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El impacto de Sociología del Trabajo 

En el número 53 de esta revista, Sociología del 'frabajo, de invierno de 
2005, nos hacíamos eco de q u e po r pr im era vez en nuestro país se 
hacía público un Índice de !111pacro de las Re11istas de Ciencias Sociales, 
elaborado por el Grupo de 1 nvestigación de Bibliotecononúa de la 
Universidad de Granada (http ://ec3 .ug r. es/ in-recs). 

Allí resaltábam os la impo rtancia que tales iniciativas ti enen para 
una apro piada evaluación de las cien cias sociales en españo l, tan poco 
Y mal consideradas en las do minantes relacio nes elaboradas hasta la 
fecha a nivel inte rnacio nal, valo rando casi sólo las publicaciones en 
inglés. 

Quisimos entonces, y lo repe timos ahora, con nuevo~ datos, lla
mar la atención de nuestros lecto res y colabo radores hacia el hecho 
llamativo de que nuestra revista, en e l conjunto de las _soci~lógicas, Y 
evaluada junto a las revistas de carácter m ás gene ral, e 111clu1,das_ las fi
nanciadas y distribuidas con fondos p úblicos, ocupa, po r m dice de 
impacto, para el decenio de 1994 a 2005, el prim er lugar. Entre los 

1 QO artículos m ás c itados hay 16 publicados en ST . . . 
Ahora hemos de a1iadir un nuevo hecho. En la evaluacio n de revis

tas científicas RESH (R evistas Españo las de C iencias Sociales Y. Huma
n~s) que realiza el C!NDOC -la principal base de datos de re_:isras pu
blicadas en español-, Sociología del Trabajo ocupa para los anos 1999• 
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4 Editorial 

](~t)(J y ~llll 1 l'lyri.mt'r lu~~r.Y el s:·gund.o p:ira 2002, último datos pu
bhc.1dos. en el llldK1..' dt' citas y n:'ferenc1.1 · Omp://rL'Sh.c indoc.c. ic.es). 

Qu1..·r1..·mos. puc . . comparnr tan hal.igiiciias noticias con nuestro 
micmhrm dd Cotfüjo dt' R.L'd:icción, nue. rros evaluadores, nuestros cdi
rores -Sido XX I- . nuestro di tribuidor -MundiprL'nsa- y. por 
su¡.'u1..'"tO. con ese amplio número de críticos lecto rt'S que sostien en este 
proyc·cto insuflando ilusió n y com·icción 3 quienes lo diri g imos al cn
c.1r<ir L'1 vi~~·simo ani\"L'Lario del nacimiento de Socio/o(!_Ía d~I Ti-abajo. . . 

Vigésitno aniversario de Sociología del Trabajo 

En eíecto. en e te otoiio de 2007 nuestra revista cumple veime ai'ios 
dl' continu:i. puntu:il y riguro 3 c it.1 con sus lectores y suscr iptores. 

En 1997, al cekbr:ir su prinl<..'r:i dé·cada. c>cio/o(!_Ía del Ti".1b11jo pu
blicó un m onográfico. el númao 3 1. titulado «Die~ aiios de s~ciolo
gfa dl'.1 trabaj o». en 1:·l que dábamos cabida :i destacados autores :i nivel 
imt'rnacio nal (Ludga Pries. D ani l:le Linhart , R.utl1 Milkrnan, Ri
chard 13rown, An1Jldo 13:ignasco. Ju:.in Manuel I ran zo. J osé Rubé n 
13lan.co y Jo rge Urí:.i). que hacían babnce Je los problem as y transfor
m:ic1om·s del tr:ibc1jo t'll sus respectivo p:.iíse y d e la m anera de 
afrontarlos. 

Para el ,·ig¿ imo anin."r :irio de la revi ta he lll OS convocado, de 
~lllL'\ºO: ::i un :implio abanico J e soció logos. de destacada trayector ia 
1nvest1gador<1 y de ámbitos geográ ficos diversos, p:ira e lab o rar un 
mapa general acerca de lo que podemos denominar a randes ~wendas 
de im~estigac.:ión en sus respectivos ámbitos: «Trabajo~ Sociolo~ía del 
~rJba_¡o: probkma ac tuales y perspectivas de futuro a comien zos del 
siglo XXI». 

Queremos que este número especial sea una ocasió n tanto de rc
ílcx1?nar en ton~o a los principales probkm as que plantea el trabaj oª 
comienzos del 1glo XXI. como también. y fundamentalmente, sobre 
la 111 aner~1 ele abordarlos con investigaciones concre tas (basadas en 
trayc;t~nas personales o en dinámicas de conjunto). Es decir, mosr.r~r 
la pracnca actual de los sociólogos del trabajo, sus límites y posib1lt
dades. 

En estricta sintonía con la preparación de este número monográ
fico, estamos organizando un Seminario Internacional Complutense 
-SI~-,-, que tendrá lugar los días 28 y 29 de junio de 2007, y q~e 
servira para componer el telón de fondo de esrc número 111onograh-

Editorial 5 

co. al par que para la e\·emual prcemación de ponencias en el Con
gre o de 13:ircelona de la FE . al que más adelante nos n.:fcrimos. 
- Este: Semin:.irio Inre rn:icional UCM, «El trabajo y la vida a co
mi1.:nzo. dd siglo XXI. Problemas sociales y agencias de investigación», 
se integra de forma coherente en el programa de investigación y re
flexión que venimos desarrollando en la última década. 

Su principal objetivo es reuni r a un grupo seleccionado de 1nves
rigadores de reconocido prestigio internacional sobre las áreas de tra
bajo y sociedad. para debatir los avances de investigación , contrastar
los con otras investigaciones de carácter internacional y elaborar 
nue\·as agendas, reóricamente fundadas, para los p róximos a1ios. Este 
IC es. pues. un esfuerzo más, sólo posible por la colaboración y el 

apoyo de la UCM, con un formare especialmente adecuado a nuestros 
objetivos de puesta al día del debate internacional. 

El programa provisional puede aportar una primera impresión 
concreta de nuestros objetivos. Entre los participantes confirmados 
están: Laís A bramo, OIT, Brasil: «La sociología del trabajo europea des
de América Latina: retos, proble mas, convergencias»; Arnaldo 13ag
nasco, Universita degli Srudi di Torino, 1 talia: «El trabajo en los inters
ticios de la sociedad: los grandes cambios del nuevo milenio»; Juan 
José Castillo, UCM: «La soledad del trabajador mundializado: una re
flexión sobre los lím1tes y retos de la sociología en el siglo XXI»; En
rique de la Garza, UNAM, México: «El trabajo y Ja teoría social en 
América Latina hoy»; Ilona Kovacs, ISEG, Lisboa: «Las políticas Y la. in
vestigación europea en torno al trabajo: uropías, problen.1as, realt?a
des»; Helen Rainbird y Mic hae l R ose, School of Social Stud1es, 
Northampton, Reino Unido: «Diez aiios de investigación sociológi
ca sobre trabajo, empleo y sociedad en el Reino Unido»; Jo'.·ge Ui:ía, 
Universidad de Oviedo, España: «Sociología, hisroria, traba_¡o Y vida 
c?tidiana: abordando (y criticando) la inrerdisciplin~riedad en l~ so
c.1~logía del trabajo»; y Pierre Tripier, Laboraroire Pnnre_mps, u.111~er
si.te de VersaiJles, Francia «¿Cuáles son los problemas .sociales pnonta
nos que deben abordar las ciencias sociales del trabajo?». El prowama 
se completa con otras sesiones: Mesa R edonda: «El trabajo Y la vi?a ª 
c?_mie!lZos del siglo XX I. Problemas sociales y agendas de investiga-

cton», Balance, Deb:ite y Propuestas. . · 
En esta misma dirección y movi!llienro reflexivo, el equipo de dt-
. · d d dinar el Gru-recc1on de Sociología del Trabajo se ha enc:irga o e co~r ' . 

po 7, «Sociología del Trabajo», del IX Congreso Espanol ~e S~cwlo: 
gía, organizado por la FES, Federación Española ele Sociologia, que 
te d ' ) · - d . t. 1bre de 2007. Un 

11 ra ugar en Barcelona del 13 al 1 '.::> e sep ien 
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primn (t1//_1;,,. p11¡1cr.' se h,1 public.uio en el número 58 de S7~ bajo el 
tcm.1gl' nl·r.il: 11 Probkmas acrnJks y pl'rspecrivas de futuro para e l tra
bajo y la ~tKiologí.1 dd tr.1b;~jo a comienzos del siglo XX I». 

En t-1 rl·cordamos que se ac.ib;rn de cumplir veinticinco aíios des
de 1.1 n:kbr.1Ció n del primer cong reso cspaiiol de socio logía c11 Z::ira
goz.1. l'll 198 1. En csos wimicinco a1ios, 110 e preciso recordarlo b 
sociedad cspa1io la y. dt'stk luego. el trabajo, h re lacio nes sociales ~ue 
lo enmarcan. y qlll' a su , ·cz modifica y cambia, h:lll l\ludado e11 as
~~L·ct~s fund:1111ent.11L's. cambiando b vida de las l'Sp::iiiolas y espa1io les. 
s1. e 1g~:1lmrntc pl~nreando reros teóricos. m etodológicos y, p o r qul: 
no denrlo. dl' políticas, a las ciencias social e . 

Querem os por ello rdlexionar l' ll romo a los principales proble
mas que pb1fü·a el trabajo J comienzos del siglo XX I y, fundamenr:d
llll'nte. a la manera de abordarlos con inwstigacioncs con cretas teó ri-
c imeme fundadas. ~ 

~s ~lecir, mo~tra~ la práctica actual de los soció logos del trabajo. 
sus l11rntes y pos1b1hdades. par::i rra r::i r de con rruir. de este m o do, un 
~llapa _gen_e_ral de lo que podemos dcno millar gr;rndes problemas de 
mvcst1gac1on para b ociologí:1 del tr.1bajo. 

Por todo ello. trataremos. en funció n dl' las propuestas recibidas. 
de, ll~·var :1 cabo un balance de investigació n concreta y de reflexión 
tt·orica, entre otros tem::is Ct'IHr::iles. rnbre la situación actual d e los 
trab<~?s Y. ~as tr<1baj::idoras y trabajadores: las nucvas realidades ele la 
~rg::t lllzan?n producti,·a: las nueYJS vivl..'nci:1s del trabajo : las p erspec
t1.~as Y pos1b1hdades de bs cienci,1- sociales ckl trabajo e n la construc
cion de un mundo del trabajo más decente y solidario 1• 

Los rl'tos son. pu1:·s. diwrsos. Las tareas. varias. A todo ello espera
mos_ responder manteniendo. si 110 incrementando, el nivel d e exce
lencia hastJ ahora conseguido. 

M adrid. ene ro d e 2007 
ju::in j os¿ Castillo y s~~nriago Castillo 

1 ~orn~a' dd IX Congrc:~o en \\"W\\·.fes-wc:b.org/ con<>re\otJ7 L:.1 din:ccióll d<" 
coordmac1on dd Grupo 7 «Soc iolocña dt•l TrJb"J·0 • · · "' ·¡¡ @. ·s· Ju:in 

J 
' C · · ,,. , " " t'S : jJ C:l~tJ OCUCpS. LI Cll1. <: · • 

ose amllo. S:.1 nt1:1go Castillo y P:.1blo Lópc:z Calle. 

Ul' 

El trabajo precarizado en la globalización ::· 

Josefina Morales 
y Montserrat Villarino 

1. La industria de la confección 
en la mundialización 

Tres tendencias sobresale n en la reestructuración del proceso indus
trial que es parte medular del nuevo patrón de acumulación (Osario, 
2004) que configura una nueva e tapa histórica del capitalismo: un 
cambio cualitativo en el p roceso de imernacionalizació n del capi tal a 
parcir de nuevos niveles de centralización y concentración, la expan
sión territorial del capitalismo y la reestructuración productiva que 
ha desplazado los ejes dinámicos del sistema hacia nuevos sectores, 
d~nde la ciencia y la tecnología abren la interrogante sobre la econo
n11a del conocimiento (Rivera, 2005; Pérez, 2002, y Castells, 1999) Y 

::· Tr:ibajo realizado durante la est:mc1a sabática do:: invesrig:ición de Josefi na Mor_aks 
t'n el Instituto de Economía y Geograña (IEG) cid Consejo Superior del lnvc:mga
nones C ienríficas clt' Espaiia y en el Instituto Complutense de Esrudios lmernacw
nale~ (ICE!) , apoyada con la finan ciació n de la Dirección Gene ral de Asuntos del Per
sonal Acad¿mico de la Universidad Nacional Autó noma de México (UNAM). En el 
;EG esniv? adscri ra con el Dr. Ricardo M énclez, en el Grupo de lnvesngación .sob~~ 
nnovac1on , Desarrollo y Territorio, y en el 1C EI. e n el Grupo de l nvesngacio~ e_ 

Economía Y Política de la Innovación con el Dr. José M olero, que lo dmge. lnvem
gadores a quic•nes agradecemos su apoyo. sugerencias y observaciones. . , . , 

Josefin:.1 Morales es investigadora ricular de la Unidad de Econonua Polm~a d~I 
Desarrollo cid Instituto de Investigacio nes Económicas de la UNi\M. E-mail. mo

ram@servido r.unam.mx. fi d ¡ 
Montserrat Vilbrino es profesor:.1 titular dd Área de Geografia Humana,~e ed c:I 

Depare d fi 1 ¡ · · PI-iza U 111vers1da . · 
1
•
7 
', amenro e: Geogr.1 fia . Facultad <le Geogra . a e - 1 ton a. ' 

:> 8_ Sannago de Compostela.E-mail:xen1otso::@ usc.es. 

Sorio/o~ia del T b . 7 '\~ '' ' llJ<'. nu~v.1 l!poc:1, nlim. 59. pri111Jwr.1 tk• 2007. PP· - . · 



8 Josefina Morales y Montserrat Villarino 

el n.rn1nrio y los ~cn· irim. ejt'S de h re.1liz:lc ió11. se v u elven elemen
tos fu11d,1111ent.1k dl' la reproducción del capital al tie mpo que la mi
lit,lrizació11 de L1 L'COno mía mundial t' ha incn.: rnentado e n un mun
do prl' tt·ndid.1111c ntt' unipobr. 

Rt~srecrn :i b s trJnsfor111aciones de b empresa, e l debate teórico 
SL' abre t'n torno a Li cri is del fordis1110 y de lo. m odc?los j e rá rquico . 
lo~ nut' \"OS si temas dt• producción y la pn:.-carizc1ción dd trabajo. del 
toyotismo a h produ cción flexible y e be Ita (Castillo. 2005; Veltz, 
'.WOO: Car:ivaca, Méndez y Revel, 1998: Caqillo. 1998); las cadenas de 
,·alor (Pon er. 1999) y su diferenciación en romo :i quie n las dirige, si 
un c1pit:il industrial o uno comerci:iliz:idor (Ge rcffi . 2001); la diso
ciación del c:ipital productivo y fimn ciero (Dolfus. 1997; C h asnais. 
1994); y b reesrrucrur.ició n de la empresa tr:isnaciona l, convertida 
ahor:i en ' ' empresa rc.>d .. que fr:igmema y dispersa, a escala mundial , e l 
proceso productivo industrial, al tiempo que o rg:rniza cenrralizad:i
m ente la producción. la distribución y. en algunos sectore , la comer
cialización :il detalle (M¿ndez y CaraYaci. 1999: Dicken. 1998). pero 
el trabajo lo contrata, lo administra o lo subcontrata loca lrn e m e. 

Los cambios en el sector m anufacturero tradicional, m:iduro, en 
los ejes de b s revoluciones industri ::tlt's previas -de la textil a la auro
tllotriz pasando por la d ecrrónica de l'kctrodo111ésticos- h an Ueva
do a una nue, ·a configuración inrernacio 1ul de la producción y del 
trabajo indu tria! y. en algunos c,1 os. de los servicios, co1110 los de 
s'?ft111arc en b India y los de atención al cliente que, vía las telecon1u
nicaciones. se rl:'.1lizan en di,·as::is partes del mundo (Castree et al. , 
2004: Rifkin , 1996). 

El proceso <le producción se fra~mema y se trasladan a los países 
subde ·arrollados las fases intensivas ::>en fuerza de trabajo. es decir, el 
ens:illlble de parres, .. la maquila ... Este proceso se acompaiia e n :sos 
p::iíses de políticas públicas de ''libre comercio" en zonas rerrironales 
específicas (Madami, 2000); es decir, de creación de "enclaves rerriro
riales" donde se realiza la liberalización del comercio exterior para 
atraer la inversión extranjera 1• 

Asimismo se destaca en estas.fi'ee :::011cs, Ja m ayor parte ubicadas en 
zonas fromerizas, la existencia J e un régimen laboral que se caracte-

1 El Banco Mundial estimaba que había en 1990. sin incluir a México. 86 zona; 
exportadoras de:: manufacturas en el mundo, donde laboraban 529.568 personas, 
· l d · 1 · d b · · l ' ?007 rc:mc uyen o a .:se pa1s, e numero e era 3Jadorc:'S se dc:varfa a un 11111 on; en - - de: 
gistraba 3.000 zonas c:xporradoras en 11 6 pdíses donde trab:ij aba n 43 millont'.S 
personas, 30 de c:!Jos se localizaban en China (uM, 1998 y 2004). 
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riz::i por 110 aplicar la legislacionc:s labor:iles existentes en esos paí
~L'5 ~ . Se impone a í una nuc:va divisió n territorial del trab:iJo c:n escala 
inrcrn,1cio 11al caracreriz:icb po r una ··desvalorización territorial del 
trab.~jo: cuan ro 111;Í lejos. fisica y socialmente, está de la emprcsa-mar
c.i... pt'or son e as condiciones de trabajo y empleo" (Casti llo, 2005, 
p. 70). 

L:1 reconfigur::ición inrernacional de la cadena textil-confección 
e~ una de las 111ás claras 111<111ifestac iones del nuevo proceso producti
rn (Gerdfi, 2002). Aquí de tacan la descentralización y dispersión de 
p.1m·s de la confección (ensamblado y, crecienternente, corte) hacia la 
penferia, en donde se fo rnenr::i "la libre competencia entre los provee
dores .. :il riempo que se profundiza la centralización de la reproduc
ción global del capital , lo que implica la integración de un proceso 
que va del diseño a la comercialización al detalle a través de una in
nov.1ción continua que da a la trasnacional un crecienre ingreso por 
concepto de renta producida por la marca y por diversas formas de 
extracción de plusvalía, absoluta y relativa, a través de la subconrrata
ción, la determin::ición del precio de la prenda y el empleo de fuerza 
de trabajo b::irata, incluso a través de subconrratistas internaciona l~s 3 . 

Es decir, que se combinan en b rallla y en las empresa~ trasnac.1?
nalcs modernos sistemas <>eren ciales de fl cxibilización , 111n ovac1on 
tecnológica y organiz::itiva::>en la actividad logística que cnm~ :ocio el 
proceso ·1 con el tradicional trabajo intensivo ele la confecc1on n.1a
quiladora característico del siglo XIX, que ahora presenta 1;1ayor in
tensidad por la organización flexible (sistemas modulares, circulas de 

' L 1 1 d J b · • el sc:ctor tiene múlriples - a ucha por la dc:fe nsa de los ckrec 1os e rra a¡o en 
· · . . · ¡ d ¡ ' es clonde se ha esrablc:ci-tesn1110111os recogcdos por oma111zac1011t'.s socia es e o~ pais . . 

d E <> d . . ,d onadiense de sohdan -
o. · mrc Jos que dc:'Stacan el t rabaJO de:: OXFAM Y t: una rt ' ' ·¡ )' 

dad (www.iml'rm o no:dam.es, www.cornL'rc1oconjusricia.com Y www. inaqui aso J-

~n~ITT~ . · 
1 •• · . , , d . . ¡ . . id is de wsri r a 11unons-

L1 & Fun<> es uno de los pr111c1pak s provee 01cs e e prci ' 
4 

SOO · 
<> • b • , 1-foiw-Kon•~ facrur.1 · . mi-cas y marcas c:uropeas )' nortt•a mencanas con ase en <> ' " b . . , . 

11 . O • . pa un esh 011 111rcr111e-
ones de dólares US1\ v tiene oficinas en casi ..¡ paises, Y ocu _: v· Fung 

d. J ' · · ,. p ¡ • ·d . it • de la compama, 1cror · 10 en a cadena de ab·1srecnn1e nro . ara e pre SI ~ 1 " • . ¡ lo r 
. · . . . d · · 11 " Es o rro ripo e<: va 

su capacidad de orga11izanon mrc-rnanonal de la pro u.cno b' . 1 a etiquera 
- ¡· i ¡ b ¡ lllllCl se ha 1a v1sro ... - · anac 1c o. un producco verdadc:'ramence g o a que 1 ' . · 0 . . .· 11a111os 

d 1 . . - . el ros ta1landesc:s 1sccc10 e a marca d1c.: 1\ladc 111 r/1111/a11d, pero no son pro u c . d , . de Ja mis-
) 1 . 1 ·1011 p·1ra ca a <rapa 

<t proceso de- fabricación y buscam os a 111t:JOr so uc • 
111a •.. y lo hacemos a escala mundial"' (Oxfon1, 200-1 . P· J -1). . nrra por e•c-m-

• E 1 · · . · · . ·. y eqUJpO se encue , , n a 11111ovac1011 rc-cnolog1ca c-11 maqum.in.i d, ro cortadoras au-
pl · · ¡ · ¡ ··d 1uo de b ropa < pun · o. maqurnas e- ecrromcas par.1 e tCJI o conrn ' . . d , · r·iquetas cnrrc 

· • . d d kcrromcas " < • • to111a11zadas, maqulllas de e mpaquc-s, bor a oras "' 
otras. 
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c:llidad . . ,11.lrios a Lk, t:ijo d isfr,1zJdo de productividad) y una m o
Lkrnización rcLniv.1 l'l1 :1lgun.1s m~quinas del trab:ijo cns:imblador. 
Singkton (1997) atlrmJ:"La facilidad de c nrrada de nuevos países en 
las r:1rnas m~' imemi,·as en tr,1b:ijo hace· que L'Stc sector se c n cucntn.: 
l'n un pl·rmancme l'~tado ck cambio ., 5 (Fernández, 2000) . 

Todos lo. au tores coinciden en se11alar que csce siste m a producti
vo que colllbin:i los criterios de ílcxibilid:id. subcontra ració n , innova
ción v cornl' rciali zt1ción encucntr,1 en el trabajo femenino precario 
tk lo~ rallerl'S, coopcr,1riv.1s. m aquiladoras y :i domici lio uno de sus 
ejes de dt'S:lrrollo. 

La expl'rirncia gallega y la m aquilador:i rnexi can :i ilustran muy 
claramente L'Ste pron.:so capitalista qu e se inic ia a m ediados d e los 
años sesem,1: avanza en medio de la primt'rJ recesió n gt·neraJizada Y 
silllultfoea en la economía capitali rn rnundial d e pués de la Segunda 
G ucrr:i Mundi.11 (1974-1975): se consolida en la siguie nte d écada Y 
reg; istra una expan ión acelerada desde finales de la d écada de los 
años ochenra , a parrir de la inno,·ació n tecnológica e n Jos procesos 
productivos y logistico de la gran l'lllpresa qu e se inte rnacionaliz:i en 
un marco mundial de cominua libt'raliz:ició n con 1erc ial. 

2. La experiencia gallega 

En Galicia surge en la década de los ai1os setenta una industria de la 
m oda, en una región periférica de E pa11a. m ás rural que urbana, qu_c 
alcanza en corto plazo una dinámica rrasn acional a partir d e la foi -

. ' <l z l. el ()"fLl-maCJon e ara, empre a de partida dd m ás internac iona 1za 0 . o . 

po español industrial (Consorcio Industrial d e Diseño, S. A., lnchcex), 
h · 1 d · presas oy t'Jémp o e empresa global, y de un grupo de m echan as e1n · 

de alta 1~10da que también alcanzan ~~a f~erte pr~sencia e n ~~ me~c~~ 
do espanol y avanzan en su provecnon 111ternac1o nal. La pt 1111e 1 ., 

d 1 ' . f: c10 JJ a a sector una clara estructura macrocefalica con una acwra . 
' 1 6 -oo ·IJ ' " n dis-que supero os .::l 1111 ones de euros en 2005, que esta a gro 

· d 1 · · - a fac-tanc1a e a s1gu1em e hrma gallega, Adolfo Oomínguez, con un 
tu ración superior a los 150 millones de euros. 

" Citado por Fernández (2000). 
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El 111odclo Jndi1cx 

Este consorcio se define· com o un grupo "integrado, fundamenta l
memc. por empresas del sector ck confección y venta al por m enor 
de ropa. calzado y accesorios, en las que lnd itex ej erce una dirección 
centralizada. apli cando p o líti cas y estrategias d e g rupo" (ln ditex, 
~OOSa. p. 36). De empresa fa miliar que vende su producto en las prin
cipales ricncbs de ropa de A Coru1ia se transforma, en cuatro décadas, 
en una de las m ás importantes trasnacionales de la confección, que 
inregra codo el proceso de reproducción del capital: de Ja preproduc
c1ó11 y el diseiio a la comercial ización al detalle en sus 2.692 tiendas 
localizadas en la principales c iudades de 62 países (Inditex, 2006) 6

. 

Los ej es de su desarrollo son los siguientes: 

1) La idemificación de un sector de m ercado, diferenciado, al 
que quiere abastecer con un nuevo valo r aiiadido: dise1io de moda, 
calidad y precio asequible. 

2) La organización de la produ cció n flexible basada en u n pro
ceso de trabajo que incorpora a centenares de empresas de confec
ción de la región -talle res de pequeñas y m edianas empresas Y coo
perativas- que realizan la fase de costura de la ropa cor_tacl~.,Las dos 
líneas de modelos, básico y moda, faci litaron la deslocahzac1011 de _la 
primera, por la subcontratación en países con una fuerza de trabaj o 
más barata 7 . 

3) Una estrategia de crecimiento en el desarroll? de cadenas de 
sectores de m ercado perfectamente diferenciados: rnuJeres Y hombres 
de moda, ejecutivos jóvenes, adolescentes, niños, hogar. . . , 

4) La reinversión sisrem ática para sostener la modermzacion Y la 

expansión trasnacional. d 1 
5) La innovación permanente, que los llevó a crear un m? e 0 

t · . . fi · , mite el func1ona-oyot1sta en la mdustna de la con ecc1o n que per . , 
" . , . e: d 1 . 0 de reproclucc1on 1111<.:nto s11nultaneo de las d iversas 1ases e proces . , . 

d ,¡ . 1 , . d l d . roducc1on oraamza-e capna , que en la practica es un 111 0 e o e P " 

" . d d d. ? 7 - os Confecciones í.OA, 
Amanno Orrega Gaona crea en 1963. J b e ª e - an · · .011~s y c·n 

a • · . b· pJTJ JJJ;iS y C3llll> ' • cron11110 de su nombre qut· fa brica saltos de cama. ,tt:as. , . 
197- b 1 . ' 11 d J FI r•s en A Coruna. ::>a re a primera tienda Z:ira en la ca e e u:in ° ~ · 

1 
¡ lo de J3enetton. 

7 S · J · d z , baso en e moc e . tgun :me Tace para su lmea de mo a. _ar:i se · · ~s Los ba-
h ' - 11 es v cooperan"" . . ~ue su comrata d emamhlaje de b ropa en pequenos ca _er b , Pomwal C hina. 

sicos, a finales de b década de los años noventa , se fab rica an en ,,,. · 
México. Colombia y Perú (Tare, 1996). 
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do t' n fun ció n de b dt•m,rnda o. de acuerdo a la caracte rizació n de 
C.1pri. rl' tom.1d:i r or T.1boadel.1. t' ' LlllJ empresa d e fle xibi lidad COlll

pkja (Taboadcb . Martíncz y C.1mo. 2005). 
Ci) El cfüciio y organizació n de un aparato de d ist r ib u ció n y co

macialización ;il dctalk que tiene en su sistema logístico su centro 
cstr.négico. 

ParJ carartcrizar mejor a este grupo. p resentam o s lo s r;isgo s de su 
principal c.1dena. Zara ~. cuyo corporativo está e n el po líg o n o ind us
trial de Sabón. en Arteixo (A C oruila) . ;il lado d el d e 1 nd itex. Lo intt'
gran los dl·partarnr mos c.k diseiio. com ercial. patro naj e, co ntro l diario 
de \ "CllCas y agl·ncia de \' iaje , con un total de 800 trabaj ado res. 

Z ara no fabrica tejido. lo compra en bb nco y lo tiíie; tie n e fübri
c1s de tejido de punto (en Cataluil.1 y en A Coruiia) adem ás de o tras 
14 (en Am·ixo) dedicadas al corte y acabado. Los produ cto s de c ue ro 
y piel se hacen en Turquía. y lo co m ¿tico lo s fabrican con P ush 

9
. 

R ealiza el dise1io de 20.000 modelo al a11o (sin rallas n i colores). 
Y organiza la producción intern ,1cion.d de m illones d e prendas q ue 
envía a sus tiendas dos ,·ecc•s por semana en una " oferta co nstante de 
1~1oda r~novable"'. La mitad de esta m ercancÍJ provie 111:: de su aprovi
sionam1en to próximo (que inc!Lm.'. la producción de sus f:íbricas) : Es
paña, Pon~gal y Turquía. el 30% de A ia y el resto d e o tros países. 

La rapidez d_e los pedidos L'S estratégica. ej e d el j usto a t ie/lljJO. La 
puesta de la cnquctas es fundam emal , porque t ien e n el código de 
barras que permi te. poster ior mente. d m anejo au tom a tizado de la 
prenda para su distr ibució n internacional. El p roceso continúa con el 
planchado final, que se re:iliza automática v m.anualme nte y se con
vien e en el último proceso de control de cctlidad . 

En el . centro logí rico. comunicado por túneles con sus fábricas~ 
hay un gigantesco mecano automatizado -21 O km de tro les- Pº' 
~l que viajan h s prendas colgadas o dobladas, que a través d e Jecto~es 
o pncos se almacenan por talla. colo r y destino (país y tie nd a) · Esta 

~ Información r · ·d :l - · · 6 ., t'c ogi .i e t' lornu di rt cta por b s autoras en abri l de 200 · , _ 
En el ant·xo 1 d~l mfor me ck 21J(J.J se Ji can 138 sociedades q ue forn1<1 11 el p<='r~

m c:tro de c?nsohdan on dd g rupo al 3 1 de r nero de: 2005: trt'S so n ct'ncr:iks de co_n.I 
pr.t de texnles. 11na t'll Barcelona ,. dos c:n Hon K . 18 d f: bri·cació n re:-;ci · 
d d 11 . g ong. son e .1 00s 

os e e as en 13arcelonJ )' el resto e11 A C o • · · d d d 1 ~'1srica · )as . runa: seis soc1e;: a es e O!:, · · o 
de Zara ya mt'nnonadas. la de PulJ &· 13,,ar e t ' A C - B sli k·i M ass11J1 D . O . · " a en o run:i y er • · . ck 1~ 

um Y ysho tlt'nen su pb tafonm lof,'Í~ri ca en Barcelona; dic:z i111nobili:in as 1 ~. cadena Z ara: una en A Cormia orra eii M' d "d . ll , L(o n•7 1(01 • . · " n . cmco en an s. una en • "'. 0 -
una en Lisboa y o tra en 13n:da. en H olanda· v o rr · dad d · cción e 1n1ll 
b

·¡ · . . . a SOC!e e conscru 
1 1an a que esca c:n A Coruña (lnditex, '.Wü5°a). 
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maquinaria. disáiad;i po r_ lJ em presa y fabricada por Toyota, trabaja 
pl'rn1anc'llte111entt' y d istribuye 60.000 prencb s/hora. Desde el centro 
logístico enví:i la mercancía, a través de servicios subcontratados de 
cr,rnspOrtl' J los que e les entrega los trám ites aduanales ya real izados, 
.1 las tie11d,1s de Espaiia, América y Asia, y desde el de Zaragoza a las 
del re to de Europa. 

En el primer quinquenio de este siglo las ventas del grupo crecie
ron un 16.5% po r a1i o y con una rasa superio r lo hicieron sus tiendas, 
~.692 en c·nero de 2006 1'', d istribuidas en 62 países, lo que muestra el 
dinamismo y la creciente internacionalizació n del grupo. Zara, si 
bic•n registró una tasa menor de crecim iento 11

, d uplicó sus ventas y 
,1Jcanzó un total de 4.44 1 millones de euros en 2005; las dos terceras 
partes del ro tal del g rupo lndi tex. 

Zara es la más internacionalizada ele sus cadenas, el 68, 9% de sus 
\·emas las real izó fuera de Espaii a.Y l3ershka y Massirno D utti , más del 
~0%. mie1ma que Z ara H ome y Kiddy's C lass, las cadenas más jóve
ne del grupo, concentran más del 75% de sus ventas en Espaiia 12

• 

La estrategia de crecimien to del grupo en estos aiios parte de la 
consideració n del alto potencial d e expansión internacional que tie
nen: "Nuestra presencia internacio nal no ha hecho más que empe
zar", afirma Pablo Isla u_ Su inversión se concentra en nuevas tiendas 
Y en centros logísticos de operació n, el de Zaragoza y el de Madr id, 
en construcción . 

También puede caracterizarse al grupo lnditex como una empre
sa industr ial trasnacional que ha externalizado el grueso de su pr~
ducción, ya que oro-aniza simultáneamente su producción en 30 pai-

'=' d . 
ses, al tiempo q ue su participació n en el mercado mundial es e tipo 
oligopólico, por lo q ue su cadena de producció n y valo r responde 
más al esquema de una comercializadora (Gerdfi , 2001 ). . 

La importancia del m ercado interno en su proceso de inrernac10-
n::ilización sigue presente 1-1 : las ventas en Espaiia represencan el 43% 

'" En octubre de 2006 se: inauo-uró la tienda número 3.000 en Valencia (fapaiia). 
11 L "' , 1 d · 1ienro cn cse pe-as orras s1cte cadenas registra ro n t.1sas mas a tas e crecm . . , 

riodo (Bershb, por ej emplo, la línea de moda para ado k scenres. registro la mas 
alta - 32,4'1.r- y sus venras. en conjunto. fü e ro n en 2005 similares 3 b s realizadas 
por Zara en el aiio 2000) . , 

' ~ E J · , · 1· . ·ión de Zara H ome, que n as cadenas mas JOVl'n i:s desraca la 111ternac1o na iz:K . . 1 en t , · · ,1 111 ' rcado 111rernac10na · rts anos realiza cerca de b cuarta parre ck sus vt' 11 r:1s en " ~ ' 
" C J F Complurense sobre 1110 -onfen:ncia de este ejecutivo dd grupo en e oro 

dt'rn1zación de la t!n1pres.1 espaiio la. abri l de 2006. , . 
'' Desde el aiio 200() Zara nene en fapa1ia carjer:i de credi to. 
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del to t,11. pero tienden ,1 ser mcnort'S rdati\·amcntc y ah o ra plantean 
qm· la Unión Europe.1 se co nverrir,í en su m e rcad o inte rllo ampliado 
rn l'I que l'Spn.1n rt'alizar d 80% de sus vem as. ' 

Entre 20llU _Y ~~)06 (enero), d empleo p~ ó de 24.004 a 58.1 90 per
sonas, b 1n:1yona JOWncs menores de 30 anos; d 90% d e los responsa
ble~ de tiendas son mujerl''. 

La distribución geográfica de las tiendas del g rupo muestra, en la 
última Íl'Ch:t, que algo más de la mitad se localiza en Espaiia, una ter
cera parre en el resto de Europa y b s restantes entre Améri ca (nüs de 
b mir,1d t'n Mt·xico) y Asia (con peso similar), teniendo en África una 
pn:.•srncia tt•srimonial en Marruecos y Túne z. 

Todo ello k permite a Z ara una c,1racrcrísrica única e n e l mundo 
emprc.>sarial trasnacional: muy bajos gastos de public idad. La publici
da(~ d:scansa en _el éxito del diseilo de su producto, d e la arq uitectura 
Y diseno de sus tiendas y escaparates, qut' están en re novació n perma-
1:eme, Y en I~ publicidJd que rt'alizan sus clie ntes. La public idad o ca
s1.onal la ~cahza cuJnd~ JnunciJ en un:i página de los princ ipJles dia
rios espanoles sus rebap s, cuando avisa en los diarios inte rnacio nales 
la inauguració_~ de sus tit'ndas. " Z ara abre hoy ... y una excepcional 
cuando anunno su entrada al mercado d e valores e n 2001. 

La moda ,f¿al/c~{?a y el dcsarro/l(l loe,¡/ 

Con ui.n _ dt'.·cada de dift'rt'nci3 y L'n plena crisis inte rnacional, surgt' 
en Gahna otro modelo c:.>xitoso de industria d e la confección , que 
cabe entender con10 ti - . d J , (Alon-

, 11 proceso e esarrollo local endoaeno 
so y Rodnguez ?Otr) J · d . - . 0 ce-

- . . · - :l · oven es 1senadort's- empresanos, con ante . 
dentes fa m1hare~ de sa~t · · - - ~dio . · . - rena, orgamzan empresas d e ta m ano 111c 
en comarcas ~uraks sm tradición industrial pe ro d e las que aprove
chan la venta1a de una n d b ' . fi 1jna " . ., ~ ' iano e o ra predommante m ente e n1e1 , 
( ca~tl\:·1 ) dispuesta a la ubcontrat::tción. Apuest::t n po r la creacioJ1 
de diseno de ropa de alt · l·d i d J · 1er-. ' ª ca 1 al v acabado para o tro sector e Jl 
cado diferente JI q z · · ' se ' . . ·. . ue ara promueve. D esde la Administracion 
apoy::tn estas IJJICIJtlVaS con h pro1110 .·, d ) . . C /"c1·a Nfodc1 

e . . . ' CJOn e re rnto no: a 1 -
Y alwa Caluladc contribu)·eron a crea . d ca d e Ga-
l- . runa imagen e m ar 
1c1a en los mercados nacionales e 1·11te . 1 , rnac1ona es 

Adolfo Dommguez el n · · - · fun-' 1as importante de estos empresarios, . 
da en 1975 la empresa que lleva su 1101nb d , . · . ·0 al 1nov1-. . " re y que ara 1111c1 .. 1 miento empresarial de la moda gall ,, E - sura 1ra1 

ega . n p o cos anos . :::> • 

otros nombres como Florentino, Toypes, Caramelo y R o be rto Vcr1-
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no, c·nrn.' o rros. parre de los cualc con ritu ir;Ín en los a11os ochenta la 
A ociación Tc'xtil Gallega (ATEXGA). Estos importantes d iseñadores 
ntÍn di persas po r el tt'r riro ri o de Galicia: Ado lfo Do111ínguez se 
consriruyó en O u rense; Roberto Verin o, e n Verín ; Caram elo, en 
A Coru1ia: Florcnrino y M onroto, en Lalín . Posteriormente se siguie
ron incorpo rando a este p roceso nuevos d iseiiado res, algunos ilus
trando el proceso clásico de desarro llo industr ial endógeno: trabaja
dorc:.>s que salen de otra c:: mpresa para fun dar la propia, como fu eron 
los casos de Luis Alberto, en 1979, de Toypes e n l 983 y de M ercedes 
Fuc:nres en 1997; y de emig ralltt'S com o Emmanuel, en 1985, y el 
procedente de Argentina que crea Confeccio nes Lancote en los a11os 
110\·enta (R odríguez, 2000). 

Esre modelo productivo, basado en d ise11o y calidad , no en precio, 
se desarrolló en espacios ru rales con un patró n diferente a la indus
trialización rural: " Estam os ante uno de los pocos ej emplos de creci
miento en GJlicia de u n sector promovido por empresarios nativos y 
que no st' ha desar rollado a partir de ventaj as compara tivas en recur
sos naturales o que estuviese protegido ele la competencia exterio r" 
(Fernández, 2000, p. 48) . 

En este proceso territorial destacJ el facror humano. En primer 
lugar, los empresarios em prendedores que v islumbran un ~i1 ercado 
no atendido y crean un n uevo secto r industrial en la localidad con 
una decidida política de crecimiento y expansión sosten ida en un 
proceso continuo d e inversió n . En segundo término, una abundante 
mano de obra fem enina que sufre el impacro de los proc~sos d~ re
conversión en la pesca y la agricultura.Y po r último, la existencia de 
lideres locales que impulsan la creación organizada ele fuentes de tr~
bajo, cooperativas y talleres, que se insertarán en el proceso pr~ducn
vo. Para los años noventa habrá u n terrirorio que cuenta con un sa
?er hacer" , que atraerá nuevos capitales e impulsará el proceso de 
internacionalización. . 

Esta experiencia local se conjuga con las carac~e~sticas_ ~nterna
cionales del sector industrial ele la confecció n -ba_¡a mversion Y b~
. b · · nal de creCJJas arreras a la entrada- y con un pro ceso mtern~CIO < 

· d 1 d · ·' el )as 1r1fraesrrucmras, miento e consumo, mo ern1zac1o n e ' _ 
revolución científico-tecno lógica e incorporació n de Es~ai~a ª la 
U · · E · · · d . · · · 1 c11olo<ría al diseno y a n1on uropea. La 111vers1on se 1ngira a a re ::. ' · • 
la promoción y publicidad de la imaaen de la marca. fc 

A :"' i esas hacemos re e-modo de eiemplo de este conJunro e e em pr 
. J , ~ resa que ha crea-

renc1a a una de ellas.Ado lfo O o nnnguez es una i.: mp ' 
d d . - lt calidad en el mun-

o una lllJrca que se reconoce po r su 1seno Y a ª ' < 
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do de la mod.i. Til'ne una red de riL·ndas propia<;. franquicias v VL'nta 
c-n ri L' lllla~ multimaro o deparramcntaks 1; . , 

Un di,l'iiaclor Lkbe :HLlprarse a lo $Ueiios dL' la gente. En Adolfo Domín
~ucz crt'L'mo-; L'll l.1 fr.N:' de Juan Ramón J imc'.· nez, que escribía para .. la in
lfü'll ~.1 minorfa".Todo comit'nza con una \"OZ propia. con un estilo cohcn:n
tt' y . . 11 mi,1110 tiempo. con la capacidJd de· c·nre11Ckr al cl icme. a cs:i inn1en'<1 
111i11orí .1 para l.1 l)Ut' trab;~jamos desde hace m:l~ ele treinr;i :i iios. Fidt·s a t•,,1 
tllosotb. calidad. cohtTt·nci,1 y capacidad ck i1111ovació 11 continúan sin 1do 
lm trt'. principios fundamt'lllales que Adolfo Domínguez r1plím al dísn/11. a /.1 
¡wd11c.-itÍ11)'11/,,1·,·111,1 !Domín~1ez. ~005. p. X 111 l. 

Según d InformL' Anual dL' 200..f. en ese año realizó vcnras por 
126.5 millones de euros y trnía I ..+2 riendas p ropias, 93 de ellas en Es
paiia. y 160 fr,mquicia. 137 de ellas en Espai'ia: rres ai1os antes b ' 
tiendas propias eran 102 y las franquicia 79, y su c rcci111 iento en l~s 
últimos c.:inco a11os k s pcrnütió alcanzar una di tribució n d e -+. 1 nn
Ilones de prendas y complemento · en 200..+. Su alto crecinüento va 
paralelo a . u diversific.:,1c.:ión: en 2001 lanzó la líne;1 U para j óvenes: 
ADC, ~dolfo Domínguez Complementos. en 2002; Mi C:isa Adol~~ 
Donun~ucz apart'ció en est' mismo ai]o y a partir d e 2003 se asoc1.º 
con Atnrn1 ; l' ll L'Ste último año también inició Salta. la línea deporn
"~: Y l'n 2004 ~e presentó por primer.1 wz la colecció n para niiios Y 
nm.~s Y la colección Adolfo Domín~uez + para " mujeres con cur
va· . ralla~ 111;won,·s. 

El ~·dificio. del corpor:itirn e localiza en el polígono industria.I ,de 
San C.:1brao da~ Vi11as. en Ouren e. donde se encu entra la di recc~?Jl. 
~<lema~ ~k los dcpanamemo- de informática, contabilidad, gest10ll-
franqll1C1as tiendas \ º p bl. ·d d· · 1 )'1aono Y ' , - . u 1c1 a . nt•nen ocho naves en e p o ::> . 

~I .~emro logmico. En toe~! , trabajan 800 personas. p e rsonal proP':i 
) . u: mporale ·_En. el grupo tr ab,tjaban 2. 103 personas (9 d e per~on _ 
di'.e~tivo'. 7() tec.:mcos Y patronista . 99 encargados de riend:is, 12-'L ª~ 
m1mstr~t1vos. 663 dependientes v 239 0 erarios) de las que el )Ü 
son mujeres (at1o 20!H). · p 

, . El d!~eño .empieza por la tela, que no fabrican y comprar~ a pro~ 
v1::edores nacionales y extranJ.eros S · . . 1. c ió n 1nclt1Y 

1 ,1 . _ . u mtcrn,1c1ona iza ·o-
en os u tunos anos la deslocalizacio' 11 d , · t co d o el P' e pracncamen e 

~;:-:~~~--:--~~~~~~~~~~~~~-----
¡; En una c.:ntrl'vi ca a lo r b , . . · de q 11e <'11 

. . . e ponsa lt s de IJ emprc.:sa St' nos 111formo u~ 
2002 runero11 un mtemo de- Oferta Públici d. A 1 . . ·:. (Ol~A) d Corcefiel. q · 

l • h- b 'fi . t cqUISICIOll e l fl·c lº no n:su to y 1e ent' 1c1 par.i la compai1fa \";} q , 
1 

· ' l1C0 ck P · 
de sus :1cciont•s. · ' ll<:! rt•pon o t' 111cremt 
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CL''º Lk co. ru1-.1. que p:is~1 a rcalizarsl' en Asia . Actualmente produce 
- ·lo el 10% del \·o lumen rotal de sus wntas, principalmente el rraba
J~ de s:urería dc alta cspL·cialización. Por ptTsión de merca.do y cos
to~. ha kj.1do de rraba_¡ar con lo 98 t:llleres y cooperat.IVclS con las 
que subco11trJtaba rn G:ilicia. ~~sía se n~a nda el prototipo y ~l ~~
trón t'Scalado vía correo elecrroruco y alla se abastece la tela p1 ev1a
llll'lltl' dise i!ada. La distribución internacional se hace dese!~ su cor
por.nirn para l'Stablecer el contro l ele cal idad, que se realiza en el 
último planch:ido. . . 

En d polígono tienen dos tallcr~s, uno en el corporat1~0 y ono 
en una nan~ indu tria! donde se realiza la costura y el planchado. En 
el ralk r que visitamos (abril , 2006) había 59 mujeres en la nave, la 
mavoría maduras, que trabajan a ritmos fuer~es, pues una Y ona ~;z 

'1 · · - Jo' la 1· 111po1·tanci·1 del t1e111po en la realizac1011 en a v1Stta c nos sena , < < 

de cad.1 acnvidad. en funció n de los costos. Hay un departamento de 
arreglos y protoripos. 

Su centro logístico de operaciones cuenta con :111 ~iecano aut~-
. 11 d . ·b 1 d poi· lectores opncos y almace-manzado ·,que 1stn uye as pren as . • 

. 1 el 1 : · qLie envuelve y susntuye a na en e.nas la ropa planc 1a a; a m.1qu111a , . . 
~ . , . ,1 , , c. ¡ que sale a los rrmler.1 12 tr:ibajadores, rambten etiqueta e e11v10 1111a . 

, , 1 , . . t. cmpo a su tienda ele des-qut· llevaran su merca11c1a en e mas cor to 1 ' . _ ) r 
tino li . Mueven 40.000 piezas/día , con diversos destinos: E~pana, 1 0 -

, . . R . U · ¡ ·l coiHinenre americano. ruga], l3elgica. Francia, e1no n1c o y e 

Talleres, coopemti11(1s y trab(ljo (/ do111icilio 

cielos exitosos de la Uno de los pilares que ha susten tado estos mo · . 
. 1 ares de talleres y coo-mod:i es la precariedad del traba_¡o en os cc~it.en 

1 
.• soswvo 

. . . ·1· • Galicia con a que se . pcranvas y en el traba_¡ o a do1111c1 10 en ' ' ' , L fi el , tra-
. . . . . . . 1 . 1 . lizacion. a uerza e: su crec1m1enro 1111c1al y su posteno1 e t.:S oci . ·, 

1
.
1 

rural 
. . . .. . .' r·ca de una 1eg10 ' ba_¡o predommanre es la femenma, cai actci rs 1 d. . s ck in-

., . . 1 . 1 el , . ·serv·1 en con ic10ne con un enorme ejercito me. ustna e 1 e < 

corporarse al sector industrial. de Ja confec-
, .·, , ··I proceso • El fenomeno de la subconrraracion en e . . .. 

11 
los a11os 

, , . d . presas pnn11::ro e cron se crea con el ex.1to de las gran es ern ' d confección a 
del proceso e setenta con Zara, que subconrrara partes . , . iipulsaron y las 

tal] . . . . CL1y·1 for111ac1on 11 eres e 111c1p1entes cooperativas, < 

''· s· ·¡ 1 d - d ¿· ··011 ·s menores. d 1 11111 ar :i e: Zar.i pero <:: 1111ens1 < . , 1 "·sroría a u:ina · 
n 1 . • ¡· pr ·v1an1enc1: :i "'" E tr:mspom: lo subc:oncrara, y rt a 1z:in " 
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cuJIL's Sl' multiplicaron en los año uchcnr:i con la m oda gallega (más 
dd l)l)'/ o tk las cooperativ .-ts son postt'rio res a 1985). 

Pilar Alonso .1firma quL' .. L:l innovación tecn o lógica, la d escentra
lización de la producción y la trasnacion::ilización productiva [ ... ] se 
con\"iertcn l'l1 caractt'ristic:is que ayudan a e xplicar prinlt'ro a escala 
rq;ion,11 y despt1t'S inrrarregional las pautas de localización de la rama 
ll'Xtil l'll l' ta comunidad autónoma" (Alonso, 2000. p. 56). 

los rallt'rL'S. t'mprcsas pc·queiias y llll'dianas. entre 15 y l 00 traba
j.1dort'S. ·ubcomr.1tan con las grandes empresas, cas i sie mpre e n forma 

exclusiva y. a wces. dios mismos. a la VL'Z. subcontratan p arte del tra
b:1jo, sobn: todo cuando el tiempo apremia. A fin:il es de lo s ;:i11os 110-

wnta. " La mavoria de los t.1Ueres se dedica sólo a la costura o bien a 
fat·nas di:' co;te. costura y plan ch ado .. (Villarino y Arm;:is, 1997. 
p. 991). 

En la investigación de campo se ha encontrado que la relac ión de 
Zar,1 con los talleres es muy prt'cari:i . 

los pedidos se rt>alizan ~in mediación de conrraro t' ll Ja m;1yor parte dt' los 
casos, lo~ encargo son de pabbr.1 y no hav una relació n conrracrual formal 
ron d talkr. sino que esta se renue\·,1 tácitamenre coda vez qut' se propone: 
u.n t~:tevo pedido. la fij ación de precios v plazos tampoco está sujeta a nego
ctacton formal 1 Taboadela. Marrínez y Castro. 2005, p. 19 1 I. 

Moi.ns~ Iglesias Pérez se11ala que varios factores inte rviniero.n en 
un crenmiemo ' ·de cJmalidad múltiple'", a partir de la exist e n c ia de 
una fi.1t'rza de traba· d ' ·bl d · 1. d ·->s que · :Jº 1 pom e y e empresas comercia iza oi ... _ 
la. demai~daban. asi como de peque11as cab eceras munic ipales c on :.er 
VICIOS Cle •t d. . ' 1 b . co-

, . ' 
1 ª tra icion a oral autónoma y una estructura socioe 

nom1ca favorable a la a 1 .· , d ~ · ¡ L coope-
. , ., ,. : . . • cumu ac1on e pequenos cap1ta es. a~ . 

11 ratl\ as se especializaron en un solo proceso para u11 único cliente, e 
el caso de lnditex ,1 1 · . , finan-

. . . • • e: gmpo es sum1111stra tecno logia y apoyo 
c1ero; as11lllsmo 

realiza un control de calidad a cada uno d b . ex-i ()'iéndoks 
1 d . , . . e su su contranstas, • :::> ~s 
a a ecuacion a la leo-tslación vioet·it, . ¡ b ¡ fi 1 l. ] A cf3V 

• _:::> "' e: en materia a ora y sea · · · · · 
1
-

de la subcontr.Hacion. el ºrupo lndit" . . fiJ·os relatt"' 
b · d d "' ~x mannene unos costes nt-menre ªJOS a o que paga p d . . , ¡ ensa ' or pren a realizada convirttendose e 

blado de las prendas en costes variables [I ¡ · ?'
000 11 ~-l14l 1s. gestas. _ , pp. .J 

I • Ü . . d . d í d< 
tra 111wst1ga o ra esnmaba en 1996 que ¡ d . , G ¡· · ~Irede o ) 

b n 1rex tema en a 1c1a " ?QOO · 
300 su contratas donde laboraban alrededor d 1- OOO (V: quez. -e :>. personas ,1z 
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Las coopcrarivas rrabajaro11. por lo gener:il, para un solo elllpresa
rio y sin rdac io nes entre ellas_. '·º que facilita?a la imposic ió n ~or las 
grJndes empresas de Lis cond1c1o nes de pn:c10 por prenda y tiempo 
de rrabajo (Villarino y Armas. 1997) . . 

