' c ' iciones Cinca-Fundación Largo Caballero. . . 

ªn'a ?_rlo~a (dir.) (2006), Inmigración comunitaria: ¿discflmi
c1on inversa? 8 Zofío Uorente . , arcelona, Anthropos. Mo· 

drid, 7 550~ t~: Carlos (2005), Gremios y artesanos e~ dad 
cortesa . · La sociedad d el trabajo en una ciu es· 
tigacion:ª P~einc:ustrlal. Madrid, Consejo Superior ?0 inv 

s Cientificas-lnstituto de Estudios Madrilenos. 

Lo l
'b - -------s 1 ros Po n· . ro esta sec · · . . rece 

s1ones deben e . c ton Y Poro comentario en notas cnt1cos Y 
1 

rro· 
b . nv1orse a · s t· . 

/ 
gío de 

OJO, Facultad de CI : on togo Castillo, Revista Soc io o C rflplu· 
tense, Campus d S enc1as Políticos Y Sociología. Universidad o 

e omosaguos. 28223 Madrid. 
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