La hismria social de las cooperativas muestra la precanedad de l 
rrabajo fe111eni110 de la con fecció n en e~tos m o delos. d~ ?e~arroll o_ ca
pit,ilista globalizado. Se crearon e n m ed ios ~urales, a 1111c1anva de .1t?;
rcs sociales locales, com o el padre J o rge, e mcluso, a veces, a ~et.1c1011 
de los empresarios. con participación de Cáritas y e l Mov 11:11e11to 
Rural C risriano de Santiago; ante la de m anda alg unas trabaJado:as 
org:mizaron algunas de las éoope rativas, tal como. se1ialó una traba.Ja
dora entrevistada: ' 'si quieres un trabajo, hay que Ir a buscarlo. Noso~ 
tras mismas fuilllos a la fübrica, querem os fo r mar una cooperanva ~'. 
nos dan trabaj o .. . , dijeron que sí, nos dieron el tr~baj~ y emp:zamos 
(Vcrín. O urense, 1992). Sin embargo, estas e_xp e_r!e nc1as ~arec1eron de 
una dirección profesional y de una m odern1zacton ~ontinua. , 

La evoluc ión del número de cooperativas refleja tanto la exp_an

sión de las empresas matrices como su estrategia .ª~tu~! ele clesl~caltz.a
ción en búsqueda de "ventajas salariales compet1t1va~ :. gran di~an~ is-

- l 0 ·11petet1cta mternac1onal a 1110 en los anos noventa y una acentuac a c 1 
. 1 · d ¡ de eUas· en 1991 se re-pamr de 2000 que provoca e cierre e mue 1as · , . 

. . G 1. · ?53 . 1 1997 y descendieron a gtstraron 139 cooperativas en a 1C1a, - et • 
104 en 2006 19• 

S · . , · ·d . ' ··n1as a las de las empresas, u localtzac1on co111c1 e con zonas prox1 . 
1 , 1. (A C ·uña-Arte1xo-Ferro , ya en las areas urbanas o m etropo 1tanas 01 . . 

1
. .·, 

V. 1 1 que la mdustna 1zac1o n tgo, Ourense), ya en cabeceras rura es en as · , ) , 
, . d 1 . 1110 (Lalm -1 ontcve-endogena se hizo a partir d e las empresas e ra 

1
. . , 

d ) O auta de loca tzac1on ra- , Verín -Ourense-, entre otras . tra P' ' . , , . 
d , b "I d . . fi cac10n econo1111ca son las comarcas rurales, donde una e 1 1vers1 .1 ' . C 

, fc · (A ·zt'.ia-Meltde o os-genero excedentes de mano de obra em emna 1 . 
. . _ T b º, hay que tcne1 en ta da Marte e n la provt11c1a corunesa). am ien . . 

' ' 1 1 . r . ión es la ex1stencta cuema que en otros casos la razon de a oca izac 
1 

· _ 
d . entrelazan as necest e mtermediarios conocedores de la zona, que . 
dades de la empresa con las de los potenciales traba.J~d?reds. . . ¡ do

¡ a bajo 111 ustt ia a 
El último eslabón de roda esta cade n3 es e tr, . t cia cuanti-

. ·1· 1 , 1 . - os una impor an , 1111c1 10, que si bien tiene en os u nrnos an '. _. · do v son 
. b do swue ex:istte n , ' tanva menor dentro del trabajo su contrata • ::> 

también las mujeres las que lo llevan a cabo. 

1
' DJros de la X um:i de Galicia. 
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El dinami. mo tk lnditL'X y de l.i moda g<Ilkga permitió que la 
Co11n111id;1d de G,1\iri:l duplic:l r.1 su presencia nacio n al en la rama 
Enm: 199_) y 20llll. Sl'gÚn la L'ncuest:i ck empresas dd 1 n. tituro Na~ 
cional de fat:idísric:i. su volulllL'11 de negocios pasó de rcprcscmar d 
3%1 ;i\ l'\% y cl 11ú1m·ro de trabajadores se duplicó, representando d 7% 
dt'I tot:ll. si biL'n otros estudios regionales estimaban, a finales de la 
dl'.·racL1 de los aiios noH·nta. qui:' el número de trabaj adores estaba al
rt•tkdor de los 30.000. cerc.1 del 11 % del total nacional. 

Sin embargo. esta :icci,·idad exitosa va a enfrentar e n los primeros 
a11os de estt' iglo m1e\·os nivdes de competitividad a nivel intern.1-
cion.11. qllL' incluso v;m a aÍL'ctar su mercado intnno. Tanto b rect'
sión dL· Estados Unido de los primeros dos ~u1os, que arrastró :i la 
economía internacional. como el surgimiento de la econ o m ía china 
en el mercado mundial han tenido un severo impacto en este secror. 

Entre 20UO y 2004 se cancelaron en E pa11a 68.398 puestos dc
trab;~o. el 22% del rotal ~·'. siendo Catalu11a la comunidad m ;1s afem
da. p~1cs ahí se localizaba el 38% de los puestos de trabajo perdido· 
se~u1da por b valenciana. donde desaparecieron cerca de 20.000: 
mientras en Galicia St' rcsi ~ti ó en mejores condiciones y sólo se r:
ponan 2.713 put'Stos de trJb<~o perdidos. el 4% de l to tal nacio nal·'. 

La realización de partt' significati\'.l de b producción fuer.a .de la 
cmpn·sa. rreciemeillL'nte fuera de Espa11a. devien e en aprovisJOna
nnenru: y e tá sometida cada yez más a m:ivores exi "encias de pro
duniv.idad Y· ahora. di.' "producción responsable'", lo q~e las conviertt: 
en f:inlmente prt'scindibles ante una ofrn a mundial de una fuerza de 
trabajo sin trabajo ~:. 

~·· En UJ1.l llOtJ de[:/ R '. d 1 ?8 .l ' . 1 d ?O oOLl p!l(;-
d • b . · ,¡¡, e - te m:lvo ~e rt•porcaba la perche a e - · 

ro~ t trJ ªJº t'll el ·ecco t . iJ . d 1 . .. - r . 
~1 L 1 . r <'Xt ~ e a confecc1011 en Espana en 200::>. en Jo• 

a a ta tasa ner>anvJ d~ · · d l • 5 ·cro r 
. . • o' ' crec1m1ento e empleo reoisrrada t' Jl este: <: c ·¡JJ' 

primeros CJnco ano~ d _. 1 - _ "' , d bk en · 
lul1a )' \' 1 . . e este ~1g o tue dd 11. t'Y.. en Galicia v nias del o ro' 111(· 

a enc1a m1l.'nrras q , •l · · . - . ·sen 
110 • ' . ' uc < impone neto de los negocios tamb1en p1t: res tasas Ill'"atJ\'J de . · 

~! z b. . t recm11emo ( !NE. 2Uü6). l)nió11 
Jra rt"ahzo en ?(J¡¡.¡ e d 1 ,, , , • de l.1 · 

Europea (E~ J. p - n ea <' 6lJY,, de u produccion en paises ~o/o' en A;1.1 
(China. lnd1.PJ· nBJ. olrtdugal. Francia, Rl·ino Unido, Italia y G recia). <:>l z_, ·' ~s i:1 . 5r1 

· · ang J esh Tail d. c b · · , 1 1do 1i- i · 
Lanka y Corea dt.>l Sur)· •l · ?" 

311 ia. am oya. Vietnam. P:1k1sran, 1 d 110 r¡<' ' ' 
ÁITica (Marruecos ' T: e, \_ y,, en la Europa exrr:icomunitaria. d 3•y., e1} v·n<'zu(lJ· 
Brasil y Ar<>enrina ~ ~nt~' Y el 3'Y., en Améric.1 Lacina (México, Peru.U~1 ióJJ fll' 
ropea 189" l E). eman -.662 talleres como proveedores, 1.76 1 en 1:1 . J. (JJ1,h' 

· en J uropa extrae · · - · L·1nJ1· 
rex, 2ü(J4b, p. 39). · omunitam. 1 -18 en Asia y 77 en An1en ca · 
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3. La maquila en México 

El proct'so de rdocalización, dc:slocalizació11. reubicación de frag
mentos del proceso productivo de las tras11acionales, principalmente 
t"tadounidenses, se presenta en forma incipiente en México desde 
1965, bajo el amparo ck una polí tica pública de industrialización de 
l.1 fronrera norte que buscaba retener la fuerza de trabajo que quería 
emigrar a E rados U nidos ~3 . 

A í. se otorga una serie de incentivos fiscales, como la exención 
ab oluta para la importación de materias primas, partes, maquinaria y 
equipo que se emplearían en el ensamble de producto para su ex
portación total libre de impuestos. En 1975, la primera estadística 
oficial rt'porta 454 establecimientos con 67 .214 trabajadores concen
rrados en el ensamble de materiales y accesorios eléctricos y electró
nicos y en la confección. 

En 1980, el Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Infor
mática (INEGI) reporta 620 plantas maquiladoras, que daban empleo a 
119.546 trabajadores, la mayor parte mujeres, al rededor del 80~ de la 
fuerza de trabajo obrera; en 1993, se registraron 542.074 trabajadores 
en 2. 11 4 plantas y el máx.imo alcanzado, en octubre de 200·1 ~ fu e de 
3.655 plantas donde laboraban 1.347.803 personas, poco mas de la 
mitad mujeres (INEGI, 2006 y 2000). . . , 

La reestructuración de la industria text1l-confecc1011 de Estados 
Unidos, a partir de los aiios ochenta, tuvo enrre sus objetivos la reni
peración de su mercado interno, invadido por las prendas ele los [lgi:es 

., · ·' · le ·ando a Me-~1ancos. Para ello replantea la subcontratac1on, cons1c 1• ' _ 
xico, Centroamérica y la República Dominicana como su pbtafo~ ~na 
territorial exportadora donde local.izar la maquila de la c?nfeccion. 
Tl. • · 1 1 ·' d 1 ·1 ~ 1 Me' x1ºco e impulsa el ene ya a reg amentac1on e a maqui a e 1 , 
proceso en los otros países a través ele la 1 niciativa de la Cuenca del 
e 'b · · .· - . d pt"ndas de esta rc-.~n e en 1981, que pern11te la 11nportac1on e e: 
gion, elaboradas con insumos estadoun idenses. , 

E M · · G l' · 011tr·a111os el fenomeno n ex1co, a diferencia de a 1c1a, no ene ' ., 
•' 11 . 1 . , • . d b cla11te mano de ob1 ,1 ' ipresana mnovador, s1 la existencia e a un ' 

!l . . . arada por un conwmo 
La cnugración mexicana a Esrados Umdos esruvo 311,

1P· 1 96~ El proceso ma-
qu~· e firmó durmte la Segunda Guerra Mundial Y se c~ncdo ~;7_1_ 1 ~7s mulriplicó d 
qui~3dor en su primt'ra década füe inestable. y la recesion de 

1 
"Jt~ 

3 
lJ m:1quib 

cara 1 . . . . ... d ¡)opu arn1e1 < • 'ccer :i ea con o de esta planta mdustn al, conociL 11 ose . t"b" l·i L'l1lJm:sa. 
co · · que prese11 ·· " ' 1110 una 111dustria "golondrina" por la faci licbd de cnugr.ir 



22 Josefina Morales y Mont serrat Villarino 

K·11H:'1.li11a que en condiciones de preoriedad I· b - 1 ·I 1 , , .1 o 1 a va a s . 
tal a por a cmprl·sas n-:1snacionales h m avo 1·1'" , ·r d . L r contra-
d · 1 1· fi ·' ' ' , " e~ a o un1dc , L~ oc1 izan r.1gmentos de su producc1·0' 1 . ~ . nses, qu~ l . 1 . -·. . . . 1 lntt llSIVOS en fuer ·. d. 
),\JO uu.1 t1 fronrera mcx1can·1 "011 Est l U .d za e tra-

. . - e ~ ac os 111 os r 'al" . d 
este terntono I;¡ costura de la ropa cortada , - , : , e _izan o en 
ensambk y posterior exportación que:: e 1111po1 ta para u 

() 1 - . . 
t 

·. e as_ lrnatro ramas en las que se concentra el empleo en la inch1S-
n.1 maqui adon 111 ·xica 1 2• 1 fc . • . fic'IS' crecimi ' nt. l. '1 a . a con ecc1011 tien e características esperí-

de'i~~ mujer e~1 I~ ;~11~~~.:~~:1bl~ a~ ciclo_ cc~1;ómico, amplia participación 
ripación d , - . 1 , . tra 3JO, ub1cac1on geográfica dispersa, p:mi-

• t: cap1ta lllCXIC31lO y c. . . 
1
) . · una Illerte com pete ncia 1mernacional. 

urante el primer per· d 196-·¡ J 10 o. ;,- l 980, fu e b seaunda actividad 
maqui aoora en ocupaci . º .

1 
. _ on, representando sus 17 570 trabai·1don.·s en 

t'Sl' lltllllOanoeJ 1-f 7o/c d · I . -- ' :.i• ' 
y 1993 I· d. : . · 0 e total; en l'I sigui en te perio do, entre 1980 
· · , ,1 man11ca de la ·¡ d 1 ,,. · b. . ' maqui a e auto panes la desplaza al cc·r(cr 
uº .1r. s1 ien su mnn . b 1 . . , 

e 1 fi 
ero 3 o uro casi se cuadruplico. 

on a rma del T d d L. . , . te (TLCAN) • . rata 0 e 1brc Comercio de An1en ca del Nor-
, ren1stra un <tr,m d. · - ?()í)?) 

)
, P" d t> ;:, e 111a1111smo (Gereffi Spene r V 13air. - -

•• sa t' tener 39'> , . bl · . · ' . 6) 990 . b· . · - c:st,I ec1m1entos en 1993. donde trab3Jaban 
• • 7 tra ·IJadores ·1 1 08"' 1 . . 

P
kados· f¡ 1 · ' · u P anta en el ai1o 2000, con 282. 755 e11

1
-

' lit' a ram3 en la q , , · d( trabaio 
1 

ue se creo el mayor numero de puesro~ 
':.i • por o que se co · · , · - 1 ocupar a mis dt> 

1 
. nvimo en la scguncb rama m aqu1!ado1a ª 

ciones del s ª q~nnca parre del toral en esta industria. Las e:xporca-
ector reoistra . . O t ·-

llones de d · 1· , _ ,.., . 'ron un rnax1mo en el a1io 2000 de 7. 7 -t ni~ 
. o an.:s LOntr1bm· d . . -" J os1-nvo de la 

111 
-
1 

, en _ 0 con d l 0% del saldo comercia P 
. aqu1 .1 en grneraJ 2, 

Segun los d3tos del d. · . l ¡jo 
200ll el capital n .· irecrono empresarial de Solunet, en e ª 

l 
1ex1cano tenía 7-t? bl . . 6 40 1 del co-

ta ) que empleaban 176 ?" . .- esta ec11111e ntos (el 2 , 1 0 . 1 
en la mayoría de 

1
,
1 

·,:--'6.t;aba_pdores (el 14,7% del total), que er<'.~, 
d 

. • con1eccion . 1 , . 1• n13-
e la nmad de los t b . d ·poi o que podna esrnnarse qt e: .1 _ 

d 
ra ay1 ores d · . aqu1 a 

oras mexicanas 21, E" 
1 

e este secror trabajaba en 1!1 _ . _ 
• · mre as o d de~t·1 :::.ran es tra nacionales de la ra111a 

!I Las plJmas maquiladora d , i1ictl· 
~utopartes Y conft·cción ~o 

1 
e part<:s. mat<:rial v equipo d écrrico Y ek ccro 1i.1-

J
ado · b . · · n as numero . ¡ · · · de cr.

1 
• re~, tam 1en hay en n ·bl . . 35 ~ as que- n en e n m ayor nwne ro 111· . . . . 1uc es ahn • · . uie · 
lllt"~~ lllC:l,Juguete~ y ser.·icios ' l<:inos, produc to~ de p l:isrico. q u111uC-

1
· 

-' Según INEGJ en 1 : ·J' · ' os primeros si - 94 nll<'' 
maqu1bdoras que crearon g05_/?

9 
el<;' anos dd TLCAN se :ibne ro n .1 A eS ofl' 

dieron el -17,2%, v 28 5'X • "'." puestos de trabajo: a la confección k corr P 
!•, E 1 : ' "· rt sp<:CU\·am ente 

11 e COl1JUl1l0 d· 1 . d . . . ro· S . ,¡ d. . e a 111 u~rna ma ·1 d . . 1 xrn1nJ<' . 
egw1 t 1recror10 empresar · 1 . qm a or:i preúonu na d c:1p1ta e. l 11111' , , ia menno d 1 r·t( o na o . .:n el año 2UUO. d c:ipira es · 
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ob.rn. t'll 1999, Sara Lec. con ocho pl.111tJs, localizadas en ocho dife
rt'lltt'S municipios de rres Est:idos. y en b s que trabajaban 7.200 traba
j.1dort' : Sun Apparel !ne., con c:ipital mexicano, en la que trabaja
bJn 6.223 era bajado res en 21 plantas distribuidas en 1 O municipios de 
cinco Estados; Levi Strauss. también con capital mexicano, reporta
b.1 st'is plamas con -t .760 crabajadorcs. y J. C. Penney, con una planta 
con 3.000 rrab;ijadores (Mo rales, 2000). 

La localización de la maquila de la confección se diferencia del 
rt' co por desplazarse'. en los últimos a11os, hacia ciudades medias del in
tL•rior del país 2i . en donde ha contr ibuido a su reciente dinámica: 
(Agua caliences con sus municipios conurbanos; Mérida, Yucatán; 
Tdrnacán y Teziutlán, Puebla); a pequeñas como M otul , Izaamal y Va
lladolid en Yucatán. e incluso rurales con menos de 15.000 habitantes 
en el a11o 2000, como en Benjamín H ill en Sonora, Morelos en Za
catecas. Martínez de la Torre en Veracruz y Ja mayoría de los munici
pios maquiladores de Yucatán , como Conkal y Tekit (Morales y Gar
cía de Fuentes, 2005). 

Asimismo se diferencia por concentrar el mayor número de mu
jeres obreras, si bien se presenta la incorporación reciente de la fu erza 
de trabajo masculina, al grado de tener ya una presencia similar de 
género. En Aguascali entes, Puebla y Yu ca tán, donde predomina la 
maquila de la confección, se registraron, en 2005, el 56%, el 46,9% Y 
el 49,9% de mujeres en el total de trabajadores, respectivamente. ~a 
mujer fue el sector más vulnerable en la crisis: de los empleos perdi
dos en los primeros cinco a11os de este siglo, a ella le correspondió el 
67.8% del total , y en Aguascalientes el 78, 1% (1NEGI, 2006). ~ 

Las plantas maquiladoras de este sector son, en general, pe_quenas 
Y medianas; las grandes registran un promedio de 300 traba_¡adores 
por planta y las medianas, de 100 trabajadores, con un buen porcenta
je de empresas peque1ias con un número menor de trabajadore~ .. 

. El crecimiento explosivo en el segundo quinquenio de la ulnma 
decada del siglo xx llevó a Ja discusión de si se estaba ante la fo.nna
ción de c/11sters y aolomeraciones maquiladoras en algunas regiones 
d 1 ' ;:, y ' ) s· en1bar-
e pa1s (Aguascalientes, Tehuacán, La Laguna Y u catan · 

11~ 
go, a pesar de la importame participación alcanzada por capitales lo
cales como subcontratistas de tiendas departamentales, no lograron 

de · . . d d crabaiaba d 68% dt: 

1 
~isc rema el 60% de los 2.8 1 O escablec11111encos. en °11 e .,. ' 

· ~12.702 crabajaclores (Solunec, 2000 y 1999). . .· · fronc··rizos )' · L · · 1 · · · • ¡ 7 111umo p10s ~ 
a acnv1d:1d maquiladora en genera se 1mc10 en - • 

par:i el aiio 2000 se regiscraba e n cerca d e 200 municipios cid pais. 
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1 anno 

rn11.olidarsl' .. mees dl' la crisi·. los :n .rncc. akanz::idos hacia el llan ¡ 
.. l ., l . , laco 

paqul'tl' competo y menos en a creac1011 de una m::irca destac• ¡ 
ol a. 

So11 i1_Hl-r1..·same~. al r1..·spec~o, los _estudios de c::iso de La Laguna (13airy 
Gnd1. 2001) y dt· Tc:huacan Quara. 200-t). · 

Estudios r1..·gionaks (De la O. 2000, y D e la O y Quintero. 2002
1 

nmcstran que .1 diferl'nci·1 dd desarrollo endóge11 0 illlpulsado por el 
proc1..' '0 dl' la moda en Galicia. en M éxico se encuentra un proceso 
que responde al desarrollo 1..·xógcno impuesto por el capital exrranjl'
ro qu1..· ,·ie111..· L' ll busc1 de la precariedad de las condiciones labor.ib 
de los trabajadort'S. En este proce o rnaquilador se encuemra d p.1-
trón divt'rsificado que va de la subsidiaria de las g randes empresas qu( 
optaro11 por una tksccmralización productiva c·n Ja q ue ellos mamic-
11en el control de todo el proceso, tipo Sara Lee. a la subcornratación 
de otras emprl's:is. ti.111damentalmeme comerci::iliz:idoras, con capit.i
le regio11aks, que a su n ·z subcomratan con tJlle res menores e inclu
so el tra~aj.o :~domicilio Quárez. 200-t, y Alonso, 2.002). . ; . do 

Y, m.1s .111.l. enconrramos que el proceso 111aqmlador ha piº' oca 
un_a ~xofu1:da desarricul,1ción y desco111posició11 social. ck la cu:il _:1 

maximo ~'jemplo es Juárez. la principal ciudJd m aqu iladora del ~ª1'· 
En l' ~ta rn'.dad de más de un millón de habitamcs. m ás de b cu,irt:; 
parte trabajadores dt• la maquila. el 50% mujeres. se ha presentado l 
asesinato ii.npune de más de -WO mujerc .. en la últi1na década, ~r;ul 
parte trabajadora de 1,1 maquila (Barrera. 2003) 2:-:. . . ic" 

, La maquiLt de la confección es. in duda, la que tiene condJCJOI _ 
nns pre ·a··· <l, b · · ne el nit' ' . e, t i,1 ~ tra a_¡o. genera menor ,·alor agregado Y ne 67~" nor mgre o Y productividad (\·alor anre(l'ado por trabajador). e.1, t'' 
v d 7?% d ·I p d' :::. :::. ·cu·1c1on 
' , - ". t: r~me 10 nacional, n:specrivarncnce. Esca si_ ' .1 Ji-mas poLmzantc SI se roma en cuenta la d1'srribt1ción o·eoaráfica Y e -fi . 1 i . :::> :::> d c ueJJ 
eren cta. Le mgresos cmre los trabajadores. Según d Sistema e . ui-

tas Nanonales (.INEGI, 2005), el número de trabajadores en la 1: 1~~ d~ 
la Je la confecc1o' 2003 .- . d fi 11ceriz,is . n en rue mayor en las ennda es r~ ,,

9 
~% ,. 

Coahmla (42.170) Y Chihuahua (36.762). donde represento el.-' '. br.1 
el 14 8% del coral· · b · quila co 

' . : sm em argo, en las entidades donde la 111ª D . n1II' 
un mayor dmam1smo <lurance el TLCA t . como A<ruascaJiences, t1 
go, Puebla Y!~~~~án, repr~semaba encre el 73% y:::>el 22% ~el rora ~e t'l1 

La polarizauon salarial territorial se advierte al regisrrar.q d Jd 
2006 el salario de un empleado e y , o r a la n11ra n ucacan es rnen 
--;,;---:--~~~~~~~~~~~~~~~--~IJo~ 

'" A ' · Jlll 3 
- qt'.

1 
,e ~Ol1JL1$ª11 las carJccerísricJs sociopolírica~ de l' ce proceso 111~<·1 pJ:1ii~-

con una dmJ1111rn nugracoria y fronceriza coi 1 , , . y poderoso " 
ra. atravesada a ~u vez 1 , - l e p.11s mas neo . . 

' ·por e narcotra!ico y orras acrivi<lades dd1cnv3s. 
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in•>re o prom1..·dio nacional de los trabajadores de la maquila del 
,e:tor, en Durango al 63.5% y en Puebla al 64%; en Aguascaliences 
un olm.:ro de la maquila de la confc·cción recibe poco más de la 
quinta parce dd ingreso dl' un empleado, y el cérni co, el 40,3%, en 
Puebla Jos equivalentes respectivos son el 27,8% y el 48,5% (INEC I, 

2006) . 
Este modelo de rcinserción internacional de la economía mexi

c.m.1 a rrav~s de la maquila industrial, cuyas exportaciones rebasaron 
los 77.000 millones de dólares en 2000 29

, entra en crisis cuando se 
prl'St'llta la recesión en Estados Unidos, proceso que se prolonga por 
l'l impacto del 11 de septiembre de 2001. . , . 

Entre octubre de 2000 y diciembre de 2003, la maqutla en Mex1-
ro perdió cerca de 300.000 puestos de trabajo, equivalentes al 36,9% 
<le los puc ros creados en los primeros siete años del TLCAN; en la 
conft•cción la proporción de la pérdida fue mayor, el 42,7%, Y se ce
rraron 551 establecimientos, el 71 % de los abiertos en el penodo 
llll'ncionado. La pérdida de empleo ha afectado signifi ca~i;amence ª 

·¡ d 1 e on· Aauas-las emida<les donde predomina la maqui a e a co111ecc1 · ~ ' 
calientes (más de 10.000 puestos de trabajo perdidos), Puebla (mas de 

v. ' ( ' d , 4 000 pues-17 .000 puestos perdidos) y en Durango y Lucatan mas t: · , . . .• 

ros perdidos), si bien en La Laguna el cierre de plantas Y peidida de 
empleos es superior a los datos oficiales. . . 

fc · ' ¡ 1 te mcorpo-A lo que se suma, en el caso de la con ecc1on, a pt1Jª1 . 
ración de China a la economía mundial. Las exportaciones chmasl de 
1 e ·, d M , · 1·ncipal exportador 1aa con1ecc1on esplazaron a ex1co como pr ' ' 

1 1 
-o/c 

cia Estados Unidos, cuyas ventas en el año 2000 representaron e :, 0 

de las importaciones de ese país. . 
L , d , ?006 se rea1straron, a ca1cla se ha prolo1iaado y para agosro e - :::. 

1 e-. • ¡ ::' · d , ¡ ·rad de los que ia-oucia mente 477 establec1m1entos menos e ª 1111 d . 
' , e ' al rede 01 bia en octubre de 2000 donde trabajan 174.762 personas,' 

d 1 60º ' - ortaciones cayeron e Yo de los reaiscrados en el auae, y sus exp . · . 
:::. t> b ¡ s pnmeros seis cerca del 20% (INEGI 2006). En otras pala ras: en ° . d 

- d , , 600 1 tas maqudadoras e anos e este siglo se han cerr-ado mas de P an ' e 

1 . , , '. ' . , ¡, 110.000 puestos ª confecc1on en Mexico y se han percltdo mas e e 
de trabajo. 

. 1 -011 un s:ildo 
~' E . , d 1 45'X del rora! n:ic1ona . L 
. . xporcac1ones que represenraron mas e " . d :lólan:s. 

posmvo , b 1 . . 1 ?0 000 1rnlloni.:s e L ' 
~n su :i anzJ comerc1al superior :i os - · 
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4. El trabajo precario en la confección globalizada 

Ut~o ~ie los ejes dd nuevo patrón de acumulación, com o sci'ialamos al 
pnnnp10. es b prerarización del trabaj o, cuyas condic io nes se mani
fil·stan en múltiplcs y simultfoeos 1nt·ca11ismos de explo tació n que se 
ab:l·~1 p.~so con d ataque frontal a la organiz::ición sindic::i l y buscando 
pnvtlegtar la subcomratación o la comratación indiv idual sobre b 
colcctiY.1. Con di~. se dejan de lado los derechos y prestacio nes labo
rJlcs. que los traba.pdores organizados h:ibían conquist:ldo en m~s de 
un siglo de lucha sindical. En su lugar. encontram os extensión de> la 
Jornada sm los pago correspondiente a horas extr::is. s:i lario que St' 

~aga a d.e tajo más que por jornada (so pretexto de la productividad). 
ms~gundad e.n el L'mpleo, disminución de prestacio nes adquiridas 
(pnm:is vacacionales. disrribución de utilidades, seguridad social, en
tre otras). ~uc se suman al abandono del Estado de la po lítica social 
~n ~duca~1on. salud y seguridad social. L:i leyes nacionales del traba
.JO s~ susntuyen por los "códigos de conducta·· definidos por las tra -
nacionales. 

Esta situación se :igra\·a en los procesos correspondientes a la parre 
final ~c"la. cadena producti\·a, que en b configuració n de la empresa 
red :e n:.ihzan, en su lll:iyor parte. a travé-s de Ja subcomratación de pe
quenas Y .1~1ediana l'mprc>-a localizadas en espacios periféricos de la 
acumulac1on capit~l1's·t·1 t · . · 1 " . ·b·1 ·d d de ' " ' rJsn,1c1ona . L1s wntaJaS de la fkx1 1 1 ª 
que gozan las t'mpn~sa .il final dt• las caden:is ofobales de producción 
son a costa de la prl·c·ir· i ¡ d 1 1 :::> ¡ 1·1 ca-,. · ' ienac. e etllp eo en el otro excretllO e e ' • 
<lena (Oxfatll, 20(1-1. p. 5). 

A_~uí encomratllo un mecanismo moderno de la tradicional e:->-
tracnon de plusvalía ab 1 · ' . , bre la . so uta que mcrementa la explotac10n so 
fuerza de traba•o obr>ra 1 ·fc' jeas. 

• 'J • e ' · ª mayor parte mujeres de zonas pert er · 
rurales. La mtens1ficacio' d ¡ b · . ' fc s de 

. . 11 e tra ªJº se realiza de diversas orma ' 
cuotas de producnv1dad a 1 J · . , 1 d , ca-r d· d U . . a pro llCCIOTl modular y los Cll'C LI OS t 
1 .1 , Y ega al trabajo a domicilio pagad d · -~, ' E 1 . o a c>stajO · . d 

n os espacios periféricos, atrasados, donde surge la indusrria e 
la moda, en el caso de Galicia 0 1 .1 1 · . 0 se en-' a maqm a. en e mex1can • · 
cuentra una fuerza de trabaio fome111·11a . · . . ·nc1 11srria1 n1 

:i ', sm expenenc1a 1 • 

'" En los a11os St'tem.1. en la etapa de formaci·o· n d 1 d r ·s:.ts n1:irriccS 
G l. · fi . e as oran es emp ~ _ . h-

en a 1cia -a rma l3o rd1eu- "b precari dad ¡ b 1 "' 1 1 . d, )3 f:1t.• . 
d d • · . . ' e a o ra no es ~- proc uc ro t , . • 

:i c:cono1111ca 1dennficada r on la mundializ · · . d 1 . d p o hoc:• · 
C . d -r b d 1 (?QO-) JCIOn. ~1110 e una vo 1111t:i Ha o por 1a oa e: a _ :> . 
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~indica!. que confor ma un cjL-rcito industrial <le reserva par;1 su ex
ploración. 1-by una dit~rencia significativa en estos dos procesos: en el 
c1so de Galicia. las mujacs csr;1 n arraigadas en hogares campesinos 
rmlicionak . en donde han reali zado siempre un trabaj o productivo, 
sin p.iga pero significati,-o en el ingreso fam iliar. 

En el caso de· México, en la fromera con Estados Unidos, se cn
rn1:mran niujeres emigrantes que no han pudieron pasar con el mari
do al orro l;1do o que llegan en busca ele trabajo mientras esperan las 
condiciones para cruzar la frontera: con el desplazamiento hacia ciu
lades media y zonas rurales del centro y sureste del país se encuentra 

u11 .1 situación similar a la de Galicia con una fuerza de trabajo feme
nina c'n municipios rurales en crisis. 

Varios auwres coinciden en sus análisis en que son los factores so
ciohistóricos los dererminantc:s del surgimiento de una moderna in
dustria con trabajo precarizado en una zona periférica de Espa11a, en 
un medio rural, entre los que destaca la consideración de que el sala
rio del trabajo fe111eni1io es complementario al masculino, parte del 
ingreso familiar. Ingreso fami liar tradicionalmente diversificado: acti
vidad pesquera, agtícola y comercial y en la que el trabajo de niños Y 
mtúeres constituye parte fundamental del ingreso de la familia consi
derada como unidad de producción en torno a la tierra fami liar 31

• 

Esto condiciona los bajos salarios pagados a una fuerza de trabajo 
excedente del trab<tjo rural, con trabajo continuo pero no permanen
te, con seguridad social pública pero sin mayores prestaciones socia
les, como la de otros trabajadores organizados, con lo que se crean 
condiciones laborales precarias para esta fuerza de rrabajo. 

El trabajo rnral tradicional de la fu erza de trabajo femen ina mos
traba "la imponancia cuantitativa de una mano de obra femen ina P~
rencial en el medio rural. Mano de obra poco calificada, que trabaja 
en exploraciones fam iliares, esencialmente aucoconsumistas, donde 
cualquier actividad remunerada adicional es bien acepracla para com
pletar las rentas familiares" (Villarino y Armas, 1997, P· 98~); 
. Así, los sistemas productivos del sector textil-confecc1on, qL_ie se 

rigen por parámetros universalizantes, han integrado a las mujeres 
rurales de una región periférica (Galicia) de un país clesarro_llado en 
u~1os circuitos económicos que parecían leja1_10s hace tan solo u :~i~ 
anos. Esto se ha producido porque estas mujeres no plantean P 

11 e . . lnios sobre d d.:sa-
aractcnsticas comunitarias advertidas por nu!llc:rosos rra · ~ 

rroll ¡ 1 d . . . . . 1·zado en numerosas oca-
. 0 oca e: GahC1a con un :11npho rrab:iJO de c.unpo rla 1 

51011 <'5 por geógr.1fos y sociólogos. 
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bll·ma~ bborak s. no dcm:rnd.rn gastos soci::iles y n o precisa n má, 
form:ición qul' b que til'nen. E ras mujeres simplc111cntc han adap
tado su tr:idicional pluriacrividad a b necesidades d e las empres35 

tl'Xtiks. 
En Mt·xico. el proce o inició en los espacios fro nce rizos donde la 

acción esw al l'Ll d(·bil e inclnso su imegración a la econo mía nacio
nal l' r,1 1nt1\· deficiente. tanro para el abasto de su canast:i básica como 
para su co1;tribución a la producción nacional. 

La 1mquila de h confección se desplaza hacia nuevos espacios ru
raks, mucho~ dl' ello en crisis :igropccuaria. En las entrevistas rc'ali
zadas a e111pn~sarios y dirc·crivos <le las maquiladoras en Yucat:ín. por 
ejemplo, Sl' imi tía en que una de las razones de su nueva ubicación : 1 

h mano de obra femenina. dócil y sin o rganizació n sindical. Inclus1-
\ 't' . en los ca os de Tehuacán. Puebla y de municipios yu catecos, e 
cncuenrr.1 un,1 mano de obra femenina indígen ;:i que n o tiene expe
riencia J e organización sindical ni en la defensa de sus derechos. . . 

Otra diferencia en csros proce os se encuentra en sus causas lnsto
ri~as. regio na le· e irn~~naci~naJes. ~n_ un~,, respo1_1de a u11~proceso_:1;1¡ dogeno de acumubnon e mdu m ahzac1011 reg10 11al y en el oti · 

1 . , d 1 . ,]es· nias a1n-proceso l e reesrructura(IOJJ e as empresa trasnac1on< · , '· 
bos crean la prl'Carización laboral. . 

· . . . · · d ·es no) Par,1 estudiar esra cond1nones de rraba,¡o. los 111vest1ga 01 
- . . . . . 1eraen-

entrl'ntamos a b parado]J de que "para mvesn <rar espacw s en . 0 . 

h . · ::::> ·d "(V1Uar1-
tes ay,unos remdo que descender a la econom ía su111e rg1 a 
no y Armas, 1997. p. 98.f). 

V . . . destacan 
anos de los lll\'esno-adorc:s que han c:smdiado el proceso _ 

1 . .· ~ _ , . . . . · Jarn1en 
a 1mporta1~ua que desempeno el traba.JO a do m1 c1ho, p~rncu · casa: 
te en las prnneras dos décadas, donde el acabado se reahzaba en 

. 1 diversi-1?0 ciemos a11?s más tarde. las exigencias dd sistema productivo 1~! 1 Jos rir-
IIcJdo lo c.mnnos: la subcomratación en cascada el trabajo a dest.lJº· Iísi· · , . , 11 an1p 
mos 1111PlkStos por las colecciones o la ¡mmtn 111vdn se traducen e 'º ~¡ 

' · · d· · ¡· · de nue' mas ~ \3na ,1s ormas proJucnvas emre las cuale enconrranios 
trabajo a domicilio [Taboadela et al., 2005, p. 17). 

. ·¡¡o 
S. b. · · · · donJ1C1 
1 ien ha d1sm111u1do la participación del trabaj o ª e e11 
1 d , present para :is gran es empresas mencionadas este todavía esta _ reª' 

Galicia. Entrevistamos a dos trabajadora~, mujeres mayores _,2, que 

~-::--=--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------;;: 
'! E • r • • 1 ico g:i . .. r 

ncontr3mos aqui d r..-nom..-no dd recom o d d exilio econo JI • . ¡30110 , 
Pues ·sws · · · d p:J1se5 co1• . ' ll1UJt.°res rcc1cn regresaban de un brao periodo ck vi :.i en baj o 
men cJnos v a p ·sar d • · ¡ d. . "' . . . o ll el rr:.t , . < • t su 111Vt' me 10 de mgreso fa1111h:ir, reco111ar 

Moda y maquila 29 

lizan acab.1do l'n prendas de rcjido de punto. como poner los mo11itos 
en J.i· cobija' <l1: bl'bé de Prenatal; tr:ibaj o que diariamente les llevan 
y recogen en su casa. Mencionan el bajo precio que les pagan por 
¡m·nd.1 y qul' se les ha ad\·eniclo que van a tener que registrarse en la 
~l·guridad soáil como trabaj <1doras autónomas, lo que quizás no les 
pl·rniita s:icar Lis cuent:is y no les resulte ya tan atractivo. 

L1 111c1dn qll(' aprieta se llama un excelente estudio de O xfam en Es
pat'i,1 que invesrigó las condiciones de traba_¡o en empresas que trabaja
b.111 par,1 Z3ra en Portugal y Marruecos, y en las entrevistas realizadas 
encomramos la misma expresión, ·'Zara aprieta demasiado", y algunos 
c,1Jk re en Galicia ya no pueden continuar con ese ritmo y condicio
nes de explotación. 

La precariedad de los trabajadores de la maquila en México es 
mayor que la que se presenta en Galicia, sea en las empresas trasnacio
nale.. los talleres. cooperativas o trabaj o a domicilio, pues en ello inci
de t'l nin.·! de desarrollo alcanzado por Espa11a a partir de su integra
ción a la Unión Europea y el subdesarro llo que se reproduce en 
Ml'.·x1co. una de cuyas características estructurales es precisamente un 
salario incapaz de garantizar el mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población. 

En México, el nivel de orga nización de los trabajadores es muy 
incipiente, con presencia en las más antiguas zonas maquiladoras e 
inexistente en las de reciente aparición, en donde predominan los lla
mados contratos de protección 33

. 

En los municipios fronteri zos ele Tamaulipas se encuentra una 
fuerte organización sindical en la maquila (electrónica Y de autopar
tcs) , a pesar de la limitante de tener como principal dirigente a uno 
de los tradicionales líderes del "charrismo" mexicano; en Chihuahua 
0 Tijuana, las experiencias organizativas son muy diversas, pues, ~om_o 
sei"iala Cirila Quintero, estudiosa del tema, las condiciones org~mzati
vas dependen en gran medida de las histor ias sociales regionales 
(Quintero, 2000). Pocas han sido las luchas presentes en la empresa 
· · · ·1 d 1 confecmaqu1lador3 y varias de ellas lo han sido en la maqui ª e .ª 
el.o' d 11 d · al . 110 que nenen una n, tres e e as contra empresas e cap1t, coi e:i . 
eº · d J b · ¡ ·d - J das como v10ladoras n ucca a oral oprobiosa, pues 1an s1 o sena a ' 

la 1n ·1 d . . . . . • ¡·b d l ·s da este trabajo, a pesar aqu1 a a 01111c1ho. A 11111smo st'nabn la 1 erra que e; d fi . ·d or 
d •I b · n horJn O e 1111 ° P D 3.JO pago que recibl'n, por poda realizarlo e11 casa Y en u 
.: ª~,que les permite atender b casa. 10 sabetJ de b 

. Estos contrato' se firman :.i l 111 :.irgen de los trabaja?º. n:s, quebl
1
, 

5 
v aspir:t t1 

ex1sr· · d · . . d r ·ne11 pro t:ma '· • • < nc1a t' t'Stos smchcatos y que los enfTc•ntan cu:.in ° lt: 

ª Stndicalizarse. 
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no sólo de los derechos bborales y de organizació n, sino que pcg::in a 
la · tr.1h,1j.1dor:1s y k s imponen condicio nes de hig iene y seguridad 
l\\l\\' ddlCÍL'lltC'S ·'·1• 

·L.1 compl·tenci;i nn11H.iial. qt1L' se agudi z::i ::i partir dd 2005, provo
r:1 una creciente i1fü·mificación del trabajo que está llevando al cierre 
lk m.1quibdoras y t;ilkres y a la creciente desloca lización intL' rnacio
nal. lo qul' sin duda tiene impactos en el dc·sarrollo lo cal y lleva a una 
prL'cariL'dad más extrL'ma a otros tl'rrit.orios del munJo, c111pL·zando 
por Portugal y Marruecos. en el caso de Zara. l nditex real izó en 2004 
una auditoría social a sus prowedorcs internacionales para verificar el 
cumplimiento dL'l código de conducta y reportaron para el a11o si
guiente a 1.318 proveedores: 860 en la UE. 100 en la Eu ropa cxtra
comunirnria, 6 7 en el none de África, 248 en Asia y 43 L' n A méric1 
Latina. 

Sin ser capaces dt' imaginar la exploración extrema que se está vi
viendo en las maquilas dd sudeste a iático. sólo reteng:11110s la infor
mación de que Zara. al rralizar la "auditoria social'', canceló la sub
contratación de má de mil tallen~~ en 2004 que no cumplían con los 
códigos de producción responsable, al tiempo que incrementó su 
producción ·'5. 

Conclusiones 
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novando las fu erzas productivas. El proceso de producción se frag
menra y dispersa en múltiples terri torios de los países subdesarrolb 
clos v en las árL·as rurales de los desarrollados las fases intensivas en 
fuer;a de trabajo. el ensamble de partes, la maquila, defini endo una 
nueva división territorial del trabajo a escala internacional. 

La reconfiguración internacional de la cadena textil-confección 
t'S una ele las más claras manifestaciones del nuevo proceso producti
rn. La innovación tecnológica en el sector permite el control centra
lizado de un proceso ampliamente descentralizado, territorial, adm i
nistrativa y gerencialmente, a través de un control centralizado de 
tocio el proceso productivo, de la preproducción, la producción, la 
distribución y el comercio al detalle. El estudio de Zara, una de las 
principales trasnacionales de la moda, y la maquila mexicana ilustra 
este proceso. 
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Resumen. "Moda y maquila. El trabajo precarizado en la g lobali-
zaciónn 

L.1 r~t'<trncturanón industrial en cur<o cx--presa l..1 relació n e ntrt' b 11,10ckrn.i 
empresa intern.trion<1lizatb que Ct'ntraliza, a tr<1v(· de medios tt:cnolo¡i;1cos Y 
la producción flexihk. el proce<;o de rt•producción dd c;ipital , de l.1 prt·pr?
Jucción a la disrnbución al det.tlk. y los tr.idicionaks procesos de extr:Kc_ion 
de plusvalía absolutJ en pt'C]llt'tias v medianas e mpresas. ullnl'S. cooperam<tS 
Y mbajo a dominho ron lo qul' ;ubcomrata. e n te rri torios di,persos. b s fa
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y Elena Sacchetti ::· 

1. Una propuesta teórica para el análisis . . , 
de las desigualdades sociales en la globalizacwn 

En un reciente trabajo (Espina, 2006), la socióloga cubana M ayra E~
pina Prieto realiza un recorrido, inevitablemente apr:ta~o Y se lecr~
vo, por los principales paradiom as utilizados para el analisis de .1~ des

1
1
-
1 1 . . ~ Ja convers1on e e gua dad por las c1enc1as sociales. Para esta a u tora, • . 

1 b · , . t · dicción entre cap1ta Y rra a.JO en mercanc1a y la consecuente con 1 a , .- , 
b . . , d 1 · 1 · . 0 ·stan en relac1011 tra a.JO en la fase de consolidac10n e cap1ta 1s111 e . 

directa "con las posibilidades de ioualdad, en contraste con las hlbl erra-
d . . . ,_ ::::> • " sur(l'en las ama-

es 111d1v1duales formales" (p.::>). En este contexto, ::::> • Id d· ¡ 
das matrices teóricas clásicas en la explicación ele l,a. desigua ª _· . ª 

, . . . 1 .' d, las elites, a las que ~e 
perspectiva marxista, la we benana Y a teona e ' , ¡ ¡. srra-
a d , · ¡ · ·on su teona e e a e ' grega espues el estructura.l-fu11c1ona 1s111o, e . d . ·b ·. los 
·e: ·, · · alistas de escn 11 

nncac1on social tocias con pretensiones umvers, . Id d s en 
. ' . , d . . , ele las des1gua a e 111ccan1smos de configurac1on y repro uccion ~ 

todas las sociedades" (ibid., p. 5). 

-. d 1 .· (GEISA) D.:partamenco 
. Grupo de Estudio de las Identidades Sociales en An 3 uc!a 

1 
'. P~diU3 , si n .. ¡ 1004, 

de A 1 , l S ·¡¡ C-1lle M ana t e . . . ntropo o;•ia Social. Universidad e e ev1 a, · . 
Sc:vi!Ia e ¡ @ y ·lcnas@us.cS. · orreo r lectrónico: ppaknzut• :i us.es " ' 

&viofo¡¡ía d r ·¡ · / . 3• 59 r rd ''!JO, nucv.1 ~pocJ, nú111. 59, prim~vc:r:1 de 2oo7, PP· · :>- · 
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Y,1 qlll· nuesrro arrírulo rr.ua, c•n úlrima instancia, dl' comprender 
Ja.; lllll'\-.1~ for111 ,1~ lk desigualdad que surgen en una fo rmación social 
romo b cub.111.1. que propugna b equidad y la disolución de los me
e.mismo dl· fr.1g111enración social. nos interesa resc:i t:ir del trabajo de 
M.1yra Espina lo siguie11te: 

1. Su afinn:ición de qut: desde ''las propuestas contemporáneas 
111,1rxisras con intenciones rt:no\·adora . las crític<is m ás extendidas alu
dl'n al reduccionismo econornicisra. la subalrernidad de las dimensio
nes subjeri\',IS y de orros ejes de b desigualdad que. aunque se arricu
kn a los ti.>nómt•no de clase, no son explicados por ellos" (ibid. , p. 5). 

1 Su constJtación de la escasez de esrudios cubano. centrados 
Ji:ectame11te en las <lesigualdade y su propuest:i de que " el pensa
imento social rnbano deber.í 3fi11ar más sus instrumen tos y superar 
debilidade . emn: las que aprecio el excesivo empirism o, la· ausencia 
del tr '.na Jd.acCl''º al poder como factor de dl' iguald:id y una visión 
todavia. p.m:1al qui:' no ha logrado producir un panora111a suficiente
mei!re 111t.t•grado de Ja, desigualdades" (ibid., p. 9). 

·'· Fmalmeme. algunas de us rl·cornendaciones m etodológicas: 

a) Una per. pecri\'a holística c¡ue enfoque h desiaualdades des-
] 1 ' :::> • 
Lleda estructura Y la dinámica del sistema social en su corah
c a . 

b) 

e) 

La acl'ptación de qut.> la e tructura socioclasista, que se confi
!:,'llr:.l en pr~i~lt'r lugar (pero l!O exclusivamente) en la esf~r:i dt'. 
I~ producnon material.·' e COl!ecta con o tros ej es de art1c_ula
uon de diferencias de naturaleza histó rico cultural (de gene
ro. generaci?nt'S, raza. etnia, emre orros) ". 
La perspecn,·a ¿ ~J · . ] · · 'º de 
l 

t s1scrma mulldo como m arco exp 1cat1\ . 
as formas de d ··si . ¡ i d" . , . ¡ b ¡ del sis-

. . L gua La surgidas de la loa1ca g o a 
tema capnahsra... :::> 

Nuestra selección . irl-
vestigativo que 11 no es, evidentemente, casual. El progra 1~1a de 

evamos a - b C , -¡CO 
la matriz idenritaria ,. 1 La o en uba ' adopta el m arce: teoi bien 

' e concepto de culturas del trabajo que 
'N ___-

ucsiro programa inclu\" d . . cuvos 
datos de trabaio de canip : e.ª e mas de la tesis doctoral de Ekna S:ic:ch ettl · ).~c-

e , o se mteo-ran ¡ . 1 el prO 
to • uliur:is dd rrabaio d 1 "' en a segunda p:Jrte de este arncu o, 1 . do' 

b , · mo e os de g · · . . . . ¡ llP e.1 
cu anos v de sus empr~ _ esnon ) mvel de san~focoon de o ei deW 

· ' ~as t'.Spanolas l . . · r;ido 
tro dd Programa Nac1'011 1 d en e sector tunsn co de C ub:J·>. 111reg ' . o J¿ 
· · • a e 1+n "f¡r1.¡. ?( ( . · Jllxr 
mwsngadores cubanos y -

1 
- . -- J J7 Y CJecurado por un equipo 1 

• 

espano es. bajo la dirección dd Dr. Pablo Paknzud3 · 
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pudier.111 enniarcarse en ese esfuerzo de renovación del paradigma 
m,1tc::rialista; nuestra mirada anrropológica pretende superar el meca
nicismo le la determinación de los factores estructurales, otorgando 
una imporrancia especial a las experiencias de los sujetos en los pro
cesos de rrabajo (identidad socioprofesional) para comprender el sen
tido de sus prácricas sociales y, por último, nuestro marco contextual 
inevirable es el de las dinámicas divergentes del proceso global / local 
del capitalismo l!eoliberal. 

Prt•cisamente. sobre esta referencia contextual inexcusable, afinná
bamos recientemente (Gimeno y Palenzuela, 2005) que la globaliza
ción. y u comprensión, era prob<iblemente el desafio más importante 
para los científicos sociales, incluidos por supuesto los anrropólogos, 
ya qur "de la era del desarrollo hemos pasado a la era de la globaliza
ción" (ibid., p. 10) y, de acuerdo con la propuesta de A. Appadurai 
(1999), concluíamos que "el conocimiento de la globalización exige la 
globalización del conocimiento". 

Más adelante apuntábamos lo siguiente: 

El reclamo de Appadurai a la irnagi nación en las ciencias sociales esrá conec
tado con su visión acerca de los cambios que se esrán produciendo en rodas 
partes, aunque no de la misma manera ni con la misma intensida~, en las e~
penennas vitales de los seres humanos por la extensió n cuanriraova Y cuah
tativa de la globalización. El resulrado es la dislocación, que se re fi~re ª la 
ruptura y debilitam.iento d e las relaciones entre las personas Y las rradiciones 
en bs que se socializaban con anrerio ridad /ibid., p. 11 J. 

D 1 (" h b'tus" según e tal forma, las anteriores prácticas socia es a 1 • 
~ourdieu, 1996) son ya menos sign ificativas que las nuevas expe-
riencias. . 

Uno de los paradigmas que precisa de ese tratamiento imaginan-
vo · · 1. h' , · cli'aléctico elaborado es precisamente el materia ismo 1storico Y ' . , 
por Karl Marx a mediados del siglo X IX a partir de esta formul~cion , 

. . , , · n ente rnrer-
tan ampliamente reproducida y tantas veces rnecanicai 
pretada: 

El · c1 · · 1 proceso de la vida 
modo de producción de la vida m :iten al con icio na e . h b 

so . l r . . 1 c'enc1a de los onl res 
1 

Cia ' po ltlca. e mrdectual , e n general. N o. es ª coi~ 1 
ocia) es la que de

a que derermma la realidad· por el conrrano, la realidad s 
t~rniina su conciencia l Mar~, 1970, p. 37 j. 

A . . 1 l ·pto de relaciones so-
. partir de esa premisa fundac1ona , e con.et: 1 _ ·n el aná-

ciales de producción se ha mantenido como piedra angu ª' e;: 
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füis dl' la producción y dl' la reproducción social, realiz;:ido desde una 
particular perspL·rtiYa m.1rerialista que. ;:isignó aprio ríst ic.am entc la 
cau~.llidad d1:renni11ame a la basl' rn,Hen al. En consecuenc1a, las rcla
ciom·s sociales de producción dcrc·rminar~n la posició n obj eriva de 
los individuos. ranro L'n d proceso de producción de bienes y servi
cio~ como en b l'Strnn ura de clases. Consrirnyl·n , aclem :l , b base des
dl' b c1ue St' ,~cnenrían las di timas formas (alien:-ic.ias o impugnado-:::. 
ras) ck rnncirncia social y un conjunto de prácric:is cuyo sentido l'S 
compartido por los componenres dt' una misma clase. 

Por lo ranto. la pL'rrrnencia a una dererminada clase, dentro de la 
l'srructur.l soci.il deriYada de un modelo concreto de relacio nes so
ciales de producción. oror~aría al suj t'ro social una ickntid:-id de cb se. 
qul' como idt·nridad prísrina subsumirí:i a todas las dem:1s identidac.ks 
lú~icas. El concepro e.le clase social se convl:'rti1í:-i en b herramicnra 
epistemológica clave de l'Sa pt·rspt'criYJ marxista en el an:ll isis de las 
sociedades jerarquizadas. 

Desde la clásica definición leninista. con un fue rte contenido 
economicisu . d conccpro de clast' social ha evolucio n:-ido ((f Pot~
lamzas, 1972) hasta t'lltender que la clase ll O es sólo la consecuencia 
de una dererminada estrunur:i económica. sino el pro ducto de la ac
ción combinada de difrremt's estructuras -económicas, políticas,ju
ridiras. ideológicas- cuya combinación constituye u n lll odo de: pro
ducción y una formación social determinados. · 

E~ d~finitiva , rl'laciones sociales de producció n . clase social ,Y 
co.nciencia de clase han funcionado como conceptos clave: en el ana
hs~s de las e~trurruras ociab y en la búsqueda del sc:n tido de: l:is 
prarn.cas so~iale · (especialmente de las económicas y políticas) _Y de 
las o~ientaciones cogniri\·as de lo indi\·iduos v de los o·rupos sociak~· 

Sm b ' ::> ) prt-. . . cm argo. aun valorando positivamente esa ruprura con ª 
mt~va n~tcrpretación economicista del concepto de clase social, su ~fi
cac1a ep1stemo)óo·1 ·a d d . , . d canica
. t> l · que pu o arse en la fase lm con ca e un r . 

hsmo _emergeme de base nacional, se ha ido reduciendo a m edida qu.(; 
avanzo el proceso d., . ¡ ·· ·, d . , el )· estn.ic-. .. rnmp ejtzac1011 \" e rraQlnemac1on e: el J ·l 
tu~ s~cial que caracteriza a la actual 'fase ne~liberal y alo balizada d(; 
cap1tahsmo. Cuando ,¡ . . 0 ·ai nce e . , , . e pe11sam1emo man.mea se libera parc1 me do 
su corse doizmanco u · . , , srula 

• . . 
0 

, na tnterpretan on mas dialéctica de ese Pº ·ial 
soctoclas1sta nos presenta va una dual1ºdad d . . . . 11 .... base m are1 , 

1 c. . . e mstanc1as " '' ..,v Y a 1ormasoCial·cfG d ¡· 199 . . J 1a p1 v 

d . , · ~ · 0 e ter. O), cuyo mvel de causahdao en 
ucc1011 de lo social n d d . . , . " E . 0 pue e eternunarse apnonsnca111cnte. 0 :; 

1 
11 ~11 anterior articulo (Palenzuela 1995 p 12) ya avanzábaJll l'l 

a necesidad de ·1· · ' ' · · , d~ ' 
un ana tsts de mayor j/11ezza para la validacio tl 
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reorí,1 n1arxi ·r:i sobre las clases sociales en el capitalismo contempo
ráneo: 

L.1 rt'oría 1ll3rxist:i sobre l.1s cl:i e sociales y el propio concepto de cl:ise so
cial iguen sil'n<lo. t'n nuestr:i opinión. referencias reóricas y concepruales 
\· ,ilida~. pero insuficil'lltemenre explicativas en el marco del capital mono
polim . 

En l'fecto, un concepro tan cerrado y ontológico corno el de clase 
social, incluso en su acepción más holística como lows de las dimen
siones económicas. políticas e ideológicas, nos servirá básicamente 
para de brozar el terreno del nivel de determinación ele las estructu
ras sociales, pero dificilmente nos ilustrará sobre el sentido de las 
prácticas sociales. Tampoco el concepto de conciencia de clase, tal 
como lo defin ía G. Lu kács, parece tener mucha utilidad hoy para en
tender la divcrs1dad de orientaciones cognitivas de individuos que 
objetivamente comparten una misma posición en las relaciones so-
ciales de producción. . 

Esta premisa metodolóo-ica adquiere, si cabe, mayor relevancia 
cuando el análisis científico ~e aplica a una fo rmación social. ~orno la 
cubana que, desde 1959, pretende un proceso de transfon~1ac 1on de.su 
estructura social con el objetivo estratégico de homogene1,zar la soct~
dad lllediante la socialjzación de los medios de producc1on Y la um
\·ersalización ele una conciencia revolucionaria que se solape con la 
idenridad nacional. 

En definitiva, si la clase social y la conciencia de clase no ~?11 ya las 
herramientas episcemolóo-icas adecuadas. para la comprension de la 

· · ~ . · 1 · ¡ · d d ele clase no COlllplej1dad de las estructuras sociales y s1 a 1c en ti a . . 
11 d d . 1 . , d te1- 1· 0 1-.~s experiencias de os acerca a ese proceso e 1s ocac1on e an ~ ' · . 
s · ¡· · , d · · ·d volver la 1mrada a la ocia 1zac1on e los md1v1 uos, proponemos . , . . 
id , · ¡ d · · . t social d111am1co que rn r1c a social, entendida como constr uc o . 

1
, 

orienta en un determinado sentido las prácticas ele los grupos 5.octa ~s 
Y d. . . , d ¡ ·eaJidad Esta 1dent1-con 1c1ona su particular interpretac1on e a 1 < < • • • 

d d · · ¡ ·d , ·dad de clase, 111 por ª soC1al no puede ser subsumida por a 1 entr 
nmguna otra identidad básica, porque: 

e . ' . . r . amente entienden, en 0 nrranamente a lo que muchos, explicita o imp icm . · . d- clases el 
el · d ,. 1 b l., 10 es el s1sren1a e 
. ~1un o actual -en nuestra ·aldea g o :i - 1 · las demás divisiones, 
unico estrnccurante a partir del cual se generan rodas ' 

0 
análisis la 

co d. . . . o desdt: nues tr , < ' . ntra 1cc1ones y confl1cros sociales. Y tampoc • . .1. ·rada ni son 
l . ¡ · . . . ·c1 d b' cas es 1 11111' '• •sta e e prmc1p1os generadores de 1denn ª es asi . 

1 
u, existen eres 

equi l ~. . J . ·r . cons1c ero q e: • va entes en su 1111 porca11c1a. 1 or 1111 pai c.: 
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¡'rincipio' fu11d.1mcnt:ikc; que Jctú:m sobre cada individuo tendiendo , 
1wr.1r L'll ~.¡_ r.1d.1 u110 de dio~ autónonwneme, un:i icknciclad <>]obaliz da gl-
M. · ¡ ·d ¡ :::> a ora. 

i ll l'lltl al como pt:r~on,1 po t'l' estos rrc ' componentes básico" estr . . . , . . . . '· . . uctu-
r.1b: nu itknt1d,1d l'm1c:1, 1m 11.ienndad ck <"rént'ro v mi id·· 11n·d,.,cl d. el 

• . :-i , ' " e a e\' 
prokc;1onal !Morl'llO. 199 1. p. 603]. · 

Esta rdkxión del antropólogo andalu z nos propone, desde Ja 
rnnsr.uanón de b multiplicidad de factores que inte rv ienen en la con
ÍOr!llarión dl· la idt'midad social, una orde11ació 11 de la crnsalidad ck 
dicho factores. difL·renciando los estructura m es ( e t11 icidad. •1't m·ro v 
ch s · soc1· ..,1 d , · b · · · '=> ' ' · L: ·• · e rny.1 1111 ncanon resulta la matriz id en ti ta ria) de los 
dci_n~s facton:s (grupos de edad, raza, ad cripción política, creenci.1s 
rdt"tOsac; e1c ) q , 1: · • · -~ · .· ue tam 1Jen 1merv1enl'l1, :wnque de forma no estruc-
turantc. en dJCha confor!llación. 

De lo .. · · · . . . , . s tri.: <; prmc1ptos estrucruralltl' se derivan tres idenndades 
basteas. no irreductibleº .· · · 1 'enrre 1. que consncuven trc u 111ve rsos cu tu-
rJ\es: la culturJ 0 id ·m·d d · · 1 ¡ · . . , . 
1 t 1 J etmca. a cu tura o 1dent1dad de genero ) 
a culturas dd tnb·1·0 · l · ·d d . . · ' ,~ o 1c cnn :i es sonoprofes1o nales. 

A los efecto de t'st, "rt ' 1 . 1 . l 1 . . . , 1 · .. 
d . . . . · e'' ICU o. y sm o \·1car a 1111bncac1011 y a mc-

lllt1b1hd:id dl· los t . .- .· · · ·d d · 1 . rt:s P1 mc1p1os e tructuramcs de la identt a so-
C!a · \ amos ,1 Ct'ntrarn l ·d - · - · ¡ 1 -. d ¡ . 0 t'll as 1 enndades socioprotes1onales cu tu 
ras e traba.Jo. que ya definimos como: 

Conjunro Lit' conocimit•nt , . , . . ·¡J-
ciones actittid . . ¡ os teonco-pran1cos, comporr:im1enros. perct: . 

" t ' VJ ores qu • l · ¡· ·d ·1rnr dl' su in e · · · 1 t 0 mun uos adquieren v construyen a P· 
". rcion en o procc o d b . . .' . . , d l· ·deo-lot.'la sobre ·l t b · · e trJ a_io y/ o de la 111ren onzac1on e ,l 

1 
-, ~ ra a_io. todo lo cual d 1 . . , . , 11' de sll prJclica laboral mo t' a u 111reracc1on social mas a -ª 

b concreta \' orie t ' fi . . , 11ie111-ros de un colenivo d · . 11 ª su espec1 1ca cos1nov1s1011 como 1 · 

etermmado !Palenzuda. 1995, p. 13]. 

Las cultur,_.¡s del traba· , . · frzs y 
Ctllicizada~ seg ~o. que estan irremediablemente ge11erizar . 

., eneran en los d . r1111-
nada posició11 e ¡ 

1 
. procesos de trabaio desde una ere 

n as re ac10 d '.) ' · de~-
borda de pacio v ¡ . nes e producción, pero su incidencia .: 1 
d. , . , e tiempo labo aJ . . o sochl 

ma1111co, resultant d 1 . r Y consnruyen un consrruct . ¡ 
(1 e e a arncul · · d. 1' b 1aren a os procesos de tr b . ac1on 1a ectica entre su ase n . , . . ª a.Jo, con su · 1 , . ~ 111cas ) orga111zac1onales) y · s pamcu ares caracten sncas rec d 5 

1 . su configu . , ·c1 , . . ara o 
en a ideología del b . rac1on 1 eauca 0os valores inte::> ·r 
d 1 tra ªJº hege , . . , parn 

e as experiencias 1 b 
1 

momea y su reinterprerac10n a as 
instancias (insercio' a ora es) . La transformación de al o-una de esr~ -
. , n en proce d . . . :::. . d pos! 

c1on en las relaciones d sos e trabajo d1stmtos cambio e d _..-í 
J e produ ·, . ' · ) ª''' ugar a la emergen · . . ccion Y res1gnificación del traba.JO _1 

cia y cnstali · · por<l-' 
zacion, a través de un proceso teJJJ 

1 

' ~ 1 

. 
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'uhocmc. e nuevas cu tura e tra <lJO y, en consccuenc1a, a una re~ 
rompo ición de las idemidack s sociales del colectivo. 

En comerne11cia, partimos del concepto ele trabajo y de su cen
rr.1li<lad en la vida social. sobrepasa ndo su significación instrumental y 
urilicaria c.k producción de bienes y servicios, para e11tenderlo como 
JctiviJad social generadora de una identidad socioprofesional y una 
rnlrura del trabajo, orientadora de una específica cosmovisión. Esta 
m:·pción del trabajo incorpo ra la relación dialéctica de su doble di
mensión (niateria l e ideacional) y lo percibe como un constructo 
histórico- ocia] cambiante en relación con los con textos sociopolíti
cos y lo marcos concretos de su configuración ideológica, de su or
ganización técnica y de los sistemas de control. 

2. Cambios socioeconó1nicos en Cuba (1993-2006) 

Las transformaciones de b sociedad cubana desde 1959 parecen se
guir. por la profundidad de Ios cambios, el esquema desarrollado por 
M. Godelier para definir los procesos de transición social: 

un3 fase muy particular de la evolución ele una sociedad, fast' en la 9u~ esr:i 
encuentra cada vez más dificultades para reproducir el sistema econo~n~co Y 
so: i3l sobre el q_ue se basa y con¡jenza a reorganizars~, m3s o irn::n?s ~apiel3 1~ mas o menos v10lem:unente, sobre la base ele otro sistema econonuco qt 
fina lmente se conviene .. 1 su vez, en la forma dominante de las nuevas con
dinones de exisrc:ncia [ Godelier, 1990. p. 53; rraducción nuestra¡. 

A la luz de este marco teórico cobran un nuevo sentido las deci
siones del gobierno cubano durante las últimas cuatro décadas en las 
que, aplicando la lógica socialista, se ha pretendido una profunda 
transformación de la sociedad cubana, tanto en el plano de s~ base 
lllaterial (socialización de los medios de producción, economia pla
nificad· d. ·b · · . · d 1 d to social) como en su ' a y re 1stn uc1on cqu1tanva e pro uc d 
forn · 1 · , . . . 1. · · • de Jos fac tores e 1ª socia (1deoloo-1a wualitan sta, e 1m1nacion - . . _ . · 
de · Id 0 0 e . d , part1c1pac1on 

s~gua ad de clase, género y raza, nu evas 1o rmas e 
social, ere.). . . , 

s· . . • . c{ ·ontrad1CC!011t:S Y 111 embargo, esa fase l1111111:ir no esta exenGJ e e . . · 1 
de fl . ·d la 111 c1<lenc1a Y a con tctos. Para el caso cubano, resulta evi ente 11 s 
retr ¡· . , 1 · d con10 de aque 0 ºª 1J11entac1011 tanto de factores externa iza os , . · _ 
que , 1· .- , de po!Jncas mter 

1:xprcsa11 las contradicciones en la ap 1cacwn 
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nas. Enm: lo. prinwro~. ciurcmos. sin ánimo de exhausrividad, el blo
qnco . osrcnido dc,tk l <)62 por parte de Esrados Unidos, la vincula
ción L't:onómic.1 y polírica con b cxrima URSS y el desm o ro namiento 
dt'l bloqnc soci.ili . ra en 1989. 

Unas wces como re'ipuesra conringenre a la incicknci<1 de a]•7u-
l 

. ::> 
nos te estos fcH.:tOrl'S externos \' otras como re ultado de una reorien-
tación de políticas económic;s inefic iL' IHl'S, los facto res de carácter 
interno t.1mb!l'.·n han aportado un alto ni,·cl de comrad icción al pro
rl'so de tr.mstormación de la sociedad cubana desde 1959. A los efec
to d~ b inwsrigación sobre la que se apoya cste artículo, no inren:'sa 
espcc1alme1ltl' destac,ir la incidencia de b política econó111ica del lla
mado Periodo LpL·cial (desde 1993 hasta hov) v la coexiste11ci:i en 
esos aiios de dos lógica económicas: · , 

c1) la del seccor público. orientado dL·sde la csratalizació n de la 
producción y la redisrr ibnción; 

b) la dl'i sector de la economía mercamil. que, aunque subsumi
do Y co~urolado por el estatal, prl:'sema una fuer te dinamici
dad ~n area~ claves como el turismo y la producción agro pe
cuaria. 

La imperiosa n•'ce 1·d· d f. J· · d"r a ' ' .1 e L: captar 01v1.as externas par::i accc '-· 
unos mercados int'"'r · ¡ · · · · 1 d -. ' nanona es mas re rnctwos y aleatorios y a e ga 
rant1zar el aproYisio · b · · d · 
l
. . · namienro ,lSlco a la población así como la e P'1-
1ar d mcrememo d .¡ d ¡ c... ' i . ·o 
1 

. ~ esemp eo v 11e11ar el auac del mercac o negi 
1an obligado a las aur ·d d b. :::> d·-d . . . on ª es cu anas a adoptar una serie de me 1 

as de flexib1hzación d . ¡· · . . . . , d ¡ ·eso . ¡ . d. · t: u po mea econonuca: leaahzac1on e ac<.; 
a as 1v1sas externas . ¡· · · d :::> or .- . · · amp ianon e las iniciativas privadas en el sect 
teruano v de las empr, . · . . . . , . , n-
., • '. . , t: as mixtas con part1c1pac1on de capital extra 
Jero, consmunon de nue\· . d er-

d as cooperanvas a1rrar1· ~s y apertura e Jll 
ca os agropec · aJ • " " · , . d ¡· . uanos '. margen de las redes estatales de disrribucioll 

e a 1mentos. En el ono-. d . , i la 
red·fi · .· , . d 

1 
.::..t: n e este proceso de reestructurac1o n est<l. 

e 111CIOn e as pno ·d· d d . , ch-. 1 · . n '1 es pro ucnvas del país· el azucar, tra 
c1ona y pr111c1pal comp d · de-
muestra ineficaz oneme e las exportaciones cubanas, se . 

una \·ez anulad ¡ · taio-sos con ¡ u · · S . , . os os acuerdos com erciales ven :.i ª 111on ov1et1ca v 1 . . r sus 
Potencialidades el · , , en su ugar, empieza a mostr.i . 

turismo que . d d 1 s in
gresos nacionales en 1990 'al - i:~sa e represem_:i r el 4, 1 % e o fjci-
na Nacional de E dí . 4=>,:> Yo en 2001, segun daros de la O 

Sta stlca ( ONE, 2002). 
Este nuevo rumbo q fi ial 

como una " necesidad ,hi u~ s_e ~.rese~ta desde el discurso o ic de 
stonca denvada del marco exti::rno 
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agrl'sión : de ai~l.uniento de:! proceso y que no conllevaría la rcnun
CÍJ a los objc·ri,·os esrratégicos de construcción de la sociedad socia
lim ni b pL' rJ i<la de las llamadas " conquisras <le la revolución", tiene 
sin l'Jllbargo efectos contradictor ios c:n la sociedad cubana actual. Si 
por una pam.: es evidente una lenta pero sostenida recuperación 
económica desde la profunda recensión de 1994 (35% de clecreci
micnro dd Pll3 con respecto a 1989; CEPAL, 2000), por la otra los idea
ks de la equidad social y la disolución de los factores de desigualdad 
bas:idos en la clase social , la raza o el género se ven amenazados por 
b potrncial extensión de la lógica del mercado, cuyos efectos no se 
limiran al estricto ámbito de lo económico, sino que tienden a per
mear tocios los demás ámbitos de la vida social, incluida la esfera de 
lo ideacional. 

A pesar de las medidas de control adoptadas para minimizar los 
&ero disolventes de esta lógica basada en la competitividad y el in
dividualismo. parece evidente que la coexistencia de dos racionalida
des econórnicas con sus, de momento, asimétricas bases materiales de 
reproducción y la convivencia de dos modelos societarios, en esencia 
antagónicos, podrían interpretarse, a la luz del marco teórico ~le la 
transición social, como la punta del iceberg ele una emergente situa
ción, convivencia! o conflictual, entre dos cosmovisiones. 

Los científicos sociales cubanos, desde finales de los aiios ochenta 
Y con mayor in tensidad en el periodo de "crisis y reforma" d_e los 
aiios noventa, constatan un nuevo escenario de fu erte rcesrrat1fica
ció11 social: 

en esta nueva etapa, los grandes componentes típicos de la transición socia
lista cubana (clase obrera, intelectualidad, dirt"ctivos Y campesi i~os), que an
ceriormeme se caracterizaban por articularse a p:irtir de la propieclad ~stata l , 
Y e · . ¡· , ¡ · , .1t . ·strecho de chferen-on mgresos salanales con un e 1apason re anv:imc:1 t: t:. . 

C·1, .. · ' · h · ·0- 1 1·11terior proverncnce .. c1011, c::sran expenmenc:indo un:i eterogene1zac1 1 . 
d , • t · ¡ d d·c • (1 · ~sr:ira lcs los v1ncula-

t: su v1nc11 o con formas de prop1ec a nerentcs º~ ... · · 
do 1 , . . 1 · los octip·idos en la L'cono-s a a eco1101111a m1xt:i y al ca pita exrranJero Y < • • , 

n · · fc · d , . os) fEspma Mart111 Y 113 111 orm:il como asalariados o trab3.J3 ores :iutonorn · 
Nú1iez. 2003, p. 33 j. 

-r 1 d h remesa de divi-1 a es efectos diferenciadores son acentua os por ' . . 1 sas desde la emigración cubana (Monreal, 'J 999), que penmten ~<levar 
e .d . el . 1 s r •ciben Se ev1 en-onsi erablemente el nivel de vida e qwenes ª t: · bl d 1 
cia ' . · · , ¡ e crores responsa es e a aqu1 un elemento de <l1snnc1on entre os 1<1 . 
desigualdad social· a) los relacionados con el trabajo, ya que los rngl re
s d. ' · , bién los de los emp ca
os me 1os de los trabajadores autonomos Y ram 
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dos en alguna entidad cxrranjerc1 ~ son sensiblemente superio res a los 
sal~ri_o est.n,1k. (F~'1Tiol. 2003)._y b) 1 ~ que no proceden de la propia 
acnrnt~d b~?ral. smo del. rr_J b;:!jO reahzado po r rc·n .:eros e n los países 
de mm1~r.1no11 . y qul' pos1b1lnan la recepció n dl· b s remesas. 

El crc·cimienro, aunque conrrolado y limitado por e l gobierno, 
de los sectores t'Xtraesrarales de la economía -en el ám b ito urbano. 
prin~·ipalmente emprc·sas mixtas y trabaj o po r cu enta propia, y en el 
Jlll'd10_ rural, la rl'Creación de un campesinado basado en la propiedad 
dl· la nerr,1 y nuevas formas cooperativas- ha contribuido a resrrin
gir d papel del Esr,1do en la oferta de empleo. De d e un 9 1,8% 3 en 
los años ochema, la población ocupada e11 el secto r público pasa a re
prest'ntar d 80,8% del total en 1995 y el 76.2% en 2003 (ONE, 2005). 

Ante la i~11posibilidad de abarcar con b sufic iente profundidad 
tod? el ~:bamc? de nueYas ituaciones em ergc·ntes. o rien ramos nues
t~~ mtt'rt's ha_na_ uno de esros espacio económicos d e recie nte :ipari-
0011, el traba J O "por cuem,1 propia··. 

3. Trabajar por cuenta propia en Cu ha 

Al contrario de lo qu'·' s•' 0· • 11d , 1 b · ·op1·a ~ ~ e t' a pensar, e tra a_io por cuenta pr ' 
en Cuba no es una o · , J b 1 · · p · do . . pnon a ora imroduc1da ex 1101'0 con e l eno 
Espenal smo que al""' , . d , ·e . ~ "do ' ' 5unc1s e sus mam1estac1ones han p e rman eci 
desde1959 vh:m con ,· ··d . d . . · . · 4 

1 \ 1' 1 o con to a la experiencia revoluc1on,1na · 

1 
Considaando jumo co ¡ b · kn-

tes del 51·st~11 1 d • .' . 
1 

n e s.l no (t-statalmem e fiia<lo) . los ing reso s procec 
' a e l'Stlmu ac ·· ( :.i ~ d ·lar·1-

dos b s prop
1
·
113

. 
1 

· d ion en pe os convertiblt's) . lo s inct:ntivos 110 ec · . · . 
• · '·e ~1stt'ma e rep d - l fic10~ 

e ntre los emplead d, , an o e_ un p<'queno porcemajt' sobrt' lo s Jt·ne 
, os < una < mpresa. etcett'.r:i 
· Este dato rdiere a 198 1 1 · ¡ · · · , . , . d u o< 

considerarlo r·p . · as u timas estad1st1cas publicas del penodo. Po ei 
< reseman,·o parJ t d ¡ d · · 1 p<'-

riodo la estrnctur.a oc . ' l 0 ª ª ecada de los a1ios oche nta . ya que t:n r,i 
upac1ona cubJn · , . . 

' La esratalización de las ri . . a no van o igmfic,1rivamt'nre. . ras y 
comerciales que ~e lle,·ó a cab e rra~. de l~s empresas y d e las emidadt:s finan c ie enP 
dejó un pt'queño espac· 1 ° en °~ prm1eros aiios de la décad:i de los :iiios se_s _1_ 
. . 10 a ~ector privado E 1968 •. - . 1., luc10 1i. 

na '.se intentó reconduc· h . 
1

, · n .con la Ofensiva , evo , : L)n•t 
inversión en la línl.'a poli' tiirc acia e ª.~ea estatal toda la füerza pro ductiva d e p :m- pó-
. a se mam1estó ¡ D 0 pro 

mo era hacer aflorar parre d ¡ con e ecrt'to Ley 14/ 1978. c u y 111_ 
crementar Ja oferta para la eblse~~or sumergido . reducir el m e rcado irregul~r t:. Óº 

, · · po Jnon Li nu . • ¡ . , · , ·l c::1erC1 
autonomo en 48 ofici"os (H , d · C\ a n:g am emaoon permma "' :.i 3 (-r0 • 

ernan t"Z 2tJOr) 1 . 6 1
' 

gores, 1996). Una nue\rJ conrracción 'd ::> · que en. 1981 aume nr:iron 1a5t J 5 (11;os 
ochenta. cuando, por temor a que se elds_enor llego en la segund:i n11tad d e:: ~~frreP

pu 1ese formar un grupo soc1al1111: 11tc: 
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Lo qu~· rl·sulta i111'.·diro c1_1 t:il pe1_· iodo es el crecirniemo, en cantidad y 
l'll \".ln l'dad. de los trab3_Jos particulares reconocidos por el o-obierno 
l'l .1111lll'ntO de su illlporrancia en la vida de las familias cubanas y st; 
arrirn lación con uno de los nuevos pilares de la economía nacional, 
d turismo. 

En b pri111era 111itad de los aiios noventa, frente al rápido empeora
mic·nco de las condiciones económicas nacionales, al amnenro de las 
difirnltad1:s en el sulllinistro de ciertos servicios básicos a la población 
y al incremento de la tasa de desempleo (hasta casi el 8% en 1994, 
.\ llNEP. 1997). el gobierno cubano se vio obligado a repensar el papel 
de' la iniciativa privada en la economía del país. R esultado de ello fue 
la aprobación del Decreto Ley '141 / 1993, que establecía la ampliación 
de la tipología de licencias para ejercer actividades laborales privadas y 
ron ello pretendía reconducir hacia la legalidad al conjunro de traba
jadores clandestinos y peque1ias actividades privadas que, siempre más 
numerosas, habían empezado a operar irregularmente. 

Con esta medida legislativa, y con los reglamentos posteriores 
5

, el 
gobierno redefinía las características del espacio laboral privado y de los 
SLijetos que le daban vida, atribuyéndoles una configuración renovada 
que les distanciaba del sector no estatal precedentemente existente. 

El "cuemapropista" que ern erge de este proceso es un individuo 
con experiencia previa, a veces de numerosos a1ios, en el área laboral 
estat~I, que organiza y m oldea su actividad en fun ción de I~ recie~1 te 
dualidad económica del país. De mo do autónomo, y expenmenran
dose en una actividad nueva e ncuentra un lu o-ar propio en la econo-, , ~ . . 
nua nacional, dando vida a expresiones microempresa~ial~s on~ina-
les. Como opción oblio-ada frente a un panorama economico cnnco, 
ella~ fueron objeto de ~i1edidas crecientem ente restrictivas<• Y m~~c~ 
tuvieron plena aceptación por parte de los líderes de la revolucion. 

ciado " d ·, conrroles y las ar ti-
. rn cuanto a estatus econó mico d gobierno e n urec10 sus . 

viciad •s · ¡ ' - l 98 , . 1989 Se calcula que t:ll 
• < pnvac as clt"creciero n un 36% enrrt' los anos "' 'j L • • , 

t sta e¡Jo. ,1 , . d d . iodo ·imo no mo ron-
d b 

ca ~ numero de trabajadores au ton za os a operar " 11 
• . 1 d.¡ . 's 

J a los ?8 000 . 1 • ocupac1ona < P·11 

(
p· - · , cantidad escasamt"llt<' rdevame en a estructura 
~rez Lópcz 1995) 
; El • · . . • 996 1998 sufre:: su

.· Decrl"tO Ley 141 de 1993 permite 1 17 acnvidades; e:: n 1 . y 1 . 157 La 
ces1\·as 11 l"fi . , ,. ¡¡ pern 11odos 1ast.i · 
r 1 

IOt 1 1cac1ones. que extie nden el numero "e o icios l l ·c~ una 
eso uc · · . . · · . b · s pero esta J < ~ • r 1011 mas rec1em e (9/2005 MINTSS) manne11e estos rra ªJº ' 
1'ta de 40 · ·c1 , l" · · s nuev:is 

1. 
3ct1v1 acles para las que no se conceder.in icencia · · · 10s estata-

Se ' bl . · re de crt"s org:u 
les A esta ece un sistema severo de inspccc1onc::s po r par . el 1 p , bl" ca- cuya r<'-

gl 
- dministració n Tributaria Mini cerio de Trabajo Y Sani :it L1'99

1
7° (Res 7 / 96 

a111enra -· , · - ' 1 - 1996 Y · 
Mi , • cio n v1ent" detmida búsic:tl11l' 11te e11rre os ano~ ?/09/97). 

NT)<; dd 23/041 1996; D. Ley 174 del 09/06/97; Res. 1 ::>197 del O-
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H.1y qm· din-r<:ifir.1r !:is fl.1e1fü'S de ingrL'SOS del país, po r L'SO liem os hecho 
una~ cuamas cos.i~ quL' rl'pon.m ingn.:sos al país: cosas alguna de dbs que 
no son dd todo j1u:is en cicrtos aspL'ctos. lo sabem os. Es un precio que hay 
quc p.1g.ir. prL'cis.unL'ntl' p.1r:i -.1kir la p::nri:i. b R evolución y d soci::iljsmo; y 
tratamos dL· que Ja.; medidas sean cada vez má · just:i.s. y que los que g:man 
mucho nü pa~'Uen imp1wsto<: y conrribuy:m 1 Fidcl Cast ro, '1996 j. 

La curva de L'volución com·spondieme al desarrollo de las acrivida
des por cuenta propia desde d Periodo Especial m anificst:i una ten
dL'tKia inconstante. debido a conrinuas :ilta y bajas en b s licencias con
cedidas. La sensible discrepancia en los daro oficiales ((( tablas 1 y 2) 
no nos permite trazar de forma precisa su trayectoria. aunque el decrc'
cimit'lltO en el número de permiso~ acti\·o. es evidt nte, sobre rodo a 
partir del a11o 2000. 

TABLA 1. Ocupados (en miles) en el sector "por cuenta propia" 
(ONE, 2005 y 2006) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

138,1 120 129.2 112,9 156,6 153,3 152,3 152.9 ·151 166.7 

TABLA 2. Licencias otorgadas (MINTSS, 2004) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

167.457 159.506 129.695 119.267 106.771 100.864 99·941 
~~~~~~~~..:...:_~=:..:~:..:::.::.~~:..:__--------

E 1 · · , ba-. n re ac1011 con la fuerza de trabajo ocupada en d pa1s, Jos era 1 ,, 
Jadores ~or cuema propia_ que ejercen su accividad de n 1od~ forn~~e~ 
reconocido por l_as ~utondades constituyen d 3,5%, es decir. aire:: Ji
dor de 166.70U md1viduos (ONE, 20()6). Esta cantidad puede rílP J 
carse o cuadrupl" · · 1 · 1p)ea1 

.. icarse si me uimos en el cálculo a quien es se en -
como avudas fa ·1· , " b . · -oel11 

, 7 ' ' 
1111 iares otra ªJadores asalariados en esas mici ecí-

presas . Se trata de un coleccivo con una configuración social esp 
-~~~-:---~~~~~~~--------.:: 7 Estimación basacb ,1 · ? y zOOJ· 
Coincide con _en e: rraba~o de _campo en La Habana . c:nrre 200- c:iklllJ 

orras realizada~ por 1nvesngadorcs cubanos. V. Togores ( t 999) 
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íic,1. con parricuhrL.'S c:iracrerí ricas ck género, raza, estatus socioeco
nómico y ubicación espacial. 

Los permiso para ejercer alguna actividad por cuenta propia 
ororgados a 111ujeres constituían solameme el 25,4'.Yo del coral en 2003 
\º d 23.7% en 2004 (ONE. 2006). Acerca de la variable raza no seco
;10cen estadísticas o no se hacen públicas, aunque a través de la obser
v.ición en el terreno hernos podido comprobar la clara infrarrepre
sem,1ció11 de cubanos negros entre los cuentapropistas 8 . Una posible 
rxplicación reside en el hecho ele que, en líneas ge1 ~era les y como re
zago de la larga historia de dominación, ellos constituyen el segmen
ro dt' población con capacidades económicas inf~riores_y peores c_on
Lliciones residenciales, lo que inicialmente les cl1ficulto conseguir_ la 
inversión inicial y disponer de un espacio cloméstic? para _el negocio. 
En relación a la po ición c:n la escala socioeconóm1ca, ~s importante 
sclialar que, no obstante los elementos ele heterogene1~ad entre un 
oficio y otro, los trabajadores por cuenta propia se han ido co_nfigu
rando como un colectivo con condiciones económicas superiores ª 
la media de la población. Es decir, son la expresión ele una nueva_ fo r
ma de desioualdad, que a diferencia de las tan ampliarnente ~st~iclia.~as 

·e ? · · ¡ el ) · ' b eza clisen m mac1on mam1estac1ones ele margmalic a , exc us1on, po r ', 
·ai · · d 's altas en nuevas fo r-rac1 , etc., se visualiza en pautas e consumo ma , ' , . 

d . . . . , . olítica etc Fmalmente, las mas e ocio, en escasa part1c1pac1on soc10p ' · . , 
licencias concedidas en 2002 en el área urbana de la capi tal del pais 
(22.670) casi equivalen a Jos permisos otorgados en tres de las pro-
. . . . . . , nente presente, como vmc1as donde la 1ruc1atwa autonoma es mayon (

6 3
88) 

Holguín (9.244), Santiago ele C uba (7.100) Y M atan zas · 
(MINTSS, 2004). · 

e . 1 · d te que en la soCJe-ruzando tocias estas variables, resu ta evi en . , 
1 

d ,1 
dad cubana actual ha adquirido un estatus económico mas e e~a 

1
.0 

0
e 

b . . _.amente cap Ha in . 
tra a.iador autónomo varón blanco Y mayontan , d. · · co 
Es precisamente en C iudad ' de La H abana - centro mas inami 

d , las cuales dos infor111al-
que para cada licencia otorgada se ocupan rres personas,_ d" ' formales para c:ida 
mente· L N · - · d. 1 3 5 rrabap ores m . 
l. .' . unez ( 1997) esrnna un pro me 10 e e , · .. d d . tener la lic.:11c1a. 
icenna A 11 1 - d" . na acnv1 a s111 . . · e os iay que anadir cuancos 1ngen u ' . 

1 
• ·sr.:ncia de preJu1-

• El ·1· . . . . . , C1al y de a pc:rs1 '6 . ana 1s1s de las formas de d1scr1111111ac10n ra ' d ón cic:nn co-so-
c1os ra . 1 s de la pro ucc1 d d E . cia es en Cuba es una de las lineas emergente. ' . 1 d ¡ desigual a · 11 
c1al e b · · 1 ·drn1ens1ona e ª c . · ~ ana en su esfuerzo por la rompres1on mu ti ólo os Rodrigo =P1113 
su arnculo •Raza y dt·sigualcbd en la C uba acru:iJ.>. los anrrop. g onómica y la ina
y Pablo Rodríguez establecen una relación directa c:ntre la crisis ecpresencia propor
yor ,. · · · . "la menor . _ . \ isibil1dad de las desi<>ualdades rac1ak s Y constaran ·a .. (Espma Y Ro 
c1011al d " . . de la econon11 d . e negros y mestizos en el sector emergente 
nguez, 2006, p. 47). 
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dd p.1ís y lug.u donde los ombios se rdkjan con m ayor intensidad y 
de modo anricipado con respecto a o tras :ireas-. donde foca lizamo 
nuestra invl·sti~arión. 

L.1s acci\"itL1dl'S por cuenu propia, inicial 111e11 te cm prendida 
como opción de subsistencia par,1 los grupos do111ésticos cubanos. 
pronto han .1urncntado en compkjidad y espt•cialización. alcanzando 
l'n ocasiones un l'le\·,1do grado de esrrucrur::ición en b s relaciones dt• 
trabajo y de división de rareas en su seno. Se ha11 convertido en 111i
crol'lllprc·sa1; en las cuales se activan estrategias de :ihorro. acumula
ción y pcrnliarcs formas dt' invasión y capitalizació n en los límites 
(t•strl·chos) pl'rmitidos por el gobicTno. En estas microempresas, el ti
tular de la liccnr ia es coadym·,1do por un núme ro de trabajado res a a
briados \"ariabk según d oficio (J e un mínimo de uno a rn;)s dt' diez) 
de irregul:ir posición frcnrc a la k y. qul' no reconoce estas figuras. 

Con idl'ramos como unidades de observación 39 m ic rocmprcsas 
rn l~s sccrorl'S de la g~mronomí;:i 9 • alquiler"' y artesanía 11 , tratando dt' 
rdll'Jar en la 111ue trd L1 dualidad moner.1ria prl'Sclltt' en C uba (pesos 
cuba1_1os_ y pesos cubanos conn·rriblcs o cuc i2) y su destino tanto _3 
un pu~lico cubano como extranjero. cl'lltrarnos la atención en n:n
ficar como un grupo de indi\·iduos empleados en estas actividades. 
por~ado:es dl' un<1s culturas dd trabajo construidas a través de la _e":\.
pt·n~nna en l'i modelo dt• socialización de b revolución sociahsra. 
cmp1_ez<1 a ejaccr acti\"idade laborales autónom::is, modificando sus 
rehc1ones co 1 J. d ¡ ' · ··is dt' 

' . • 
11 0 , me tos t' producción e incorpor;.mdo ogic. . 

traba10 y de •Yesn011 d. ¡ . . . . :! er·cado \ 
~ · . ~ · t os recursos que swul'll cntenos e e 111 ·1 

qul' se alcJan de hs t'"p · J ? ¡ t •xto c.k < ·' enmemauas amenormente en e con e::. ¡ 
emph.·o estatal EIJ h b.d . . · .¡ en t' 

· os ansa 1 o conquistar su prop10 n1 c 10 

' Escogimos 12 c,11;:1 • • • . • riv~1do5 
(7"pal• I . ·· , <na,\ piz.z,nJSc·n monl'da llacional,8 rc.:srauranres P . · 

1 
, . 

u( Jrl~ ) Un rt' t lll r.Jlll 1 . ) . uhCJOI ' 
•'t'stión f11111·11·. r b. d. 'e uno· Lo, ··pabdares .. SO!l restaur:i1ires 3 nr · .. ner-
"' ' " ll 1ca os en d ¡ · ·1· ¡ . . l . ·. lo': se r mitt'n solJm •iit .. .1 f: l onuci 10 t t'l nrular sin em¡)ko dt' as:1 a11·1' ·L . r«•-

t .: ayuuJ· amir .·· . , . . d , . os · 
taur.inrt's chinos su · i.1rt'~ no rLtnbu1dJ<, e!l un 111ax11110 c.: tres. bl~do 

· rg1eron t'n l 99:i • ¡ b · 1 · · , ire "º por dio~ Están 1 l" d . en e arno lJba!lero on g11ianarn< 1 r ~n l.1 
· OCJ 12.J os en 11111 ·bl d . . J'nure ~ 

ÍUL'rza de trabajo 3 eni 1, . iuc es e prop1úbd est:iral, no n enen 1 . 
3 

siiW 
ple \isw 110 se cumple.p car. aunque deben rena :iscendencia china. algo que: · 

™o d nce casas que se dedican 1 . . t' ll pó 
cubanos convenibles. ª :ilquiler de habitaciones a cxtranJaos. 

.11 Ocho r;¡IJeres artt'sano a 1 ., k n1:Jljt'f.l· 
articulos de orfebrería . . P ~ ª producnon de zapato . csculruras e 

I' . cera nuca pinturas r . 
· El prso convenible , ¡ ' , Y amparas de cristal y hierro. . 1 t'urO· 

. es a moneda tu ·d d rc inJ ª , panutt: a exrranjeros v naci 1 t:rte qu<:. con una p:in a ce . ' , . que s< 
ofertan t'n un circuiro '·co .

011
.J t'S abonar los Servicios y adquirir Jos b1enc > 

e nonuco para!·! 1 d 1 ·e 0 a <' ptso cubano. 
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lllt' rc.ido nacio11al. sobrevi\ ir .1 la aplic:lción de normas i111preclecibks 
r c.id.1 , .t'Z m<lS sen:r:1s, desarrollar h;ibilidades de admi11istración y un 
propio l'Stilo l' lllpre'\arial. 

4. Del trabajo estatal al "cuentapropis1no": 
la formación de nuevas identidades 
socioprofesionales 

El p,1so de la experiencia laboral en el área esta tal a la esfera privada, 
· d. · J' · , ó nicas y diferentes n:g1da cada una de ellas por 1srm ras og1cas econ 1 

111~ddos de relaciones laborales, inOuye en las represen tacio~es que el 
. l b · ¡ · . a de s·1anificac1ones que SllJcto elabora sobre e n-a ;IJO y en e s1stem, "' ' 

. , 1 , · , · les qLie partiendo de la se le atribuye, as1 como en as practicas socia , . . , . 
. . ¡ , b. ¡ b ¡ • desa1·1·ollan en la esfe1a ex-nue\·a cxpenenc1a en e am 1to a ora , se ' ' . 

. . · d · mearalmente la ch-tralaboral y en sus cos111ov1s1011es, 111teresa11 o 1 "' ' 
mensión cultural e identitaria. . . 

1 
.. 

1 . el b . 1 • or cuenta propia me iv1-ntegran el colect1vo e tra a_¡ac ores P ' , 
i . . , fi . . 1 ·ocedentes de las mas e uos con diferente preparac1011 pro es1on,1 , p1 
l. . . . . ¡ . . estn muestra encon-e 1sr111cas ramas de act1v1dad. Por ej elllp o, en nu ' . 

. . - 1 ·stra un m1cropaleon-tramos una econonusta, un d1senac or, una mac ' • . , 
' ¡ · -0 una soc10loga, un to ogo, una bióloga, una pedagoga, un cam10n~1 . • ' 

1 
d _ 

fil' e • d 11mstradorde avan e 1 oso10, una peluquera, un piloto aereo, un ª 11 . . h bºJ"d des 
• 1 b"d dqwnr las a J J a nas, un agrónomo, etc. Todos ellos 1an sa 1 0 ª d. do 

d . d onocido apren ie11 
t' un oficio en la mayor parre de los casos ese ' ¡ sra 
'. . . lwrales nuevas, 1a ' tecn1cas y desarrollando sabert's y expresiones cu 

alcanzar un cierto éxirn en su ac tividad. 
1 

. · pcrso-
El . 1 b 1 y de su 11srnna conocimiento de su trayecton a a ora l . , factores 

nal ¡ ¡ ·a e11te11c e1 que ' nos 1a proporcionado algunas c aves Pª1' IJ ele capaci-h f: . - . , ~ · · , en e os ' an avorec1do la tormac1on y el forralec11111ento 
dades de autogesrión y de dirección de las microen: prdesasd. la distin-

M' ' · · · · ' den va os e as alla de los elementos de d1ferenciacion . d dos impor-
ta cal'f:i . , . b 1 h , os cnconn a o ' 1 1cac1on y procedencia la ora , e lll El prunero 
tanr f: · . b de este a rupo. ¡ es actores comunes para los m1e111 ros ¡º · ,0r parte (e 
es l J ¡ , ·rara! (a 111a) ª arga experiencia laboral en e area es ' . b"l ·ón o pocos 
ellos · d , . d . h JU 1 ac1 . 
, ingresan en el secrnr privado espues e .' d. · ·do orcra111za-

anos l 1 d t ab·110 ing1 . "' 
d 

· anees del retiro) , seuún un moc. e o e r, ·~ 
1 

~ 0 del sistema 
o sob l . . , "' d . , desde e centr . • re a plan1ficac1on de la pro ucc1on . , l 

11 
individuo en 

Y con b · · y ·ac1on e e u 3.Jo margen de autonomía. La mregi , 
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un l'l'nt ro lk rr.1bajo esratal se carga de un sign ificado q u e desborda rl 
espacio bbor.11, permcando los demás ámbitos de su v ida social: las 
<1~:tlllbk.1s l' ll los círculos _labor:iks, las reuniones sindic<1les, las guar
lh<is en l'1 centro de trab:lJ O. b s horas volunrar ias. b p;irtic ipación en 
l.is activid.idt'S organizadas por lo Comités de Di:fensa de Ja R evolu
ción (c1m.) :ibsorben but'na partL' dt'i ticlllpo de no trabajo del indi
viduo y. L'll muchos caso . a todo ello se aiiade b o rganizació n por 
partl' de b L'mprl'S:t e~t.Hal dl' actividacks exrralabo ralcs (colllo la ce
lebración dl' .. cumpll'a11os colectiYos ., . excursio nes y vacacio nt•s-e rí
lllulo en rL·mros de recreo de titularidad estata l. etc.). 

Trabajar l' ll el St'ctor público se com ierte. de hecho. en un modo dr 
vid,1 Y e1~ ~~11 factor de homogeneización que conrribuye a la ditlisión 
de una v1s1on y de um intl'rpret.ición únic:i de la realidad . Disponer dd 
control dd tiempo (de rrab,tjo y dl' ocio) de un sujeto. de su capacidad 
~e consulllo a rraYés dd salario. además de garantizar sus recursos en 
e~oca de escasa (mediante la libreta de racionamiento), permite al go
?1ern? tener un amplio conrrol de su existencia, en lo 111:ircrial Y en lo 
1~canonal. ~a salid_a del sector estatal por parre de los trabajadores P?r 
c_uema propia s1.gn1fica Li des,·incul:ició11 de L'Sa red para la integracion 
)' ~1. : onrrol social, que utiliza d ámbito labor::il co1110 correa de trans-
n11,1on de los pr· " · ·d l' · . mop1os i eo og1eos dommanres. 
. Ur_i artesano de 41 años. G.bric::inre de calzados en la actualidad Y 

hcennaJo en e -0 • - , el 
. L nom1a. expresa con estas palabras el etecto que: 

p:iso al rrabJJo autónomo ha significado en su vida: 

El cambio lo siento • ·d - . , . • ¡ dado 
l'b d El . t:n enti 0 laYor:ible: el cambio eco1101rnco me: 13 , . 1 cna . que es md ·pe d. . . . ¡· • poho-
. . t 11 iente econom1cameme es llldepenc 1entc d camentt'. Li e t'nna d 1 k ~ 
a er 1 . . . . t' ? que pasa en este país e esta. por eso no se: 
p tura a a m1nat1\·J privada o a la prop· d d . d 1e a pnva a. 

Es un punto de vista .d 1 nicro-. comparn o por la mayor parte de os 1 
empresarios Ello ¡ b'd ' · . 1re-
. · s 1ª11 sa 1 o romper con el modelo de traba.JO ª1 . nor Y responder a u · . , uesr,i 

· d na siruac1on de crisis elaborando una resp d r creativa y emosrrand , . . . . , . de o 
. ·d d 0 autonom1a m1nat1va esp1ntu empren y capac1 a de ada · , ' ' · · d d so-

cioeco , . ptac1on a un contexto laboral y a una reah a •11 
nonuca nueva E , . ·buyc 

aJ , .· 1 · Stas caractensncas excepcionales contri a 
ex1to a canzado en el , ubaJ1 

· nuevo modelo mixto de la econo1n1a e -
y consmuyen la demost . , d forrnª 
·, . e . racion e un proceso activo de rrans 

0
s cion soc1opro1esional . · · enr 

técnicos (nuev ' tadnro en la d11nensión de los conoc11nJ_1 ¿d 
amenre a q · · d ) . · 1a.1. 

sistema de valo . u1r1 os como en el plano 1deac1o1 · 
res e mterpret . b . 1 ac1ones so re la realidad socia · 
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El segundo elemento com ún. sobre todo entre los 111icroempresa
rios ocupados en los restaurantes privados y en las casas de alquiler, es 
Iub.:-r <lisfrut,1do. al empezar la actividad, de una posición ventajosa 
con respecto a la mayoría de la población: por sus posibilidades eco
nómic.1 ; por el conocimiento técnico del oficio o de las dinámicas 
Jel naciente turismo; por disponer de una vivienda amplia y en bue
na condiciones que permitiese alojar una actividad laboral o por dis
frutar de una red de contactos en el ámbito institucional y burocráti
co que les fac ili tase la inserción y el desarrollo en el nuevo medio. 

El último factor. el relacional, emerge como elemento clave no 
ólo para la constitución de una actividad po r cuenta propia'. sino 

par:i su continuidad en el tiempo y su éxito en el mercado. Los t~tula
rrs de las distinras microempresas tejen una densa trama de relaciones 
imerpersonales con un marcado significado utilitario. En un contex
to c,1ractcrizado por un airo nivel de incertidumbre, en el cual se di
fumina la línea que separa formalidad e informalidad, el domi~io de 

' . so y esca red de relaciones constituye un recurso econo1111co precio 
una fórmula única, aunque precaria, de garantía. Los duenos de dos 
afamados paladares reconocen que: 

No son las habilidades técnicas las gue te permiten llevar adelante estas a~ti-
.d d · · · 1 b l.d d prácticas de aesnon. v1 a es, s1110 otro tipo ele conocmuencos, 1a 1 1 a es · ' 0 

podemos decir !varón, 37 a1ios, economjsra]. 

'! d , ' · ·s muchas relaciones". '"e ec1a la aeme: ''Tú tienes madera para eso, tu u ene:: 
1 

.1 _ 
1 1 e 0 

, l , · d. ao· "Tenao mue ias re a ··· uando me prec.untan dónde est:i e exico, 10 · • . ºd l , 
011

_ 
· " 

0 
, 1 1 n si p1er es a aun e nones . Este es un Juc.:ir que dt:spues te o c 1t:quea • . _ . º 

t · º · d 1 , ~s ios chsenaclo1 ]. acto. pierdes el lugar, esta oportumda varen, ::> 31 · 

L Personales acrivados 
as capacidades relacionales y los contactos . . 1 para 

P 1 . b ' ' n el canal pnnc1pa ' or os n11croempresarios constituyen tarn ie ' 
1 

. co 
la captación de la fuern de trabaio que sigue las líneas de pa.1entes 1, 
d . ' ' J ' • • • b · ue se 1nstaura1 
e vec111dad o de amistad. Las relaciones de ~ 1 ~ ªJº q ¡ plano de 

ene 1 · ¡ casi siempre en e ' re e tnu ar y sus empleados se apoyan " clas f:am ilia-
1 · fc · · d ·orno ayu ' ' ª in ormahdad: si los últimos son registra os e . baJ·adores de-
re " ¡ 1 corno rra , s •no son considerados a los efectos ega es . soó emplea-
pend· . . . fi a de este rea1stro . . , 
d 1enres, mientras que s1 operan uer . "d eaularizac1on 
o ·1, . . d ba10 y e r o ' 

d 
s 1 cgales. La ausencia de contratos e rra J

11
, 1 falta de rutela 

e la · ·, ¡ · dos con c::va ª . . pos1c1011 laboral de estos asa an a . . . d des idos y la ca-
sindical , la desprotección frente a la posibilidad. e ¡·~das al traba-
ren( d . , ¡ nencarias ap 1c, ' 
. 

1ª e un sistema de garan r1as comp ei .-ones por en-
JO e . 1 iones presrac1 

' 0 mo pernnsos pagados para as vacac ' 
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támt'Lbd. l'tc. La retribución. c:>l horario de rra ba. 1 
rompl't •11 ... · d · l d , l: ' '~º Y as tareas qu· l ·• c.1 a t lllp t'a o csta11 nsados .~11 l ... ., ·l · · d . d t 

1
., . . ' '"' - ~ " " l ) ltranea d · l . 

tu. ;i~es, qut' d1gc11 la propia lllano de obra se•.,.Ún los e.· .• . e os ll-
d_1_nt'11n;~ y la producrividad. Ello queda reílej~do en. h i 1t~ ~1~s c~e b 
hiJO del mular dt> un próspero paladar: , s p.1 a ras del 

1-by !!t'lllt' que no til'ne tanta nt'cesidad ec n , . . . 
St'.l trabaj:ir l'n un p ll"'cJ"'r po 1 · · . . 0 

OllllG l Y que a pt·s:ir de ello de-
- ' " "' r e prt' tl''JO d • ·s • t t · 1 · 

t¡lll' .11lí se put•den de~arrollar l J 1 M. :-.. d le e:: e:: ra XlJO. p~r :is relaciones 
~idad porqut' rind , m~ , , ·· ·,. 1 ~a re Busc:i un trab:J_J:tdor con nett'

t " Y e. ta mas mot1v:ido. 

O de la 1rerenre ck un , I· . - • .-. · t> . . restaurante c 1mo. antes ocup;id ·t en h do-
cu1c1,1 lllll\"t'rSltan a: e • ' 

Tr:mmos de simplificar\" hact'r ·fi . porque rn dt•finitiY · ' 
1 

t ioeme a cada hombre que tt'lll'lllOS aquí, 
·J 3 ume111ar os co~t · , · 

11105 menos 
11
,manc· ¡ C - O~ llO t'S lllleStrJ polmc:i. porque tt'llt'-

1 
.fi ::> 1ª· · · -1 u:indo hJ,. 1 1 ¡ J · e os1 !Cado su tiem 

1 
, . 1 iuc 1a gente y c:ic a cua no nene 

po. 0 que hace es estorbar. 

E te criterio de adt·cuac., d .. I' ]· . . choca front-ilme . ion t .1 P anr11la ;il volu111e11 de traba.JO 

1 
' me COll e] ' Obre f . · J os restaurant 'S d . 

1 
. · L Imens1011a1111ento del persona en 

cebid·id : 11 ~l e m~1 arnhd estatal, 'in L¡ue ello supo n•YJ una mayor 
• ~ e sernno ::o 

No obstante la ins~"U . i- i actividadt·s v la p . . ·t>d nc.lL que acompaila el desarro llo de estas 

b 
. . recant ad de s d. . . ,.,, ªJan en el s. us con 1c1ones laborales. c¡u1enes r ... -

. .ector por CUt'nta ._ d . . , '-
n1111a del factor" · ., prop1.1 esarrollan una percepc10JJ 11

11 

d 
n esgo Al e · · el regreso al seno . _· l onrrano. este es asociado a la perspect1'"'1 

• l r ~ st,lta por el . ~1 . e . . , i1c·-
nt:ra mente prop .· · 111ve mtenor de 111a re os que o 

. . oruona: la pos·b·1·d d d ::o . la nue\',1actividad
1 

· · . 1 1 1 a e mayores o·ananc1as en 

b
·1· nmm11za valo , ::o 1 ,._ ta 1 1dad. que fu , 

1 
. res como la seau ridad la ru tela Y ª e:) 

d 
eron os pilar d 1 ::> , . o urame más de e · _ es e as políticas laborales del (l"obier!l 

p uarema anos ::o 
or otra parre l· · , 

P
ar ' ,1 percepción d 1 11r1s eme cada vez q 

1 
. . e una animadversión escara , ' 

fa ue as autoridad - d ntO· vorece entre los cu . e~ ecretan un nuevo reglanie . , 
con 1 . entaprop1sta· 1 f, ·, ·fi - ·10•

1 
1º co cctivo ame , d 5 ª onnac1on de un;i identl 1cac . 

. d naza o. El .1. . . : ·w c~s e nuestros infoni1 ana 1s1s de los discursos y de ];is pr.1c 
ció d 1 · ames nos 1 . ceP' . n e a diferencia con res 11uesrra la existencia de u na per '.!' 

c1os laborales a los c l pecto a qmencs se ocupan en o tros esp· 
E t 1 ' ua es amer· ía.11-
. n re os practicantes de u ~ormenre _también ellos perrene~ ' ¡O 
J~t~rca111b1an informacio n mismo oficio hemos verificado con J 
reg1me d nes para co . •11 v• n e escasez general· d nsegu1r el abastecimienro e ( iza a se . · pare ' a\· isan de los controles por 

b 
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de los inspt:ctores estatales y colaboran en el reparto de la clientel;i 
p.ir.1 evit.1r que esu se ;ikj e hacia otras zonas u otros circuitos micro-

empréS<iriaks: 

No;otrO' tenemos una corporación que nos ayudamos una a otra: yo le 
nnndo 3 Fulana, Fulana me 111a11da a mí. como una comunidad que nos 
Jcorporamos. ¡ ... J Sabemos todas las que están alquiladas [mujer, 57 aiios, ex 
pduqumj. 

. Esta caracterización como colectivo amenazado, aunque econó
rmcamente aventajado y objeto de sospecha cuando no de hostilid;id 
por parte de la· instituciones estatales 13, se relaciona con el peculiar 
modelo de integración de los microempresarios cubanos con su en
tor~10 social más próximo: vecinos, parientes que no colaboran con la 
acm:1dad, órganos de control politico (CDR) a nivel de cuadra o de 
hamo. etc. Entre ellos se activan mecanismos de redistribución de la 
riqueza en forma de don;iciones anónimas, "ayudas" y contribución 
~ara _l'.1 realización de actividades comunitarias, que desempe11an una 
~~;~n~_n c~mpen_samri;i fr~nre a la manifestación de elementos _de d!-

tnciac1on soCial. A traves de estos mecanismos se trata de 111m11111-
zar las di_stancias de estatus que se han ido creando y paliar la amenaza 
º: confüctos por la ruptura de un orden social supuestamente homo
geneo. 

Un mecanismo de reciprocidad , esta vez en negativo, se establece 
enrre much · 1 · d 1 · . os ntu ares de m1croe111presas y los representantes e as 
msncucione d · · , ¡ ¡ l"f, t·pos d " s encarga os de la mspecc1on y e contro : e 1 erentes 1 

l
e homenajes" o formas de soborno se presenr;in para enm;iscarar 

e e1nento d · . · ' · l · ' 1 . . s e irregularidad en la cadena de la producc1on, circu acioi 
} consumo de los bienes ofertados. 
f En e~te contexto, es evidente que se está produciendo una trans
onnac1011 1 . . . d d 1 · b ·o y del ¡ en as VlSIOnes y las interpretaciones a as a na ;tJ 
ugar que ocupa en la vida de los individuos que componen el sec_c?r 
ni1croe

111 
· · 1 l ··Cion vo . presanal. Asistimos al abandono progresivo e e ª proyec 

cac1onal q h b' . . · l b · l de a]crunos su· ue a 1a caracterizado la experiencia a or.i · • ::::> ~ecos en . . · - ba de ;ic-sus profesiones anteriores, en parncular s1 se ti ata 

--------~~~~~~~~~~~~~~~~~-:-~::: 
IJ f, La acritud . tJ propia v otras 

orin
31 

de b . reticente del gobierno hacia el rr:1bJJO por cu en · d ,11,d ,~ Fidd e rra ªJº 11 1 d" s ofic1ak s t: 1 t ª>tro, en . o esta ta emerge en los úlriinos 1 curso ' , .. " licHa a 
lo; .. nuevo~arucular el del 28 de octubre de 2005. En él se h3ce refad1~CJ,t t:,~shtiv:is 
fD. Ltv ??¡ lrl1cos" (Ca~tro. 2005) y en una de las m:ís recientt'.S n1e J as c:~10;1eca-
r1 ' -- /7005) h b ' l:i · d ndes 111" r.:sos 

1 
os dcriv d - se a la de '"los que se bcne 1c1an e gra · " 

ª os de especulaciones ... 
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ti\'idatk · de prcsti~io v alt.1 \':-tlorarión social. De 1 m isrn o IllOLlo •. 
.. ., ' • ~t 

dt•s\·,mcrt· d significL1<lo arribuido al trabajo en e l ámbito de la doc-
trin.1 socialista y defrndido por los principaks actores de la revolu
ción (~(1·. Guevara. 1977). como forma de autorrcalizació11 del indi,·i
duo. de actividad soci:iliz:-ida oriemada a la COllSL'Cu ción del beneficio 
colt'rtirn y a la mejor,1 dt' la condición humana. 

E~te rnncq1ro de tr:ib;~jo par:i mí es más bien necesario. de una nccesicLiJ 
t'Conómic:i. que no l'S a~í t'n rodas los ai10~ qul' trabajt· com o economi c.1. 
L]Ul' er:i un desarrollo proft·sional c¡ut> tl'nÍa importancia para mí y p:ira mi 
desJrrollo. p:ira mi St'ntido, par:i el sentido de la \'ida. para mi n:~aliz:ición 
larrl.'ndataria. 45 aiios]. 

Despojado dt' su significado ,·ocacional v del factor soci:iliz;11Ht'. 
l'I trabajo asume un ,·alor lllt'ramenre insrru;nental: m edi:mte el rra
b~tjo se traca lowar d bienesrar pt'rsonal y e l del propio grupo dom~s
nco. ~a prospendad dd negocio que uno ha creado autó11o rna111entt'. 
apoyandose (' ll sus recursos. se constitll yt• como d objetivo central Y· 
en _ciertos casos. como b medida del propio L'Xito y del valor empre
sanal. 

Yo so:· _m'.iy .unbicio~a l t' mra dt• la tirular de un paladar. mujt·r de cas i .~~: 
St'nt.i .rnos que Sl' alt:ia dt> los roll's de ubordinación rradicio11a]111c:>nte 3~1 '"' 
nados al g~n~·ro ft'lllt'nino" adquine llllJ po ición de podl·r e1 1 ;Írnbito IJ-1 
borJI ,. dome~rico ¡ M · d 0 por < 
l. · . · · t' gu tana po t'r tent'r muchas mesas. pero Il 
e mno 1110 por ,., , ¡·¿ ¡ · . . d p·aJpar 

• tr u1 rt>a 1 Jl 1111 exiro. Porqut· ahora 110 lo pue 0 • ¡ 
porque tt·n·~o qu · d . · ¡ . puec o 

:::- • 1.: l cir J mue 1a · pcrson:.is qut' se vavan. En ronces 110 
tener una nwdjda e . d ¡ . · xacrJ e iasta qut' punto oy eficiente. 

Tras la de,·al · · e: ·d 1 co1110 . . . · uacion sum a por d trabajo en el área esrata d ,¡ 
consecuencia de la · · . · . · · . d > ··oro ' · I· . lnsi econonuca y el concomnante e te i 1 , 14 
S,1 •lrlO, dt'Stk ('j CO . d 1 )) · d1aS . 
1 . mienzo e enodo Especial hasta nuesrros 
os S~IJCtos cn~ergentl'S en este espacio econó mico Je atribuyen _uln~ 

nue\ a ccnrraliJaJ p 1 b . cena . , 1 . i . or os endino que les aporta en lo m a b , 
~ n o H eac1onal -co 1 , . . , ¡- So r~ 

11 mo e e111emo de reahzaoon persona · 
e o con~truyen y organizan sus vidas. 1·1S 

E111p1ezan a modehr . . fc . 11e a ' 
. · . d ' sus estrategias económicas con 0 11 fc ·0 -t'Xlgl'ncias l' cree· · , . · e SI 

imienro (nncro)cmpresarial v 3 la 111ayor pro 
1 • • ____-:.:,¡ 
- E .,., d . l · ¡O 11 

-- e- no\·1e-mhrr de- 2nr1· ¡ . reso uc . 
(Medid.is sobre ¡,15 1<1rifa< cléari· . :> e Consejo dt· Estado Jprucba una ... c/lrÍ·' y· 
cial) que J>rt·v~ uw• r · \·,

1
., • d•J-'

1
• 111<rriueutos srili1ritth·.; )' de /,1 ·nt11rídad y la J-l.·1••

1

10
, Jj((· 

~ < ->IUll t' S!Sl • ¡ 1 d J · . ] " io 3 ' rt'ntes nin·le-s. < 1 ª e ~a ario y su aulllcnro ;1p 1cac 
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l. Kión dd crrupo, aunque en el marco de un contexto sociopolí-
na 1z. ::> · 11 , · 
· c¡ue prt'. enta fuerces limiracioncs al libre clesarro o econo1111co. 

tlCO . . 1 1 e · 
Al mi,rno tiempo. Sl' van formando asp1rac1ones en e p ano pro1es10-
nJl orientadas a una superación de la si tuación presente, las cuales 
.iob311 chocando con la realidad del contexto soci_op.olítico. Las con
secuencias dl' este impacto se pbsman en un sentmuento de frustra
ción que t' convierte en criticas al sistema, que no en~u~ntran de_s~ho 
go t'll una protesta explícita. En el aspecto de l a~ op111.1ones poht1cas, 
~ema obre el cual han demostrado notables reststenc1as, declaran en 
línt'J nenc>ral un:i falta de inrerés hacia la participación activa Y un cle
éO el~ abstracción de lo que son las "tareas revolucionarias" en favor 
dt' una dedicación completa a lo económico. Frecuentes son las de
claraciones del tipo: 

1 l 1 · ' orgue la revolu-No me intt·resa la polírica, yo no voy a iacer a revo ucwn, P . 
ción la hace quien no riene nada que perder. A mí me interesa traba_pr Y se
guir t'n mis negocios 15• 

N . . . b ·a· y mantener a 1111 o me mteres;¡ la política, t ... J lo que quiero es ti a ªJ< 1 ' "bl 
· . 1 ¡ or confort pos1 e c:n íllUJcr. mis hijos, viv ir lo mejor pos1b e, tener e may 

mi casa 11•• 

E . . . 1· d 1 contexto de una eco-stos sujetos no han sido socia iza os en e ' ll d 
nomfa de mercado donde se hacía imprescindible el desarro · 0 e ~s-

'fi ' · · , donde es caractens-peci cas habilidades técnicas y de negoc1ac1on Y . 1 
· ] ' 1 sión al nesero, a nea a adquisición de actitudes como a propen bl . y 
b' d ·1·d d ~I deseo de acumu a1 usque a de nuevos mercados, la mov1 1 ª ' e . 1 que 
d · 96) El , · co erran n esero a e invenir nuevamente (Goody, 19 · um b bb. Ja 
erá b. · dad del ero 1erno, 
. s. 11 constantemente sometidos es la ar 1trane , b da de mo-
lIHtnpugnabilidad de sus decisiones y su facultad ?1111111110

., . · cu-
d1fi . . El n11croe111p1esa110 
b 

car repentmamenre el marco normativo. . e rnantie-
ano , . c. ·ui generts, qu · ' se va defin iendo pues como una L1gura ) , de libre 

ne u d b ' ' . ·1 las econo1111as na o le distan cia: con su s11111 ar en • 
1 

texto de la 
lllerc .d · fc · ales en e con ' .ª o Y con otros grupos soc1opro es1on, 
propia sociedad cubana. b 

1 
s y de una dis

. A parrir de la adopción de nuevos modelos la or~ e 
5 

manifiestan 
tuna r 1 . , d . , 'stos sujeto • e acion con los medios de pro ucc1on, e _ 

----- . . univc;:rsit.iria Y 
•1 S . - con for111ac1o n 

una b ocio Y ge~tor de un palad:u, varón d e 37 anosd. l p. ·iodo Especial. . . ·. 
rcvc ex · 1 · cip10 e: " 1 J 111hcanc1,i '" T" · penencia cn d sector escara a pnn . eriencia t"n ª 1 ' 

hA¡· · aubr dt• una cafetería J·ubilado y con una brga e~p 
rv ltJca. • 



56 Pablo Palenzuela y Elena S 1 acc1etti 

una rran~formación que abarca el ámbiro idcac io1nl )' d ·· 1 . . . . . , , . . . · • · e as rrpre-
~tllt:h 1 onc de la rL'<lhdad, mílul.'nc1ando las perct·pc1. 011 ,~· J J · . 1 ' .. ' . . • '- s CIC propio 
10 rn 1.1 sorn Jad. dl· los modos de n da v de las prácticas cot·d· . S · · · ' 1 1ana) . 
. L' wntu:a un proct'so de transformación que adquiere un car:ímr 
11HL·g~·al _mcJi,1nrc la articulación dialéctica encrc las d11nensione; 
L'COnom1c1 .. o ma~l.'rial. y la de lo , -:-i lores. de los sio·nificados. de las 
represe_nr,1c1011L'S .m1bólica ) de las ide11tiflc:-icio1ies.::> 

El mcn·menro t'll 1-..· c·i . ·d l d · · · . ,, , p.K1 ac t'S a qmsmvas que acompal!a 11 

tr.1ba10 por cucnn propi"i 1·11d - . ¡· - 1 , . ~ . . ' ' uu:: ::i sus actores ;i rnoc 1hcar :-i gunos 
h ::tbJtOS COt1J1ano~ CÍtTt"S p· · j j · r . . · " ,1ur:-is e e consumo v 111 oc os de vida: rns-
t11Jtos l.'sp:inos de oc·i·o c 1 . ./ . . . · . ompra en as t1e11u:lS en divi sas, nuen1 
amistades v menos . · . , . , · ; . rnmpronl!So sociopolmco. Los habitos y Lis cos-
tumbrL'S su tiruidas . . . on rt'conoc1dos por nuestros inform:-11Hl'· 
como ekn1emos d . 1 . d , . . , . . · e 11l pasa o econom1co triste que ·1un si..,.ue o-
r,1ctn1zando b vida el 1 ' ' ::" . _. 

1 
. ·, . • t' :l mayor parte de la població n. La d1sr:mm 

soua con csra ult11m , i · b -. 
d 

.. 'es :icentuac a por la imanen que de Jos tr,1 aJ1-
01 ~s por cuema pro· · ¡ ::::> U · , • . '. P1ª tienen os empléados en el área estatal. 11•

1 
JOH n <1rrendatana 110 · . · · i 
. • . 5 transm1tt' su L'Xperic 11cia l'.vidcnc1a11t o un 
.11ircs Y un despuc·s .. . ,· . , b · · · en ~u 'ida dcspues de haber abandonado d rra-

a¡o en un CL'ntro J . . . , J 
tó;ioma: e niwst1g,ic1on p::ira dedicarse a la activicfao au-

Eqo ha e 1111b· ¡ A · • iac o. lltl'~ rt' c J • . . ' 111as solvr ncia ,.
0 

la\'.· uer 0 que. por L'jemplo. la o·enre que tc:nia 
. tia un poco 111: . <l' , ::o J·c • r· no podía comµa · as istamc dt: 1111. m e rr..1taban uerc:n e. 

rnr con l'llos lo 11 . . . , 'de 
todo L'sto. yo ¡medo· . 

1 
_ . 11 1110 espaoos. S1enro que ahora, despue . . _ 

. Ir-~ O~ 1111 1110· ) d "'Z'l 111 ntar a un 3111¡.,
0

" • ' ug-Jrt:s, pue o tom arme una cervc: · · , 
1 ~ ~ COl1!t'r , . "ª d ¡ fi :i] 111< 
1t' dado Cllt'nta ¡, h.· ·' 110 que o tJn diferL'llte, [ ... J pero :i iri . 

. • t ~ que 3,. "t'nt 1 , lt' 1n<' 
1111ran como la ¡ : ~ e que a 1ora está por debajo de 1n1. qt 

. .. • rrenl at:ina. 28 .1iios. bió]o. .... 1 
s·•. 

5. Consideraciones conclusivas 

Desde la distancia de aloo má c<:so 
d_ e reesrratificación so .1:' 1 bs de una década, wmo cómo el P'.~ Lk 
n e . c1a cu ano , ·1. ¡OJ1 ucvas 1or111as de d · esta generando Ja visibi 1zac .. , 

" es1gualdad · ¡ opi~ 
tas se trata de una d . socia. En el caso de los "cuenrapr _, 

. es1<maldad "h . . 1 qti" 
quiebra la estrategia d _ ::.h acia arriba" en la escala socia ' 0 
ha · ¡ · e omogen · ·, 1 ub;1n na e sonalismo E t d.fc . eizac1on social del mode o e . , · , · s a 1 erenc1. · , . . . Ja ¡JI 
serc1on en nuevas forn 1 b ac1on social tiene su o rigen e: n ¡os 

ias a orales , . · · , con •en una diferente relac1on 
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nirdios de producción y en un cambio sig111ficativo en la concepción 
,kl rr.ib;ijo. y se l'.xprc.a en una modalidad disti11ta de participación 
t'll la ,·ida social y polí tica. así como en nu evas prácticas de sociabi
hd.id. p,wra ck consumo inalcanzables para la mayor parte de la so
cietbd ,. una visión del mundo cada vez más alejada de la propuesta 
i leo lógica hegemónica. 

E-tos individuos, en algunos casos exponentes de un naciente co-
lwiro t'mprl:'sarial cubano, con características peculiares derivadas del 
1istt'lllJ socialista en el que se encuentran inmersos, experi111entan un 
cambio gr,1dual en sus culturas del trabajo. La transformación en el 
plano de las identidades socioprofesionales que ele ello procede, en 
rinud dt'l marco teórico adoptado, puede conducir a una redefinición 
de sus identidades sociales. 

De e re modo, los microempresarios y cuentapropistas cubanos se 
nos pre eman como potenciales catalizadores de un proceso de rees
!Tucturación social que se perfila a través de la pugna entre elementos 
del sistema socialista e impulsos de refor111a, entre la necesidad de 
Jdaptación a un contexto económico internacionalmente mutado Y 
temores a un deslizamiento incontrolado hacia el capitalismo y, final
mente, entre mecanismos severos de control y puJsiones hacia una 
mayor autonomía. 

la dirección de estos cambios resulta dificil de prever en el m~
memo actual, cuando la Revolución cubana se acerca a su medio si
glo de existencia; asimis1110 seria arriesaado formular una prospectiva 
para el futuro de este colectivo en un c~ntexto tan incierto Y sujetoª 
1111Previs ·bl fc ' 1 es trans ormaciones. . 
· la.multiespacialidad económica cubana y sus efectos en la di~er
sificac1ó11 d ¡ . . ·, d 'd ·dades sociales d . e a estructura social la apar1c1on e 1 ent1 .. , 
er1vadas d ' . · ·defi111c1on de ¡ e nuevas culturas del traba_¡o y la necesaria re . d ª guna de 1 . derennma a _ as certezas 1deolóoicas que sustentaron una . 

co~movis·, . 0 el o escenario, 
e . ion pueden ser la punta del icebera e un nuev . . onv1\'e · 

1 
. º . . , cos y sus 

re
1 

. ncia o conf.hctual, de diferentes espacios econonu · 
pect1vas racionalidades. 

b 
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Resumen. «El trabajo por cuenta propia en Cuba: un espacio 
para nuevas culturas del trabajo,, 

1 Utilizando el marco teórico de la matriz identitaria y d concepto de cu ru~s 
del t b · 1 · · ¡ · · ' ·fici· ~ntes que la reo n a ra 3JO como ierrJimentas ep1stemo og1cas mas e ~ , 
sobre las clases sociales para la comprt'n~ión de b s desigualdades Y de las pr.1c
!Jcas sociales, este artículo analiza una de las expresio nes del proceso d~ ~el~s
trarificación de la sociedad cubana en el contexto dt' crisis Y refoi~ma e 

1
'.1-

ma 1 p · ¡ · d amropolo.,1ca a as 
l 0 cnodo Especi:il. H em os aplicado :i n11 ra 3 • . "' . • . 

expe · · , . . . ·, d , ) col ' cnvo de i;uent<1-
. nenc1as, b s pracncas sociales y la cosmovision t: e rd d eco-
p~opistas que, utilizando b s escasas posibilidades dt' la niulnespacia 1 ª ,1 , _ 
no111· C d l b · d ,) empleo en e StC ica en uba, transitan desde las culturas e tra a.J O t: d 1 0 10 111b 
tor est· ¡ l t talizado e a ec 1 • . ata a as que construyen en el espacio no es a · · 
t llbana en la que actúan co mo 111icroen1pn:sarios. 

Abst . fior uew labo11r mlt11res» 
17 . r_act. "Self-e111ploy111e11t ¡,, C11ba: a do111a111 . , . . efC11b1111 soricty 
. 11

1
5 nrtrdc <11111li;:-cs 011c ef zhc cxprcssitms o{ 1hc rccs1m1!fic111111 lml>C• >~ . rhc t/1cor<"timl 

,,, , J{' í . . . . . I p .. · 1 fa¡JC(lil . 11> 11~(! • 

fi llllfC.\I oj m s1s a11d r.:(or111 ef 1hc so rn/lcr w ot 0 · . e cfiicic11r cp1s-
rc11111wll k .r I . - .r¡ b m /11m" 11> lll li~ '.1J ;, 

1 I ~ •!J t 1c 1de111i1y 11111trix 111111 tlw co11rcpt O; ti º11' . · d -oriol ¡Jrc1rtircs. l l 1· 
0 110 ·~•ic ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ · wq111d11y 1111 , .. 
I -.., 11 roll s r 11111 social dass 1heory tiJ 1111r ersfilllf 11 • i t/u: ms111off1.;1011 
1m~· rrsc f · . · / 11raa1crs ª111 · · 

O
,r 

1 
1 ª" m11/m1poliJ~iml a¡1pm.1rh 10 cxpcr1c11rcs, ,,ina . 11111¡1; s¡u1ri11 /11y 111 

1 sc!f-c11 1 d · .1 ¡ ·¡·1 0r cro1101111r 1. ¡ 
e b 

1P oye 111orkers 111ho d11c 10 rile srmrc 1wm a" 1 Y g · ·¡ ¡ · 1 11,,,, s111ta 1.=ci 
11 /1 s/,ij. fr 1 ' /¡ tilC)' /Jlll ( lll ' 

d . 11• ro111 s1111al sraor labo11r m/111rcs tcJ 1/io.;c 11' 11r . 
011111111 ore b . lf<'Jil't'lli'tm. 

1 •11 a11 cco11,1111y i11 whirh thcy art as 1111rroe11 
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Introducción 

los j_ornaleros agricolas constituyen el grupo social más desvalido del 
medi? rural mexicano. Los campesinos sin tierra, a pesar de su eleva
d~ num:ro, Y de constituir un agente productivo fundamental en !ª 
econoin1a rural de México (Arroyo Sept'.ilveda, 2001, p. 106), con,sn_
~~yei~_ la fuerza social con la menor presencia política Y la más debd 

p_acidad de presión (Bartra, 1974, p. 169), ya que carecen de_orgam
ZJI Clones sociales o políticas que les representen (Reyes O sono et al., 
974, p. 428). . 

Durante 1 d , 1 · , · . ceso de liberah-.. as os u timas decadas el pro<Yres1vo p10 
Z4c1011 del . , . ' ~ tuación de la · . sector agrario en MeXJco conduce a una acen 
crisis de 1 · 1 uae de Jos ª agncultura de temporada, que contrasta con e ª ~ 

,. Esre trab . . d . . ción «La e!1lergen-
C1J de u 

1 
3J0 se mserr::i en el marco Je! proyecto e. uwe_snga _, 1 .. compara-

n co ecn , . . . 1 1 peco· a1u 1s1s 
111·0 cor A \O social mfradase en el medio rura tani.au 1 . d. .Ed ci"ón Su-

1 ndal . (E (S . 'ª e - uca Pcrior. 1 u_cra spalia),,, financiado por PROM El' ecret.ir Ed c1·0• 11 Pública 
(' ' nvesti ·, S ' d · uca "léxico). · gacron Científica - SESIC-), ecretana " . 
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culti,·os illtl'n'iYo~ dl' rcg.1dío, orientados a la expo rtación. Esto se ha 
rr.11.htcido rn un incn:'tnento de las necl'sidades de ma110 de obr3 :isa
l.lri.11.h en d sector .1gr,1rio exporrador, y en un crecimiento del nú
mero dt· c1mpesinos minifundi~tas de áreas m arginadas que se ,·en 
obli~,1dos 3 wnder su fuerza de trabajo. Así, e11 los albores dd si
~lo XXI dos tercios de la población ocupada en b :igricultura mexio
na sonjorn:lll'ro~ qlll' carecen de empico permanente durante el a1!0. 
trab.1j311 por un ingrt'SO reducido y rara111entl' ciisfrutan de contratos 
por escrito que los protejan. 

Estl' artículo an:lliza la situación sociolabor~1l de los jornakros 
L'mpkados en IJ pizca dt' la naranja en la zona cen tro de Tamaulip.is 
(Mt'.·xico), dondt' los problemas de irregularidad laboral y subempko 
provocan ~n incr~mt'nto de los nin·les' de marginació n y pobreza dc
estt' cokcrwo social. 

Liberalización agraria y refonua constitucional: 
el nuevo jornalerismo agrario de México 

La Revolucio' · c. tos un 
. . 11 mexICana me en muchos de sus plantea1111en 

movimH:i.ito campe~ino (\Xlarman. 198.3 p. 45) que tenía como un.o 
de sus ob1erivos b' · li · . ' . fi f·i des1-

J asicos e mmar el lattfund1sm o y la pro une ' .. 
~aualdad en ]J disrribución de la tierra heredada del régime.n P~;fir~~ 
9
. Esto aparece plasmado en el artículo ?7 de la Consnrucion 

1 17 d d · - · as v 
. ' 01~ e se reconoce a la nación el derecho pleno sobre ner." ¡:· 
aguas rsupuh Ja re · · , i d d spoyic ·1~ 
. i l· ' ·. ' ' st1tuc1on e e tierras a las comunida es e . a 
ue as mismas dura • 1 rfi · · , d, nerras 
los uebl • nte e po nsmo y ordena Ja dorac1on e. d el ck 
1 .P os carrntes de e ras (SRA 1997 pp 40 y 41). la propie ª .. ··-
a tierra se supedita 1 b. , ' . ' · . ', 4?) El · eJ1 
do" 1 , 1 a ienestar social (Eckstem 1978, p. ""' · r d 

sena a forma p e ·d d . '. . · da Pº 
b. reien a e tenencia de la cierra oto1 g,i r1 

go 1erno a aquello· . . . . ' . . d 1 reforJJ ' 
a•~raria (O ? s campesmos sm tierra beneficiarios e ª rari:1 
d~al ase tdero. -ÜO-l, p. 19). Emergerá así una legislación a(gl eii-

' · nra a en dos n d d i cial e ') 
do) y la . d .1º os e tenencia: la propicdac so ' , Jluiz. 
1980, p. !{)~pie ad privada (Warman, 1985, p. 46; Tirado de 

-:r:::-==-----~~~------:r;; i Tierra oro da . 1 de: to . · . . rga en usufru ¡ ··d . ba 1ar 3 (c rir ma md1ndua] 0 ¡ . . eroª eJ1 arano con d de recho de rr:i 'J r:iP' r: 
d co ecuva. Sm en b . . ·! o de: r . 

sus erecho~ agrario . d . 1 argo. se mega al ejidar:irio d dcreL 1 
s,es ec1r no 1 d . 

' a po ra vender, rentar o embargar. 

t 
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b rl'iorma agraria surgida de la revolución transformará el rostro 
del jornakrismo en México. En 191 O más del 91 % de la población 
rur.;l activa carecía de propiedad (Esteva, 1981, p. 44); en 1930 este 
porcrmajl' desciende al 68%, y una década después únicamente un 
.16~" de los campesinos carecían de acceso a la tierra (Hewitt de Al
r:ínc.1r,l. 1999, p. 19). Así, la sociedad rural mexicana pasa de estar 
rompuc·sra por una población ele jornaleros sin tierras a estar consti
rnida por una población mayoritaria de pequeños campesinos que 
oblirne su sustento del trabajo de su propia tierra . 

.A. partir de los a11os cuarenta el acento de la política agraria pasa 
de la redistribución de tierras al incremento de la producción agríco
la. a tm·és de la apertura de nuevas cierras al cultivo, la construcción 
dr obras de riego y el aumento de las disponibilidades de crédito 
(Ecksrrin. 1978, pp. 64 y ss.;Tirado de Ruiz, 1980, pp. 46 y ss.). Esto 
se rraducir:í en una fuerte expansión de la producción agraria Y u.na 
concentración de la tecnología y del capital en los cultivos comercia
les de exportación , en manos del sector privado. Es lo que Arturo 
Warman (1985, pp. 45 y ss.) denomina como neolatifunclismo. ~sí se 
generará un sistema agrario dual. Por una parte, aparece una agricul
tura empresarial, que controla las mejores cierras de cultivo. Por ot~a 
Parte, se desarrolla una agricultura de subsistencia, compuesta por eJl
datarios cada vez más paupenzados. En l 960, según Roge~ Bartra 0:74, P· 88), más de dos millones de campesinos minifundisras ha
bnan d . · d · ornaleros u pasa o a depender del eraba JO asalaria o com~ J. . . 
obreros eventuales. La crisis de producción agraria, miCJada ª parw 
de 196- , , d d ·da de los pe-- :>,acentuara el retroceso en los estan ares e v i ' . . fi 
quenos · d · , . ipes111a msu 1-campesmos, atrapados entre la pro ucc10n can . , 
ciente y 1 b . 04 94. Barkm y Suarez, 198_ e tra ªJº asalariado (Otero, 20 ' , p. • ' 

:i.p. 100). 
l a b h . . . · J ue de111anda rrc a existente entre la aan cultura comercia ' q b · _ 

un volu1 º . 1 ira de su s1sten 
· 11en cada vez mayor de trabaio, y la agn cu n ' - ¡ 1-na, cxp 1 • J . . . . d , los anos oc ¡e1 

,, . u soia de mano de obra se acelera a pai m e e . a de 
"'.cuand M'. ' ·1 ralcle re1onn 
su p l'. 0 ex1co se adentra en un proceso um ate 1 GATT. Los 

o lt1ca co . 1 . . . 1 rresar en e 1 con1 '. merc1a como reqmsno para 11 6 el Uruguay de 
c,,,r+ronusos adquiridos por México eras la ronda .. eberaen, 1992) 
acelery ell Tratado de Libre Comercio (Levy Y WiJn ,~loba a dos 

an · · · s que e1 :::> tqc· ªcrisis del sector de a ran os y olcag111osa ' . lier ?004, ios de 1 o , . - , 1 y fntsc ' - , 
P· 20t) 1 ~s productores agn colas (Ma1ano i . es horcoffun-

' a i111S · 1 vportaCJOll co(,. (~, 1110 tiempo que favorece as e., . .. 1. .1. ción agra-., 1v1ell M d . Jibe1 ,1 1z. 
tiac0 . ay ercado 2006).Así el proceso ~ 

1 
. desubsisten-ntribu . , , 1 an cu tura 

ye a articular una red que u ne ª ªº 
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cia. del CL'lltro y sur. con la de exportación. del no rte del país (Marrí
ncz NoYo. '.WOO) . La primera expulsa a los campesinos a quit·11cs ta 
p.nccb ya no k s permitl' sobrevivir (Rubio. 200-l, p. 955), que son 
t'mpk:-1dos co1110 jornaleros en las co111;1rcas agrarias exportadoras. 
A. í. un.1 masa creciente de c::unpe inos empobrecidos del México 
ml'riclio11al -rspccialmcntl' de Oaxaca, Gucrrero.Vcracruz, Pucbh e 
Hid.1lgo- se ve obligad:i a emigrar para trabajar en la agriculcura i11-
tcmiva de exportación del nortt' del país -principalinente los Esta
dos dl' Si 11Jlo:i. Sonora. 13aja California Sur. C hihuahua, Coahuila. 
Tamaulipa y Morl·los- (Arroyo Scpúlveda, 200 1, p. 111 ), demro de 
un ciclo que se repite .111ualmt·nre. 

Por otra partr. la reforma del artículo 27 de la Constitución. e11 
1992. supuso el final del rl·parto :igrario y suprimió el carkter inalie
nable. inernb:u~abk e impre.criptibk de la propiedad social (Mara
iió11 y Fritscher,20(1-l. p. 186). con objeto de revertir el 111inifu11di·mo 
y propiciar un a111bienrc de certidumbre en la tenencia de L1 ri err:i 

que fomenr:isc b capir;ilización dc•l c:rn1po (SllA, 1997, pp. 76 Y 77). 
en un contexto donde el sccror agrario debía competir en el 1~ierca~ 
do imernacio11al. Esro se traduce en una conct: nrración de la nerra) 
conduce a una crisis de los productores ejidales. Muchos cjidatari~s 

' c. d · · pac1-se wran 1orza o. a rentar o , ·ender su parcelas. debido a su 111ca ' 
d~d par3 competir en un mercado agrario que requiere ca~itaL con~: 
c1m1cmos y comacros (Manínez Novo. 2000, p. 4:Vidaurrazaga Ob 
zo, 2003, p. 174). . Ja 

El efecto conjunto de la liberalización del sector agrario Y de 
reforma constitucional es la nl-nesis de un nuevo J. ornalerisn10 agn1-

~ . so-
r i o caracterizado por un doble tránsito: social y físico. E l tránsito_ 
· 1 es1nos 

Cla se produce por la tr,msformación de Jos pequeí1os camP_, 11 
b · i · · ·· c1on e empo rec1c os en Jornaleros v el tránsito fisico por b e1111gi '1 l. 

busca de empleo hacia las c~1~1arcas ao-rarias m¿s dinálllicas (sEDE_5ºr~ 
?()01 33) I) ~ J onvier - , p. . .. or u~1a parte, su condición de jornalero~ es e 97.+, 
en la clase social mas desvalida de México (R.eyes Osono et al.' 

1 
ro

p. 428). Por otra parte, su situación de migrantes les excluye de P.ón 
'a], . . .. ft¡JlCI gramas soCI, es como PROCRESA, que asFman sus recu1 sos en b)a-

d ' d. d · · ~ la Pº e 111 ices t' margmac1ón municipal que no contemplan a e •• 110 . , . . aJer1~1 
c1on m1gr?nte (lzcara Palacios, 2006, p. 31). Este nuevo J?rn 
aparece as1 expuesto a un doble proceso de exclusión social.. ¡ero 

H bl . 1 " o rna . 
a amos de nuevo JOrnalerismo porque Ja fiº'-1ra de J ,..;1-. . ,, . ~ . raJ 111c:. 

1tmerante consmuye un nuevo sujeto social en el medio ru . · enro 
A . d d' · >CJJ1Jl cano. partir e me iados del siglo xx es constatable un cie .,co-

d 1 ' d b · d que i c:: e numero e tra aJadores agrícolas temporeros nóma as, 

Subempleo e irregularidad laboral ... 65 

rrian d país en bu ·ca c.k trabajo de temporada (Tirado de Ruiz, 1980, 
p.-lS: Reye O orio et al., 197-l, p. 426); pero 11 0 es hasta las dos últi
mas d~c,1d::is c11,111do la itinerancia se convierte en un atributo conco
miwtte al jornaler ismo. Los dos elementos más definitorios del jor-
1uirrirn10 actual son el creciente desarraigo de los trabajadores 
a.'1briados agrnrios de sus lugares de origen y su rápido crecimiento. 
,.\sí. l.1 comparación de los datos de los censos de ·t 990 y 2000 revela 
un inm 111ento de un 56% en la población jornalera (Morett Sánchez 
y Cosío Ruiz, 2004, p. 26). 

Est~ nuevo jornalerismo aparece expuesto a condiciones ele vivien
da precarias; servicios médicos Jinütados, rezago educativo (SEDESOL, 

20!1!). problemas de subempleo y desempleo (Izcara Palacios y Andra
de Rubio. 2006), sobreexplotación de la mano de obra in fonri l (Lóp::z 
limón, 1998) y femenina (Barrón, 2005), salarios insuficientes (Barron 
Y Rdio, 1999), desnutrición y exposición a plaguicidas (Palacios-Nava 
"Moreno-Tetlacuilo, 2004). 

Nota metodológica 

El enfoque metodológico utilizado para la realización ele esta ~nve~~i
l'.ncio'11 c. 1 ¡· · , · ¡ d esta invesnaac1on ::;' llle e cua 1tat1vo. Las tec111cas emp ea as en ~ 
1Uero1' ¡ · d d . cL1sión Estas son . . • a entrevista en profundidad y el grupo e is · d , 
tecn1Cas de investicración social que trabajan con el habla. El grupo e 
d1Scusi' :::> . • • y son la expre-., on produce discursos particulares que remiten ,.. 
iion de discursos generales o sociales (Alonso, ·1994, P· 22:)). La c~i
rrcvista c. . . 1cias del encrev1s
tad en pro1undidad narra las experiencias Y viw i ' 

1 
?J) Por una 

0
• su punto de vista particular Uesús Jbá1iez, 1986, P·. - .' , , fle-

Pane ¡0 ¿· 1 s de chscus1on re 
· ' s iscursos recabados a través de os grupo Por 
Jan las n . . . . das por el a rupo. 

ocio11es colectivas compartidas y negocia ' -~ ·, de la 
Otra pan 1 d . . .d 1 son exp1 es1on 
1 · ·, e, os a tos de las entrevistas 111d1v1 ua es · 
1s1011 )' • . . l 99'" 78). 

El 
. op1111ones de los 111formances (Berg, J , P· . ción fue el 

tipo d . . ¡ · . esta 111vesnga d' . e muestreo utilizado para rea 1za1 · 98 193) que 
tnon1111ad . . · ¡ (P nch 19 , P· ' 

apa o como muestreo 111tenc1ona u · ' fi 0 - ricos en 
rece ft d . , d s espec1 ic ~. 9 

inri .111 a111enrado en la selecc1on e caso l 990 PP· ·16 -0rn1ac1ó c. d. J d (Patron, ' d 183) E l1, para su estudio en pro1un ic a .• d ,sruvo fun a-
. n est ·d d ¡ trev1sta os e: b I 

llltnr da e senr1 o, la selección e os en . . ,[orniar so re e 
tenia a e1; el conocimiento y aptitud de estos p_a1ad11 ara elegir a Jos 
· espec1fi b. , · aplica a P' ince ico o ~ero de estudio. La recnica · 

granres 1 1 . 1 odena. · e e a muestra fue el muestreo ei ' 
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TABLA l. Estructura de la 111uestra 

Menores 
35-49años 

Mayores 
Total 

de35años de50a1'ios 

Total 0 1 

' º Total º ' /o Total % Total % 

Locales ....... .. . 13 28 6 13 4 9 23 50 
Inmigrantes .... 10 22 5 11 8 17 23 50 

Total ........... .... 23 50 11 24 12 26 46 100 

F1lt'111r: EL1hor.1Ción pmp1d. 

Por una parte. se Jplicó la térnica de la enrrevista l'n profundidad 
. ¡· l '"' <trUpüS a un toral de 33 JOrnakro . Por orr,1 parte. fueron rea 1zaoos .> o 

ck discusión. en los qul' participaron 13 jornaleros. . , . d 
La selección de los parricipantL'S ful' realizada en funoon de· ] 0~ 

variables: la ecbd y la procedencia: locales e inmigrantes. En la tab ª 
aparece representada b e -rrucrur.1 dt' la muestra. . , a 

El trabajo de campo fue realiz;ido durante los m eses de e1.1~.r~ s 
mayo de 2003 y el mes de> abril de 20U5 e11 diferl:!11tes co111un1, '1 e~. 
rur,1les de tres municipios r..1111aulipecos: Padilla, Hidalgo Y G ue111

1
.
1 

1 deeern -Finalmente. d tama1-10 de la muestra 110 fue un e e111e11to iro 
d . . \) 1 i 1 . , 1 1 "'stra el ace1 na o a pnon. urame e proceso ce se ecc1011 e e a nn1e ' . :t , . . . . 1 nquez, 

no rt·cavo en la cam1dad de encrev1stas realizadas, s1110 en ª , . .,_ 
, .· . . ,...?) Un1c" 

heunmca de los discursos recop1bdos (Padget, 1998, P· ::>~ ~o de s:i-
meme cuando se pudo apreciar que se había llegado ::i un pun aico 

. , d . . 1 'fi . ,S del 11105 turac1on, es ec1r. a un agotan11emo de as ra11u cac1one Juyó 
de diferencias discursivas expresadas por los hablantes, se conc 
que no era necesario incrementar más el tamañ o de b muestra. 

r as Los jornaleros de la región citrícola de Tamau 1P 

· coni-
La región citrícola, o zona centro, del Estado de Ta111auli~<~5 • ria. es 
puesta por los municipios de Hidalgo. Padilla, G uémez Y V icrofuc:rte 
un área. eminenten~:m: agraria, q~e se caracteriza P?r u~:ros soJl 
presencia de poblac1on Jornalera (vease la tabla 2). Los Jorn de 3C' 

empleados principalmente en la pizca de la naranja. En el resCO 

1 ·rregularidad laboral.·· Subemp eo e 1 , 

TABLo\ 2. La población agraria de la región citrícola 
de Tamaulipas 

Porcentaje Porcentaje 

de trabajadores de jornaleros 
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Municipio agropecuarios sobre sobre la población 

la población ocupada en la agricultura 

G:4mez ........................ .. 57,7 67,9 

56,2 47,2 -Jago ........... ................ 
58,8 m·a ............................ 48,2 

{:'.Jna ......................... 2,7 35,3 

rS!ado de Tamaulipas .... 8,6 41 ,3 

fi..r.:i. l'>:EGI. 2000. 

midades agropecuarias, principalmente el sorgo y el maíz, la deman
Jaderrabajo asalariado agrario es mucho menor. 

2 E 1 1 . d , . d ·, l · ,,1-1te de esta zona , 11 e cu nvo e c1tncos, la pro ucc1on e 0111111" · 
lai 'd d . · dos 3 los meses 1~eces1 ades de trabajo se concentran en os pei 10 ' . . 
de teb · · d.d d · 11bre a nov1emb1e, rero a JUlllo y, en menor me 1 a, e sept1e1 

1 dand 1 1 (Cabrera de a 0 emp eo a más de 5.000 jornaleros anua mente ' 
1 Fue ?QQ . · ¡· d d del emp eo nte, - 2). La suma de tres factores: a) estaciona 1 ª . d d 

i.mrio d d . . . con peno os e ~ • on e periodos de sobretrabaJO se conjugan · . 
inacuv·d d b . . , ·ados en la 111-
d . 1 ª ' ) el atractivo de empleos mejor remuner . .·, 

u.itria .1 . ¡ la emiarac1on a 
E maqui adora, y e) el fenóm eno creciente e e d~ d ·I 
ltados u ·¿ , <lepen 1ente e 
· 1 1

11 os, hace que esta zona sea cada vez mas 
40

º" de Jas 
•n1p eo d · ¡ re un 70 . e lllano de obra mia rante. Aprox1mac amen . _ 
nrce11d d, 1 º . 1 . . rantes, p1ove 
nienres a ~s ~borales son satisfechas por Joma e1 os 1111: de la Fuente, 
2fi02) P~in:1palmente del norte de Veracruz (Cabrerc 

11
bién se ven 

ob¡¡ .dAsunismo, muchos ele los jornaleros locales tail icultura 
ga os a · · d 1 b a les en a agr rnt · en11grar cuando las neces1da es a ore nguan 
Una~ , . l de la zona cen tro 

dqa aractenst1ca peculiar del mercado labora , en la co-
1J1au\ip 1 . · s foraneos !tcha as es a mvolucración de contratista, . _ quienes la 
Y con1e · 1· · , d · , le c1tncos, a rc1a 1zanon de la pro ucc1on e _ 

~ , d un tercio de ~, n a zona . , · , ·sen ra n n ias e , de 13 
·UPt""1 · centro de Tam'!Uhp·1s los Cltncos n::pn: 1 (C:1brc::r3 f '"rJt e 1 · ' ' · . · ' h esr:ir:i i:;;~lt, 2f¡f¡?) u tivada y casi el 70% de b superficie cirnco' , de 
li - · los nicsc::s 

"· ten1por d . do ª"r.ino son ··~rio. abríl ª 3 de mayor demanda de rr:ibajo :isabn:i ·"' 
Y lllayo. 



68 S. P. lzcara Palacios y K. L A ndr·ad R . 
e ubio 

pobb ción loe.ti Lk110111ina peyor.niv,1 rnL' IHL' corno CO )'Olc' E . 
l . · e · .. stos 1n-

tL:rmc.L ian os 1o r.rncos com pra n h producción de cítr icos a los ro-
pictan os de b s huert,1s y em plean a la población J. o rna lera ¡

0 
. 1 pfi 

.: , . l· . _ . . ca y o-
Lllll: :l , en ,1 pizc:i ck b nar.myL El proceso de con tratac ión d. 1 
· ¡ · · · J . · e os 
Jº n.1;1 eros se 1111e1a ui~narnc1~ te en u na negociació n entre el coyote y 
el hdn de una cuadn lb de JOrn;:ilcros, In sta que a!llbos ll egan :i u;

1 
:icundo verba~ s~~rL' el precio pagado por tonc lad;-i de naran]a corta
tb. Esr:1 iwgoci:-tc1on se lleva a cabo en los alrededores de alguna de !:is 
b:íscubs de la zona,; de modo que la cuadrilb que se m~1estrc dis
puest:i :1 trabaj ar por el salario lll<ÍS baj o ser~ cm ple:-tda clur:111te esa 
jo rr¡;1da. En estt: semido, el sabrio pagJclo a los pizc:-tdores, que fluc

túa rcgulannelltL' entre 150 y 200 pesos por tonelada. puede v:iriar de 
un día para o tro. C uando la cuadrilla de jornaleros termina su bbor, 
el líder recibe el pago acorcbdo, qut' es repartido. bien en p:-t rtes igua
les, bien en fun ción de los .. colo tes·· o canastos cortados por cada jor
nalero (lzcara Palacios. 2U06, pp. 5-t y ss.). Esto contribuye a .la preca
riz,1ción de la situación laboral de los jornaleros. 

La irregularidad co1no nota dominante 
del trabajo asalariado agrario 

Uno de los aspectos m:is no to rios del rrab;~o asalariado agrario ~n 1'.1 

zona citrírola. situada en la región "cemro" del Estado de Tamaulipas. 
es la situación de irregularidad laboral. En la activ idad del corte, 0 

pizca, de la naranja. un mism o jornalc:>ro generahnenre es e1n r_k:idl~ 
· . - . ~ · ck ·1 por varios comranstas duran te una mism a sem ana. Esto 11npi 

· · • d . 1 · 1 fi ~ lten1enre creac1on e un mercado b boral reo·ular. E io rna ero recrn:: I 
. :::> • d d' e en-carece de trabaj o asegurado m;Ís allá d e una j o rnada . Ca a 1ª s . . 

t. 1 · ·d ¡ :1 -01·n n osta Y renta am e a mcen1 · umbre de ser emp eac o por un e ' . . 
, · - . . brenc::1 

n::u111r una pequena cantidad de dmero, o ser rechazado Y no 0 
1 . • . 1 • . . ~s e:¡ u e os nmgun mgreso <luranre esa jornada. Aunque lo parac OJI CO e:: 

1 . . d . 1 · ~<rular e1 propios pizca ores rechazan la idea de aceptar un em p eo r e::::> 
la agricultura. . 

. • 11 1111-
El Jornalero que trabaja en la recogida de cítricos presenr,i u ·'s de 

portante grado de especialización. El o fi cio de pizcador. adein,i 

.i . - . • .. • . :> . srr1 - esr;í 11 s1-
En b zona de estudio ..-xisten cu:itro ba;;culas e n funoon:in n~ n to. ~ J3·irr~r.i 1 

tua.das en las localidades J e: El Plan dé' Ayala (G uémez). Sa n ca Engr3ci:i Y · 
(Hidalgo) y 13arrt"tal (P.idilla). 
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- l'ZJ fic;ic,1 y ao-ilidad. exige unas habilidades y destrezas cspt:cífl-rorrJ l ' :::::> • • • • • 

, .. , E ro e rraduce en unos salari os superiores a lo rcc1b1clos en el 
:t,~mpL" iio otras ran:'3.S, como el "chap?leo" 5. En ocasion,es un pizca
dor puede llegar a g;mar .en una so.la JOrnacb laboral mas de lo que 
g.rna un trab;ij:idor asalariado agrario de planta durante una semana 
Je rr,1b,ijo. Esto provoca que sean los propios pizcaclorcs quienes re
t"hacc·n b idea de trab:ijar con un contrato, en una si tuación regular. 
En c\tt' seiuido, gran parte de los j ornaleros entrevistados, empleados 
en la pizca de la naranja, mostraron un cier to desprecio hacia d em
pko regular. En las entrevistas reconocen que tener un contrato es 
un.1 gmnría de seguridad en el empleo; pero también de una rnayor 
,umi ión. además de conllevar unos ingresos menores por hora rra
bJj,1da. 

El jornalero, cuando sopesa la disyuntiva entre un trabaj o fij o, se
guro, con un salario b~ijo, y un trabajo inestable, pero mejor remune
rJdo.rirnde a rechazar el primero y elegir el último. Lo que ellos de
nominan " la chamba de planta" aparece asociada a valencias 
negativas: fa lta de libertad, baj os salarios y sumisión. Por el contrario, 
el'·rrabajar libres" aparece asociado a valencias positivas: ingresos ele
i·ados por hora trabajada, la libertad de decisión para aceptar o recha
zar un trabajo. 

La perspectiva del pizcador sólo abarca el corto plazo. El jornale
ro, abrumado por tener a sus espaldas una familia general.111e11te nu-
111~rosa Y unos gastos qu e siempre sobrepasan sus parcos mgre~os , se 
re atraído hacia la reaLización de tareas que le reporten el maxuno 
beneficio económico en el día a día. . 

A partir de 1998, las modificaciones a la Ley del fnstituto Mexi
cano del Seguro Social perm itieron por primera vez incorporar ª l~s 
Jornal · · ·' E este sentJ-eros como derechohabientes de esta 111stituc1on. 11 . . , . 
do el 1· 1 · , ¡ j\1bdac1on s1 '. orna ero ahora puede acceder a una pens1011 e e , ' 
coriza 1.250 semanas a lo larao de su vida laboral (Morett Sanchez Y e . ' :::> 1 .d 1e os10 Ruiz, 2004) 6_ Sin embarao, el futuro es una coorc ena a qt 
no for111 :::> · 1 E nunca se plan-. ª parte del esquema mental del j om a ero. ste . , . ., 
tea la id · d . , i · b.I C!Oll Poi o t1 <1 ea e poder acceder a una pens10n e e JU 1 ª : , J 
Parre co · 1cJe a 1nfrava o-., nrar con un seguro médico es algo que se tiei -

1 
Drshierbe ,

1 'Aun u · , . · , rees dadodealrac:n i.: 
Sr':ur Sq .esi tenemos en cuenra q ue el 1o rnalero no siem p 

1 
periodos, b 

b o ocial y d • d I • lo d urante argos . 1 tondus· . ' que a cmas perman ece eselllp eac . al un 1orna ero 
ion a 1 ll , . , ¡ excepcion, Podr¡ . ª que eg;¡mos es q ue urnc:unenre di:: moc 0 · a cubrir 1 . 

e Citado requisito. 
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r:tr. po rque L' n L' I prL·sentL' inmcdi;i ro 110 lo necL'Sit.111. La ne . ·d 
1 . 

1 
, . . ce s1 a( 

acuc1.~11tc esya11.1r L' m,1x1_m o dL' d111L'~·o ~:1 r.1 sJli r adelamc en el pre-
st'nre m111ed1.1to. Conseguir un buen .. jale un dí.1 y el día si<!liicnr , . 

• . . . , b C t S 
su u1nc.1 :1sp1r,1L"10 11 . 

J>.1ra el j o rn,1lcro j own un empleo csrJbk en la agri cul tura. de 
b:~j ,1 rL'lllltlll'raci('rn t'Con ómica, no pre. en ta ningún atractivo. P:-1ra 
L'Src L'S mucho n1:1s atractivo el cmplc·o irregular, inL'St:tblc, carente de 
rt'd de ~cguridad social-s;iniw·ia, debido a quL' le rcport<i u nos ingrt'-
·os m:'1 · eln·.1do por hora trabajada. ~ 

El empko de planra. menos imc.:mi\·o. es gc11er:il111e11tc demanda
do y ofrecido a j o rnaleros m ayorc.;s, que se ven expulsados del trabajo 
en la pizcct de la nar:mja. más exigc:-nte fls icam entc. Para el j ornalero 
de m:ís :1\'anzada edad, en concr:tr un empleo <le ·'pl:tma ' ' l'll la agri
cultura. donde un . al.trio reduc ido se correspo nde con una baj a exi
gt'ncia fisic:-1 . significa poder exp:mdir su vid:-1 laboral. Es po r ello que 
contar con un empico fijo. estar asegurado. es una fu erte <tspiración 
parl ::;r:m parte de k). jornalero mfi 111ayores. El ag riculto r de t'd.icl 
más avamada riende a Ycilo r:ir m ás l'I Jic; frurar de una situ:tció n estable 
y el tener acceso al sen·icio m édi co del IM. s. que el salario. Aunque. 
en el área de estudio b fl uura del tr:tbaj ador :t ·alariado agr:1rio que 
dispone de un contr,1 ~0 lab~raJ es infrecu ente. Es más profusa la figura 
deljorn::ilero mayor. que en ocasione llega a trabajar todos los días de 

' dose la semana cuidando las huertas. podando. chapok ando u ocupan 
1 1 · b. J ¡ · · · · - t"po de contra-e e riego. a cam 10 OL' u11 sa an o exiguo y sm 111ngun 1 
to laboral. 

El problen1a del desempleo agrario 

. . ¡ , · ·eocupan[t' 
En las entrt'Vtstas realizadas el aspecw qu e res u ta m as P1 . d ·' 

1 . . . ¡ . ·im1ento e para OS JOrnakros es la esrac1onahdad del cmp eo. un c1.ec . .. irc: 
1 d i J h crec1t:

1 
a emanda de trabajo por encima de la oferta e e el11J? eo:: d·· I ro-
dificulcad para ser empleado y la consi2:uienre agud1zaoon e p 1.10 

I ~ • • d d que: 
blema dd desempleo. La pizca dt: Ja naranja es una acnvi ª . d 

1
ue-

. · · ' · · ·d i 1 b raJ C<1 ª 1 
proporciona al Jornalero nmgun npo de segun ac a o · 
vo día para él es una incerridunibre. 

1 5 
una 

Esta permanente situación de inseguridad en el e lllJ? e? e .. 11[.:. 
c. d d · dnrianic lllente e profundo estrés . Los pizcadores e naranj a, ' , )·is de 

_ . d 1 bascu ' . ames de las 6 de la manana se desplazan hacia una e as d 'a SJJl 

1 ' . dd l. 
a zona, con el deseo de ser empleados en el transcut so 
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blr,,0 ~on n1tKho. los dí;1s CJUL'. ck pués de esperar duranr1: ho-(íll . ;:. . . . . 
r.i'- ticrH.' II que regresa r a ·us hoga res s111 haber podido trabaja r. 
Cu.tnllo ,l. ron w 1 la 1 O u 11 de la n1a iia11:1. el pizcador que no h:-1 
,¡Jo l'mpk.1do por ningún com r:tti ta sabe que ya no trabajará clu
rJntc l'·,1jornada . Sólo le queda la t'Sper:111 za de ser empleado el día 
,¡:_:llil'!l[l'. 

· L.i 1myor parre de los jornaleros entrevistados afi rmaban estar 
JC(htumbr.1do. ;1 esa iruación ele extrema ine t:tbilidad en el empleo, 
,k modo que ,1parentemente no les afectaba demasiado el hecho ele 
trnrr que Jlladrugar, esperar durante largas horas a ser empleado. para 
lurgo regresar con las manos vacías. Sin embargo, el hecho de ma
Jru-gar. r~n la esperanza de ser empleado y así obtener una peque1ia 
rr111t11ll'r.1ción económica, para luego percatarse de que tendrán que 
rmnanccer parados todo el día, incurriendo en gasros de alimenta
ción. in obtener ningún ingreso, genera en el j ornalero una profunda 
fnwación. que ocasionalmente se traduce en brotes de violencia in
trJfamiliar. 

El permanente problema del subempleo hace que el j o rnalero 
atraviese siempre por una situación ecoJ!Ómica precaria. La inestabili
d.id en los ingresos imposibilita que puedan generar un ahorro. Los 
rTas?s ingresos generados por su actividad apenas cubren los gastos 
de alimentación de una famil ia o·eneralmenre numerosa. Como con-
5ccuencia, todos ellos afirman v:rse imposibili tados para hacer frente 
~gasc?s económicos extraordinarios ocasionados por la educación de 
os hiJos o por una enfermedad. 
. De acuerdo con el discurso de los j ornaleros, el crecimiento del 

nulllero de demandantes de empleo en la agricultura ha contri?uido 
ª deteriorar su situación sociolaboral. C uando el jornalero mira ele 
forrna · ¡·fi 1 · ·ón pre-, retrospectiva, ge11eralrnente tiende a ca 1 1car a situaci 
senre co ¡ 1 · 1 · el proble-mo e e retroceso frente al pasado. Para e Jom a ei o 
ina 111ás a) b. · , · d ¡ . d ·s·1t.1vo como ' go tante es la paulatma perdida e poc e1 a qu i ' 
consecue -· d . 1 leo que se ncia e una creciente com petencia por e emp ' . 
traduce 11 , · · 1 d crecimiento d 1 ° un1camente en un estancarnienro e me uso e . 
e os sala.· . . , d oportumdacles e • ' ' 1 tos, smo también en una reducc1on e sus 
conomicas. 

Por lo ·~ .d fle ·ion e en tor-
110 

1 
c. "'nto, cuando al jornalero se le pi e que re x . . 

a iutu d. . . tos de res1gn,1-
ción r?, su 1scurso está marcado por senmn1en 

y abatimiento. 
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La merina de las oportunidades econórnicas 
de los pizcadores de las generaciones superiores 

La pizca de la nar,rnja es una actividad de nr;rn durez;:i E11 e·l .. . . .. _ , _ . . ;::, " c.1mpo si.? 
t1.1~·1J.·l dw alltc ho1a11os pr~longados, soportando condiciones clima-
tolog1C:i extremas. con periodos de sobrcrrabajo, que se :ilternan con 

1.·tapa · de subempk·º·~ dt'semp.leo. Además, generalmente, el jornale
ro sufr1.~ de desnutr~c1on (Pa~ :ic 1 ?s-Nava y Moreno-Terlacuilo, 2004). 
En b pizca c;e trab;lJa a desra_¡o, sin ninguna interrupción para descan
sar o come~, en h?rarios de agotador trabajo. que pueden prolongarse 
durame mas de cmco horas. Todo dio conduce· a un acelerado den.:
rioro de la condición flsica del trabajador. 

L?s co1~tratistas p~efieren a los trabajadores j óvenes. no porque 
traba_Jl'n m:is bar.1to. smo porque terminan :intes b s rareas. Adelllás. 
d_entro d~ las.cuadrillas se discrimina al trabaj:idor que trabaja a un 
ritmo mas ba_¡o, ya qm· esto rt'percutc' negariv:imente en los ingresos 
económicos del grupo. Así. para el tr:ibaj:idor mayor el empleo en 
esta actividad implica una :icomod:ición ::d fuerte ri tmo de trabajo 
impuesto por los trabajadores m:í jó,·enes. C uando el pizcador se en
c~emra fisicamenre incapacitado para soportar la durez:i de esta acri
vidad. entonces se \·e· obligado a abandonarla. A partir de este mo
mento, sus oportunidade · económicas quedan muy m ermadas. 

Aunque tambi~n \.'~ neces:irio puntualizar que los jornaleros de 
edad más :ivanzada tienden a est:ir 1mjor relacionados con los empka
dores, porque son más leales y están más cualificados que los jóvcn.es 
para la rl'alización de alguna · tart'as agrícolas. Como consecul.'nci:i. 
algunos jornalero- mavores ll eoan a obtener in.rresos más elevados 

1 . ' . ::;. ;::, d s 
que os Jovenes. En este semi do. un jornalero de 60 años de eda no 
afirmó 'l ' ' b ·ado, . , que e tema mas empleo y ganaba m;1s que muchos tra a.Je 
res Jovenes, porque además de ser capaz de seo·uir el fuerte ritfllO de: 
trabaio · d ;::, JI ara la ~ marca o por estos, estaba más cualificado que e os P' · 
poda de los árboles. . 

Po 1 · · - · osib1-. r e comr:ino. el e_Jemplo de un jornalero de 68 anos, m1P . 
litado pa b · 1 · 1 d ( "l d¡¡i-, . ra tra a_Jar en a agncultura por problemas de sa u ei. 
bettco y ade11 ' - ·d , - ochen-. . 1as se acc1 emo en un brazo a final es de los anos . d 
ta) e,emphfic 1 d , · . d·1 ed,1 · 

' J ª a ramanca Situación del jornalero de avanza ' .. 
Durante más de u11a d' d d d · , , · de sus IJ1J0

5
· eca a epen 10 eco1101111carnente eO· 

ya que no tuvo acceso a ni1wún tipo de prestación por desenipl 
Por otra pa t bl :::. . . - aasros. r e, sus pro emas de salud le hicieron mcurnr en :::> 
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q:iqiudo sufrag.ir gr:-icia· al apoy~ económico ~e antiguos ~ompa ii e
>\J, Jt' ¡r,ibajo. Cuando fue emrcvlstado, en el ano 2003, terna un cm
'1,0 municipal, que k reportaba unos pequeüos ingresos (400 pesos 
~~inec·nales) .. ~i11 c 1~1~a rg.o, emía ci~r~a ansiedad :inte el hec~10 de 
.¡ut' -

11 
sicuac1on pm 1leg1ada :oncluma en el laps_o ~le tres anos.~ 

pJrnr de cst' mo111ent~ 2'olvena a perder la pequena 111dependenc1a 
conómica de la que disfrutaba. 

Las redes de solidaridad tejidas en el seno 
de la cuadrilla 

w situación de irregularidad laboral provoca que el jornalero se en
cuentre de forma permanente en un estado de desprotección. Por 
ello.cuando el jornalero tiene que hacer frente a un accidente o pro
blema de salud fami liar se enfrenta a un cúmulo de sentimien tos de 
impolencia. En concreto, la pizca de la naranja es una actividad que 
presenta altos niveles de accidentaJidad. Así, casi todos los jornaleros 
emrcristados señalaron haber sufrido alo-ún accidente de trabajo de ::;. 

mayor o menor gravedad. 
El problema del subempleo hace que los jornaJeros carezcan de 

los re~ursos económicos necesarios para hacer fren te a gastos extraor
~lilanos. Como consecuencia, el j ornalero sólo en situaciones de ma
\or gravedad acude a un centro médico. Es más, los jornaJeros rara
nieme dejan de trabajar por un problema de salud que no sea grave. 
En esr ·d - d · ·d d e sent1 o, cuando el pizcador en el desempeno e su acovi ª ' 
sufre ·d ' . acci emes de carácter más leve que son habituales, como un 
coree e J ' le · . 11 as manos debido al uso de instrumentos punzocorrnntes, -
JO) de deia d . b · . · · ' t ·ab·1ia11do E J r e tra apr, improvisa un venda.J e y contmua 1 

''.J • 

• 11. su programa de vida el J. ornalero nunca tiene con templadas 
esias s t · ' d . i uac1ones más adversas· de modo que, cuando se pro uc.e1:, 
~te se t ' d c bir po orna totalmente dependiente del soporte que pue ª re 

1 

rlpane de los miembros de la cuadrilla de la cual forma parte. . 
a cuad ·11 1 b. J e 1te trabajan ju ' n a, o grupo de jornaleros que 1a 1tua m 1 

ntos, es Ja ' J 
1 

. . , 1 d 1 · cadores en la zon ce u a de la oraan1zac1on labora e os piz ' . 
a centro d ,... . :::. . , esta por aprox.i-

l!Ja,L e 1amaulipas. Una cuadrilla esta compu ' . 1 "4Jncnte . . A e una cuadril a 
PUed una qumcena de trabajadores . unqu e estar fc d 1 s por lo o-e ne-ta! ormada por jornaleros de diferentes e ac e ' . :::. 

esra busc 1 . . E este sentido. un ª a u111for1111dad dentro de su seno. n 
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jnrnakro cm·u rirrn o dt' tr.1b.1J·O fu ese susr rnc1··1]111 ' Jl t " · fi · 
• • .. , - , . • . < , L ... 111 en or al l ·1 
1t sto dt lo., rn1c111hros dl' l.1 cu;i lnlh rL'pen:: utirfa 11 . ..,. · < L 

1 
. . • 1.:sat1va mcntt' . 

os 111¡;rt·sos IllL' d1os dd grupo. Por lo t:llltO delltro d e 1 Lll 
.¡ . . . . ¡ . . , . ~ - . ' as cuadnll.ts ). l!L t: p1t\ .1 LLLI u11.1 u111fo r1111d:id de cd·1des Est·i ap ., ¡· ¡ . "' . - .. .. , ,. . , . . . , . a1 ccc le erada 

poi u11 JL k o lidn de cu;'ldnlh. Po r otrJ parre ·iunque· 'St 1 , • . ' ' L :1 ~lle L' 
L'~ t:1 r co111¡H1esr.1 po r un numero ÍIJ O de miem bro L' Jl 0 . • · . _ · , C1Sl011L'S J\'-
("] ut;J .1 p1zc:1dort'S qut' llO forlllan narre de b 1nis111·1 P"" l"'I 1- .. 1¡· . . r- < • • • • • L. IZ:lr llll 

trab.uo dl'ten11rn.1do, que exigt' un mJyor 11ú111cro d e brazos. Esro' 
Jornaleros externos a b c ~1ad ril_l a pueden ser trabajadores que 11 0 pt·r
te11en·11 .ª.11mgun;1 cu:idnlla o JOrnakros de o rra cuadr illa qut' ese día 
no tr.1baJO. 

la cuadrilla es cll'scrita por los pizcadores com o u11J fo 111ilia. Em 
cumple ];1 función de soco1Tt' r y amparar a los miembros de la 111isrna 
afectados por una L' \"L'ntualidad impre\ ista (un accidente de tr.1bajo, 
un.1 t'nÍL'rn1t'd:id o la pro lo 11gació11 de una situació n de desempko). 
En las siruacione' m;Ís dram~tica . los entrc\·isrados s61ala11 que ú11i
r.1mt•nte puedt·n asirst :i la solidarid,1d de los miembro. ck b cuadri
lla. La ayuda qtw L'l j orn:ik ro puede recib ir de sus c:ompaiieros de rr;1-
b:~jo nutll'a es ekvad:i. y.1 que. gl~ !lcralmcnre, to dos ellos, en lllayor o 
nH:nor tlll' dida. St ' encuemran . de form:i per111a11c11te. en u11:1 situa
ción tk precariedad cconómir:1. Sin embargo. entn:' los 111iembros d~ 
la rnadrilb :iparcCt' ll tt:jidos íucrtt'S lazos d~ . o lidaridad. La situación 
tk pL'rmancnre dc rirución. L«u-.1ctcrísric 1 de c. te colectivo. contribu
ye a ~olidificir t'Stos lazos. Los 111i t·m bros de la cuadrilb son solidarios 
porque t'll t'I pa~.1do recibinon ayuda de esta v son conscientes de 
que t'~1 :il ~ún momt'nto futu ro ci"L'pendcrán d~ b solidaridad el_~ 1'.; 
cuadrilla. Estos h zo · J e ·olidaricLid contribuyen de fo rn1a sustanc1'

11
' 

paliar las situ:irionc m5- acial!;.1'. . 
Por lo tanto. t' ll t'Ste medio h boral irre<.rubr do nde el jornallc'JO . .. ~ ' , ea. 

110 tiene acceso a ni1w ún tipo de protecció n social po r desc: nip. , 
enfL' rnH:'tbd o accidcn~e. b cuadrilla cumple una importante func~odn 

·· · 1 E · ·· · ! _.JI · ha tent 
0 

SOL 1.1 · spt:u.1lmentt' cuando un miem bro de la cuac 11 '1 .. de 
un accidentt' laboral. el apovo v cooperació n recibido por ~ª1 

tlb 0 , 

1 ·, b · · · ' ·' . !·l 111c1Jl r · os 1111<.:m 1_os d~ la cuadrilla e 111med1Jto. Cada uno e e os 1 . sibili-
de b cuadrilla siente la obligación de socorre r. demro de sus Pº 
dades. al comp:iñero de trabajo qut' ha sufrido un pe rcance. )co y 

Por otra parte. la agudización de los problemas de des~111 ~ .0 dl' 
b 1 b

., 1 . . d l nun1t:I 
su emp eo t:im 1cn ia conducido a un 111c re111cnto e driJl:i. 
· 1 fi · ·d o r h cua JOrna eros que pre 1eren trabajar fuera de la red tejl a P ' , 1;1yor 
T .. b · 1 · · · do r un,i 11 ·-ra a_¡ar a mJrgcn de la cuadnlla proporcio na al pizca , rilnar 
flexibilidad parJ poder integrarse en dife rentes cuadrillas Y ª51 ª 
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un ni.iyor núme_ro de días rrab<tjados ah St'111a1_1a. Sin L'lllb:irgo, el j or
iukro qut' no torma parte de 111nguna cuaclnlla aparece t:xpucsto :i 
mayort·- riesgos. L1 nudr ilb es solidaria con los miembros pcrma
n<lllL'' de L1 misma. pero no co11 el trab;tj:idor que se illcorpora a Ja 
mi,013 dur.mte una jornada t' pecífi ca. El j o rnalero que no fo rm:i 
p.utc' dt' la cuadrilla carece. por lo t:into, de esa red de seguridad c¡ul' 
~< tc'ju11 los 1no111emo más dramático . 

Por lo t.1nto. la tendencia que hemos observado, ele un número 
.:rc'c icnt~ de pizcadores, generalmente j óvenes, que renuncian a los 
bzos Je la cuadrilla. para poder obtener unos mayores ingresos, es un 
dt'mt·nro que puede contr ibuir a deteriorar la situación social de este 
colt'crirn. El jornalero que se desliga de la cuadrilla queda en una si
tuación de toral desamparo ante u11a circunstancia imprevista. 

Conclusión 

En el área citrícola de Tamaulipas la situación de irregularidad laboral 
1· ubcmpleo se traduce en una precarización de la situación sociola
boral de los jornaleros empleados en Ja pizca de la naranja. 

En primer lugar, el problema de la irregular idad laboral hace que 
105 trabajadores asalariados agrarios sean especialmente vulnerables 
anre una eventualidad imprevista: un accidente laboral, una enfe rme
dad 0 la prolongación de una situación de desempleo. En estas situa
nones su único asidero es el grupo for mado por la cuadrilla de rraba
Jadores. 
. En segundo lucrar la estacionalidad del trabaio agrario, donde pe-
nod d 0 ' ~ · · · • os e sobretrabaJ· o se entrelazan con laraos espacios de macnvi-
dad . 1 ;:, d" d -. umc a a las características del empleo en la zona ele estu io, on . 
~e un pncador puede ser empleado durante una misma sc..:mana poi 
1anos e · ¡ ·d d en el ern-¡, ontrat1stas, hacen que frecuentemen te a segur~ ª 
p to no se extienda más allá de la j ornada laboral traba p ela. . _ 
e En tercer ltwar la situación social del J. o m alero se detenora pro 
1unda 0 ' < ' ¡ del tra-
b · mente cuando este llcoa a una edad avanzada. La e ureza d d' 

<ljo en Ja · d ~ . 1 . de mayor e a se r . ' pizca e la naranja hace que el Jom a eio . ¡ 
ea unpo ·b·¡· . el . b inarcac o por 

1 , si 1 ttado para seauir el fu erte ritmo e n a ªJº º' lllas J·' . ., 0 . · •• ¡ izcador enve-
jece oven~s. Como consecuencia, a n1ecl1 cla que e P 

F
' ~ste ve disminuidas sus posibilidades de empleo. · de Inaln , ero creciente 

iorn 
1 

iente, la tendencia observada de un num b. 0 de en-
a eros el ·¡¡ con o ~et que renuncian a los lazos de la cua n ª 

l 
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sJnch.1r el nl'1111~·ro de dí,1s trab.ijado · puede contribuir a de , .· . , .. . , . . t1.:1101ar 
aun lll:lS su nrl'C,lrl:l s1tl1Jc1on soc1oeconó1rnc·" ) ' 'l qu•' c·I bi· ,, . !' " • • '" ... nest<1r so-
C1al dl' los ¡o rnalero;; e n cucntr.1 uno de su s princ ipal"s sopo , . · ~ . '" · · rtes en 
una debil y cfmll'r;l red de solidJrid;:id tejida por este colectivo. 
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Resumen. «Sub~rnpleo e irregularidad laboral: los jornaleros ta-
mauhpecos» 

En _d c'Ctor d~· ti n ar.111j:i deTa111;~ulip:is. donde u na lllisma per ona rr.1baja p.ira 
v,1no~ contratistas durante una nusm a sc·man;1 y los com·c111os bborak·~ se rl'ah
zan de forma vcrb:il. los jornaJero_. por lo gcner:il , se t'llClll' mran c·n una <ima
ción de irn.'~ularidad. Est.1 ~iru.1ción de irrt'gulandad labo1~1l. unida a b c'<tJ 
cion:Uidad del trabajo en la :igriculrurJ y J I cons1~uit'nte problema dd dc'<em
pleo. pro ,·oc.1 que los j o rn:ile ro · p:idczc:in de for 111;1 pcr111.111eme una situ.Kión 
de p e nuri:i económica. l\l\5s :iún, esta situ.1ción pnlll,tnemc de dt' semplc·o ,. 
irree;11laridad labo ral hace q u e lo j o rn:lkros se:ln espt·cialmeme rnlrwrabb 
ante: una e\·enrualidad i111pn:·vista: un accidL'mc bboral o una enfermed;1d. En 
e tos casos los jornaleros se c' n cu e mr:.111 c·-pecialmente dt'sampar:1dos. y.1 CJI'.<' 

fi d 1 d · · sr1t11c1on E~t<' irn-a trman que n o pue en conr.ir con e ap oyo e nmguna m · .. : , 
culo an:iliza la sim:ició n sociobboral de lo s j onl.lleros e 111ple:idos en b pm a .¡, 
la nar.mja en 1.i zon:i cenrro de Ta111aulipas (Mé·x1co) . 

l l · . . ¡ "fJ1·Tiwia11/ípa.<'farm Abstract. " U11derempfo11111c11t n11d n 1011r 1rr cg11 "' 1 
• • 

1110 rkers» . / ¡ b¡• ;cl'Crrrl c111· 
( ...,., ¡· . ¡ . . / , · 1111c ¡Jcrs1>11 , , c111p oycr · . / 111 tire (lr<I//~(' .<crtor ''· I(///1(1// IJHI.', 11 ' /( f( t /( '' . - l b · ... ' . 111/arít¡1 1.' 1 JC · , d 1. • , • 1rc Fcrl1nl a 01 111t~ b 

Pfo¡1crs d11ri11e tire ,·,rn1c wcci< m1 1ror .. · <1,l!l'l'CllH 11 ' ' ' • . . k 111,¡ 1hc s11 • 
• . l l l el n rCI C'/' of/n 1111 w.ir ' I 

110'111. u 1b,1r irrc-.:1rJarir¡1, t•~l!Cliltr 11'11 1 t u· ,;c,l.' <'l/{I 1' ' · · 1. .. • ip/c>¡icd Íll 1 JI' · ¡ · . 1¡ 11 far111 worllCI-'· e 11 . 1 ,;cq11n11 ¡Jro/Jlc111 o{ 1111c111plc>r111c111 . e cu·m1111cs . u ·.'' . \ I ier r/ie pcr.<1.<rr11 
. • l . - . . f dcwt11tw11 . . , c>reo1 , . ¡,¡.-

ora11ec .ffoor. /ll'c pcr111 ,111c111 ¡• 111 el .-1111.an Cl11 q - r. ·k .,., l'Cf)' 111r/11flcl 
• . d l l .. ... , I rrit¡• n1r11> ,an11 ll'Cll < • r. i••>r· 

µr(lb/cm.< ,,¡ 1111c111ploy111c11t n11 •1 Ji>1 111 '.1:11 ' · :11· .. / t/i e<c rrlil'-'.1"',,, 1 

- · · ¡·•. ·J.: rridc11t or n11 1 1W>-'· 11 · 1(1111)' to 1111fi.nescc11 Cl'<'1Jl11a/111 c.<. ri<c' a ll't'1 ' 1 , ·1¡, thc s11pport <. 
· . . { d ¡ . . · re ¡/ic¡i ((l llll<lf co11111 111 . I , 0,,111~c k cr< cx·11cric11cc n fce/111e <1 csci o/le>// ' 111 

1. . ·•lo¡1cd 111 1 H · 
. - . • . . . . . - .. . . . . . n t ,,rfiar111 "'º'"'ª·' c1111, 
111sflt11t1C>11. T/11s amele mMly.-<-- tire , 1111a11c . :J • 

.<cr1or e?( thc z1>11c cc111cr tfTiw1a11l1j1as (i\ lcx 1ro) . 

os 
Las auxiliares de enfermería 

Matilde Massó ::· 

l. Introducción 

A lo largo de la década de los años ochenta la noción de competencia 
comienza a aparecer con insistencia en el vocabulario gerencial así 
conio en numerosas investiaacioncs centradas en el estudio de las 
transfo · 0 1 ' ti cas rmac1ones de los procesos productivos y as nuevas prac ' · 
de gesri, d on e la mano de obra. . 
do Asociada a las prácticas que buscan la impl icac ió 1~ ~e los trab~}a-

res/as para la consecución de los objetivos de la awvidacl profes.1?-
nal. Ja utl · · . · de aesnon · · 11zac1on de la competencia como herramienta 0 . 

Introduce 1 e . , 'b -· , producnva de la f¡ 1Llevas 1ormas de evaluac1on de la contri uc1on 
, uerza de trabajo. . . 
El prese11 , . , . 1 1 con1 unto ele:: 

P · . te arnculo presta una atencton especia a ui ~ 
ract1cas ' . . , el tenc1a como el · 11ª11agena/es que toman la noc10n e compe 
t1nenro ~ 1 nos El es-t:Strucrurante de la gestión de los recursos 1 uma · 

~-~~~~~~~~~~~~:.:¡~ 
. rofosora d 1 . iento de Soc10lo-
~.Crup d'E e ª .Un1versicbd Aurónoma de B:ircdona, Depart.1 11 Ed' fi · 

0 
13 08 193 

Bellaicrra (!3 studis Sociologics de b Vida Quoridiana i el Treball. • 1 
JCI ' 

arcelona). Correo electrónico: 111atilde.111asso@ uab.es. 
'-~·,\¡ dr1·r 

''
11'•Y<'. nucv ·. . . " . 7 79- 10'.2. ªepoca. 1n1111. ::iY. pn111.1w ra do.: 200 , PP· 
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tudio JL' caso que se prt'SL'IH~l se fi.1ncbmc 11 ra , 
1 

· . 

l·¡ . ' u una 1nvest1c. · • 
rea izaL a L'll un hospital de Caraluii ;:i i en el c:¡L1 _,s. 11 . :::,ac1on 
J _ e: . e eva llllpla _ 1 Ot'SLk el ano ~0()0 un m odelo de incc nriv;:ic ió n \/ _ .. ' nt,mco 
, l· , ·-1 ... , - . ; p1 o 111oc1011 basad 
L n a L \ .1 u.1c1o n de l::is compete 11 c1as v los ni ériros fi . · 0 
·l _ · 1, _ , 1 01111:i t1 vo p:ira 

e co11.1umo e c roda las categon.1 laborales. E11 el c-iso de I· . ..
1
. 

· d j' · d 1 · · '· ,\ S <lUXl l;J-
l t'S e e11 ermena L' sen·1c10 de e. terili z·1c ió 11 esrudiado ,. . · · ¡ _. . . . .' · , est<lS pracri-
cas 1:i11 e 01:1po1 tado nu~nerosas 1mplicac1o n es en las relaciones socia-
les de tr,1b~l,°· Est;:is _1mphcacion1:' s, así com o sus efectos en J;i definición 
de· _la relac1011 salarial_ constituyen el centro de atención del presente 
art1Culo. 

. En el primer :ip:inado se analizan diversas aproxi m aciones al estu
dio ~ie las competencias en el trabajo, haci endo especial hincapié en 
las dm~ens1ones cambio, convergen cia y continuidad qu e dicho con
CL'pto mtroducc con respecto al de cualificación . Nuestra tesis cemral 
cuestiona la idea de una ruptura entre ambos conceptos y los mode-
1?~ gestionarios y orga11izativos a los qu e cada uno de ellos hace alu
s1on. En el sc-gundo apartado se presentan las diferenres prácticas de 
gestión basadas c' n la noción de com petenc ia, q ue han sido irnpl~
memadas para el caso de las auxiliares de enferme ría de un servioo 
hospitalario. Se anabzan los efl'ctos de dichas prácticas e n el campo 
de la_s relaciones sociales de trabajo y e n la definición del imerc~mbio 
salarial. Finalmente. en b tercera parte, sc- p resentan las conclusiones. 
enla que_ se subraya el conjunto de procesos sociales que subya~en 3 

la Jerarqmzación, identificación v ev::iluación de las con1petencias, al 
tiempo que se pbmea un balan~e de los aspectos novedosos que ~a 

T · · d · · d cuah-u t1 1~~Clon e este concepto aporta con respec to a la noc1on e 
ficac1on. 

2. Las co1npetencias en el trabajo, 
aproximaciones y elementos de debate 

etencia 
A lo largo de la década de los afios ochenta la noción de conlp, bito 

- · d i · d el ª111 
es cons1 erac a, en numerosas aportaciones realiza as en . • . los 

d , . btOS e ll 
aca ennco, como punto de partida para esrudiar los cam diver-
procesos de trabajo y en el contenido de las cualificaciones. Las 

1001-
1 1 · · · 1· tra to sEC - ·d·1 nwsngac10 11 rea 1znda en el marco del proyecto DGICYT, con : d l.1 Vi ' 

2543, _dt"s:irro llado por d grupo QUIT (Grupo de Esrudios Sociológ1cos e 
Cond1:i11:i Y dd Trabaj o) cit." la Uni\·ersid:id Autó noma de Barcdon:i. 

. · • 1 de tas com¡,etencias como herramienta ... 
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·innciones al concepto de cualificación realizadas en este pe-
~~~ ' , . . . 

i consw.in el uso frecu ente del te rmino co111pe1c11cia, s111te t1zado 
[lu< O h b " · 1 · d c. ' . 1 níptico '"s:iber. saber- acer y sa er-csrar , utt 1z:i o Lrecuente-
d l ~ b. 1 1 el . 

1 1~ <·omo un índice de calll 10 e e os procesos pro uct1vos en su Wl ' · . . 
Junt'niión t~rnica y orgamzanva. 

De esta m:mera. frenre a las tesis pesimistas relativas a la descuali
ñcatión. predominantes en la década de los a11os setenta, encontra
mo;,t'n esta fecha, una pluralidad de enfoques que responden al in
iemo de ampliar el campo de análisis de la cualifi cación. A lllodo de 
ej1·mplo, esra ampliación se realiza bien sea introduciendo en la de
tinitión de esre concepto la referencia a las nuevas exigencias pro
Jurriras ~n términos de competencias - véase Adler, 1987; Adler y 
Uom.1988- ; bien sea proponiendo una aproximación a dicho con
o~p10 en ramo que construcción social que integra múltiples dimen
siones. de emre las cuales la relativa al reconocimiento de las colllpe-
1mias adquiere una especial importancia -véase Paradaise, 1987; 
Reynaud, 1987. 

En el periodo siguiente, la década de los ai1os noventa, la misma 
noción de competencia aparece asociada, fundamentalmente en la li
lt'ratura 111a11agerial, a un modelo de cambio, " el modelo de la compe
ie~ria", relativo a un conjunto de prácticas en materia de organiza
non del trabajo y gestión de los recursos humanos, que a su vez viene 
aromraponerse al denominado "modelo de la cualificación" basado 
e~ la urilización de la noción de puesto de trabajo como concepto 
esir~cturanre de la organización d_el trabajo. . , . . . 
. .~el presente apartado se analiza, desde diferentes opt1cas, la s1g111-
ncaoon - - " ., Y supuesta coherencia del "modelo de la competencia - em-
P•ZJndo por considerar su núcleo central, el concepto de cornpeten
~a- en contraposición al "modelo de la cualificación" , teniendo en 
\" enta los rasgos caracte1ísticos y diferenciadore~ de cada uno ele ellos, 
, ITatando d - 1 ' · ra el e · e sena ar las consecuencias de su puesta en pracnca Pª • 
ºllJunro de los trabajadores/ as. 

2·1. El d b e ate en torno a la defr11.ición 
del concepto de rn111petencia 

Li no · · .. c1on de . . , d d. ursos y usos a11cip1· . co111petenc1a se s1tua en el centro e isc · 
d. lllarios d. 1 . . . . ¡ · Joa-ía del apren-lZaje 1 iversos: as c1enc1as co!!mt1vas, a ps1co 1j ' L 
d1fus¡6 adsociología del trabajo y de ~ educación, el derecho, etc. ª 

11 e est . , c. a otros su ca-e concepto de unos campos c1ent1L1cos ' 
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ráctcr .. 11ó 111ada ·· (Stengcrs. 1987), se 111ucstrJ en la 1 · ¡ 
- mu t1p icidad de 

ddli1i cioncs. usos y :1d,1¡.)[acion cs que . ug ic re. 
E11 d .ímbito qut' nos ocu1),1. la socio loní:i Jd trabaio J-.s p 

. . , . , t' :::> • '~ , · • ropne~-
r.1s de de fi11ir1 0 11 de la noc10 11 de co111pc ren c1a o n d iv1..·rs·i A . . . · · conn-
nuació n se pr1..·-1..·ma11 algunas de csu s dc f111i c io 11cs, las más abundan-
tClllL' llt1..' citacb s en la litera tura socio lógic:i, :-t i ti empo que se apunr,

111 
algunas de b s probkm:.íticas m :.ís significativas que surgen JI abordar 
dich o co ncepto desde una perspectivJ socio lógic1. 

En primer lugar. M~rnri cc de Montm o llin defin e la compl'tcnri.1 
co1110 ''conjuntos estabilizad os d e saberes y ::iber hacer, de conductas 
tipo, de proccdi111ie11tos standard. d e tipos de razonamiento que pue
den ser puestos en práctic:-t sin un nuevo ap rcndi zaj 1..·. y que scdimc·n
r;:m y estructuran los ::idquiridos de la histo ria profesio nal: permiten la 
anticipación de fl'n Ó111en os. lo implícito en b s instrucc10 111:·s, Lt van.1-
bilidad en las tareas" (1986, p. 122). . 

Si bien la propue ta de M o ntmollin (ibid.) recoge los conremdo 
clementales que constiruyt' ll las co111pctenci;1s y q ue '.recucmcmentt' 
se sintetizan en el dcnomin:-tdo tríptico ' ·saber (co110c11111t' l1 to.s adqrn-

. l ¡· d ) b ¡ ( · J ·) s"" b e1· est ·11· (acntude· 0 
ne o s ap 1ca os , sa er- 1::icer apt1tuoes y ·• -. · · . ~ . _ . ,·_ 

· ).. d f' · ., !··l· . ,f·1·encn a laeft:Lm 1 
C0111pOrtJ111IelHOS . SU e lll ICJOn carece C e el 11.. e ' ' . . . 

. · . ·d d . L s defimc1011c·s si-dad de la puesta c'll practt c:-t de est:.ts capac1 a cs. a 
guientes apuntan a est:i dirL·cció n. .-. . colllO 

Eu se11undo ]u1.rar. Levv-L1..' bOnT d efine las cornpe tenc ~ '15 ,_ 
::::' :::-. , . , . . . .• do n11nan n1c: 

" reperto rios Je comport:irn1en to que algu1us pei sonas . , d . 1¡_ 
. , fi . . . si tuac1on ere111 
JOr que o trJs. lo que b h:.tce m as e 1caccs en un.i . 1 tidia11.1 

. . t bl ~ • h re;.1lidac co . nada. Estos conoc1mH:'ntos son o ) SL'J"V<l es en • , . · .
1 

de for-
. . . . ~ . p 1e 11 en practlC< 1 del trabaj o e 1uualmcnte en s1tuao o nes 1csr. o i . . , ros a(-

. :::> • 1·d· J ' conoc11n1cn . ma mtevrada apt1nides. r::i go ele persona 1 ·1 ) . , entre 13~ . . º . - . o de union . 
qmndos. La · competencia n:presentan un n az . _ llevar ,1 

, . . . . lºd d ~ - ~queridas p:ua caractcnst1cas 111d1v1duale y las cua 1 a es 1 e 
cabo misione precisas'· (2002. p. 5-1-). . . . , _.31Jllellte en l:i 

fi · ·, d 111 c1de especi. nJ La tercera de 111c1011 e competencia . d ante u 
. . . . , . · · ~ cuahda es ¡ n. capacidad de m ov1hz::ic1011 de co noc1m11::ntos Y 985. Manl o 

dificultad o problemática con cre ta (!3arcer et . (1 /. , 1 -~pto con10 
, , M d d ~fi 1e dicho con e . '1 11J1 1990). M as espec1ficJm ente. an o n e 11 • • _ •• fren t~ · . . 1.d ¡ . p ·H"a hace! co-" el saber movilizar conoc11111e11tos Y cua 1 ac es ' .·. designan _ 

. !· 11petenc1as ni.1 

Problema dado. Dicho de o tra rnaner3, as coi "') J)t.: esta 
· · .·' ,. (1 990, p .. ) · 0111° 

nocimicntos y cualidades puestas en accio n . isversal -c 11s 
nera las competencias relevantes serLrn las de npo trai 1 er problcJI · _ 

' ' . · · · · de rcso v ·I pro 
Por ej· emplo la capan dad de toma de 1111ciaova, .. ·, ulobal de.: 

. 1 . d . a una v1s1on :::> o de trabajar en equipo- y as asocia as 

.. de las co1npetencias como herramienta . .. 
Utilizac1on 83 

1 rabl,¡0 111á all.í de las habilidades específicas de carácter técni-o .: [ ' -~ . . . 
· . · J·i ·i un puesto de trabJ_Jo (Castil lo et(//. , 2000) . \, ,1,ona ' ' . . . 
· \hora bic'n, esta sen e de capacidades a las que aluden las defi rn-

. ¡m.•cccknres es usceptible de remitir a un listado infinito, in-
.ionl" ( 999) b. · ' d ' l -'"o.como indica Lichtenberger l , su con1 mac1on po na e ar 
;:;~ir a l.i identificación de competencias suplementar ias a11adiéndose 
;-~~otr,1 . E ta cuestión remire al problema de la cod ificación del tra
PlJO y 3 la consrrucció1~ de referenc_iale: _de compet~ncias que ~o.n~t~
;uwn d punto de parnda de valonzac1on de las mismas. La v1S1bil1-
J.iJdr las competencias depende, en defin itiva, de las condiciones en 
J.¡ ~ue e t,1s son explicitadas, medidas y, especialm ente, de la nunera 
rn que r\tas son valorizadas, es decir," cualificadas" . 

El debate' entre las concepciones "sustan cialistas" y "relativistas" 
J( IJCualificación (Campinos- Du bernet y Marry, l 986), y en con
m:10 la propuesta de Pierre N avill e (l 956, 1963, 1965) tendente a 
r(sJitJr el carácter construido y cambiante en el espacio y tiempo 
d( dirho concepto, consti tuye una apuesta per tinente a la hora de 
abordar la noción de competencia desde una perspectiva sociológi
ca:la rompetencia - como la cualificación- es el resultado de una 
aprenación parcial y sintética de un amplio ámbito de capacidades 
(~_ un espacio social dado (lichtenberger, 1999). D icha aprecia
non,susceptiblc de resultar en una clasificación (y/o calificación) 
de lo~ trabajadores/as en funció n ele sus competencias, no reposa 
en crnerios objetivos, sino que responde a procesos sociales por los 
que estas competencias son jerarquizadas identifi cadas, medidas Y 
•raluadas. ' 

¡ En_ efecto, la apreciación de las competencias se rea liza, en pr imer 

1
ugad r, uui;,,id11a/111e111e. Ello comporta una personalización en los mé-
0 os de eval · · d ¡ · · ' · ¡ os aes · . uac1on e traba10 que claramente sima a os us o -
Uonanos d ¡ · , ~ ' · · J · d · ·-d 1. e a 11oc1on de competencia en una tendencia a a 111 ivi 
"ª 1<ació d 1 · · 1 d · 1 

n . 
11 e as refac1011es laborales fu era del espacio regu a o poi ª ·•egoc1ac· ' . ' ' ion colectiva 

En '· • 
tn« s~~undo lugar, dicha apreciación no se ll eva a cabo mas que 

-ll11ano11 ¡ ¡ d to a la \'alar¡ ., TC'a • o que supone numerosas di ficulta es en c~ian ' .' 
liz.d zac_ion Y reconocimiento efectivo de las competencias mov~-
d as.Si lasco . . , · · 0 a traves e la . , 111petenc1as no se aprecian en s1 mismas sm 

acnon · ¡ l ipeten-cia1 p 'Y si e resul tado de esta acción no agota as con 
llestas , · . . . , ¡ · ' es tablece tntre¡ en Juego por el 111cl1v1cluo ·que re ac10n se 
as con1 · ' ' . Ja que es-

1.!1 se . peten nas del ind ividuo y las perfom1a11res por 
l11an1fiesta , . d . . , d . las compe-tencjas? n., ¿y entre la acción y la m e 1c10n e 
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Por su partL'. la propuc. tJ. dL' Zariforn (1999) que , .· 
i . J.· . .fi ... , , . . , t:n cierra inedi-

c a pü(I] 1a t ali 1c11 se dL opt1lll1sta. suhra,·::i que la ·ict 1·d· 
1 . , , . . . , ~ . . ! . , u::i 1 ac di:' la 

compcrcnu:i con 1cspccto a b cualificac1on reside no sól , ,
11 1 d 1 .1. . , l o cn e 1e-

c lo e que a mov1 1z:1c1011 te deterlllinad:is competencias ]
1 J . . . ' ay::in to-

111;1uo 1111po rtan c1a p:1ra el conjunto de los niveles profesion,,1 · · 
. • · , , CS. SlllO 

tamb1cn , y sobre_ todo, en el h_e.cho de que d empleador/a csper::i qul' 
est::is compL'tcnc1as sean m ov1l1zadas de OTm 111r111cm . Y esta otra 111,111crii 

es la que hace :ilusión, para el autor, a una supuesta "nueva rd::ición 
soci:i l" fundada en la iniciativ:i y la corresponsabilidad. 

La ddinición de competencia propuesta por Zarifian (1 999) re
coge precisamente esta idea. basad:-i no en una propuesta sobre la na

turaleza de la competencia. sino en la relación social y el aspecto . i
tuacional que esta informa: 

La competencia cs la toma d e iniciativa y responsabilidad del indi,·iduo ·o
bre situaciones profesionales a l::ts cuales es confronrado /ibid. , p. 70]. 

La competencia es una intcligc ncia prktica ck situaciones que se apoy3 o
bre conocim.ientos ,idquiridos y los tTan forma con tanta Ill(is fuc·i-za cuamo 
la diversidad de situacio11t>s au111 t>1Ha /ibid .. p. 7-l ]. 

1 l , · · ·. riv"1 v de respon-El acento que el autor pone en ;.1 roma t L 1111c1d · , . . 
. . . . . . 1 • • .. 1 . fi nc1onan11e11ro sab1hdad smrenza la idea de una acrituc ~oc1 ,1 Y un u d. . bs 

. . · ¡ . d · , ·sos Jos me ios Y · oro-amzanvo nueYOS. En con tr.1part1( a, 011 ivc i . fcc-
º . . 1 d d e: . • . fr ··cer para hacer e cond1C1onc que la cmprc·sa 1a e re e111l11 Y o e r::1rse 

. E . puc-den apun , tivo el desarrollo de las compctL'l1CIJS. ntre on os 
los siguie11tcs: 

_ d n:i verda-
. · 1 d panar e u · • La roma de respon ·ab1hdad se 1a e acom ' d 

· • :l c. · · ·te de los cua ros. dcra deleo-ac1on Le connanza poi P·11 . · 
05 

y las ga-º . 1 edios necesan • A su vez. se han de proporcionar os lll · . . · 
5 

de n::s-
, . . d ·/ . irn ir don11n10 rannas que permitan al trabay1 0 1 a asL . 

Ponsabilidad efectiva. .d.,d de definir 
· JI la neces1 " . 0 • El desarrollo de tal perspccnva con eva ' 11 respecr 

- · , d ] t ·ab·1iadores/as co bre los compro1rnsos rec1procos e os l e ' 'J ' dros so 
- v de los cua a las peiforl/lanre que han de desempen~r, , 

las condiciones de realización de las nnsmas. . 
¡ · cn:oo-

. . 1 críticos con la e is _ ' JI d 
Ahora bien diversos autores se muesn ª1 erenºª e 
. ' . ·1· ·' de Ja co111p d, tJll 

nahdad ernpresanal que supone la un 1zacion (?OO ·J) Ja ¡dea e. ,,1. 
ámbito del trabajo. Como indica R.cynaud -rj. l'lll~IICf produc0

' ' 
" · · ]" ·on 1·~sp•'cto a la ¡Jei 0 nuevo compro1111so socia c t ~ e 

.. d 1 competencias como herramienta ... 
["rilizacron e as 

1 , . . onsabilidad, b iniciativa y la automotivac ión, com-
• _,jo .:n a rop · . , · 1 · · 1 · · ' 1 ] · ·• . · d' una antwua uropia cap1ra 1sta. a conve1s1on ce tia-
. t~ t·]\Ut'TlO e ::> • , . • · • d b. 
· , 

/ 1 ··subempresano de su p1op1,1 mano e o ra. 
t iJOf J l'll U! . . · , 1 
'.· · . 11 competencia parece reducir la relac1on de emp eo a 

En ett'( w, ' " . . ) 1 1 
. ¡ · · .·0· 11 ¿ .. ¡ ·'v1lor de uso local (Rolle y Tnp1er, 1978 e e a 
J ítl (ílJl!Cl " • . . . 
: ,rz.i Jt' rr,ibajo reduciendo, al rmsmo nempo, su valor d~ ca111b10 a 
~~Juicio \"l'rrical sobre la utilid_ad socia.1 de l~s ~0111petenc1 as del tra
::iiJor pm la empresa. Las chficultacles practicas encon trada_s a la 
<íl Jt·idrmificar las competencias desarrolladas en un detenrnnado 
::o.-eso de trabajo apuntan en esta dirección: la identifi cación no 
:Jede derivarse mecánicamente del contenido del trabajo, ni tan 
~·~~. como afirma Parad;¡jse (1987), dicha identificación responde a 
.mico de las "verdaderas cualidades de los trabajadores/ as" , sino, en 
kJrnso. a un juicio de valor de aquellas cualidades y competencias 

' :\insidrradas útiles para la empresa. 

11 La "lógica de las competencias": 1111a herramienta 
de gestión 111anagerial 

1 Bii~ ~I epígrafe "modelo de competencia" o " lógica de la competen-

! en dirersos autores (l3ellier 2000· D ietrich 1999· Dubar, 1996; Pa-
n&·~ . ' , , , 

1 1 he Y LJChtenberger 2001 · R eynaud 2001 · Zarifian l 999; etc.) 
· ud ' ' · ' ' ' ~ enª un conjunto de prácticas en materia de o-esrión de recursos 
·Unianos basadas 1 1 ·' · d. ·d ¡· d 0 d 1 't .

1 
' ' en a eva uac1on rn 1v1 ua iza a e as compe en-

% a1mpl" ., el d 1 r· · icac1on e los asalariados/as y la descentralización e 11w-
;¿e¡;1em1. 

El"n1ode] 1· · . 
tión · 0 0 og1ca de la competencia" se presenta como una ges-

Integrad d 1 . · , 
11rrai· . ª e os recursos humanos en coherencia con la gest1on 
· eg1ca de 1 · · d 1 

que¡ ªempresa (Brunet y Belzuneo-u1 2003). Este mo e o, 
e en111arca 1 . 0 

' " e . d 
6e\tiónd 1 en ° que pueden denomrnarse las nuevas 101 mas e 
t!en1en toe ªfuerza de trabajo", toma la noción de competencia como 
CUl"\o· h estn.icturante de las diversas prácticas de aestión de los re-

) umanos. º 

~E 
1 ºda · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
<:;ht L rticulo •Co · ¡¡ · ocia!» 
e, <nuerger . mperence, orgalllsation du rravail et con romanon s · 
'%1f considera la ·1· ·• . 1 • que una : . 1enta 111 • ' uu 1zac1on de la comperenc1a como a go mas 
"'ll¡¡¡¡ • •lil~~ena/·"¡_: . . I' . , , des crans-
'· 0n1 a aco 1 · on ne peut aujourd'hu1 que mesurt'r amp t:Ur 
:·~. no 111P1r.c. . • bl' 1 réde 0 cS-
: . talllnit d ~ qui appara1t souvenc colllme un pro eme oca is " 
"rtPt llt u pe 1 . lus hrae ·r"socia .·• rsonne , implique une reconscruct1011 beaucoup P · " 

ux (1999,p. 105). 



86 

Matilde Massó 
E11 b li1crc1111r<1 1111111111!,crial, el " inod ·lo d, 1 • L e a compete · " 

SL'llta como una herramiem .. 1 al . crvicio d 1 b. . nc1a . e prt•-
1. · · J 1 e os o ~ct1vos ¡~ · 
1zac1on ue a empn:·sa que apunn a st1p ~ 1·a - ] .· . l . et raciona-

• , . ' e ' . C < 1 as 1 ) O ) ( CCeS d - 1. . 
zanon tay lonsr::i dd rrabaio por la vía d ~ fe , 0 e a org.1111-

. . ~ ' ' e omcntar supuestam . 
1 compro1 rnso, la ini cia tiva y la n.~spo11sabi li dad ¡ , ¡. .. b-_ ~ ente.e 

(1 y 't .. 1 1 009. ,). .. 1 . . <.. e os ti el ·IJadorcs!JI 
. 11:: 11c1, 77, ,11 .1c<11seyL1chtenber<rcr ')()()1·Z .·e 

1
c

9 _,. . . , _ , ::-- ' - , a11nan, -) 9). Dt• 
t st.1 m ,rnu a. el m odelo de la competencia se ...,soci·a fir·e·. . f · - ., <. " · Cllt:ntL'llh.'IHe a 
UJ~ ( 1scm so de superac1011 del taylorism o, y q ue su vez se revi ~te <ll' 
e tiquetas como una " revolución 111<111aor rin/,. (MFDEF 199º) ·· 

1 . , ,, - , '7 o un:i rt'-
vo uc1on dd trabajo'' (Giorgini, 2000). 

Apoyándose frecuentemente en un discurso sobre las bo11dadc·s tk 
t:~I !.nodel<? _en el trabajo y el trabajador/a. el " modelo de la co111pt'tcn
CJa se legitima afirmando la importancia del fuctor humano de las t'lll
prcsas, que en Ja teoría. y 110 sin una c ierta cono-adicción cuando con. i
deramos la precarización del elllpleo. pasa a ser considerado como un 
d emento clavC' de l;.i competitividad y b e ficien cia producriva. 

Tal y com o hl'mos comentado :rntn ior111e11te, e l " modelo de la 
competencia" se presenta e11 coh crenci::i co11 la gestión es traté·gicat~e 
la empresa. E11 término de disei1o de tal m odelo, ello implica c·specih
car, en primL'r lus-r-ar, las misione asociadas a cada puesto de trabajo coi'. 
1 fi · · ' TI' e 111 , en un segundo momento. de ckttrnunar aquellas competLllC '". 

asociadas a un c.kscmpeilo superior de cada puesto. Posteriorn~entt'.) 
fi . , d 1 . i . e . . 1 1 . 1 e seleccionadas en unc1011 e a 1c enn11cac1on c. e a. co111petenc1as e av 

. , , 1 b. . . de Ja eJJ1prc--asoc1:idas a b garant1a de consccuc1011 de os o ~et1vos · ' . , ._ 
1 ·e l . . . . d . , d 1 ·1·11pko· sekc sa-. se p an 111can as d1strnra practtc1s e gesnon e e . ; . 

· • · • fc -11nc1on. etc. non y contratació n, planes de carrera, re111u1JC:rac1o n, º1 ' . 
L e ·¡ . . , ' '3ste proceso. a 11gura . que prl'sentalllos a co11tmuac1on, resume '-

FIGURA 1. E l niodelo de Ja co111petencia en la empresa, 
aspectos generales del diseño 

Determinac.on lde.111f1c2c1ón de· 
de los - las rn1s ones 
objenvos asoc;adas 
estratégicos a cada F- • 

dela - las competenc•as 
empresa clave requendas 

para su desempeño 
superior 

r11c111c: El&bor.1ción propiJ. 
r.- l'T: J>u ... , to ck rr.1b.1jo. 

Dehnicion y 
rnseño de los 
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competencias 
requeridas 

Planif1cacion Y 
diseno de las 
d1st1ntas 
politices y 
técn:cas de 
gestion de los 
recursos 

Proceso de 
evatuac1on de 

las 
mpeienc1as 

" co . 
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. . - irnl dt'I "modelo de la competencia" reside, por E' ·,rr' co l t'I , . . , . 
·" 

1 
. e ,-05 dl' id('//ti/irnoá11 y eJ1al11ano11 de las competencias 

., ( 11 º' P1º 0 · · , · - ·" 1. me de Ja empresa . El proceso de evaluac1on se realiza 
~.TJ< .1' por p. . . ,¡ -. -/ . ~ -, -
· ·r·oiializad·1 entre' el rraba1ado1 la y e supe1 101 a je l a1 -ouna.1 J.ll ~ ' ' ' _ ~ . . 
· · J ti' rcsulndos dctcn111nantes a la hora de materializar su 

,,1_,lt'll o . ' . , 
:_-_.1nt·r.i.:ión. promoción , planes .de fo_r,mac1on, etc. De e.s ta ma~1era, 

:.·(rt·ncia dc Ja noción de cualtficac1on, la competencia remite al 
:;::ia rlimemt'nre personalizado de lo~ cri terios de reconocimien
.• 1fü' dcbén permitir recompensar a cada uno según la intensidad 
:. :~compromiso subjetivo y sus capacidades cognitivas para com
:·úr .. mriripar y resolver los diversos problemas en el trabajo (Du
:..:.19%). 

Rl'romando lo qut' apuntáballlos en la introducción de este apar-
1 ~fa.el .. modelo de la competencia" se contrapone frecu entemente 

~·moJdo dt' la cualificación" caracterizado por la utilización del 
' ;:"w <l,· trabajo como concepto estructurante de la organ ización 
1 ::1trJbJjo y la gestión de los recursos humanos (l3ellier, 2000; Para-

1 
~uq· Lichtenberger, 2001; Zarifian, 1999). A pesar de que la 111en
.1-0naJa comraposición se realiza sin tener en cuenta la diversidad de 

1 <~nligurJciones que adopta cada modelo -diversidad que requiere 

l ·;.i_aprox11nació11 fundamentada empíricamen te- , esta resul ta sig-
th,Jurc1 paras· · ] b. · d 1 ·¡· ·' d 1 1JHet1zar e cam 10 que mtro uce a ut1 1zac10n e a 
comprtenc · 
1,~ 'ªcomo eje central de las políticas de recursos humanos y 
-. 01h'Jnizació11 del trabajo. 

A continua · ' · ] i 1 rn . . . CJon presentamos u11 esquema -vease e cuac ro 
. pagina St<luien te l . d , . 'tpo 

1 
~ - que recoge as 1 eas mas impo rtantes que 

Qciónee modelo de la competencia con respecto al de la cualífln. 

Co1110 St: obs , 1 ' . c. . , ,, !!Ocia erva en e cuadro, ' modelo de la cuah11cac10 11 se 

1 
ª un n1od 1 · 1 

¡srntti s .· l e 0 social, de ca rácter fordista, regulado p o r os 
· oua es a trave· d ] · · ' ] - d 1 :pr~'crit s e a negoc1ac1on co ect1va, y no rma o 
Kohkr, 2~(J~o)r la propia organización del trabajo (Ma rtín Artiles Y 
- :> Por SL ¡ " · " d c. '. ªPartir d · 1yane, e modelo de la competencia se e11-
·~on del s · e la gest1on de los recursos humanos, sin la interven-
¡4 lljeto col . 1 . , 

rarntitt" 
1 

ectivo y, por tanto sin reo-u]ación lo que o s1tua 
1.1. '\?IJ ar . . . ' . . , :::> , • 
·-r1. mea de la 111d1v1dual1zac1011 de las relaciones !abo-
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CUA D RO 1. " M o d elo de la coinpeten cia,, " 
e 11ers11s mod ei 

de la c u alificació n " 0 

Modelo de la cualificación Modelo de la compeienCía 
-

Lógica organizativa y Basada en las 
gestionaria basada en el competencias requeridas y 

Organización puesto de trabajo los resultados asociados al 
del trabajo desempeño 

Progresión sistemática Reconocimiento al mérito 
basada en la antigüedad individual 
(lógica de grado) 

Control de la ejecución Control de los resultados 
Control externo Interiorización de las 

formas de control 
(responsabilización) 

Exigencias a los Subordinación y Autonomía e 
trabajadores/as asilamiento interdependencia 

Exigencias de movilización Exigencias de movilización 

de competencias extendidas a toda la 

centradas en los cuadros escala profesional, vía .. 
dispositivos de evaluac1on 
individual 

Impersonalidad de las Personalización d~_ las 

reglas de evaluación reglas de evaluacron 

Relación salarial Criterios de evaluación Normas de evaluació~ n 

externos a la situación de 
vinculadas a la situac1ó 

trabajo, negociadas de trabajo 

colectivamente 

F11rn1c: El.1boració11 propia. 

2.3. ¿De la walificació11 a la cc1111petencia? 
. )'i: . ·onsnttt 

. 1·fi . , . npetenc1a e ni~ El exa!llcn de las nocio nes de cua 1 1e<1c1o n Y coi . , la orga 
d ~ 1· for rnac1on, ¡OS· 

un amplio debate que afecta a los ca!llpos e: ª 5 11u111a1 
. . , d los recurso 

zación del trabajo y las prácncas de gcmon e 

89 
1 mpetencias como herramienta ... 

¡n/izoción de as co 

do anterior hemos examinado algunos de los factores 
'." d .1r:1rc'

1 
lo que e ,·iene denominando el "modelo de la com-

. .-¡¡nhgur:in · ., fi d 1 l' 1 :·:.~ .¡/o .. lógio de la comperen~1a que desde m~le~ e a. e e cae a 
··· · ch ,111 .. IH ta b actualidad apan:!ce con 111s1ste11c1a en la 
. · ,¡ anos o e " ' • ' 
·:_;~:urJ 1111111,~ecri<il y sociológica. . ,, 
H~mo~con·iderado el ·'modelo de la competencia fundamental-

·.::( como un modelo de gestión integrada de recursos humanos 

• un,1 gestión estratégica de empleos y competencias; 
· nue\'as prácticas de reclutamiento: fuerte selectividad en los 

prowos de selección favorecida por las altas tasas de paro de 
larga duración; 

• un nuera cipo de movilidad interna: fundada ya no en la misma 
"amomaticidad" de la progresión por antigüedad a través de es
calone verticales, sino en la evaluación de competencias y re-
1ultados asociados al desempeño individual; 

' nuevos sistemas de remuneración basados en la evaluación de 
competencias; 

• la insi_scencia en la responsabilidad y la torna de iniciativa de los 
asalariados. 

Ahora bien la co t · · , · · 
1 ., • n rapos1c1on encre ambos modelos oro-an1zat1vos 

·,rgesnon d 1 l · . . . ::o 
~~one e emp eo no implica necesariamente 111terpretar las re-
'.: jcads entr~ los conceptos de cualificación y competencia en una 
, e sumru . , d 

El . cion e un concepto por otro. 
examen de 1 fc . . . . , 

tnE1paña as trans ormac1ones de los sistemas de clas1ficac1on 
l muestra que la . , d ¡·e: . , . d d . '1rec1a111 noc1on e cua 1ucac1on mtro uce irecta o 

.... ente una clara f¡ . l . , d . «txplícit ' ' re erenc1a a a noc1on e competencia: ya 

., i. amente media . . , . . . . 
" 1.14 respon b.

1
. nte cnten os como la autonom1a, la 1111cian-

.. · sa 11dad ya · d. d :JJJna11 las ' ' sea 111 irectamente mediante lo que se e-
"· . . conipeten . d <ion.el diplo Clas e segundo plano 3 garantizadas por la for-
1 En consec 111ª. 0 l~ experiencia. 
<ir r uenc1a s1 bie 1 . d 1 . e: . , . cierencias 

1 
'. n os sistemas e c asll1cac1on consntuyen 

:!<Ja · co ect1vas c. · , . . . 
r1os, la intr d '., en 1unc1on de las que Jerarquizar func1011cs 

0 ucc1011 d " · · ¡ · " l · e cntenos e e competencias en os sis-

, . 4; conip 
·~·~1e Ctencias de 

:.:'lii; ~educativo S ~egundo plano son aquellas transmitidas implícit:1111enrc 
-. 

1ºnd. · egun Za ·¡¡ (199 · ·¡ I· '~q¡ . t cono( . n tan 9) el sistema educ:mvo no so o asegura ·1 
n;ll11e i1111entos f, 1 · . . , . . . 

ntos abstraer ornia izados, smo t:unb1en de competencias: dolll11110 
os. Capac1"da 1 Ü . d. · \' ' t re ex1va, auto 1sc1p ina, ctcen:ra. 
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tl'lllJS de cbsificació n 11 0 siu11ifica Ja eJin1 inac·' d J . 
· 1 · f- · ' · ::> io n e ;i noc ' l 

Cll ;l 1 IC:lC!O n, S111 0 e n todo CJSO h rnodifi ·3 . ·' 1 . ' . 1011 C t' 
. . l ·· . , . , < Le c1on os cn rcnos el, "' 
lll cH.:1clllll1:nto profos1o n;:il senu n una tendencia d ~ , .. '. .e cn-
xibk. ::> < <: C.ll ,tctcr llla ~ flt'-

En este sentido podemos afirrn:i r que la supuesta SLISt. t ·, l 
• , < • 1 l1C1011 l t' 

una nocion por otra parece ser más ideo]óuica o tendencios"' 
-·' 1 e -. . " . . ;::-, < <I qu e- 110 
11:J. , 0 111 0 ;ü11 111,1 Alaluf. los diversos discursos sob1·c 1·1 111 ·¡· . , . . . · • · • OVI lZ,1-

Cl 011 de los trabaj:1dorcs según compe tencias. l1::jos de descubrir un:i 
prete~1di.da ~n_rm:i~ión de un vínculo n:itur:il entre el trab;tj:idor y su 
traba_io, llld1v1duah z:in y naturalizan los resultados clasificatorios de· 
las relaciones salariales" (2003, p. 93). 

Siguiendo a I3ellier (1998) la novedad que introduce la noción 
de competencia n o rc~side tanto en el objeto y 11aturaleza de e ta no
c ió n como e n el tipo de relac ió11 individuo/trabajo/ organización 
que implica su empleo, es decir, su utilización com o herramienta de 
gesti ó n. 

Tal y com o \·enimos observa ndo. la comraposición entre las no
ciones de competencia y cualincació11 no se refierc'll tant~ :1 b consi
deración de ambos conceptos com o a los rnodclos de gesnon Y regu-
lación a los que se asocian uno y otro. . _. 1 .1._ 

i l d 1 1. t- -. , "SOCl"l 3 h e~r,101 1 Mientras que el m oceo e a cua 1 1G1c1011 se" · : · .. 
. , · , ¡ · ·· d ·! / ~ to neo-ociada colecn-dad de Ja relac1on formac1o n anr1gue ac pues v 

1 
_ 

. ¡ d , ¡ . .¡ J . · · 1 111odelo de a coni vam ente, va partir de la cua t:C lH .. e e 53 ai io, e_ . ', . .. 1 de 
. , 1 d _, . l · 11011 1111ar un reg1111 e1 

Petenc1a reposa en o que po 1 iamos et: 1. d de: la 
. . . , . r , JI . ¡ ª . 1 ·ición persona iza a 111ov1ltzac1on d1tere11te, gue ama el a c; \ <l lle 

implicación de los trabajadon~s/as . . b _ , _ (?00 J), d 
· d. . J::> !· · , L1chten ei gei - . Con todo. como 111 tcan . arac cl !Se ) .· , 1 ·1bstrac-

. . - , , una consrrucc101 ' , . . 
an5Jisis de estos modelos regmere m as que _., 1, -·naccerist1c,i5 

. ¡· ., de unase11eCel-< 1·· ta realizada a partir de la genera ¡zacton e • ·amen de: '1~ 
· · J . ·oncretOS, ll ll exc relativas a sectores 111dustn a es muy e., , _. . 

· J ¡ b ·ac10n e111p11 ica. d 1 Jo prácticas efecn vas basaoas en a o serve . l 1 oaeneida el 
De esta m anera, cabe s61alar la :iusenc1a _e el.1fio1n iÓn" y "mº~·edlo 

. . d " delo de Ja cua J icac " ir.1 r: 
que se v iene denomman o mo · fi . _ .. 1 fonna pt ~, ·· 

· " 1 · "bTd·1d de de m11 un, Lic. --1c1on · de la competenc1a ' y a 1111pos1 1 1 e _ , " . delo de la cua 11,c .... de'. 
11 E 1 e r -'specta <u mo , -1snc,1s cada uno de e os. n o gu e: . _ · .de )as caracrei d·fictil-

este se constituye fundamenralrnente ª paiªtn_ b ·
0 

de ahí las 1 
. . , . ¡ internos de n a ªJ ' 

Ja gran mdustna con rne1ca.c os . 111 resas. rializ;1-
tades de extrapolarlo al conjunto de l~s e p1petcncia" su n1at~, Jl e1W 

En lo que respecta al "modelo de a ~on de re1nunerac10 oddº 
¡ t , del sistem a · cal 111 

ción depende, fundamenta m en e.. . es "afectados" por 
pleado, de los segmentos de trabaj ador e 

.. d 1 ompetencias como herramienta .. . 
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. . d ¡ ikance de las transformacion es organizativas gue 
·¡;r¡OII. 1 t' , . J d. . . J . , 

. , · . ·1. tic·ra en práctica ele ta es 1sposm vos e e gestton , 
.,,r.i11J11 .1 P ~ . . . , . . . ! ., b, . 

.. · p)o j·¡ redefi111c1011 de los d1Stl11tOS puestos Ce ti,\ clJO 
• • .i. por c:¡c.'111 ' ' . , . 
. ;!llo un,i tc·ndcnc1a mas flcx1ble. 

--" 
0 

¡0 \ ' ~ t11i ·1 pesar de la diversidad de ambos u1ocklos, en l011 ( ( • ¡ <I . < . , , 

-:mos arneraks. podemos afirmar que en contraste con la log1ca 
•1, 03Jiiic,1ció11. el modelo de la competencia introduce un refe-

:~~ tlar.unenre i11rlil'id11aliza111c en la constitución de las jerarg u ías 
:· :~1onab y salariales, que autores como Mateo Alaluf leen en d a
.Ji una '"naturalización de las estratificaciones sociales" (2003, 
:Ji(f .que virne a invisibilizar el carácter social y político constitu
~,J~ los procesos de segmentación social. 

l. Un modelo de evaluación profesional basado 
en las competencias 

~c~oque presentamos a continuación se centra en el análisis de la 
:::p.cmemación, en un centro hospitalario de titularidad pública, de 
-J modelo de p · ' · · · , · ¡ .. d romoc1on e 111cent1vac1on salanal basado en a eva-
··'~on e las e · d , . . · 

S. b" ompetenc1as y e los mentos formativos. 
1 1en el e c1· 

:·no . d aso estu tado no es representativo de lo que hemos 
, u mina o un mod 1 l . , . . 
d1cnrid d . e o e e gest1011 mtegral por competencias - en 
~Jde 01 e ql~~ dicho concepto no estructura formalmente la to ta-
, aspo 1t1cas d · , ¡ 
<crntralidad ue ' .e gest1on e e _los recurs?~ humanos- , ~s notable 
¡~ d d· q este concepto viene ·1dqlllnendo proa res1van1ente ISCUrso y et j , . ' ' ::> < ' 

C:l:o. 1 as practicas gestionarías del hospital objeto de es-

Nuesrras b . 
<-n · 0 servaC1011 , ¡ · ' 1 1 '.t1as es g' es muestran que a gest1on e e as compe-
,,. tneradora d I ' . 
~1!en1e a la e .. ' . _e og1cas antagonistas referidas fundamen-
_JYel largo º

1
nciliacion entre lo individual y lo colectivo, el cor-

t1' p azo La º . , d . . o rol a¡ · ' ;:,est1on e estos antago111smos otorga un 
P<1s . os n1andos i· t d. . d . 1 .• ocia!" a n erme 1os encaraados e aaranttzar a 

' ,(U nivel e d _ . . . o . o 
1~ 1 n°s de los fi ª ª serv1c10 o unidad al tiempo que muestra 
~.º1 recursos ~ ectos no esperados de un tipo de gestión flexible 

·rdo- u111anos CL e ¡ · · , ¡ - 1 )a. 1ya 1orma 1zac1011, en e caso espano , es 
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3. 1. El 111orlcl.o rlc desarrollo 1m!frs io1111/: ¿rcro11oci111ic11to 
rlcl rmha_¡o rec1/ o t,zrsri¡Í11 f lcxiblf rlc laft1c'1':>-" rl ' t l . ' 

' - -
11 < ra Jajo: 

El dl'no minado " m od elo de desarrollo prof;--sio J , · · · , 
1 " - . (' 1) 4" c. na e 1ncenr1vac1on de 
os ~' u pos ., . y E - que en adeLrn te deno minaremos " el .. . . 11 

Prof.· · I" _ . · . ts,1rro 0 
.. . -~ .S10!~:1 -"cOnStJ tuye L.l ~l SISte llla de p.ro111oció11 e incemivación 
sal.111,11 b ,1sad o en la cvaluac1o n de b profes10nalid::id d, ] b · ¡ 

/ • < • e < <:: os tra a.iac 0-
r~s JS y centr::i~o: parncu1armenrc. en la eva luació n de las competen-
u as y d e los rncntos fo rmativos. D icha evalu:1ció n tiene como resul
tado una clasifi cació n de los tr;ibajadores/as en tres niveles siendo la 
puntu:1~ ión pr?ced ente de la evaluació n de las co1npeten~ias la que 
d etenmna el rnvel fin al qu e corresponde a cada trabaj ador/ a. 

A su vez, cada nivel se corresponde con una inccntivación salarial 
especí fica. En c:>l caso de las auxiliares ck en fermería, pertcnecienres al 
g rupo D, y que consti tuyen el obje to de nu c.:'str:1 <1 tenció11, la evalua
ció n de las colllpett'nc ias consta de una evaluación realizad:i por el 
mando j e rárqui co, que suma el 70% d e la pumuació n fi nal en com
petencias, y una auroevaluació n q m.:' u1na el 30% restante. 

Origen y Jnteced em es del m o d elo: una antig ua . 
reivindicació n de los técnicos superio res y m edios en samdad 

1 " d ¡ d - · ¡ ·· . . 1 propuesta s111-E mo e o de esarroUo profes10 11a surge com o un, . . , 1 . . . 1· l - e] conutece 
d1cal, no exenta de aspectos conflic t1 vos, rea 1zac. a Pº ' . b. ro 

. · ¡ ¡ spira lan o o ~e empresa d el o r<)'a m sm o q ue o-est10 11a e centro 10 ' . . ara 
. 0 ::> . 1 · San1ran o P• ' 

de estudio, qu i:' en adclJnte deno mmarem os nsntu to 1 re in-
. . . ·10 ·1ntecet en m antener e l ano mmato. D icha pro puesta tiene con ' . 0 de la 

. . .. lld·- .·• dellnsntur , 
m echa to la 1111plantac1on, por parre e e a 11 ecc1'?11 , 1¡0 s en sa-
l] d ,. e: · 1·· • · pen a res Y m ee arna a ·car rera pro 1es1o na para recrn cos su - · colee-

. d d . convenio 
nidad (médicos y en fermeras), implanta a me 1ante 
rivo a finales de los años noventa. , . enfern1en15 

La carrera profesio nal para los g rupos de 1! 1 ed~cos, ycor 0 ratÍV<15 

· d 1 · · 1· · ¡ ] s oraanizac10nes P d. 5 }' nace a ra1z e as re1vmc 1cac10 11es e e a ::>' . d , 111¿ 1co 
. ¡ ( ¡ · ·nd1 catos e d e ambos grupos a 111vd estaca co eg1os Y si ~ 

-------- --------- ------;-= ;-;-::. d. ri1osnco) . omfa rad io ia~ .r:i ·11eP-
·1 E l orupo C en alo ba a técnicos c.>n L1boraron o, anar , ' ' b. ero de nu<'5t • : ·rin-

0 "' T d .• 1fer111en a o ~ 'a ·1 ~ :-. ministrativos. El g rupo D engloba a au:-;_i iares e t i . v~ un3 c;:iregon• · 
· • ·1 · 1 · · · F. 0)1·11ente el E consntu , non, v aux1 1art•s ac 1111111stranvos. 1n .. 

gu1r f~rmada por los Llamados operarios. 
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1 ·uuir un mayor reconocimiento de los esfu cr-
_: ¡¡jl(í.15) para COI L ::> . • . . d > ·11 - e:,. '. · . . 1 ,,ponsab1hdad y la expen encta e aque os p1 01e-

11r111an\o~. a re. . ·b·1·d 1 d 
:"\ or razones funcionales, tienen pocas pos1 1 1 ac es e 
·rr•que.p · · · \lf'd ' 1999· 1) ' : . ,.J·iri·il v func1onalmc nte (Dwrw 1 e 1co, , 0111 111-

,. '.llll iOIJ,lí .o' ' I ~ . 

~ .. ;..\lcon. 1990). AI respecto, cabe :enal~r gue lo: .hos~~ta l es.ca~ala-
. : 1Jos " la XHUI' (l'led Hospitalaria de Ut1bzac10 11 Publtca), 
~-,N)ll• " ' 

·.:;
11

.!o pioneros en la implantación de la carrera profesio nal al re-
_. ·b oor co1wenio en 1998. :r0r'orro l.ldo.siguiendo el análisis de Meseguer (2004), la implan
~.\iu r el diseiio concreto que ha adoptado la carre ra pro fesio nal 
: . .Jrn. ser ínrerpretaclos como un modelo de gestión acorde con la 
:.\lbilización creciente en lo gue respecta a las relacio nes entre el 
:.'.'t0drnabajo ocupado y las aptitudes del trabaj ador/a que realiza 
~ :lfcJi asociadas a dicho puesto. A su vez, dicho modelo se ajusta a 
-.:rnJrncia a incroducir, en la sanidad pública, m ecanismos de ges
:..J propios de las empresas privadas 5 _ Esta interpretación , si bien es 
-,;Mrd~ con la aproximación realizada preceden te m ente al mode
·' Jr~esnon por competencias, exigiría para el caso del sector sanita
-:J fublico una e:ploración empír ica más en profundidad de los 
·-

110101 que se estan produciendo en la profesión enfermera y médi-
:i. r que evidemenie t , - d J . . , 

11 n e exce e as mtenc1ones de este articulo. 
l\ctoma11do el ca d 1 -li , 

·¡.. 
11 

so e as aux1 ares de enfennena el modelo de 
-mrro o profes· ]" ' 

r_-1Jirac·. d 
1 

1º'~ª surge, como hemos señalado, como una rei-
1011 e con11t · d . . . ~ílón · e e empresa de extender el sistema de 111cent1-
propuesto pa · · d. 

,11Jposprofi . 
1 

' ª me icos Y enfermeras al resto de categorías o 
·1 es1011a es En d c. . . d d 1 . . 
'~-sarrollo r fi . · ,, e11mt1va, es e os s111d1catos, el modelo de 
·1 i. p o es1onal se pla11t b . . d. . , d . . . ,¡ia direc ·· d ' ea a corno una re1v111 1c;1c1on 1no-1-
.' . c1on el In t . d . . . . ::> 
.'·egona.s profie. 

1 
s ltuto e aplicar un trato igualitario a todas las 

. . s1ona es en n t -. d 1 . , . "''llrrolladas e 
1 

1ª e11a e va orac10n de las competencias 
:i.11 11 e trabaio d ¡ e · , · -1enco a través de ? • e. a t~~mac1on adgumda y de su recono-

la tncenc1vac1on salarial. 

~r-< .. tiorni d 
'°::intea n1 da e la ad111inistr:ic· . . . 
o:::~. 1 e 1ados de la d' d 1011 sa111ran a catalana, que se produce fundamen-
''!\1,¡ :.c.iracteriza, Ítlnd eca ª de los años ochenta y a principios de los ai1os no-

, Prov· · · an1enralm ¡ 
't¡r¡q !51011 nlixra b d eme, por e desarrollo un modelo ele aesrión in-
-• tr privad asa o en 1 . . . , . "' . 

. r4nt.ició <l o. En el cas d 
1 

os pnnnp1os bas1cos ele la gestión empresa n al 
~' r;i1¡,,,t e los planes deo e centro hospitalario esmdiado, prueba ele ello es la 
:~1 Pcr ob;co; en la década 

1
e11

1
1Presa en b década de los aiios ochenr:i y de los pla-

• ' 1 ,ellv0 e e os a -
" .q¡1trv· . ~Y n1arca11 lo ' nos novema, que desarrollan un modelo de ges-

icio;. 5 principales ejes que han de guiar la " política de o fer-
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E l proce o de impbmación del m oddo de desarrollo 
p rofesional en el caso estudi::ido 

La elabo~·<1ci ón del doculllento que regu la los distintos paránicrros 
que contonn:rn d ' 'des:1r rollo profcsio11 ;"1l" comenzó a mediados de 
los aiios novema, periodo en el que por parte de la dirección del In_ 
riruto Sanitario el moddo de la carrera profesional ya estaba prácrica
m cnte dise ibdo. aunque roda\ ía no im pbntado por convenio. En 
cst;i fec h:1, los sindicatos colllienzan 3 tr:1b::ijar en la propuesta de da
bor:1r un sisrcm::i de incenrivación análogo al de los médicos y cnfor
mer:is. y aplicado al resto de ca tegoría profcsion::iles. 

En el comTnio de 1997-1999. en l'1 que ya las carreras de (L'Clli
cos superiores y medios en sanidad estaban en marcha. l~s si11di c~ros 
consiguen, tras un dificil periodo de negociación. ina-oduc1r u11 arncu
lo, que no se desarrolla, en el que , e menciona ú11ica111ente: ''An.1erdo 
de desarrollo profesional e Íll CL' IHivación p::ira los grupos profes1011a
les C, O y E''. Dicha ernrada constituyó un primer paso para comen
zar a rrabajar en el dise11o del documento. l.¡ 

Tras el rechazo por parte la dirección de R.ecursos Humano et:, 

1 . j" . toS en eJ que St: dOCUlllt'lltO pro\·ision::il presentado por OS S!l1C I Cl . e . _ 
. . 1 d 1 " l ~sa rrollo pi oie. io conremplaba n los parámerros pnnc1pa es e Le::_ , _ c._,s

1
·onal 

, d 1 J 1 d --arrera p101e ' nal ... elaborado sevún los canones c.' mooe o ~ c. , , una 
. , . º d .. , . . i ·l l o tu to contrato ,1 

Para 111ed1cos y enfermeras. la n cccion e e IlS · 
5 

clave 
, . ·d· · e: .. , d " b scomperenc1a consu lron a privada para la 1 en tlllcac1011 e , 

asociadas a cada puesco de trabajo. , . . . 
1 

proyecto en 
1 .,11-,70 de o ro-an1z.n e d. La empres:.i consu rora se encc º :::> • d. . )' de 1s-

. . es de sm icatos el que también p:iroc1paron rcpresentant . l la consulto-
. ' e · l ~ El rrabaj·O realtzaco por ' .. 5_ tllltas C:lteuon as proie iona t:S. < e . . , i dos (os pue 

:::> · 1 I · pc10n e e to ¡ ría consisrió. en pn1:1er lugar. en ª e es~ '. 1 C D , E. En segun e, ~ 
tos de trabajo asoc iados a las catego n as ' b )_ en diversas fa 

d ·c. escos de tra ªJº F. 1al-luo-.u se avrup::i ron los uerentes pu . . A B C D). n , 1 
:::> ' 

0 
·i·d d · ·1 es (fam ilias • • ' , ¡ erfi milias con responsab1 1 J es simi ar ,, ·<lentifico e P f;· _ 

, d " ~1 de e~pertos , se 1 d )as ,i mente, y a traves e un pane . - d en cada una e e-
de los distintos puescos de trabajo agrupa ~s 

1 
_ efaida a Jos r , 

- · 1 ' te curncu ai' r a serte rnilias. Dicho perfil 111c Lil a una par b el puesto, Y un, 
50

-
, . e · ' ara o tener . d ·es a quisitos m1111mos de IOr111ac1011 P< d. res indica o1 . 

1 o rrespon ien de competencias cave, con sus e 
ciadas a cada puesco. 

t cías como lterramienta ... . , de las compe en 
-r,0ctort ,,.,.. 
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. , . v reconocimiento de las competencias 
. ,., .00 dr er,1lmc1011 , 

-:-" . . . J I " erfil"' de competencias asociado a cada 
. z 1 knnficwo e P . · d · 

" .ti, l 1 · la empresa elaboró un cuestionan o e siete co111-
·1ut !r;\ l.~º· ' ·¡· l t p"-a ·... 1 . d. ·aclores que es el que se ut1 iza actua men e .i1 , . -ir n ocr m 1c , . . , 

...... 1;odoslos rrabajadores y rrabajadoras m~lu1dos e1'. los grupo~ 
ñ~ E. En dicho cuestionario, las competencias selecc101:a_das por 

.. ~.prl"~ ,011• por ramo, las mismas para_ e~ grupo d~ ~ux1_ l!ares de 
:rr:;~ria (tamo de planta como del serv1c1~ ~e est~nbza?10 1: o la
·.:, rio1). auxiliares administrarivos, adm1111strat1vos, tecn1cos y 

:.~~10;_ 

Como hrmos apuntado en el aparrado dedicado a la defin ición 
:~noCJÓn de competencia, ranto la identificación como la evalua
. :dé las mismas exigen el conocimiento directo de la manera de 
- rmpeiiar la acrividad profesional. En el caso hospitalario, dicha 
~i1ción se ha realizado por parte del mando jerárquico directo, 

:-~no comparre el mismo espacio físico de trabajo que las trabaja
, :;¡ ei·~uadas ni mantiene una relación profesional específica con 
:·.~smas. excepto en casos puntuales, lo que dificulta el conoci
. u.o_efecnvo de la manera en que se afrontan las diversas situacio
~ rrotes1onales. 

En ~te semido d - . 
·;. , ' no es e extranar que el a_iuste entre las cornpe-

, ·<h mas relevanr · · , . . . 
:::o· \' ll es que pueden 1dent1ficarse en un analis1s socio-. aque as sel · d 

.:i cor~e·p d _ecciona as y evaluadas por la empresa manifieste 
i on ene a "d'bºI" 

:::n1a los f:a 
1 

e 1 que se reafirma cuando tenemos en : ctores apu t d 
' lllar que el d 1 

11 ª os precedentemente. ¿Podemos entonces . n10 e o de 1 . , d 
·'tnociniienr d 1 . . eva uac1on e las competencias supone el 
~•rece ev·dº e traba_io real o efectivo? 

. . . I enre que 1 
'

1acrrridad os conceptos de trabajo (como tarea realiza-
. ~nr. no comparte 1 . 
• ·'

1

r•tencia l 11 a misma naturaleza que el concepto de 
. 11 d . as compet . . 
. - ~ ª·pero no . encias se mamfiestan a través de la acció n 
<noina ·, constnuye ¡ · , , . . 
:-: . c1on de 1 . 11 a acc1on en s1, s1110 el conjunto y -,~ca os conoc1111 · · 
- 11 _para desarroll 

1 
ientos, aptitudes y actitudes puestos en 

·!!.le¡o ar ta · , . 
~il d h n de las conip a~cion, de tal manera. En este sentido, Ja 
' rl"l~J acer las cosas etencias consti tuye una calificación de la ma-

.. tados b ,pero no de las" ¡· d " · 'l d f!Joi o tenidos ' cosas rea iza as , m tan so o e 
Para todas las t ,bq~e en el caso del servicio estudiado son los 

ra a1adoras 
\ '" ~ < • 

t<1e 1. 
" 14S\Ó ">O(¡· 

·- ;i 
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. _l re_cono cimiento forma l d 1 b . . asso 
1mphcana probablemente c-rn1b· e tral a.JO efect1va1nentc rl·aliz d 
] , . , ios e n a estruct . a o 

e ~~1 tcs a recualificar numerosos puest d b L~ 1 a ocupacional tt'n-

x1hares de enferme ría. En este sentid os ed tra 3.JO ocupados por au. 
Al , 1 f (?CJO...,) o po emos afirmar s· . i a u - .J que ev·;tluar las e . . ',. 1gu1enc oa 

• ' <. ~ '· o mpetenc1as no miplica . 
n1odahdad de reconocnlllento del trabaio . . , b. una nue\a 

' 1 . , ~ , smo, mas ien. el comrol ,. 
e \ a uac10~1- de aqu e llas competencias que la empresa con idera útill:

5 
en la ge~t.1~n del en:ple~ y en función de determinados objerii·o d~ 
compe t1t1v 1dad. efic1e nc1a y productividad. 

3.2. U n c01~i1111to de prácticas ,ec11emdoras de lóyJcas a11ia,~011i.>l<l.i 

Con1petencia indiv idual y perfom/(/11ce colectiva 

. . r t" ca d" aestión de' los 
L,, aestión por con1pe te n c1as con stituye una po 1 1 ' . e: ~ bºlºd 1 d' 

e• '=> f] "' . 'bilidad la adapta 11 ac e 
recursos humanos que promueve la e~1 i ly ·oceso de m1b~~oy 

. ¡ 1 · -·ones cambiantes (e P1 · los trabay1dores as a as s1tuac1 i _ . AJ tienipo que in-. d 1 .r, manrc pro( ucnva. . . 1 a ]os ob1etivos asocia os a a JJf!1 01 d · d ' c·ida m1bapcoro 
< J -'b _. , n pro ucttva e: e ' • r. 
crem enta e l contro l de la cont1 J . :ic10 . desfuerzo y la unp1cJ-

d 1 de (Tesn o n prornueve · · -0kcnro 
trabaj adora. este mo e 0 :::> • • 1 funcionar111ento e , 

. , . d .. dual com.o medio p:ira mejor:u e . , Ahora bien.¿con10 
c1011 111 1v1 , . de h e !llpresa en cuesnon., da de un fün
del equipo de trabdjo y • , . . 1clividual y la busqt~e- . ¡·z:1do L'll 

. . a ·11 n1en to JJ d 1 áJis1s re,1 1 · 
con c iliar la reco1np~ns , "· . ::> Los resultados . e ª11' . ido !llenos, 

. 1 ct1vo oprnno. il. ·ón es cu,11 cionanuento co e . "' ral conc iac1 .' . 
1 . uestran que ' nfhcnvos. . s 

el centro h ospita an o 111. ' - ra de aspectos co . on1perenc1<1 
, . 1 :.ia n o exell e . ' l poi c ºbk 

una arti c ulacion .comp. e., u ~ establece la gesn? 1 ria es suscep~1 os 
La /óaica de diferenoao.ond9 . d al Je cada rrabapdb~ l'ra111ienro ~c:: 1 -

. 
0 

. ] ación 111 JV l Ll e .·, , de de 1 1 .' . ·du;1hz,111 
a partir de Ja eva U c .c. - de fraamentac1on )1 . ·ácrer ind1v1l ,rviÓº 

111 e1ecto :::> o r e ca1 de se 
d e comportar t _ .d d precisamente p ·ca El caso . v coin-

1 d solidan a ' con1po1 · b ·0 .. n1u , · · 
víncu os e , colectivas, gue . . de tra aj )' part"J1~ 

d aa rannas equipo estos :1-te exento e :::>' . . do por un 1 entre pu .. z.st'Jll· ' . . .· , const1tu1 . , .,n1ana , . su ve:: · 
d e este nhzac1on, da una ro tac1on se ·1idades esran, ,1 . ·(' 

Pacto,,, en e l c u a l se 1 las responsab1 . de ello- . - . itos n1' -
. l en e que u es ti a d1stJ1 .0111 

de trabaj ac ora~ y .d ·s una buena 111 b' ·adoras en , ·ió11 ch: t 
d 'stnbu1 as, e d ]as era aj 1 v·1lu,1c 

nalmente 1 
1 ·ficación e ·dos en a e ' el( 

A raíz de la e ~s1 resultad os o bten1 . Jo i1n ¡.r~nc1;> 
les 7 en función de os iin1os ap11nlt~;1~v;1u:1ciº11 

O n 10 Vt:l . J]1C 1' · ye e ,·os. - . r· consrrtu . . (orn1ao 
JI ofes1ona érrtos 

7 El "'desarro o pr cias y Jos rn 
. , 1 de las compecen 

evaluac101 

1• ·o' n de las competencias como lierramienta ... Uti !ZOCI 97 

-1·1, h 111 cO!lll'llZado a manifestarse relaciones de confli cto 
f tc'Cll • · · ' 
· 11- ri·il1"i·ldor:1 rdcricbs fu11darncnta lme11tc a la distribución cnrrr (' e •'J' , . . . . , . 

¿; rc· pon,abilidadcs y ex1.ge11c1.as de tipo mforma} ~cgun los nive-
l·· akanzMlo ·. Dichas l'Xtgl'nc1as se cemraban bas1ca 111 ente en la 

' .,,01urión ck illlprevistos y de problemas cotidianos característicos 
Jd tr.1bajo. 

.;1 mismo rielllpo, diversos e tudios muestran que la diferencia
;ión de punrnaciones en la evaluación de las competencias puede 
;,1111ponar eft-cros perversos en la implicación de los trabajadores, su 
r. 11;1r111i111rc v el funcion:1miento de los colectivos de trabajo (Bro
~h.ier.2002) : En d caso del servicio estudiado se ha de se11alar el efecto 
!i.ii11w11iF111/or que ha comportado la evaluación de las competencias. 
Enne punco, la larga amigi.iedad de las trabajadoras, así como las ca
rnerísricas del proceso de trab~tjo, que, como venimos comentando, 
ñrnr un fuerte componente de trabajo en equ ipo, son factores eleter
minJnres a la hora de valorar los efectos de la puesta en práctica de la 
rvaluación de las competencias. Corno recuerda R ey11 aud (2001), 
··no e puede plancear el problema [de la evaluación ele las competen
msJ dc> manera abstracrn, sin pregun tarse qué forma toma según la 
rdad de los asalariados, su nivel en la j erarquía en la empresa o según 
idi comperencias ya adquiridas" (ibid., p. 26). 
Mue~tra del alcance que ha comportado la diferenciación .de 

puntuaciones en el fun cionamiento del colectivo son los cambios 
qur han tenido lugar en la distribución ele las tareas y fun ciones. De 
Nab lllanera, en la actualidad se da una rotación diaria de puestos de 
ira Jjo )' P . d b . . 1 d fi _. . :trejas e tra aJadoras, al tiempo que se 1a crea o una un-
11on es 'fi . . . ll c. d 1 peci ica para resolver los m1prev1stos y atender aque as iases 
~ proceso cuando la intensidad del trabaj o lo requiere. 

l~ 0estió d ¡ 
::i 

11 e cono y largo plazo 
l . 
ª inrrodu · · , . · · ' d • l rrru ccion de la log1ca de la competencia en la gesnon e os 

lib;/5~5 
huni.anos modifica sensiblemente, como afirma Rey~aud 1

' ªdefinición del asalariado y ele la relación salariaJ: el asalan ado 

~-~~~~~~~~~~~~~~~ 
ftltJIO rc1ultado Una ) ºfi . , . . 1 ·' C da nivel t'S el 

t.Jdo ¡ 1 • e as1 canon de las rr.1ba.iadoras en tres mve cs. 3 ' .. . 
1 bp <e a su111a ¡, ¡ I . , . ¡ ¡. for mac1011 srenc o Uncuac· · ' t ~ a evJ uac1on de las co111pere11c1as Y e« ·1 ' ' d 

~r1 · 
10

11 proced . , ¡ . . . d ·cir b que e-
%1a el · 1 eme e e b s competencias la mas 1111porranre, es t • . 

rr1:1 n1ve final da 111wl se co-Ponde co '. que corresponde :i cada rr.1baj:idora. A su va, ca · 
n una lilc' nr. . , 1 . .,, 

t cvanon sa arra! espec1nc:i. 
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aporr.1 una pc1fo r111a11 fl' que contribuvc a la d, ] . b. . . . . ' , e a empresa v rccib, 
c:m1 10 una c111¡ilcalJlhdad. esto l' un;i cxpcctati d , 1.: ª , . ' ' . . va e ser m::intc.:-nid 
en l~ll empko que el mismo habrá co11tribuido a aseo-urar (ib ·d . 

13 
° 

rald1 cr 1il .. 2002). :.::> 
1 

·' a-

En consecuencia. la '' lógica de la competencia .. i111¡)11·c 1 d.{". -
1 . . , ' . ' a a llKt 

arru:ula~ 1on de dos t~mpor:ihdac.ks distin tas inherentes a la o-1;:stión de 
la capacidad produc~1v~ de la fuerz;.1 de trabajo: el con o y el largo pl:i
zo. l~or un lado, la logica de b competencia se inscribe en un;i pers
pecnva de largo plazo, que reenvía a h gestión de las c:irreras y al de
sar rollo de planes de fo rmación que garan ticen la adquisición de 
nuevas competencias requeridas y esperadas. Por otro lado, este mi -
mo modelo de gestión contribuye a reforzar una demanda de reco
nocimiento más inmedia to de la contribución productiva de cada 
trabajador en un momento dado. Demanda que no siempre se ;tju ta 
a los resultados obtenidos en la valoración de las competencias. 

Al respecto, los resultados del l'S tudio de caso muestran que el 
desconocimiento de lo que se espera de las trabajadoras evaluadas en 
términos de competencias es susceptible de actuar como un efecro 
dcsincenrivador cuando lo resultados de dicha evaluación no con
cuerdan con los' esperados. Así. el mencionado sistema de p~omoc ión 
e incenrivación salarial ha sido p1:·rcibido como una herranuent~ sus
ceptibk de penalizar a los trabajadores dado d carácter person~hzado 

d · , · direcro. que supone la evaluación por parte del man o Jerarqu!CO 
E . , , 1 · d Jo. tr·>b-i iadores. ha-sta percepc1on e ta prt'sente en e conJUlltO e s " "J' 

yan obtenido puntuaciones :iltas o bajas. 
1 

delo 
Siguiendo a Zari fian (1999) . d aspecto fundamental de ta 

1110 _ 
, ' . . . ., " . nar d desarro 

no es tanto ·gestionar las competencias como gesno · En 
,, . , . , .d d tes y fu ruras. llo de las mismas en fun c1on de las neces1 a es presen_ c. 1·011a-

1 l. . ones iLinc 
d caso estudiado. y ~mn teniendo en cuenta as 11111taci . , y so-

., . . .. · d. ha aesnon . 
les de promoc1on de los profesionales samta11os, IC e ::::> L . ' 1senc1a 

. h ºd 1 o-ar a cll 
Porte al desarro llo de las competencias no a tem 0 U :::>< · · l ~ ¡111-

. • -1 con " 
de información de los objetivos perseguidos por la empi ~s._ 1 a consri-
1 . , l 1 · , d 11petenc1as 1' p e111entac1on de modelo de eva uac1o n e coi 1 percep-

tuido un factor central que ha condicionado en gran parte ~1 1· zaciÓI1· . , . , . · · de esren d. 
c1on peyoranva de tal modelo en el caso del se rvi ci_~ 1 de a1ia 1r 

En esta misma línea, a la ausencia de in fonnacwn s~ 1~ 5 resulca
la fa lta de un cierto sewimiento a posterio ri (fel'dback) d. e ~o que h:i 
dos de la evaluación r:alizada por los cuadros interme, 1~\10 la per-

. . bº .. .. d d as1 COI ·-ayudado a aumentar el senm111enro de ar 1t1 ª1 ie ª ' . do de Jos r~ 
cepción del carácter descontexrualizado y despersonaliza 
sultados d1:' dicha evaluación. 

petencias como herramienta ... 
' ··a·ón de las com 

.:-

. A modo de conclusión 
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:::\JU( JdoprJdo en este anícu_l~ subraya que la \·isibilidad ~e. las 
~i :(iliias depende de las conchcrones en que estas son explicita
. ~:-Ji,iJs y especialmente ,·alorizadas, de ahí nuestro interés en 
.~.::.: In condiciones de evaluación y medición de las competen
. '.:YJd.is a cabo en el caso estudiado. La insistencia en proceso y 
·::Jv uciliudo por la empresa para explicitar y medir las compe
-~:;.;; rMla precisamente el carácter construido de dicho concepto, 
'. ~2nté dé la apreciación de una combinación - que no adición
.:''.memosdi,·ersos como son las aptitudes ("saber- hacer"), actitu
_, "1.Jba-esrar") y conocimientos ("saber"). 
~

1

car.íc~~rc,onstruido _de las competencias y relativo a Jos proce
. ~~~dqumnon Y los metodos de identificación y evaluación de las 
..,Jl no excluve el hech d ¡ · . 
-h· . .· . • o e que as competencias constrtuy·an un 
- .i1omd1v1dual de la 1) . 
, 1 ., ,s personas. ero a semejanza de lo que ocurre 

::~~ n~nodn de cuali ficación, la clasificación de los traba íadores/ as 
non e sus comp t · . . :.i 

~J iproce·o . 1 e enc1as no responde a cnten os obietivos 
- . ~ s socia es por 1 . . J . , 
-1E.1denrific da . os que estas competencias son Jerarqui-.. · ª s, medidas y eval el E , ·<rt1Ca,lautili·" ., d ua as. s por esta razon que en Ja 
. ""CJon e la comp , . ' 
·1ma11ageria/ ti d . etenc1a como herramienta de ges-
,~ en e a ignorar la d · · , , · 
·::rea estos pro 1mens1on politrca y social que . cesos natur r d 1 . , 
::~filas Y legitimando 1 .ª izan ? as diferencias entre los traba-
·~ ia referencia incuesr· asbjlcrarquras pro.fesio nales, precisamente 
""'ºal iona eme t . d . . d 
V· asco111petencias ne 111 iv1 ual que supone la ape-
cro, con10 se. 1 . . 

~ :n conc na a Stroobants (2003) fi . 
'..:Jtn · epto sociahnent . • ª ll mar que la competencia 

na so( I' . e construido · 
:~ y no 10 og1ca que ha d . constituye, no obstante, una 
~'.¡¡!Jsl corno una conc) . ,e considerarse como un punto de par-
·. . as cons usion o pu en d 11 d 
·~\Jones . ecuencias qu 

1 
° e ega a. En efecto son 

t soc1ale d e ta modelo d · , ' 
·¿tiecuencia s . e trabajo la d . . , e gest_1on comporta en las 
;1 ~ndad 5 derivadas de] ~ efinrcion del mtercambio salarial. 

·<.i de ren1ª en la Posicione esarrollo de una lógica de diferencia-
·Jtrjb Unera ·, s que cada t b ·, d ' 

Ución c1on elaborada < ra_ ,a.ic1 orl a ocupa en una es-
}neste co~roducriva. en funcion de la evaluación de su 
. "1JPosib·1· texto la 11,i·d ' perso11 1· ob· . 11<1 de 1 a ización d 1 
~::llJ ~.elJvable ( e aborar refer . 

1 
e as reglas de evaluación y 

º r1e corn enc1a es de co · 111Po Peri . 0 Puede ser el . . nipetenc1as sobre una 
l11ta su identi f'. . . , tiempo de formació n) que al 

11cac1011 y . 
posterior evaluación viene 
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a Jce1ituar lo que Gr:izicr ( 199)) i, . 1 .. 
d l . . , .. . L L llon1111:.i 0 defcct d 1 . . 

u a 1zano11 . esto cs. los co11tl ino· '11t., . b . d os e a i11d1vi-
l d l.: J <.. t1 ,1 ;ua ores y e 

e man o l]UL' los ha c\·aluado E n ,1 ca d , 1 . . i1 trl' estos y 
.' 1 1 . . . . <.. . . o e as au x1liJrl's de . fc 

mc11a e e SL'r \"JCJ O hosp1tabrio estudi;1do e to n· c11 t'r-
., J • ' s con 1ctos se han v· . 

:lCL ntu:iuo por el caractcr pautado . prorocol d d ' I . . isto 
b . . I· fi , . , . , a o L p1oceso Ut' tr:i
. J_Jo Y .1 llt J t<.. ho m ogen e idad de] equipo e n lo que rcspe ·t- · I .. b· 
Jo d , . . . 11 d 1 . .. d e .1 .1 tr.1 .1-csa11 o a o, y a :t nt1g u c ad de las trabajadoras. 

Para tnmi11:11:. 11 0 queremos dc:>jar de pbntear que si b ien Ja ]óetica 
de];~ _compete n cia no supont~ una n ovedad radic;d en el <Ímbito d~ la 
gt~st 10 11 de lo r~cur.s?s hu m anos, dada su comí nu idad con l:ls políti
cas ck m o dcrn1 zJc1o n de las c:>mprcsas desa rrolladas funda111e11t:il
mente en los a11os ochenta . su pucsra en pr<íctic:i confirma y fo rmali
z:i el d esa rro llo d e nuevas for 111as de control de las cualificaciones, :isí 
com o tambi('n de nuevas for 111as de evalu :ición de la contribución 
productiva de la fuerza de m1bajo. 
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• dura t e r o 

Irene Díaz Martínez 
y Carlos García Fernández ::· 

Introducción 

Dur.ime una época se lo halagó políricamentl' co mo un elem ento fa
i·orableyara inclinar al minero de nut'stro lado y, en parte, se obtuvo 
~~neficio de su actitud ¡ ... J. Ahora bien , esta política de halago se q ue-
º en .la superficie y no ha producido entre los mineros un verdadt'rO 
f{?s~htismo, permaneciendo como masa insolid:i ria y hostil fre nte al 

egimen, de lo cual debe culparsl' :i );:¡ fa lta de reformas profundas 
q~,e respondieran :il sentido de b s palabras que con ellos St' han cm
p cado en las campañas polít1cas 1. 

En Asr . 
unas la 1 · , , . • . , . . 

da\'~ al TUnena del carbon ha sido una ac t1v1dad econonnca 
' rnenos en , , . . 1 

epoca comemporanea; de hecho, su 1mportanc1a a 

~ 
et,¡ )canos en d Departa . . . . 
... -lfl9. Univ·rs·dad d memo de H1ston a, Arca de H1sron a Conremporam~a , Desp. a-
"4n•d d ' 1 ' O · 11 

1. 
1 

1.1 El Milán e V!edo. C/ Teniente Alfonso M:irrínez sin, Campus ele - u-
11~ •lnforn1c l b 'c1~JO J ! Oviedo. Correo electrónico: iredi 11 l l @ horn1ail.com. 

J 01 1 
3 3 

H.' O ter · · ' · · · L / / de Oi.: . ' ""rias Le · mm .. recogido en An<>el R.u1z Longa, as 111c .'?ª5 , 
11,,:'l!Jii. '·can1·1s~ ·º"·Centro cll' Documt'ntacio' n °y Estudios París, 1963. Labacl ie 

"
1 E • "1c3a" f: 1 · • ' · O "'ºN n_el año 196J · ª angista, fu e gobernador civil clt' Asturias entre 195 )' 

acional de ¡i era_ consejero nacional del Movimiento v presicle1m: del 1 nst1-rev1s1on ' 
°ild¡J·¡¡ h . . 

r:i ·~l,, nul·va . 
cpora núm "9 . 

• • ::> , pn n1avcr:1 ele 2007, pp. 103-1 30. 
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ha !kv.ido :i posen irnplic:iciones sociak. . po líticas y cultural•-·s E 
1 1 1 . 1 1 l . ' '- · . 11 p:ira e o :1 o anterio r. a e as~ o ):era ~stunana -formada en su lllavor 

parte L'll d . 1.'110 de la pr~p1~ 111111en a cid c:irbón- ha dcs<:mpl'ñ;~do 
un papel c lave 1.'11 d 111ov11111ento obrero esp:li'io l durante el sialo xx. 
Aho ra bi1.'n. la minnía c:irbo nífera tenía unos costes hurna~o . . l'll 
forma de 1.'nkrmecbd ~ muerre. qt11.' ('n el contexto del fr:rnquismo s1.· 
co11virtiero11 en una realidad demasiado patente ::1 u11 tc11 i1.· ndo en 
cuenta que resulta imposible 1.'\"it.1r por completo esto s m :ik s del tra
bajo. Pronto se hizo evidente qut' el 1.'lcvado po rcentaje de t:nfermos 
no respondÍ:l a una lógic:-i n:itural inevitable. ino que tenía mucho 
que \·cr con la políticas empresa ri :ilcs y esrntalcs n 'specto a u11:1 eri1.· 
de cuestiones. Por dio el régimen SL' aplicó en b ebbo1-:1ció11 -al 
lll enos nominJI- ele una norrnativ:i tendente, si no :l e1-r;1dicar. por 
lo 11\enos a contro lar y a dar la consiguiente coberrura a lo ~nfc.:>r~ 
11\0s. No obstante. en c::st' sentido la políti ca oc ia! franquista tr,1caso 
estrepitosamente por diwrsos m otiYos, 1.'ntre e llos que el E~ra~lo carc·~ 
cía de voluntad e ingresos (debido al c~r:mcamiento c>cono n11 co,_ un.i 
polítio fiscal criticable, c> tc.) pa ra plantear la apli cación en la pr~~c~i-

. .· 1' Ad ·· ll"i · JaAd11111us-ca de un verdadero s1sre111a de seguros . oc1::i e s. e 1 '~. , . , 
. , • • _ · J 1 11 · (p'1rte de d bit JI trac1on deJe,,.o en manos del e111prcsa11aoo 1u e1 o · 

1
. . , 

• ::::> • , • ) 1 . - 1 sobre b ap ic;1c1on relacionado con las eh te del reg1111 en e e o nno . , 
. ., . E· ., 1 b· c.kten11ma11re en de la lecr1slac1on ()'cnc: 1«1l establec1Ja. -sto 1csu ta ·1 l • 110_ 

• ::::> , ~ • J d , . . . , u na clara i1ege1 una mmena ato n11zada. cierto. pero uon l exisn a 
1 

eral en 
' · . i , · Por rea a o-en · ' rna productiva de unas poca granues empresas. .::; d ::::>. los sala-

d b . . ., 1 ' a contncc1on e un contexto e aja 111\·ers1o n en tecno ogi, · ' 
1
. . ría aran 

. . . . d. 1 lazo de a mine ' . o rios e 111c1erra rcntab1hdad 3 m e 10 o ;irgo p e ' 1 aparrado 
. d b . sus ,,.astos en e , 

Parce del empresaria o mantuvo mu y :1J.ºs . ::::> d .· , das de esta 
. d" . oneS e1 J\lcl 1 de salud )º prevención laborales. Las contra 1cci · , ·ación de 

e d la recupei, · situación ·irvieron com o decorado de io n ° ª d ·mplicac10-
. . . 1 1 , 1 i·1ro-en e sus i rnov11111e1Ho obrero en Asturias. e cua , a 11 ' ::::> •. , le estas con-

, · ' · · d fc · d na n:·visJOll e di-nes palmeas. acabo ex1g1en o y 0_1 zan ° u las ésim;is coi~. 
diciones laborales. Ya que en un pn111er momento p : s in rned1,ito 

· 1 fi 1 b 1 problem a nia ·can-ciones de traba.Jo eran. a 111 Y a CJ o , e · 1es iu1po1 
· ¡ de o tras cuest1°1 s dt.: que observaban los mmeros. a margen · plios arup0 

ºbl , entre am 0 po-tes pero más abstractas. es muy pos1 e qu_e . d h escrucwra d, 
mineros la to ma de conciencia de las de fi~ienci as e s<ra ¡1nplicab_'<l1 . ~ 

. l ¡· . . o nes que e < ti ia lítica se produjese al observar as 11111tac1 . bleinas co 
1 ·· · . , ¡ -· ' 1 desuspio 1r,1tll cara a la posible re1vmd1cac1on Y so ucioi . · . , docu111e1 ce-

. s astunanas se d d pro1• nos De esta forma ell las cuencas mmera ' cenne a 1_ 
. . , . d ·1, . ia grave enn . d ,sarc:1 hecho peculiar: en un nempo e s1 encio ui . ¡ seau1r e 

· · d . ·' . colectiva y,ª 0 
sional fue convertida en re1vm icac10 11 

.l • al redes de solidaridad ... 
edad pro,esion ' fJ1fem1 
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_i 1 E . lo en bwderín de ensranche para una m ovili-, pirce ue qac . . . . , 
_.?.qx>r · . I ·' 1 punto de parnc.t1 de un 111 ov11111ento 1113s 

. ¡tic· k\l'Ill i ia e1 
• :t0Il l . ::1 
• ~,~10 Je Jl:manda tk li bt'rrac es. 
- ' 

Las enfermedades profesionales , . 
en la minería asturiana. Una panora1n1ca 

P:rJ lkg,1r duna radiografla precisa de la salud minera a ~ o largo de la 
hi-iona romt:mporánea de Asturias aún fo Ita mucho y s1 a finales del 
q~lo \I\ rl ingeniero fo111cisco Gascue declaraba "he pr?curado_ ha-
1crmt· con una estadística de enfermedades, de vida m edia del mrne
w.Jr los padecimiemos a que es más propenso ... curiosidad inútil" 2, 

en h actualid,1d la situación no dista demasiado de aquella, tal vez 
¡xirque la mayor parre de estudios sobre la minería del carbón astu
runase han centrado, normalmente, en su trayectoria sindical, políti
(Jl'empre aria!. De hecho, Jos diferentes enfoques que desde el pun
!O_de vi td historiográfico se han empleado para abordar la temática 
nunera han adolecido de la escasez de in ves ti aaciones comparadas so-
bre a·p ¡ · ;:, · 1 ¡ · . . mos re anonadas con las enfermedades pro fes1ona es o a s1-
~l'itr.ihdad laboral y su impacto político y social. Esto no deja de re
~u,lcar paradójico toda vez que, en la realidad cotidiana del pasado, 
\l ud laboral, prevención)' seo·uridad aparecen articulando una in-tensa ·, ::::> accion colectiva 

Pese a t d .: . , . 
ncr•I d 1 ° o, ~s, posible ofrecer de forma s111 tet1ca un panorama ge-
cu•·t· e ª situacion en la minería del carbón asturiana respecto a estas 

tl 
10nes Pri · · ' d 1 rtg¡111e r. n~ero, Y muy brevemente, antes de la 1mplantac1on e 

1. 
11 1ranqu1sta ' · d d"b · · t · ~do ¡0 . . . y, con un poco mas de exact1tu , 1 Lijar poi o 10 5 can1b1os a · · J d · · ' · 1 iobr~ la · . , ' caec1oos urame d icho periodo. As1 , por ejernp o, 

d situac1011 · · d J 
~ Asturias ·' sanitaria general en las comarcas mineras e centro 

con datos / finales del siglo XIX y pri ncipios del siglo XX coi; tamos 
~de las 51 topografías médicas asturianas~. Estas 

FrJnc~ 
·Lr:1 · .. co Gascue e ¡ ., , . . · d ·/ ' , 

ri.¡¡·Guón 1888 ' 0 ccov11 de11r11w/vs 11u/11stnnfcs acerca de las 111111ns e cm'º'' w 
.. Zona en¡ ' p. 11 6. 
"
1·1lond ª que se t ' n , 1 . . · can-. -_ritasencar · CUcmra a mayor parce de yac11111encos 111111eros Y· por ' 
1 ¡ Vea_lt Nica on la mayor parce de explocaciones mineras hasta el presence. 

"111 ¡ ,. nor Muiiiz p d 1 é ¡· ¡ ¡ · .· de Micrc; '"i' "'11irca 11 · ra a, /- ¡111111cs pam la topoemfln 111·r1m re co111CJO · 
'" af . 1111era, Ov· ·d 1ss- . · . ¡ 1r ·, 1 ap/i-;,1¡¡¡1 os 111111ero; de /· le o, ;,. Del 1111s1110 a u cor, Nono11cs r <' - IJ!l l llC f(ll . 

11 
tn Min . Ílll/a , Oviedo, 1886. En el prima libro 111l'nciona la ausencia 

es por enro . d · b .· 9? . 
nces, p. 11 2; pero confirma la pn::sencia e oc io, P· - ·· 
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obra ·. m ás que haCl' r an;íli. is exh ~msti\·os rccorreii ] · , . 
1 , i . .. . . . . . • os 1111 111o s topKo~ 

y OC( IC,111 1.1111 ,)VOI p.1rt(' del l' n:lCIO;} du tr:.Jr Ol) l"C' ' l e ) 1 e · r- ' · ' • L e 1 o e o re 0 b g ,_ 
ogra11a locales. En cu:m to :.i otro til)o de fiientcs sólo 11 0 ¡ ' l · 1 · , · • . - r- • s quec-1 recu-
rrir 3 :l prospc'CC!Oll rlrChl\ !St!Ca :._ 

. A traYL'. de b mism a puede :i.pun tarse p:i. ra la prinh.' ra mi rad del 

s1~lo xx una alta inc idencia ~' ll trl' los 111i11_erns de !:is bro11cop3rías (dl'

b1do ::i la humedad de las rrnn:i.s de carbo11 en un periodo donde los 
m ccmi m os para luc]13r contra ella eran mí11imos) y las lesiones de-

.1 ·í com o q u e '· c.n arro s y reumJti 111 os so n lo m:i ~ frc Cll l' ntc e n m ineros". c'n 

l.i p. 11 6 y ss .: :i le r rn t.11nbil~ ll de qu l· n o 11.ly ba ii o~ ni d u ch :b en las minJ de· cJr
b ó n. p . ·W. lo cual le µ.c n e rJ prt'Oc u p.1c ió n por l.i hi~iene y aún e n fecl1.1 t.1n rd.iri
\".illlente tard ía m e n cio n :i las sangrías com o remL·dio al q u e recurrir. p. 1 ~8. L.i falr~ 
ck hig ie n e e n b s minas l' .1lgo r.:currc nrc en los estudios dL· la l:po..:.i pue ro qut> 
r:1 mbié11 aparece e n ckí. ico. Zomo t•I ck Fr,rn c i. co G.iscue . C olcrtiá11 de ,11·1íc11/ci.< i11· 
d11stri<1/cs . .. (e>µ. cir .) . que . e preoc up.1b.1. p o r ejem plo . d e q u e los mineros sólo s_c l.w.i~ 
SL' ll un promedio de una YeZ por ~t· 111:.in .1 . p. 11-1 (. c~urallll'lltt' dc:b1do a b ! .lit:~ dl 

· fi d J • l · -1 • t ·on 'S culru r.1k~ anc1h1-un:i in raesrructu ra :i e c uao.i asi con10 .1 a prL·sen c1:1 'e p.i 1 l , · · 
gién icos) . _ . ,, 

·e: , M . J e 11 . ·n ' ll ' U 7t>/N l!f<1/111 llH • Un :iuror pro llilcO v d:i\·e ..:s Jo~t· a n ,i O\·e y .1m: .1.quil l - · · . 1 . ' ¡· '\ l .d l ' ' ? ' ··on:i 11 ruberculosis, a dir.1 del ro11rcio de S. .'1nr1111 del Rey .--!1m· ll>. , , , ;H n · ~--)·mene 1 : . ' . . ·ón · · · ¡ · · · · ):¡ p >s1111a ·tlunl nwci 
sífili . b s fiebrcs ri íoide:i~. b s 111.1IJ c o 11d1C10 11es 11gicrnc1 Y · c . ' • El nii 1110 

com o princ ip:iles a 111c n az.1s a la salud c.k la pobbció n urban.i ~e la zo_n:i -_ los rudi-
(í 

, 
1
. 

1 / 
. 1 L . NI 1 :lr i ¡ J l)?j 11ie nc1011.i 

auto r en su Tciµ <>l!r,1 1t1 11H'I 1r,1 re ,-.> rt« ) <> ' 1' 111.!!11'''- ·' ( • - • bl 1irario dt' • . . • J . J º . " 8(. V e} pro L'lll'1 $.11 • . 

111enrarios sisri:mas de e\·.1cu :1no11 e inmun JCl -1'· P· _1; · • . d . }J pn:sc>nr 1.1 
l l I · 89 T.1111b1e ll el i Cll <.: llt.l e: ' · 

lo s ce111em erios cercan o s :i :i p o 1 .1cio nes. P· ' · · ' . '. 1 _ bkn1as sa111tJ-
. . . .• . d l . .. 'Oll10 pnllCIF'ª t'' pro 1 

de ruberc ulo s1 sifih s v :1 nrr~1cos i e nunero L l 9?7 subr.w.i ª · · . , . . · M· ¡ · 1 Cosan o. - · ' . 
rio s. Asimi 1110 en b / c>J!<'.!! ''<!fin 1111"d1ú1 de Ln1•1,11111. .1c. n e· , l ZS. R.csalr.i 

. .
1 

. . , .¡ . . ,:_¡·o en :iqud m o nic nto. P· . t11· 
inexi renc1:i d e a11qu1 osro111i .is1s c ll c LOrlCt • . . . .- nci:l de pro>tt 

. . ' fil ' b . , 1 b por la pr:icn c:i in cx isre , 1 . ·cc>r. as1111151110 que la 51 1s n o e sra :i extcnt. 1c • • , ·q:i re llla. a p.ir" 
ción t'll b com arc:i. lo que n o dej.1 de ser sorp_renden~~- .y:1 qu~e~~l~a ra111bién ~ª- prc:_
su s focos en las inmediaciones d e l o~ pozos mine ro .r - _ ,1 ut~r~11rr.1conios is o s1hcosis 

· . . · ¡ . l· • . . oc:i pira re1enrse .1 ·· · 
se11ci:i ele antraco 1s (la expre~1on et a l P • • • \/" · , r · 1 de , /( 
e n diversos gr:idos). .. Gco,,mfir1)' l!lJl<l,-.:mfin 111~·< u<,-.:~ de: 

Por su p:ine J orge d e Murga y Se rrer. ;¡uto r de d ·r ·~ . . d e José [V\an:iJo o< 3 

l 79 d . , re -J u e1e nc1:i . 1 . cerc.tll . 
res M:idrid, Cosano. 19-1-1. e n a p. :i v1erl '1·c ·r:ic ió 11 de prosnbu 0) 1 ninc>JÍ.i 

' · • d 1 ' f.i]" por , fecto de a pro m: · · e1i .1 
1 

1 b g ran e xcens1011 e ,1 s1 J _is . ~ .· d la Jbundan cia de hernia~ ·onfirn1:i .l 

b s e xploc:ic iones mmeras. fambien ª' is:i e ~ l~ p ·í.,in:is 87 y ss. e 
· fi ua lo s p 8J Y e n ·• · "' ·· 93 de la zona por lo s e s ie rzos cont1n • l , ._d . , 'ro de o brero , P· d . fra nci co 

· .. fc'cta a un c reo o m 11111:: o l:i t' ' d 
presencia de a11tr:1co-;is que a de b b e concejos lllineros. colll . . h jnrro uc-

P:ira un resumen del re sco e o ra o r . . Id Cn<c' 1956. veas~. ; de fdiP" 
Pére~ Góma, Top1.1.!!rf!fin 111édirn del rh~ii'!? lll~':'~/~,p~í!rcifTr1 '111hfím de Cr¡o11 
. , 1 Xuan Fernández Bas a la ree ic10n c , , rióil t'rl 

c1onc e , ... o· de lacll t ,/IJ 
Porrolá Puyós, G 1JOl1. VTI'. 20 4. . 1cinuación si: h ará u n resu~~~i,1rico de [-/11/l<~<rl l 

; Al respecto y totfa vez qt1 e a c..01 _ F : d ·z El Ard1i110 h t>IO . d o 200=>· 
1
, ~· vé:ise Carlos G arc1a · t"rn:111 e . -: Huno :i . Qv1e , 

unas escasas uH:,is, . , d I (tlrbó11 nsn1na11n . 
. ., d ' In <e"11ridnd e11 In i11111erin e 

co11Sl/'l-llCIOl l t - ·' 
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. . l · . ¡ 111uu . .,_uri~·u.larmt'lH c>nrrc- 1 ~ ~ iL·:1J orc:-: ".Jumo 
-'J!J\',1~ { t o l • t . J 

.. ·· · . ,..;ri - de mok.;n ,, 1..Íór.K,m l s t"r l1k111 ~1s 1c' Jgu-
" l¡r Jll[ t'f!Oí t'' ¡ • , ~ • ... . • . ~ 

•· '' - .1 J"- ·1ntii.dJ. lo que'. mucsrr.1 ~¡uc- l s J s dd m111c>ro. c-11 lm 
· ·11N I.11 1~m · · · , • • , . 
··- 1..

3 111
t1c·ho tioh·o ,. o rrJ:;. 1· .1n 1 - ilas. surn,m -.·:1s1 ran ro 

' r nerrJt• , . r , . 
:·~:~ ;u 6 ¡>Jld1 y ·us pulmonc>s. _ rrJS p.1m!o~ds~ rd.-i ·10 11d :fa co '.1 
..• J!o .imrrior aunque (On re!Jm«1 prc'sen ·1a. senan la ruba culos1s 
:.:.ion.ir. l.is pkuriris re5iduale .. j¿ · ·arJioµaría . la ~ipc~ren ·ión ar
~~J. dirrr5os tipos de'. hernias. parricuhmnem~ tr mgumale . y la 
:~=i'~mrroparí35 . Lo má· graw era. sin embargo. que mucho· rraba
_ .. hr:<i mbaban m \'Í Li laboral pa 'eciendo , ·arios de e to proble
-:.; ~t ~alud a la \·ez. 

Es Jiricil. en todo caso. esrablecer cronología· o dar cifra exactas 
:: a1~·L1do-. ya que la mayor parre de- las empre a no realjzaban un 
·~'ll'.mirmo exhau·riyo - Y mucho menos de iÜr ma documental
\l~re nas cue riones. C~mo aproximación puede, no obsranre, 
:?JnL1m· que la prácrica mralidad de lo mineros u fría a!Qllna de es
:.;Jolencias durame .u \·ida laboral o b ien alía de eUa -~remarura
r.:rnt~ 0 no- padeciéndolas. T<m1poco re ulra facil relacionar direc
~qiemr IOdo e ro con lo ciclos económico . E,·idememenre en 
:~·.is de auge de los beneficios para la empre a mjneras asruria~as 
'ºmolo fue el d 1 . • ' ... comexm e a Pnmera Guerra i lundiaJ, las condicio-
'·" generJles d .-d . ""~ del al . e ' 1. a para us rrabajadores (fundamemalmeme a rra-
'.!ba 1 s ª~1•0) ~1eJoraban muy en iblemenre, pero también aumen
~"'"' ªpr~d ion tncrememándo e los riesoos laborales ). sobre rodo la 
' ••Clan ¡ · ~ ' ' 

!cal tr;iba· eda J0

1 
rnada,_ ra~ro la eíecri,·a como la informal, al exigirse-

.. ~a or a muir l . . , d 1 h - . non a es 1 . . 1P 1Cac1on e as oras extras 1
• En comrapos1-

. ro, a pauper . , 1 b . . . , 
:ccinüenro d 

1 
iza~i~n , a ªJª de los salarios y la carcsna y enca-

tillpresarial e d~s summmros en cien os periodos de comracció n 
1ino de un'!-º 1ª ser la cau ame no sólo de una caída del empleo, 
Oc . ~scenso en l· s d fi 1 b . d d . as1onalnienr 

1 
. ª e en as en os tra ªJª o res al re uc1rsc 

Ura b e a calidad d "d · ] · ' d so re la í e '1 a e mcrememarse a prcs1on pro uc-
Pin . , uerza de r b . 1i d s1on de las ra ªJO. o o ello originaba a su vez una c.;x-
~edades laborales inicialmente ímpcrcepti blt;, 

L Gtner;¡Ji -
'-':'< o-1b l1tnr, escas 1 . 
~Je¡ ªJado en d int . ~iones aparecen en casi cualqu ier p t: riodo y ob rero que 
. tequn ·A. en or de la · d · · ii:;nilll lu¡¡ v aún . mina urante 18 -2'1 año'> por la du reza y 1.: :·:1genc1a · ª0 pr· ·· 111ª5 tnaq 11 1 1 " ¡¡ d acnca1nenr . . ue o~ m omentos en que la mc:can iz;ició n re\ u ~1 'ª 

~v o o l«to , e ll1ex1>t1:nr, 
'º· llo0 . na n1ucho · ~ · 

'i!rn,0~ ~ur1oso Pero ~as r: cuc>nre que la imemifi cació n de: lo \ ritmo\ de tr~-
<:,F>.l.1111. U1<:ó. antes ;t:\ propio de una mi ne ría com o la a\ rur ia n:i que t r:id ic ic1-

1tnto dc c0,1l.5_ue 3 productividad, la acumulació n de m<ino el<: o hr.i y el 
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p e ro c u yos e fl:' c tos h abría n de refleJ·a rsc :1 i'los d, , 
J ' · • · t.:spu cs e n a l s~u d tos L'StJ c11st1 co dispersos. · v no a-

A ten o r de lo referido . se d educe el d cs·11np::i. ro e n q 
trab·in lo · r · l · · d d · ' • u e se cncon-

. .' , , s 'ª.)·1..!ª o 1:cs, t'. pro~11 tos de- una cob ertura social ue cr-
rn1t1csu1 un 1ct1ro dign o no bie n com e nzara 11 .... 111osr1-.1 . q,.. p ' . ·I . ~ . . , < e l < 1 se en 1 errno ' 
L 111C LISO dt.: llll;J kg1sb c1on e fi c 1z que re crulase la SCºL11·1· c:l"d l ' · 

1 • e • ::::> <' e ::::> LI · e 11fl" f('fll' 
en as 1n1nas . Ello no d eJ:l d e nu;-irdar e trech a re l"cr·o· 11 co . ::> 
. , • . ::::> • e • • n contexto 
polmcos poco proclives a prest;-ir a te n c ió n ;i estas cu estio nes. 

Hasta ahora , los padecimientos citad os pued e n conside rarse m:is 0 
menos comunes. D e ro d as formas, y d ebido a b s e x tremas condicio
nes e n que se d e arrolla su trab aj o, los mine ros n o sólo se han vi to 

expuestos a la e n fermed ad e n mayo r propo rc ió n que o tros trabajado
res. sino que. sobre todo, lun p:-td t'cido p a to logías muy particubrcs 
relacionadas con su ac tividad. 

En cuanto d o lencias p;irti c ularme nre vinculadas al tr:ibaj o subte
rráneo, o casi e x c lu i\·as d e la minaia dd carbó n . e n prime r lugar ha 
d e considerarse e l fa c ror humedad d e las e xplo tacio nes carboníferas 
asturianas, que, c ombinad o con el calo r n :uural a g ran profirndidad. 
produc ía muc hos caso s d e reulllatism o . Tambié n las condicio nes ar~
teriores, unidas a la escas:i hig ie ne d e las minas a comienzo~ del si
glo x x , se traducían en a nquiJosto mi:isis, una infección intestina~ qfue 

d ll d · · ¡ . d · f p os d e o·usano · · 1-pue e cgar a pro ucir a n e11ua cau sac a po r os r :::::> • • • 

nalmente. v también , ·inculadas a b s peculia ridades del traba~o muie-
. . . ' fi d )' o1os como ro, era n muy frecue ntes lesione esp ec1 1cas en ten o n es . J 

. . . . . . • '> E do caso mteresa en 
la burs1t1s la re n os111ovm s v el rnsragmus · 11 to ' ' 

1 
¡·

2
.1d:i 

' · ., ·d ' · . · ·d ad labora rea 1 ' ' e ste punto resalta r una cuesnon: 1 e11t1ca acn v i 1 , ·u-
, . . , . -' neos cultura es) J 

en contextos tcc 111co s. soooecono nucos, geog1a , _ 

r ue los hu<'vos 
" La rrans111isió n de la enfer111ecbd norm::1hrn:·ntt' se produc~ po ( En )¡1 ria ra 

l J •• l . , d , nersonas 1nrecr:ic as. · ·s de Jos gusanos ;.ipan·cen en d suc· o po r .is ll Ct: S e;; r , d h pid d<' Jos prt 
- ¡ · e · , 1 >tn n a rr:J,·es e • · . e en cclosio11an dando ]uoar a :i rv;.i 1n1ecn,·a~ que pt 1 t: ' ' . 

1 
de h hHz;1t'i1 

' '"' · ¡ · · no L:1 111ejOr. • ' r de descalzo v a parrir de ahí se· 1mroduct'11 en e o rga lllsl . · · rcsencia ;1 p:irfl . 
. , . . , d 1 1 d d, ' ª ·i bd ]11111 raron su P 1 d parnr las irnnas y la mrro ducn on e ca z .1 º. ". s<: ,,,u_1 t. . . • de l'St:t enferrnec a .1 

lo años veintt' y cold\·u\·aron a b pracnc.1 eb1111nac10n 
- . . . ~ • . a¡Jl.ires qll <' 

d e los anos uncue11t.1. . . . 1 involunran:is Y n.•"' . orr:1s 
., El nisragmus consiste en oscilac1o nes ocu ~res_ S , ac·ner:i. encr" 1 _ 

- ·d d · ¡ · · ,0 vo 1111ros. ere. " <> a h cor 
Producen pérdida ck capac1 a n sua ' n :rng ·. . ril ció 11 CJº"' 1lev:1 . . rodo 

. . . . d . c1renna dé' ven a . . (sobr< 
cosas por falta de 1lum111ano n irc~cta y • . ' . , d, la ih1111in:lC10ll -o se:-

, 1 · • L · a d , la vennhc1on Y ~ ' · · 11 los :in . 
tante inhalació 11 e e gn su . a _mejo r . : . ) .d ·eron esta do lencia e . ·/ ¡r,111q111.<-
co11 la ge11eralizació 11 de la lan!para d':cr~1 c:_a . n:· ~~- miHert>S a.<111ria11<is b'!/''~¡~ 11 se? su
se11ta del siglo XX. Véase R:imon G~rc1~ . in~irode <Mayo. t 990. P· 96. Ta1~l· 1:1 in¡rc:sr.1 
'"º (193 7- 1962), M adrid, Fundan on r nm~~~en causar nisr:ig111us. c:iso 
pone que ciertos 111ed1carnenros o drogas p 
excesiva de alcohol. 

d 
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. . 'dc dar llwar a proble m as, lesio n es y enferm ecla-
•. ,1, J1;unto~ pt1t ::: . . . . d. . 1 
· ·. ,,, A·í en las mmas m cylesas, el m stagmus tia 1c1o n a -

' JJl([t'lltl' . ~ , . . :::::> b . . . 
-.i.:n~;ulró ser un~ de los pnn~~p~l es 1 ~1 a,l,es a com at1~, n:~ e~rn ~s 

1 
. · as a rnnanas (menos lobreg,1s y con m e no r presen c ia 

.. :en .l' llllil<- ' ' . , · 11 
- ~··o róxicos) su prc·senc1a fue muc ho m as re~uc1da_, . 
Ú;u]tJ adw1ás imeresante tomar en cons1derac1o n .otra c u es

. ~ lJ implam,1ción del franquismo puede vinc_ularse con ~Itera

. "ri m las enfermedades padecidas por los min e ros as turianos. 
!_ mi.-1110. dirl'rsas opciones tornadas por los empresarios min eros 
.:rmon consccuencias negativas que pod rían habe r sido evitadas 
<~J1izadas de seguir otras líneas de actuació n. En primer lugar los 

._:~1oi indusrnales y los extremos m odos de explotació n dejaron 
~:dla . Durante los aiios cuarenta y cincue nta e l carbó n asturiano 

:.-::iperó su condición de materia prima estratégica e n un contexto 
::11;bmiento político y econó mico. Debido a e llo, au mentó la pre 
··Hobre una masa laboral que había sido, e n paralelo, m ania tada 
:~i roda acción reivindicativa y que al m e n os hasta e l fin al de los 
:~l)'. nnruema hubo de sobrevivir en un contexto gen e ralizado d e 
r"\Jnedad Todo lo t · 11 • l · ' · 1 ... . · an enor con evo su p asm ac1on e n prime r u-
"' a tra\'e· d 1 · d 
'. r ~ e os acc1 entes laborales, pe ro la situació n e n c uanto a 
.Jl emermedades y 1 . c. 1 , 
L:nb"' 

1 
. esiones tue ta vez m as g rave. En este contexto, 

lrn a progresiva · fi · 
-,1 rrJ· . •aunque m su 1c1ente, m ecanizació n de las mi-

~o cons1ao cnfe d d d p 'll!ic' d 1 :>_ rme a es nove osas - como e n el caso de la 
• 1ª e sem1lun u 1 . . 

ar o a artrosis h1perostosante del codo , aso cia-
--:--_ 

En tite s ·d~-:-----------------------
, (U1 • enu 0 existen e~r d · · . 
'.~ ·llTJdad a nivele . u ios comparanvos enrre paises que reafi rman esta 
.. ;cu¡ e 1 ílJCionales y pan d · d · · · 
, 0 a estructu ra 1 . • to o npo e ocupac10nes debido a las cli fe-
"11tn1l'I m e ustnal de cad · • v · E · · 

,1 Irede 199) 
8 

, a reg1on. easc -uropa 1\!ln1em. nu111. 17, pri-
Esto sed b -. pp. 3-84. . 

:i.&rcu• e e a que, &eme ·1 bl 
· :no cnie; en las n

11113 
: pro emas como el polvo y la insuficiencia de rie-

. destr• 5 espanolas en lngl t ' • · ·d · · ' ¡,,.. . es por los r· • a erra reman mas 1nc1 enc1a cuesnones 
, ··~. 1n1c0 Hrnos de rrab:1 · l 1 ·¡ · • · · · ••il, .

1 
tras que en¡ 

1 
· ~0 o a ma :1 1 u111manon y venrilac1on . De esta 

• ·IO o apa ng aterra afecr, b· l ?5º~ d 1 b . --~ recen co · " .1 a - 10 e os rra ªJ:idores en Esp:ina en .,_i(lnus.v; , ns1gnados 4?8 · d · ' " · ' . · ' ' 
0111 de 

39 
cas, E11ropa ~ir . - pens1on:i os; es ro es, enfermos reconocidos por 

•n Poi .
1
:478 pensio~is~rra, num. 17 •primer semestre, 1992, pp. 83-84. En el aíio 

"'rrn 1:i111~0111 y sólo nos por e_nfermeclades profesionales en España, 38.021 lo 
" Pll11a . - - por n1stagm . G • D . D . .• · No 1 ·· ·, ºP cu., p. 365 us. arc1a- uran e Lara, Ltl calrdad de In 

. . Odas la . 

. '<J<IOplo 1 s cnferinedades 
·..¡¡elicrr¡ ' ª queraconiun: . .. profesion:iles pueden darse en todos los periodos. 

N ra. no " d vms acrí n · · f.l · • · 
._, 1 'trrn. PUcde exist ic:i, una 111 . amK 1on producida por la solda-
" "' v,110 1 · 1r anres de ] · ¡ · · ¡ · '''"nio llUerre del¡ , ª m1p antac1011 e e esa tecnologi:i. 
·" 11" --drb1d ¡ iueso 's"1111·lt " d ·d ] f; ] d · · · • •g;J a a a a f: · ' mar pro uu a por a a ta e 1rn,.,ac1on 

Produ · auga cid 1 • l "' cir su aplasr . 11uscu o y hueso por esfuerzos co ntinuados- y 
· a1111enro. 
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cb s ambas a L1 utilizació n de hcrrarni L· nt·is 11 , - . d , ·1, .b . . '· t: umat1Cas e p , .· 
t~t1 es v1 r.ltonos. ;¡ ] igu:.i l que los primeros casos d, 1 r~ CI 1 0 1 ~ y 
s1o nal. · L sorc e1 :l profe-

La silicosis co1no enfer11:1edad profesional 

Sin L'111?argo.junto a las patologías resc11adas, en la minería asturiana 
en particular y . c1~ la carb? ní fc ra en general. la enfermedad profesio
n:il que se asoc1:i 111defc-ct1blemcnte con t'I secto r cx tractivo 1·1 v sobre 
la que los tr..1bajadores basaron el peso de sus reivindicac ione~ Íi.IL' la 
neumo coniosis. conocid:i popularmernc com o silicosis. la cual L'xpc

rimentó un g r:in crecimiento durante los aiios dl'i franquismo. La 
neumoconiosis es un:i cnfermecb d evoluci,·a e incurable producid:i 
por los da11os en el tejido pulmo nar que cama la inhalación frecuenre 
de diversos tipos d1:· poh-o (por ello es t~m1bién muy frecuente en 

otr:is profesiones menos conocida corno la de marmolista). En la llli
nería se dan tn:'S variantes de la mi ma en fun ció n del tipo de polvo 
inhalado. su procedt·ncia y los da11 os fis icos que provoca: silicosis. an.
traconiosis y anrracosilicosis. L1 primcr;1 de estas patologías. la silicosis 
propiam ente di cha. es la causacb por la inhalació n prolongada de par
tículas silíceas. de ahí su no mbre. Es el tipo de 11eu111oconiosis qt'.e 
más incidencia ha tenido tradi cion::dmcntc, sobre todo entre los nu
neros que están L'n conracro con el po h·o de roca que se desprende de 
la pei-foració n de galería · para llegar a !:is ,·etas d e carbón , e.aso de lo~ 

. . . d -· c1p-1lme11re 
barremstas. Po r su parte. !:is otras dos son on grna as P1 in . ' !la 
por el polvo de carbón en sus diferentes variedades, antracita Y hu ' 

. .d.d 1. en care-
funda111ental111entc y, consecuenremem e. han 1nc1 1 o 111. s 

·1 unque J:i im1yor 
1' E~ importa me hacer una precisió11 en est<' pu nro. Y ..:s que. ' de Acci-. . C , . c.l - del St.'auro . 

parto.: de Jos t'xped1enres rr.11111tados por el Fondo ompt:m J º' ~ inc.1p.1c1-
r · ¡ E - , ·o n respecro ,1 . 

demes de Tr.1bajo Y E11fcr111ed.ades Pro rt's1ona t'S en span.i e . IJ 5¡1icos1s. 
· · e · 1 , ' . 1 que ver con . ·-

dades pcrm:llll'lltcs deb1d,1 · a enft'fmed:id pr01t' 1ona te 11131 . . ut: u 111c1, 
· fi d c.l 1 · · erH' n11nl'ra .. iunq qui esto no hace de Ja 1111sma una en enllt' .1 l'XC.: us1' am "' d , ]3s qut: a · 

- . b J J 1 _.O tP S hulleras. e ' ¡sJ-dencia t' r:l muy s11pt'r10r. so re ro o en as cxp otac 1 e 1 F do con1pe1 ··. 
h E - 1963 v 1968 e on · · cli -

prt'cisamentc se rrata. De hcc.: o en -spana enm: 1 . . . l 3> cr:1b:1Jº 
do r analizó 18.575 solicicudes que tt·nían como objero b sihcosis ~nció;1 de pesc.JJ,o. 
ferenres gm· iban desde b fabricJció n de perfu1nes hast~1 la n~adn 1pl ~ :ibón.YbseJulJ1.1J1 

J ·1· · <l 1 1 n 'ros e c:ir O r¡ e o. 
De ellas, 12.551 tenían que ,·er con a s1 icos1 t.' os i u e . 111~dico-/c.f!rllcs. ' 
Ángel Avilés Caballero, La si/irosis de los 111i11eros }' sus prvblc

11111
·' 

1 
· 

R.ichard Grandio, 1969. p. 11 9 . 

'esional, redes de solidaridad ... 
:,1¡t111edad pro1' 

111 

'· 
. . · · l · ·lacionadas con el arranque del carbó n, com o la 

, , o¡Olt''IOJla tS n.: . d d )· 
· ~ 1 .. J . La confusión de nombres asocian o to as as pato-
, 'P''J

1 
ort'~.11 ,ra se debe a que el sílice (dióxido de silicio), dado 

• ,.\)JI .a prn e . 1 . 
· ·, co""no y su abundancia en la corteza terrestre, es e pnn
.:\l~rp.i -;:,e ' , • • d J 
-~ rror.igonisc.1 en la mayona de las neumoc?111~s1s, c~1~n . o no e 
,d)c n a forma resulta frecuente que el termmo si/1cvs1s se use 

:.~J nominar cualquier neumoconiosis y por ello, en este texto, se 
:..:: ndrá esca simplificación. 

L,1010 yJ se ha apuntado, la presencia de esta enfermedad proba
.-:mdi1e paralela al comienzo de la minería del carbón asturiana 
.,-:.mla.en la segunda mirad del siglo XIX, aunque en esos pri
--~nrmpos no se tenía conciencia clara de sus causas y probable
~ :.:mi siquiera de su existencia. A pesar de estas observaciones, es 
· ·:'.i~r documt>mar un cierto rastro de la misma a través de la litera
::: íQ\ial decimonónica que abordaba la temática de Ja rn.ina des
~~rnJo la figura del viejo minero siempre tosiendo. Sólo en fechas 
•-J1•mrme cardías en ' ¡ fi · 1 fi d d ~ 1pezo a e e rn1rse a en erme a , aunque no 
; .·~ ~na amenaz~ bien identificada siquiera en textos especializa
~'. .· e hecho, aun en la década de 1920 se aseveraban -16.rm acio-
. lOíllO que Ja inhalación d \ d ' b ' , e e 

:'.i,re I• tub~ 1 . ,.. e po vo e car on preverna, supuesta-
. ' " 'rcu os1s v S - . · _ . ,... · . 

im1!arcon el ·d d 
1 

· era ª pai tn de 192:.") cuando se con11ence a 
an a e proble · :.:.;par;¡ soluc· 

1 
ma, aunque srn adoptar demasiadas m e-

11 1onar o. 
ror e·as f¡ h :. . ec as, como se h . d. d . 

-.rnnas sobre 1 . ª m ica o anteriormente, aparecen re-
a presencia de al ' · d .1. . ':--- gun tipo e s1 1cos1s en el centro de 

.; 'El~ 
· poh·o de ca bfu' ~==------------------,~ puede e: r on produce asma y t b ¡ · .. ,ros. . 11rar ron máscara . . u ercu os1s pulmonar antracósica [pero] 

ni t.Jrnpo 's respiratorias q , . . 
'J1u;ii11t· ro se puede apel 1 . ' ue no son pracncas 111 las admiten los 
" " Ir un in 1 ar a n eo-o de la 1 , . [ . 
. 'º !1"11,i"oe, ª ron otro: el olv b 5 ga enas Y ta.JOS sic}, porque esto 
' lco11¡;i1U·''as 111¡1111s, Madrid ¡p .0 por la humedad Y el barro" .Véase j osé Mar-'ª una , nstauto de R f¡ S . 1 •• 1'Clón de postura cóm d . e ormas ocia es, 191 O, p. 121. La ac-
·~cn1. agua ad 0 a por simple f: 1 - d vue11ura • . ecuada y de . . • ª a ca eso s1 e una tecnoloaía de 
··.¡¡ rned1ca una unphcación 1 1 1 o · : . c~.debid y social a los trab . , cstata a a wra de proporcionar 
:'.~ny¡ la red o.ª las debilidades fi ªJ~dores ; algo escasamente probable en cual-
~ 1 Uc1da · nanc1eras del ' ' 
·.,' ue l'Olit" permeabilidad d 1 aparato estatal durante la R escau-

·.:.o;?j iras so . 1 e empres·¡ . d d 1 , 
' 0 ªY niaq . :1a es o a la · . , ' n a o e a epoca a la idea de la ne-
V~ uinari . 111vers1on 110 . . , . . 

:;l,1¡ : Jorge de a para incrementar 1 ' y~ ~n prevenc1on, s1110 siquiera en 
!;,¡ . Olé ~hrí J Murga y Se os rend11111entos y la seguridad. 
. -rcho a ove y C rret, Geof!m'/a ' t . .r. . . "·"D Por enr anella y; ,r. ' .I' ) 0P0Jlm.11a 111érl1rn de 1\!/1eres o¡J cit 
• · 1:1,,.._ . 0 nces e b" ' 0PO.l/m.11a 111édic / / · d ' · ·• <- ~·•CJad•n an1 1én se . 11 1 e co11cejo e La11f! reo o¡J cít p 187 

JO ¡q • 1ente" cre1a que fi. ' ' · ·• · · 
··1 <J Ut CStJ Pt.í . Por aquellos - imar salvaguardaba de varias pato lo-

gr~ú. Ctica se conipag· abnos se prohibió fo mar dentro de las minas 
111ª a mal co 1 · · · n a cx1srenc1a de gases explosivos 
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Asturias, concretamente en Langreo y Laviana 17; y e11 los ai1os t ,. 
, M , M 1 x 1 · b · runu Josc arva y eyer · a menciona a como un problenn d. p · 

. , - . . ' ~ fllll t'f 
o rden en la 11llnena espanola bajo la denon1111ación ele andrarosi.< {il(); 
para finalmente aparecer docu111cntad;1 en la CO!l1arca min~ra dt> 

Mi eres iniciados los a11 o. cuarenta 19. Todas estas referencias, sin t~m
bargo, no aportan demasiados datos, tampoco sirven para realizar una 
cuantificación ele los afectados ni analiz;,¡r en profundidad la cau1.11 
ele la difusión de la enferm edad. 

Durante esos aiios cuarema un cambio inicialmeme político rr.yo 
consigo consecuen cias sociales, culturales y, cómo no, económica1. El 
ritmo ele trabajo tiene muc ho que ver con la cadencia n.:spirarori.1 y 
esta con la cantidad ele polvo ele carbó n o ~íl ice inhalado durJntc d 
trabajo y, como se ha enunciado, fue lo que empezó a ocurrir en las 
mina asturianas (y en otros lugares como las explotaciones !eonesJs) 
en relació n con las acuciantes necesidades energéticas dd r~gi111e11 . 

En paral elo a la presión sobre los ritmos de trabajo se produjo mro 
cambio. Hasta la Primera Guerra Mundial las exploracio11es 111incr.1S 
asturianas eran esencialmente galerías excavadas en la mo11ca11a ~por 
eso en esta regió n todavía existen en la actualidad rastros de mas de 
dos mil ele esas explo taciones, la mayor parte aballdonadas. En un 
contexto como el reseñado, ele máxima demanda de carbón (en ~qud 
caso desde el m ercado exterior) , los empresarios asturianos mvie~n 
. . e . el 1 . , , aenenba 1llt'J0-
111 cent1 vos para tomentar un tipo e exp orac1on que~ ' ' . .. 

el
. . 1 , 1. 0 la canrabrKJ. res ren 11111entos en una n·eo oo-1a muy pecu 1ar co111 ' ' . 

los pozos mineros En los;:,a11os ;:,veinte una vez la coyuntura mrern.l-
. . , . ' b , , ,dUJ. O y rSlt' 

c1onal cambio nuevamente, la demanda ele car on se re L de-
. d ] · · · · el 11e' 1·1·carnentc:. ª tipo e exp otac1ones no s1gu1eron crec1en o m11 . ' . c·i ;l-

fi . . . 1 . , 1 1 1 . . l ·ro del Pnn p 1111t1va 1111p a11tac1on e e os pozos en e pa1sa_ie 111 11 e b 0 t'Il 
d . 1 . sin e111 :1rg . 

o -hasta un total de unos cmcuenta- se proc LIJ O'. 
1 

de ;,rbón 
el contexto ele la fuerte demanda (en este caso naciona) · 

durante los a11os cuarenta y cincuenta. . . . frente a b 
Llegados a este punto, se planrea el siguiente probl~in.L b1. ·rro) d 

· l · ' ciclo ·1 It mma de monta11a (o la más aneada cxp otac1on ª . 
1 

cnrcenb 
formato tradicional ele pozo minero que penetra vanea in 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------:;. · le /.Jw~ri"'. ' i 
17 Véase José María Jovc y Can ella, T;ipo,~rc!/Ta 111Mim del «>ll«:Jil 

1 
· .• 

y Topo,~rr!fla médica de La11in11a, c>p. cit. , p. 125. . . !-t'<>it:lll' cldfrl~~ 
1" Véase José Marvá y Meycr, «La previsión en la Segund;idlt 

5
,
1[i 1vt.11uq111·r 

jo», Madrid, 1932 (transcripción de una confen: ncrn cbda en a ·
1 

Instituro N acional de Previsión), p. 6. \/ ... 111,.ár. 
1·1 - , n ;rm de 1 • "''' ·'· Vease De Murga y Serret, Gr<~~r1!/1n )' 10¡)(>.izrq,111111ll 1 · 
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redes de solidaridad . .. 

dad profesional, 
Enferme . . b " ' 

. - 1 hora d e expr11n1r vetas su terra-
d. ás diciente a a e . 

tierra es un me 10 111" - . . _ Ja difusión de la silicosis en au-
b ., más prop1c10 pa1 a · l · 

ncJs pero tan1 1e n _ .1 Esto se debe a que as minas 
. d ~ !'das para conrra1 res ta1 a. d , 

scnc1a e m ee 1 ' 1 a's peque i1.as y m e nos profun as, mas 
- 1 norma !llCI1te !lle < 

de n1ontana so1 h , ·I polvo se que de " p e g ado" a las rocas, 
1 · d (lo que acc que e ...., . . 1~~~~g~~dose en 111 e nor rncdi.d~ por e l a ire~. y cons1g~1entemente 
~oseen una atmósfera 111cnos v1cia?a y r:0Ivo11 e.~ ta que en los po1~os. Frrntc a t:ste tipo d e lugar de trab~lJO, esta la opc1?n de busc~ r las "etas 
de carbón a través de la perforación de pozos mme ros (e l tipo d e ex
plotación que popularmente se asocia con esta actividad a través de la 
illlagen del casti ll e te por e l que se desciende a la mina) situados nor
lllalmcnte en los valles o en las faldas de las montañas. En e llos, si no 
se cuenta con un siste m a de ventilación potente y bien planificado, el 
aire está 1~1ás viciado. Ade más, por su propia morfología, precisan de 

;~uch.a .mas !abor ¿e p e rforación que una simple mina de 1nontail.a 20, 

ql
1
ie implica mas polvo, no ya para extraer el carbón s ino para Ue-

"ªr 1'1Sta él Acle , . d ' e 
~ 1 •

1 
' · . mas, este tipo e entornos de trabajo requieren por 

oc o o anterior un 'I · · ·, 
inente la int · el .', n1dayor meca111zac1on, lo que conllevó inicial-

ro u cc1on e locomot c1·, l 
CO!ltaminaban v . , oras iese para el arrastre 21 que 

, J iemov1a n aún más la t , fi 1 l . explotaciones. e e a 1110S e ra Ce Ulterior de ]as 

Todos esto f: . s son actores tecnol, o-· - , . 

d
ron en los años cuarenta y -· O:::,I~os o geolog1cos que determina-
e la s·1· · e P1 lllleros ClnCL t ' 1 1cos1s, siempre b , i e n a una enor111e expansión 

pero d d ¡ so re una base d fi 
P 

, es e uego existe nte s· < cb e en ermos previa desconocida 
or s1 solo ¡ ,fi . . . in cn1 aro-o lo f: . ' 

n s e e in1t1vos u . ;:, ' s actores antenores no son o en la , b . na inec-m1z . , b 
tacionc: ~01~1 ust!ón, la inyecció1~ d _, ac1on asad~ en la electricidad y 
rías .. h. ,ba inve rsión e n un bu -· . e agua en e l inte rior de las expJo-
. · u iese sol .· e n s1sre1na de .1 . , 
jor Ventila.e· . . llCIOnado este y Ot - e vent1 ac1on para las o-a)e-
d 10n 111e 10s problen1 ( · :::i 
e explosión) 's· nor acumulación d as por ejemplo, a me-

trllcturales E. in e111bargo a tod e gas y por tanto m e nor rieso-o 
e 1 . . n pr. ' e o esto s > b ;:, 
º .n a predispos· .1~11cr lugar el c111 r· . e suma an dos factores es-

1n1t · 1c10 1 · , P esanad . 
va/?ºnes financie n i1storica y c ultura l ·, o asturiano, que contaba 
la c1ton1· en las técni ~as dpara obtener sus b as1 cfio:i10 con una serie de li-

1a ific . - cas e e . 1 ene c1os no , d . ac1on de ¡ x.p oración 1 . a traves e mno-
a n1ano de ob ' a n1ecan1zac ión de l"s . . 

ra , todo lo c . . ,, mmas o 
ual miplica fuerte inver-:?>o Y 

rra h·1c a que los o 
50o • ia la Ve t ·1 p zos no son 

, 
1
11t'tr • dt· carb - · . una sin1pl ~~-~=~~-----------_, E: os en la ti, . on, s1110 qu . e- galena que . 

n realidad :na y a partir ·1e ¡consta11 de un popc:netra en la 111onr~111a o la sie-
Stt• fe . te cu·il zo que pu ·d :1 

· 11on1eno . . • Parten <Ya[ , -. ~ e e escenckr 300 0 se cho, A "'' c::n,1s que pe n ·· 1 . c::n sturia b t tra111ac1a laveta 
• so re todo , ¡ - · · t:n os anos sesenta. 
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sión, sino a travé de la simple acumulación de grandes masas de mano 
de obra no especialmente motivada o cualificada. Por todo dio, tras la 
implantación del régimen franquista (muy ligado a una serie desecto- ' 
res sociales y grupos de inter0s económicos) los empresarios mmeros 
contaba n con la posibilidad ck retomar un programa que por otro 
lado habían aplicado durante gran parte de la Restauración a rrai·(, 
del apoyo de otro tipo de regímenes conservadores.Y es que codo lo 1 

anterior - ese enfoque en el factor trabajo usado de forma masira y 
barata frente a la inversión o la innovación- sólo podía llevarse a 
cabo bien media m e políticas paterna listas de control, vía agotada YJ 

llegados los a1ios veimc, bien mediante el apoyo del aparato repro_or 
1 

del Estado para mamener en calma, con bajos salarios y crabajando en 
explotaciones anticuadas, a esas grandes masas de mano de obra~ l'.s 
que se ha aludido. A la vez coadyuvaba que ese Esta~o ap~1~as 1111rsm 
mediante la legislación de unas condiciones de traba_io mmnnas-lo 
que exigiría la inversión del empresariado-, ni presionaba para que 
se vigilasen las disposiciones jurídicas existentes. Así pues, en los pozos 
mineros asturianos se unieron un medio físico problemánco, una re· 
d ·el · · , 1 bl caso celo p·ira ci·i· uc1 a 111vers1on para superar os pro emas, un es ' ' .. 
tarlos y un interés coyuntural para acumular trabajadores en esos nu:· 

. · ¡ una nunenJ mos pozos. De esta forma se entiende, por eJemp o, 9ue . , _ 
como la británica bastame mecanizada y donde exisnan cuanncaniJ 

' , . 1 cuencas nu-m ente cerca de once vece mas pozos mrneros que en as · 1i 
· · 1parawm~ neras astunanas (obviamen te esto se debe a que se con bl de 

- . , ) 1 ·¡· . . ese un pro cn1.1 con una pequena reg1on , a s1 1cos1s no consmuy 
1
.d d ein-

1 · d J ' ¡ · ue Ja rea 1 ª a magmtu que a canzo en e caso astunano; Y es q , .' d'ficán-
presar ial y social se solapa con Ja técnica o la geologica 1110 1 

dalas. b· ·
051

ub-
En 1943 se estimaba que eran suficientes 1 O años, de ;ra. dosesr.1-
, . . 1 s inas a1ecc.1 , terraneos para contraer neumoco111os1s y entre o ' cin 111ai 

ban, desde luego, los barrenistas 22• Que por esos a1ios apa~t:~ ~rovit· 
datos al respecto que en las décadas pretéritas es product,0 ce os d;un 

, c1 · . -c. bº, d 1 c. ·tos pracnc so me 1co y c1enn1.1co pero tam 1en e os eiec : icuentJ 
' 1ra )' Cll repunte apreciable de la enfermedad en los a1ios cu~rei_ ,' lasjon1J· 

del siglo XX (en relación con Jos problemas de vent1lac1?11 _Y centr.1lei 
das de trabajo febriles). En 1958 en las cuencas astunan,is s.500 lk 
tr:lbaiaban más de 40.000 mineros de los cuales :11 rne1~05 

• . 1 pri111er 
:J ' T SIS CI e llos estaban afectados de las diversas formas ele s~ 

. ¡uhJO 
. "92.). ~1 V . l~ . . . - . . .· . o¡1. oi .. r· 

, l':ISL' , :1111011 Garc1:1 P111L'1ro, Los 111111crM 11s111111111<'.'· ... 

l\ng<·I Avilés C:1b:illero. Lr silicMis de f<>s 111i11cms ... , op. ál. , P· 31. 
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d de s o lid aridad . .. 

dad p rofesio nal, r e es 
Enf erme . · de Jos que . , 5 000 p e n s10n 1stas, 

do 23. por otro lado, e.x.1stt~n -t~nos a~o loofas d e l trabajo 2-1_ En lc:>s 
r~oo e~taban enfcrm~s d e d1vc::_1 s~s ~~cisot1 5 a11os de p e rman e ncia 
a1~os sesenta, se determina qt~~--~~~nfraer el prime r grado de neu1~10-
e11 los puestos de arran_quf f' -'b . dor que la padecía e ra de 37 anos, 
coniosis y la edad m echa e e t1 a a_¡a . . poi· los servicios médicos de 

1 b - dos a postenon -
según informes e a o1a . ' d l d "..cada de los años sesenta 

2s Es precisamente ura nte a e , ' . . 
Hundosa . . una lucha sistemática contra esta lacra m1ne ra en pc1-
cua11 o empieza ' e • • ·, ¡ ¡ - "Nótese que el 

l ·l a la crisis y posterior 11ac1onalizac1on e e secto1 - . 
rae o ' ' · . , d d ¡ d 1-
cat11bio de contexto empresarial e n e l sector, pasan <?se e pre º?1-
nio privado - en el que las pé rdidas producto. del a_¡uste y _la m~Jora 
debían ser asumidas por los titu lares de las rrunas- a la t1tulandad 
pública -donde las pé rdidas se socializan-, resu lta d ecisivo a la hora 
de explicar el carnbio de actitud. Con todo, a principios de los afios 
setenta había aún más d e 2.500 trabajadores silicóticos d e primer gra
do en la minería asturiana 26

. Paradój icamen te la mejora de la situa
c!ón traerá consigo la aparición de m u chos casos ocu ltos con ante
nondad, por muchas razones: al integrarse las explotaciones privadas 
en la estat·ll 1-1 27 1 · ·d d d 

' ' • unosa a n guros1 a e las exploraciones médicas au-

>\ v· ' 
. . .. ease juli::ín Anoel Avilés C b· 11 . . . 

silicosis desd~ ~1 ::> d . a a e ro. Ln sil1cos1s de los llli11cros op cit p 50 La . ' • ' ' punto e v ista lco,¡J . l ·fi. ·, .. ., · ., · · ' 
no.Ve:ist Guillermo Comba Ez ,.., , se c as1. can ,1_ en grados ya desde m.u y te mpra-
¿rP1s1a ~el Co111b11s1iblc, año VI ?q~~rra, «La _s il1cos~s como enfermed;:1d del trabajo», 

on el tiempo su prt>cisió11 fit , -· pocda , nums. 4::>-46. agosto-septiembre de 1949 cornpc · 1e crec1en o a J ¡ · 
terio ~sac1one_s sociales como el rc ti o '. a pa~ '.lue a cobertura legal e n cuanto a 
Pr· r. on el tiempo se acab~r· r , u~1,1 pens1011 o el traslado a un puesto de ex-1nJ<.:r <>rado ·• ia reconoc1e ndo 1 . · 
na, po "'.' . que comprendería Jos 

1 
. '. po~ un ado. una silicosis Uamada d e 

r s1 n11s1na ¡- . . . ' • casos e e si11cos el fi ·d , . 
ley exigiría en J . e 1Sll1.1nucion alguna en h . "d is e nt a y t1p1ca que no origi-
s1s de scguncl os sett' nta un puesto de t b' :apc1c1 ad para e l trabajo; e n este caso la 
• 1 ° grado e ¡ b , ra a.JO exento el · , • 
llar as tareas Íllnd ng o ana los casos que i l b T e nesgo pulv1ge no. La silico-
trataría de aquell a~1entales de su prof;sió ~: ~~ i itan al trabajador para desempe
Y re2~ulta_inco111p~:i~~~s en que la enfernie~ad ·:e1~ual,_En cuanto al te rcer grado, se 

~; Vease Julián Án on to~? trabajo. i1amfiesta al m e nor esfue rzo fisico 
•ResuJ d gel Av1les e b 11 

lnstitu10 ta . os de an::ílisi d ' a ~ ero, Ln si/icc•-;i:; d , I . . 
le., '> F Para la Prev~n .. . s e a111b1ente pt1lv' . ~ º·' 111111cros . . . , o¡~. cit. p 38 <>· - , o d 'C!OnT; . i<>eno r ~ r d ' . -
Carpeta.~ o Sociedad Ht 11 tcnica de la Silico~s e l<:a Miz~ o s en la e mpresa por el 

1o v- eguro de silic . t era Español·¡ A h. n as mas de Asturi-is» C/ 137 
19 ease S 1 . Os1q1 9..¡.7_ e, re IVO H1st' . ' , ' 

71 , p. 4 E )111pos111111 i\ 1,, .· I 1962)».C/?<:4 1 1 o n co de Hunosa (t\HH) v 
Co. . 11 es . "º"ª d s·¡· _ _, , eg Fo d ' ; 

sis, 11lient e lll1sn10 año d e 1 reos is Ovied l. ' . 11 o MDL, t\HH. 

con,~eu1110~11qu~ en todo el r~ l 970 en A~turias hºa·b.nstl1Stu9to Nacional d e Silicosis 
- L IOs1s esto de 1" - e la 4? . . , 

bó a creac·. . eran 34.270 1 cspana y po. d · . - pe11s1on1stas por sili-
11 asturianas i)~n di e Hunosa a os_pensionistas. t to .1s las patologías rdacionadas 

a a lu ·J Pono n1t 1 
( la contr· l ic las cosas a 1 

.1 a sil' · < a se<>ur·d d l 
tcos1s en panic I· :::.. i _a_ en as nünas de car

u <1r. la sll1cosis s fi ·, 
u no un retro-
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arcra Fernández 

m •·n ti ·por <J--c · -,rlr -e -..- - · -0 ,.. - · 
'- • 

1
• •· J ·"'"'J. "'' ' ···ª: ,e;: :Hc;:'.Sl.aC!Olle que e· ¡ • '• 

, , . ., ; _ ;..,;r: , - .. ,, . ' . os rnkrmoipJ. \a ron 2 p:..rcio •. .•. _xro .. Cji.1 ... mucnos minero deia en d . 
d ' · ., T · J e t l tJr líltr-rc:)a O\c:r.oc'.l!:a :- s..:s-.:r:.iac:o .. . :-ascncoaño (1969-1 9¡ 1) !. 
• • ~ • • • -i cn,co-

noc1miemo> ::s :cos oa: :a:!:-: :-1f:-uro o~ --5obre rodo en co .. 
l . - r =, r __ .. : - _ ::,.: ¡_ • , mparac1on 

con a '>l•U2- . o .. ::>.-.. . . 2 . ::>. · · ·- · a.:nen e-. rra\·e de coro · .. 
• . , _ • • - . . u 11 serianon 

(placas rarnog:-a~:ca·, 2 :.::: po :-ce:i<G_¡e iruado en torno al 80'/.,del b . . . . . , . 01 
rra apoore·, .2 co:-: .;..: ~ :o :: ~·u:: q~c ~r: ~?rno aJ 15% de la pl.unilla to-

(ª' de la e,,,...,_,,_ .~ _,,, -~ ..,,2 a·"" -~r-. e"' a"" · d d · 
,, _ • · • · ·::-'·_'--"' - -~ -: -'- ...<!-..= -_- _ 1.--r os gra os: e em,unos 

? .J "" (J E'"",.... ., .~co-,, - ,_ _ _ o··_, co""' ,. - .. l ·d · · 
-· .J ·"'-''"".:"' --:>· '-···"' __ ._ .. ....... ..i1pose rc ucmayque.por 
ejem?;º e:: : 9- 3_ ::¿ :-e;:-~e:-:é<?;..,.J ::-ieno- del % de los rraba_iadorrs 
de la e:-::n :-~sa :.·. 

:\ ;:-a.:-ci;- éc ~:¿ :-:: -~¿- :o,;, ::~;:·:o· Ji¿g¡~foricos fueron siempre in
icriorc's a.: : ·: •: co:~ e: :-'.::>:-:::-o :os ::iói ·e- se redujeron progrl'íir1-
n '""nr"" -o ,~ ->\-Í > : __ ,_ ·~ ,,- , -.o-·-,,,. .,- ,:~ =nr·.,,1.or,, al O l%a principio; 21ir... \,. ... ~ _ ..., - - -~ --c.;...; • '-"' - • ._ .... G "L ~ . i,:: "-• \. • 

·e los .ú:os o .::'.:;:-:-::2:: . .e: :~¿;:o:- : .¿ :~_;:-ro de enfermos pemnecíaab 
"l[..>-- ~. ' 1 -,,: , - 1 · .~J _ : - ~ .; r ~--~-¡ ·.>·o, r1"11c1.pal"s"fecrado· porcen· ' · ..... ~ t.! ..... . ,-:: __ -~ .......... ... _._ ,...\.. .... . __ _ _ \..,; __ - .. • \.. c.l 

ru 1.h:1eTe _,_w ' " . ,-.,,.., ~º-..>.' ,. -. o· bat~enj-ras. así como los 1·igibn-
... ! .\. 'I ~J.<---- __ .. :- .. ... 1..._ '- , : ...... • .. -... ~ - - • • d 

ft'S . • c\.:_1: ::1c0:2 e:-2 ..::.e ~ .H. s \" d nc>mpo de permanencIJ en_ 
· · ' · · , · :. · ·, 19-1 - l ro\·1·11c1·a de Espaiu 1mt'r .or le' l<l :t:~ '~-~ - e.e _\1 .< ::o~ · . :\~:n en . J a P ' . 

1 · · · · · · 1.,d,, "'0(13TSl' J l • ')¡1 ' 11 • · 1;: " ' . _, - 1 _, _ •·• ..,, . • ..,.r. l¡-io1 1r ---11uc l)l, '- •U l . ~ --~'"'- - \. . . \,. ... ....... ... -- - ·="' .... -- ~- ..... . J r A . 
~ irl· sis ... :1::-:-_,,·,-.::: s'.s-? r · -,, ~.i '. Oll.OOú habicanres era snirIJ 

. , ' .. ': .. 
. )! ll" .. } "" l '' . ' ) ' ('1 .• 

\. \. L. ~ ... \.. ..! '-•~ -: .. .. ..._ • - d f~\j(r 
• • • • • • .J t r111··da es pro . H 1 -ri - -t· · , ., •· , .. , -..--Je .... _,, l(' n~ i ·o ac> c>n e' , ' 

-~ -- ·"~-' -_'" .... ···' -·· . ' ~ - ,. - . . d I · rhulkro con i 
11 ll " i ' · ' -., \ __ ,_,_, ) . , · .... , t ' :-r1!: ·1¡,1Jore e ~ecro . . 

.. "~ .. " · ' · '" ~\.. .t'- · " •• •• i..." ... .. :. · '- · .. ...... ..: . )'l 1no· · . ¡ ·¡· para cu • 
<..''\!'' ·i il v· , ... :.._::. . ...,_,,., ' ·-' '' l' rt''~'¡1 -1:1 :ie :l SI JCOSIS, < n· 

' r ' ' , ' ;:.'". ·' < : : '- . : _ .... ' - -- --- • • .- .... • .. • • QuedJ claro 11 
¡ ,,, ·¡ l l"t·'""ll" l , _, ., ,., - -,·· ¡-~,, r' ~1blo c-.msas. 

" " l\. .. " • ... .. '- " ... ~ .. '" .... 'a. • .. i:t ...... .... 1 .. r 

' . ''t .. 
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-~ . al redes de solidaridad ... dad proJesron • 

Enferme 1 
h d ·1do entrarse de lleno en ello, que a 

q ue no a po ' o 
Plícitarncntc::, aun ·dad laboral tiene mucho que ver n ' d. d 111a comuni ' · 
historia me tea e L , b. 1 ~ o r· ecnolóaicos, sino que los ritmos 

1 f; rores am ien ta es :::> d 
sólo con os ac . , . . . de Jos salarios -y por tanto e . b. ~ la propia 111eJOI a 
de trabajo Y tam ien

1
.' .· , _ 0 la reducción del tiempo de tra-

. ·orno la a 1111entac1on . l 
cu~st1on es_ e_ que el orcranismo enferme. En la misma mech da, ~ 
baJO prop1c1an :::> .. , d · · 1 ¡ . Ji-

·t legi.sl·itivo Ja clispos1c1011 d e l Esta o a v1gi ar e c um.p . contex o · ' ' 1 ' · 
in iento de la norrnativa y a dota r c.!e rec~1:sos a _os organos cor~1p:-
tcntcs para arbitrar al respecto, la art1culac1~:rn ?e sistemas de prov1s1on 
social de ámbito nacio nal -aumentando indirectamente e l descanso 
dd obrero- son cuestiones que tienen mucho que ver con la sal ud 
de los trabajadores. H abida cuenta de Ja imposibilidad para examinar 
tocio esto, aquí se pasará a indagar con especial atención las conse
cuencias de la más grave y difundida de las patologías rese ñadas hasta 
el momento, la silicosis, y la reacción que su presencia suscitó en tra
bajadores y Estado. 

El fracaso de las políticas de previsión social. 
La "revolución pendiente" 

No cabe duda que la pr bl , . . 
que ~ran parte d ~ 1 '" 

0 ematica soc10laboral que representaba el 
~ ' e os product · " d l b, 

de arranque su frie , 
1 

. ores e car on empleados en labores 
fi ran mu tiples patoloo-' · 1 
ue tempranamente captada 1 ~~as, Y en part_ic u ar si li cosis, 
bargo, los inte por . as auto11dades franqu1stas .12_ Sin em-
la f; 1 reses contrapuestos d E d 

ª _ta de voluntad pa e sta o Y empresarios, así como 
vent1v ra acometer con ~ - · 

as, acabaron por con . empeno Y ngor medidas pre-y op0 · · • vert1r en b d , -
Prec· s1c1on a la dictadura la enf( . ·dand era po~mca e.le movilización 1sa111ente er ine a profes10 · 1 d ¡ ·1· · cole · ese aspecto el q u , bl na e a si icos1s. Es cr1vos enfc· e esta ece susta . 1 d. e 
tral idad . ern1os de otros seer 1 b ncia es lterencias con 
del carb~~ ~o t1P.e_riores, semejan~::: t orales co_n índices de sinies
la cohesió : a singu laridad" de 1 ~s establecidos para la minería 

n Interna que caracteriz~~;~lner~s as_turianos p lasmada en 
3~ R . < co ect1vo, e l cerrado tejido 

3, C'IJIS/a e/e/ e b ¡~;~~;~~====-:---:---------Véa 0111 11qi/1/c · 
tt1ria1 , se Carlos C . . "nun1. 49/SO ª'"'º . 
Fr,,,, los durante el _arc1a Fcrn~índt>z 'L "". sto-sept1e111bre de 1 9-~9 
te, 2d~~'."'" U n1vcrsi~1~1t~is1~l·1lo ( 1 93 j _\ ;7 ~)~,1e~~:al~bEcl laboral de l~s mi ne ros as-

, st1 a La M· 1 ' 11r11c11rn> d. ¡ . 
,1nc 1a/ Funda . . . ) . < 1111csr1.~<1dorcs del 

c1on 1 rimero de Mayo, Albace-
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social que al albur de contingencias. lab~ralcs o p1..·rsonalcs había ido 
conformando estrechas redes de solidan dad y la pervivcncia de 

fi l 1 1 .. d. . , . una 1 ~1c111oria, en 111 , e e uc 1a y rc1vm 1cac1on a r~1,culan resanes explica-
tivos que por un lado corroboran la afir111ac1on de la particularidad 
de la minería con respecta a otros sectores laborales y por otro prelu-
dian el problema político en que se convertirá la silicosis no bien el 1 

contextO de las relaciones laborales altere la correlación de fucrru 
existente en la posguerra. 

La lucha iniciada en los ai1os sesenta a propósito de la enferme
dad, polarizada en corno a la actuación de la Comisión de Silicóncos 
y jalonada con imporranrcs huelgas de solidaridad por el mismo mo
tivo en los a1ios 1964 y 1968, reflejaba en lo inmediato un abimo 
cuestionamiento del orden impuesto. La articulación de fórmulas de 
representación obreras que fun cionaban bordeando el cauce le&ral
mcnte establecido así como la abierta ilegalidad que suponía la hud
ga, tipificada en el código penal como delit0 de lesa patria, no hicie
ron sino mostrar sin ;m1bages el fracaso de las políticas de pn:visión 
social y las contradicciones internas que su aplicación conllevaba·11

• 

No cabe duda de que el réaimen franquista cimentó su poder so
bre la base de una represión c~1va mao-nirud, aún en la actualid,id,rs 
dilicil de precisar. pero en la mi;ma m~dida y casi desde los pri111~roi 
11io111c11tos se presentó como máxima el "recuperar a las masas p.trJ 

Fsp;ilu" Y para ello era necesario el desarrollo de un program~ ck 
prl'visión social ya pcrfibdo en el Fuero del Trabajo que "ga~nuu-
1 .. f' . . e: . o IJl(• 
i :i 1111:1 l' 1c 1z gcsnón par.1 amparar al rrabajador en el 1J11orcum . 

d i:i n t c 1111 cnmpacro tcj ido de seguros soci;lles de vejez. invalid;z,ac
' • ·1 1 · t ' • 1 l · · - ' fi · 1 e ... n ulrnnJ ' t 1.. 11 t ~ el' rra );q o v 1..·11 fc rmedades pro eswna es, qu ~ . 
i ·t ·" l ·l ' · . , la lec11runa· 11 ~ .1n t 1.1 110 lt1Sc;1 ),111 smo b g1..•nci-:lcion de consenso Y • ::>. ., 

(" j (• 1 l I' . I'> ¡- ~ • · · 1 h 1 airOlliallO ' 
>
1 1 n ll 1t·:1 · . ::.sl.1 1..·srr.1t1..·gi:1. detrnicb como "e a ago ::> ¡ 

• • 1 . ·. · 1 • .' . . . 0 l.1bor.1 ~1 I'º ·11 11n 1 t' fl)rina t'spct·1.il t'Il los 111111eros asmnanos,giup 
0 · · l · ' nico,wnt ll 11

t 
1
H llj'.l i.1 un ~'t1t'St1.) l'b\·e en l..'i c·mramado soc10eco110.1 ejl'r· 

1 ,'. >r l.1 .1n iYid.1d t¡llt' ckst'111p1..·1l.1b.m cu:mto por la influenc1a q11\ 1dor 
1

' "
11

> t' lllt\· l,1cl.1st' 1lhrt'r.11..·sp.1iiob ·'<'. En ese semido.resulrarclill' <ih· 
1 . 1 e:. rae <' . 11 111· v j'n11tl'r Sl.':.':llro dt• 1..· 11f~·n11cd;1dc·s profesiona es iue' 

,, 1 - .--.------.. ---------.- .---:11 1 96~.loS'~ 11 111
1.

1 
11 1111._,11 ,{¡- l.1 1 ),•k,.:..i.·1,l11 l ool <l<' S.1111.1 cfr Llll~rco' d icn,11111 

1 • .i, . ., li 1 • "l 111 • 1 ·• '. ¡ ¡ ·or <11 con 1 · .¡ •. 
'

1
' ' • "h'll .1 lllt 'lh''l'l't'\I<' < 1• l.t llOflll:l O O q111· <'> ¡>< .• • l<"!I"' 

'"' 1 11 · 1 1 . . 11 d · 11·1 tuwr.1 • 
• .. ' 

1 1
" l '-1

1111
111". 1111.1 .1111 ,·1111,-.1 1r.1b.1 p.1r.1 d dc,::1rro o t 11 • , 

' "
111 

• 
1 
ll•hl" 11". '" '12'l<l, .·\1\·hi1 ,, His1;ir i,·o ,k A<mri.1>. :\l l¡\. .¡111/.1 •11'1 

'· V· • l ' 1\ 1 1· ,,. . ·º 1/ ¡• ¡111lf~\· 
' ·

1
' ' .n 1111· 1 ,, 1111·1\'. I .1 •• 1¡11.:d ,•11 d,· /.u 111o1s.1.<. H1 111r.i .•<''1' 

/,· •. ~,,,,, 11 ''·"'·flll\f ,1, 1\ l.1d1 i.I l 'ii··1 l1'1 1¡)¡):; 1' •)) t9;7. 
''· . ' . ' .. - ... . .. . tlJ·ll .l , 

11
' '

1
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d d e solidaridad ... . ~ . nal re es 

f 'ermedad pro1 esto ' . . 1 Ji 
nr . l . de ser contrad1ctono e -. edida no e eJa 

. aunque en la m1sn1a m e sorpre ndenten1e nte, este se-
co.s1sd, ~alcance del 111ismo, toda vlez qLbl ,' que representaban los dos 
1111ra ' , 1 ,. · eros de ca r on, d' · , 
llro no inclu1a a os 111111 e d J7 E11 ececto la contra icc1on 

'' · 1 t ·' ;u ecta os · 11 ' ~crcios de los potencia men e, _: la o ravedad de la e nfe rmedad, y 
. ~ el , un lado reconoc ra , º ' . , fi . 1 d 

n1an1ficsta q~1e . e .. de 1941, obj e to d e preocupac1on o ICia ' y e 
por ello h;~b1a sido, des_ .. i uie nes p odría n bene fi c iarse de las 
otro cxclu1a a la mayoi p;.u te e e q h , · fl e iar la realidad de 
limitadas prestaciones del segu ro no ac1a smo re . :J . 

una ambigua política social que a la postre se pl~gaba a los intereses 
de la patronal hulle ra, que, de esta manera , seg~11a cont_and? con un 
personal altamente cualificado y no afrontaba mden:1111zac1ones ,P<?r 
enfermedad. A lo largo de los ai1os siguientes, mantemendo una torn
ea de continuidad con lo expresado an te riormente, se asistirá a una 
paulatina regulación de la silicosis, incluidos ya los mineros del car
bón, donde más que incidir e n los aspectos pre ventivos, se recogían 
l~s !·e.muneraciones económicas, tremendamente exiguas, a que los si
hcoticos tenían derecho. Así, tanto en la reforma d e l reglam.ento del 
seguro de 1946 como en las acom.e tidas e n los años 1 949 y 1 961 , re
s~ilta reveladora la norma que, lejos de mostrarse inflexible a la hora 
ce lpromove~ la correcta inyección de agua e n las capas con índices de 
po vo superiores a lo · - d bl . 
zonas de · s r~comen ª es, o a lejar a los afectados de las 

n esgo, reconoc1a pluses d fc d d 
ricos destaiistas . e e en er111e a a los mineros silicó-
1) c ".J que contmuaran trab·1· d 1 b 

Or Otro lado sed b l . e e • c~an O en a Ores d e arra nque 38 _ 
. . . a a a c1rcunstanc1a d 1 , d' ~u1s1t1vo que conllev· b 1 1 . . e que a per ida de poder ad-

J?r remunerados retr:' a e l a eJa~11emo d e los puestos de trabajo me-
nan 1ª a os 1111 ne ros q 
b, ' aun a costa de su s 1 d ' u e consecu ente mente prefe-
arrenist E a u ' inantener s l . d . 

as. n buena Ió · h b , . u s sa anos e picadores 
0 

en eficaces medidas deg;~v a r~~ sido mucho más rentable invertir 
e ncion Y seo-uridad l· 

j 7 o e n clS 1111nas que 
En 194 ¡ . 

ll1cctact Profes· Por disposición del M º . . 
de( e b. ional deno . in1ste n o de Tr b . 
Orde~rlo¡n hasta al año ;191t4114ada Silicosis aunque no~ a_¡o se ere~ e l Seguro de Enfer-

c t· '6 1 (a111pJ · · · ª ª ser obh gato · ¡ · . llográfico b e e enem de 194_¡ iac1on y m odifica . . d 1 , no en a mmena 
.!ti E:'' re /~ ~ihcosis, año le y decreto d el 23 de d~1?n e Seguro de Silicosis en 

l'C"onónlic d ano 1946 se rt·d972. Fondo AISS libro l 3~~embre d e 19 44). Estudio 1110-

ro. de .194;) ~e garantiza su re~~~~~ un nuc-~ro ;eglamento ·~HA. , 

t1·S1hcosis, au1~rea el ~eguro de ~ c~da c inco ai'los. En l J41; (~11plia las prestaciones 
l 'º de 1949 que su in1p(a .. 11 ennedades Profc -. ecreto del 1 O de e n e-
c erog que a • ntac1on se es1o nales en el 
Y t i d ancto el de s·¡'. prueba e l Re<>J retrasaría hasta el - t 9 que se integra el 
clent1:; Enfern1ect~~~os~s el~¡ ai'io 19:~\ie?to del Seguro d~1~ fc.49 (orden del 19 de 

. y Enfcr111eda~s. l rotesionales en . ~n t 96 1 se fusionan e1; ;~:nedacl Profesional 
es Profesionales <:: Fondo Conipensad ~~~1ro d e A ccidentes 

. o r e Seguro de A cci-
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afromar, llegado el caso, indemn izaciones a los enfe rmos por si licosis 
en sus d istintos grados. Sin embargo, lo poco proclive que el nuevo 
Estado se mostró a la hora de exigir el cumplimiento de las responsa
bi lidades empresariales determinó que la patronal rehusara acornetcr 
cuan tiosas inversiones en rnodernización y acopio de materiales es
pecíficos para el trabajo en condiciones de peligrosidad, tocia vez que 
contaba con una mano de obra so metida y necesitada de ingreso 
para sobrevivir. La norrnativa que reconocía a los silicóticos ele se
gundo y tercer grado el 55% y 75% del alario respectivamente, por
centajes que no estaban sometidos a madi ficación atendiendo a los 
constantes incrementos del nivel de vida, representaba la ocra cara de 
la realidad de unas leyes que eran periódicamente publicitadas para 
alabar las bondades del sistema. N o es de extra11ar que, ame esta tesi
tura , llluchos mineros rehmaran someterse a reconocimientos médi
cos, conscientes del g rave perjuicio económico que ello supondría 
para ellos y sus familiares. 

La peligrosidad que encerraba e l trabajo en la mina y las corras 
expectativas de vida laboral y biológica podrían, en efecto, ser con~i
dcradas como una fata lidad inevi table, au nque ello ocultara prácticas 
empresariales poco rigurosas, amén de escaso control institucional, 
pero sobre todo son determinantes para entender el co111portamienco 
un tanto ar isco del minero. En parte sabedores del destino que les es
pera, los m ineros desarrollarán actitudes de rebeldía e mdifercncia 
ame la vicia y, en la 111isn1a medida, fomentarán redes de solidaridad. 
conscientes de la necesidad de apoyo mutuo ante la trágica realid,td 

"d w 1 1 compa~tI ~ · ~,a absoluta orfandad en que se encontraban, toe a vez 
que la 111stituc1on que - al menos nominalmente- debía velar por 
sus derecho~, era i_ncapaz de contrarrestar las flagrantes irrt:gular~da
cles en que mcurnan los g randes sei'io res del carbón. En ese senndo, 
durante la década ele los ai'ios cincuenta, en un proceso paralelo al in
cremento de los enfe rmos de silicosis, se asistirá a un imenro, por par
te de las autoridades sindicales verticalistas, de llamar la atención so
bre u1n re"l.d d 1 ido 

. ' " 1 ª ª a que no era posible sustraerse, pro1novteI 
escntos que frenasen los abusos que se estaban cometiendo sobre 
todo en relación al llla11ten i111iento de los silicóticos de primer gi~ido 
en puestos de arranque o la pérdida de capacidad adquisiriv,1 cuando 

·"' VL·a~i: Ramón G .· . Y - ,· . . . · · il.t· 
,. . . arcia 1 lll<.:1ro, «Solidan dad de base Accion<'s pnntan.is \ 1 ra1ormas u111 ran as d . res . · 1 ti . · . 1 ¡vi Or-

._ E· · " IStt ncia a ·anqu1s1110 en Asturias» c>n S. Casrillo. Y. · · 
r:~· .-'¡:1d11fo¡;. 1:rnrcsrc1)' 111c>11i111ie1110.~ Sllrialcs, Bilbao, Asoc1ac1ón,dc Historia Social/ Un1-
\<.: rS1t ,1 .11s Vasco. 1998, pp. 463-475 _ 
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d d Pro, esion , E ferme a 
n . esas protestas fin a l.me nte se J ·te nor a unqu e < • d 

. s eran trasladados a ex . ' d · inte nciones, bienintenc10na as ,sw. eras declarac1ones e 
(ll1cdaban en in 

·1° 1 b' pero inefi caces . . . . -e111 e nto de Ja m asa ele e nfermos i a ta 
En efecto, e l ~aul~nno mdc r 1 e~ fa s ta o·es ti ó n y d e la falta de 

. . . , . e ra directa e una ' < ::::> . 1 
sido co 11 sec~1e11 e • 1' ' . o·" los e mpresarios que c umplie ran a 
" dura a la ho1 a e e i..:x1:::>1r a . , . i 
mano. ·o sin duda o-u a rclaba directa re lac1o n c on la a u sencia e .e 

normativa, pe t · ::::> • El · , • te111110 · ·' ·par te d e Jos rnme ros. pnme r 11u1 . · un·i abierta contcstac1on por . ] 
fra~~uista se carac te rizó por la " tran_q~1iJida cl " lab~raJ re m a nte ant~ a 
generalizació n de las m e didas coe rcltl~as _ y re presivas qu e ma.~t:1~1e
ron aletargado al o trora potente 111ov 11n1e nto obrero. La f1 ex_1b1hza
ción de las, hasta e ntonces, ríg idas relacion es la borales a p a rc:lí de la 
entrada en vigor del Plan de E stabilización E conómica, la r e lajación 
del "sistema de te rror" impuesto tras e l final d e la Guerra Civil y la 
paulatina pérdida d e l miedo, unida a l r e levo generacional, m a rcaron, 
emrada la década de los años sesenta , un cambio sustancial e n la acti
tud de los trabajadores. La conflictividad laboral, especialme nte ín
te_nsa en la minería, con que los " productores" responde rán a !a r o-os 
anos de pe . · b , ::::> 

1 . nui 1as Y a u so s seran d esd e e ntonces correla tivas a la p a u-
atrna consolidac · ' d 1 · · 
ªet . , ton e as co1111s1ones de obreros y a la revita lizad a uac1on de la 0 · · , 1 d , · . 
bativ·d 1 el po_sic ion can estma. En p a rale lo a la c recie nte com-

1 ac e los mineros . d. 
son esr 1 -· como vanguar ia d e l mov imiento obrero, os os anos e n que .fi 1 .. 
par que los t d . . se ven tea a cnsts e n e l sector hullero a la 
el ra 1c1ona les b aluar-t 1 , · , 
o su pod . . . e e es e n que e regtmen hab1a sustenta-
c. er 1111c1an un prog - , . 1 . . 

esiuerzos de ¡ c1· i esivo a CJ am1ento. Ante esta tesitura, los 
n, a 1c tadura se ce t , · 1

as a111able sob d d n ra ran en mte nta r mostrar su taceta 
nal ' re to o e cara a s · 1 · ' 
. es, Y en rernoza. l e e e u_ tnc USton en los foros inte rnacio-

¡iel nacional-sindi~ ~-n ~. ¡ue h a sido definido como "el cambio de 
ª1·s renovadas energí:s1dsta ' as estructuras oficiales"'· En ese sentido 
(lente" 1 . e e cara a la con ' ' . ' l " . ' ' 
196? 'Pasmadas en l.., 

1
. . , secuc ion e e la revo luc 1on pen-

- y 1963 el actua 1zac 1on . . 
gen.. en materia d e . normativa aplicad a e n los <l11os 

... raron e - e seo-undad y e c. . ·d · :l . Cog1· j ntre Jos tral)aii d :::, ntet me el( es profes1o na)es e as de L <;.¡a ores un p fi d ' 
llón1· 111andas en c u a ro un o m a lesta r a l n o verse re-1ca y , 1 e nto a preven . ' b 

' en u tin1a instanc·, f: .
1
. c ion Y co e nura m édica y eco-

Ic\ ac1 It'tron · · 
~.«Pro e que com1s1o n es de obreros 

collsict b_h.·n1as que 1 . 
gr~o . cracion del Jefc ~ J~1nra Sindical dd Co . 
l»o ti 30 de ªºº e N acional dt·I S1.11d· mbusnblt' de Sotro ndio so111 e tt' ·1 la '' V11 · ·,., Sto d ¡ 9 1caro ·n · , ' · 

•1 1c1?l del Co111b i t'. 54 .. ,_ l~ondo i\ISS·. c. ~4;t'un1on cekbrada e11 Sa111;1 de Lan-
Pp 56 V Case Abe! . l St1blc», ano 1958 F 1 ::.5, r\H,-\. «Actas de la Secció n Social 

. -65. on Mareos L11 I · , .onc o ;\1ss. Libro 1 1 15 t\H ·\ - ' 
' e e nr111r1a del s;11 r1 ·. . . ' · · 

icnro kerr1Cri/, M adrid. CES, 1997. 
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organizados a nivel local y provincial promovieran escritos a las auco
ridadcs sindicales y gubernamentales y ocuparan la primera fila orga. 
nizativa en la huelga desencadenada en el a1io 1964 ·12

• 

El salto cualitativo experimen~ado por la ~Jase trabajadora en ge
neral , y particularmente por los mineros astunanos tras la gran huelga 
de l 962, está en la base de la renovada capacidad de acción moscrad1 

con respecto al tratamiento de las enfermedades profesionales. In
mersos durante largo tiempo en una atonía derivada de intc111as se
cuelas represivas, rodeados de estrecheces económicas e indefensos 
an te el inexorable avance de la silicosis en pos del "bien nacional'', los 
mineros habían ido tej iendo estrechas redes ele solidaridad, básica
mente destinadas a la ayuda mutua y a mitigar las penurias conse
cuencia de durísimas condiciones de vida y trabajo. Esa solidaridad se 
había canalizado principalmente a travé de aportes económicos o de 
la constitución de asociaciones que, aunque apoyadas por el SindicJ
to Vertical, permitían al menos la articulac ión de plataformas conjun
ca~. de defensa con cierta independencia H. A la postre, este compacco 
t~J,ielo solidario será determinante para la reconstrucción de la oposi
Cion clandestina y la movilización de una vano-uardia acriva.Así,des
de el año 1964, las experiencias acumuladas ;cabarán por criscaliz:ir 
en la formación de una Comisión Provincial de Silicóticos. 

La ~omisión de Silicóticos. 
Solidaridad Y tnovilización 

Aunquelapresenciap ' bl º d l · ¡ . . , 1°rcaend ' u 1ca e a c1tac a com1s1on se en11" 
conHtex

1
·
1
to de las discusiones de cara a la promulo-ación de la Ordena

1
n· 

za u era g , 1 b .' d . :::i . - 1 rob e. ' ue 1ª 11a e entrar en vigor ese nusmo a110, ª P 
·I ' L d - a o rden dd 9 de d . E f•nn(d.1 '' 

Profesionales· 
1 

• •
111ªY. 0 e 1962 reformaba d Reglam enco de ·n "fi. cionó 

• · in ano mas carde 1963 · ·d · ·d n1od11¡.t en el mismo s~ a 1. b. · ·en , e ran 111tro d11c1 as 111111 as <k rró 
. . t 'mp 'ª a el pe d d b e,, (r.1 nies.:s, hasra los se· L · ' . . . n o o e o servación , que hasra encon '- .1.0 5.)li· 

. 1 is. os si11conco d . . 1 00"' d 1 pro111d' n a del aiio previo . 
1 

s esta.¡1sras pe rc ibirían e 1 10 e 1 sil e~· 
. a sc1 e eclarados , fi . 11 r.i·bd.1c o . tenor mantendrían 

1 
'. • · en ermos, n11entras que aque os r > • • 11un1· 

fi • sus sa ·1nos d , · · d 1 · · del s.:(!or. 1esra ya en esos aii 1 • ~ 1menor. A em:ís. y ciada a crisis unec(r 
1 os, os enfermo ·1 • · , e · ar.1 pL"í11 • en a empresa Co s s1 1cot1cos renclnan pre1crenc1a P· • d'in n1Ji 

· · mo p uede o bs , . . · ,1 ·H<ºll 1 
aspectos compens . t: rv:nse, estas rL"v1s1ones ele la norn1afl'· · 

.n , atonos que pre . , · V case Ra . G . vcnr1vos. A ·(l ul 
. . . · mon arc1a p· - · . . Jr sW. • ' 

co nsnruc1011 de la A . . • 111c1ro, Los 111111cros ... , op. w .. pp. -=> • • ; f"1!•
1 

S . ., ' soc1ac1on Ob d . ,11frnno. 
oton . 28/ 1 2/ 1 9~6• F rna eno1111nacb ' 'Asociac1o n pro t 

'.) " o ndo i\ ISS, c. 27608, AHA. 
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Enferme a '.J' 

, .· , J. ¡ el qu e se vivía e n las cu e ncas ya había estado mu y p~e-
nanca rea te a . . l 1 fl 1 las re ivindicac iones ele los mine ros al socalfe e e os con 1c -

scnte en · ·' el f¡ 1 
ros de los años 1962 y 1963 -1-1. Quizás por ello y ~1antenien b~se te es 
a los principios de control y tutela, d esde el gob1e rn_o se ha 1an aco-

t
.do reforinas que intentaran contrarrestar e l c reciente d esconten-

111e 1 d 1 · · 
to. Presentadas co111 0 fruto de la preocupación constante e as 111st1-
wcion es por un problc 111 a d e h ondo ca lado socia l, estas medidas 
estaban muy lej os de n.:spondcr a las expectativas. Ahora, sin embargo, 
los aiios dorados d e l carbón habían term inado, ve rificándose la in-e
versibilidad ele una cr isis para la que no había respuesta . Los empresa
rios exigían protección ante la contestación obrera y los trabajadores 
por su parte se movilizaban y comenzaban a definir cau ces de partici
pación alternativos a través d e la articulación d e comisiones d e obre
ros. La orden de febrero ele 1964 y la posterior de 1966, que reconocía 
a los _1~1ineros sustancial es in c re m e ntos retributivos y una mejor pre 
venc1on de la silicosis, habían sido fruto, e n fin, de la acción empren
dida por la comisión, por mucho que d esd e las instan c ias sindicales 
el 1 . 1 · . e vert1ca 1sm o se mtentaran arrogar el éxito. 

En efec~o, prevalié ndose de la relativa le nidad que precedía a una 
convocatona electora l, desde e l a11o 1963 se die ron los prime ros pa-
sos para establecer de fc . . e 
los bl , 0~ 111ª conjunta una plataforma que recoo-ie ra 
bie1frco emas mas acu c ian tes a que los mineros se enfrentaba~ no 

omenzab·rn a semi 1 . , 
Reun1ºc!o .l 

1
' · r os primeros smtomas de la enfermedad s a ca or ele 1 · , · 

dependencias sincli 1 a prep~rac1_on de los listados d e candidatos en 
comenzaron fi el a es o mas ~hscretamente e n bares y "chio-res" 

. a per a rse u na sen e d - d . d el º , 
rar al silicótico c. e e m ,m as te n e ntes a con side-
bl como enlermo e n act" l 

_es exentos d e rieso-o 1 . ' . ~vo, a rec amar puntos con1pati-
c1al énfasis a ev1º0-1ºr ::: '.ª. revalonzac1on d e las p e n siones y con espe-

. , ·" o ICV!S!Ones . , d. , 
pdos1ble los sínto mas de 1 -c. p eno ic~s para d e tec tar lo más pronto 
os e a en1e rmedad -1::. L ·1· ·, 

auces leo-ales habº lº d . e • a Utl 1zac1on d e los limita 
trabai el 0 1 ita o s para la d e fc . d 1 ' -

.. '~ a Ores, que p a ( d l ' e n sa e OS inte reses d e l 
llt1hzació1 d. e r 1an e aprovech a mie n d . . os 
dades del 1 . ,e d epend en c ias oficiales o e . . to e car?~s s111d1cales, 

pa1s, va a ser d efinito . 1 fcscntos a las max1mas autori-
n a e n a orm d . , 

' a e actuac1on de la Co-
1.1 V 

1 éa.se R.. b · V,~:-C~~~~~1::i~~~:::;---:-----------rene D· u c:n Vc:~a Ga . 
de.. ia_z l'vbníncz «A '<_'.na.~'-' li11c(~as de 196? . .· - .. , 

;~ ºP· c11. ' prox11nac1on a la huel!!a d - C// .rl.,t111 1a.', G uo n ,Trea. 200? e 
•Eser · <->' e 1963 en Asturias» v E -, 

llador e· _ ito prcsenrado l ' . 'en llC1te11tro 

168 1 1 ivi! en febrero dt·por os e 11fcr111.os silicóticos , . 
.. 1. 1964». Arc hivo d .. 1 J dt: Asturias ante el Gob 

t: a uventud Obre ra C , ¡· er-
. ato 1ca, JOC, 
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m 1s1on Provincial 4c·. Ello no sólo era m olesto para la Organización 
Sindical, que se veía de este modo desplazada en su "propia casa'', sino 
que será fuente de temo r por parte de la Auto r idad Gubernativa, que, 
no sin razón, veía con preocupació n la creciente presencia en las filas 
sindicales ele "subversivos" que asumían el protagonismo en una cues
tión que despertaba gran simpacía en las cuencas 47

• Pero si la caracte
rística definitoria de la Comisión ele Silicóticos pasaba por el "enrris
rno", forzando reunio nes con los presidentes ele las secciones sociales 
locales y comarcales del Combustible, esta d inámica de actuación no 
excluía el recurso a medidas m ás drásticas que tenían en los plantes en 
los pozos o, aun más, en las huelgas en el sector la expresión meridiana 
de un descontento que iba más allá de la reivindicación inmediara d~ 
promesas incumplidas y atacaba a la pro pia esencia del régimen al exi
g irse sindicatos libres y auténticos representantes ele los trabajadon:s4

•. 

La doble vertiente de acción desarrollada por la comisión mostraba sm 
tapujos un movimiento sociopo lítico definido en corno a una Conu
sión O brera estable y muy activa do nde comunistas, algún socialista Y 

sobre todo cristianos asumieron todo el protagonisrno. 
Aprovechando al m áximo los estrechos cauces de acción, desde 

~i~al es de. l. 9?~ y sobre todo en los primeros m eses de 1964 la Coirn: 
sio n de Sihcot1cos despliega una inusitada actividad, de forma ral que 
en el. mes de febrero fu erza una improvisada asamblea en las depen
? encias de la Casa Sindical de O vieclo. Aunque fracasó el intento de 
mcorporar al arzobispo, un miembro de la comisión expuso las zozo
bras del colectivo ante la máxima auto ridad el aobernador civil Ma
teu de Ro 49 L d ' :::> • b 1 Rc:-s · a or en del 8 de abril de 1964 que modifica a e 

"' «Escrito de ] T · · • ¡ DekgJ· 
1 P ·. . os si icoucos de prurn:r " rado de Hulleras dt' Turon ª os ~¡ ·. e os rov1nc1alt's de T b · . . " . d. ¡0s s11 

c · · ¡ M . . ra ªJº Y S111d1catos, 23 de octubre de 1964», «Escn ro t .
0

• 
oncos a inistro de 1 d . ·ón p~f'I 

nal f: ·1· d 11 ustna, 16 de nov11;:111bre de 1964», docu111 .:ntac1. . Id . ac1 ita a por Jos:. R 1 . . . d nlrl" t 
Jur:icl d E e oc nguez 1\!/arc/1c11a. «Acta dt' la re111110n extraor 1 1 96~ ' 0 e · 111presa de ] S · . 1 ¡ · . d b ·¡ d« ' Sección M · . . ª ocicc ac Metalurg1ca D uro Felgut'ra», 1-1 e a n 

, 7 111as,Arch1vo Duro Felguera. ~ d-
•1Actas de la Sec · · S . 1~ . , . f. b c:ro y 1 

ciembre de 1963 F ~ion ocia dt' la Dclegac1011 Local de! Lav1ana". e Ir 
1 

¡-11111.1 

para c:~rud1º •r lo ' -obnlc o AISS, c. 9482, i\Hi\ . «Info rme dd Grupo Nanona t ~ o?c2· 
" s pro en1asd ¡ A · · 51•'y c ,_ 

AHA. •Acta de la 0 I · ' .. e ª cc1011 Conct'n ada». Fondo AISS, c. · J:> • fondo 
Al5S e 100"9 e egacio n Comarcal de Mieres» ?9 de octubre de ¡96;. 

• • • J • AHA ' -

" sic.e (Servic.io dt' ¡ fc . • fid .
11

('i.1k; ,k 
196.¡ y 1965 Fo d G b.11 ornianon dt' b Guardia C ivil), partt'S con 1 t 

''' •Acras,de ;: ~ ·~ . ieruo C ivil, Sección O rckn Pú blico, c. 22626. i\ I·IAÉl Entrt'" 
go•, 20 de abril d ~~~ ion Social del Sindicato Local del Combuscibk ck o~k~.1-
ción Local de s· ed . l -I , Fo ndo AISS, i\H,\ . «lmprt'siones recogidas por 6 t.I l d.i <'ll 

111 icacos de la . bl . . . . 1 . ·k ¡r.1 · • as.un ea de s1hconcos de pnml'r ~t~1c 0 e<-
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glamento del Seg uro de En fe rm ed ades P1:ofesiona le~ reco g ía a l gL~nos 
de los puntos presentad os ante Jos orgarnsm os ofic ia les, pero d epba 
sin resolve r impo rtantes c u esti o n es, d e form a ta l que e l m a lesta r la
tente acabó p o r c ristali zar e n confli c to abie rto poco s dias d espués d e 
la e11trada e n vigor d e la ta n esp e rad a normativa 5" . 

La hue lga d e a bril de 1964 e n la mine ría asturiana, plante ada e n 
solidaridad con e l p e rsonal silicótico, era la respuesta a l d e sc ontento 
reinante por las limitad as re formas introducidas e n la orde n d e fe bre
ro, la cual pasaba p o r a lto g ran pa rte d e las exioen c ias r eco o-idas en el . o o 
cscn.to que la comisió n h abía presentado a nte e l gobe rnador. El saldo 
de cientos d e obre ros d esp edidos por solida riza rse con una d e m a nda 
que er~ hondamen~e se1:ticl.a no hizo sino re forza r a la com.isión , que 
~· lo lai go de los a n os s1g m e ntes inte n sificó las mov ilizaciones úía-

ie~i~o, ªla re ite~·acla revisió n d e la normativa, la d e fe nsa d e l colectivo 
en e1 mo despedido e n 1964 51• 

Fruto d e las presio n es se obt d l 0 . . , 5· . 
Pa - 1 ' u vo e a ro-a111zac1on md1cal Es-

no a una subvenció . 1 e º . . . 
P·ira ¡ n p clra o s e nre rmos d e sd1cos1s d espedidos y 

' e os mayores ele 45 - . . 
eran admit ºd . anos, quienes, d ebido a su estado d e salud no 

, I os e n nmo Cm cent - d b . . . , 
coinisión de .1. , . ::> 10 e tra ªJO, y e n JUiio d e 1965 una 
1 si tconco s es recibid 1 · · 

cet Movimie d . ª por e m1111stro secre tario venera1 
nto, e qui e n ar 1 º 

nueva leo-isla · - b . . < ranca n a promesa de promove r una º < c1o n so re sil1cosi s2 Ell , . . 
--- s · o ve 111a precedido de una mce-
la Casa Sindical Pr . . 
Fondo i\l , OVInc1al d 24 de febrero d 196 , . . - -
6071 10 ss, c.27610 A H ,\ «Pro bl - d e 4»,Sotrond10, 2 :> de tc:"brero de 1964 

Fund · · ' · em a ~· o breros s·1· d ¡ · ' ;., l , ac1on Pab lo ]<>les· ( ) 1 icosos e as rn111as d e- Asturias» AE 
as car , . º ias AFl'l Entr ·· . J , l., d • , , 

cial de] s· ' . enc1as O ddiciencias d • 1 . • ~VISta a OSe ' º n gu ez 1\ 1farc/1c11<1. 
l a hueJg~~'.cato del Combustibb,\1~ re.; f~~n81a , : n «Ac ta de la Sécció n So c ial Provin-

'1 V .· e 1964 , en Fo ndo Gob ·. uni. . . :in o 1964 , Fo ndo AISS libro 1 1 15 Al-'A east' F . ICrno e ·1 s . . , , • . 
l3arcdon- l . ausr1110 Mig ue lez ' . 1 ·/ iv1 . ecc1on Orde n P úblico c . 226 2 6 AH\ 
d .\, :ua 1977 , '-'1 lll la de 1 . . . , , r . 

i: l 964 co ' : ' · pp. 12 1-1 27 El 1 . º·' 111111ert>s astun<111<>S /1ai1' clj;t111q11i,·111C1 a ¡ nstituy · · co ecr1vo d · · . - · • 
. as autori·l' d o llna Co111isió 11 el•" !) . ¡· e m111e ros d espedidos tras la hue l!!a 
es '" l'S sob ' es pee idos · o ' 

tos con1isiona·d, re su d elicada situaciÓ J para presionar y lhmar la atención 
~~den , Po r .cuant~s l 1na11tendrá 11 e ;1 ja~ue ~· 1 -~nto a lo~ sili~óticos y los pénsioniscas, 
d ~I~ suplantar el. f;~ espk•gaban una º ran a • . ·. dJedrar~u1.as smdicales y las fue rzas del 

e Jt•s el l .ic to las ·b 0 ' ' ctiv1 a publica d · · l. •L ·, pe idos " p . ' ·. atn uc io nes dé I· 0 . . : e re 1v 111c 1cación que ve -
a rec011 1 ens10 111sra 1~ ª rg a111zac 1011 S ind· . 1 L e . 

(1 958; ¡ strucció11 el 1 . • s, e n ' ª lllÓn G arc'1·1 p ·- . ica . as .onusiones 
977) e a 11 , • • 111e1ro y F · E · drict s· 1 », t'n l),v· 11~ u cva va n guard.1a o b 1 ranc1sco rice Sebares ' ' 1~ 0 v " 1c , 1 • (dº ~ • re ra v ·¡ ~ · · ' 

-~ .~ . "-X. !, 1994 llZ Ir.), /-/is1orici de e ·~ · , . conusio nes d t• A sturias 
ro d Infor111e b . Pp .. 141 - 165 . o1111.'1<111es O breras ( 1958! 1988) M 

n o \ so re ·ice . 1 , a-
de l 96s ';s. c. l 7 07 s, .·~H iv1c acles de mint•ros eles • . -
Inforn1c' 1 ? ndo G o bie r r\ . «l\l\1l'111bros de la cor : P: d1clos, 2~ .d é Octubre de 1965» 
to, , Fondcolc Glos silicóric~:~~ C 1lvº1l. Scc·ció n Ordenl~~:lº)¡n par:i ,,,v1s1ta r al Ministro», julio 

ob· . <.:n ·~ ra 1 1 ico e /?6?6 \H ) lc:-rno C i ··1 S ,.., ·e 0 a Ministr s · .· -- - ' 1 t\, Y «I re puesta 
. \ 1. ecc· , o o ec re tan o e ' ' 1 d 1 . • 10 11 rclen Públi - cnt: ra t' Movunien-

co, c . 2 26 26, AH1\ . 
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santc campa1ia ele agitación donde la cligniclacl ele los enfermos, la 
tensa situación creada co11 Jos despidos y las exigencias cco11óm1cas. 
en un contexto de crisis profunda del sector, habían desembocado en 
el asalto a la comisaría de Mieres 53

. En los meses que siguieron a la 
visita del ministro a Asturias, la comisió n, lejos de permanecer a la ex
pectativa de unas promesas que ya habían escuchado muchas vms, 
mantuvo constantes encuentros y, junto a la Comisión de Despedi
dos, formada a raíz ele la huelga de ·1964, participó en la gestión de un 
fondo ele solidaridad tendente a paliar las necesidades de los afectados 
por despido o en fermeclad 54. Fieles a unos principios que tenían rn la 
ayuda económica su más básica expresión , promovieron colectas.' Y 
no bien confirmaron que se habían iniciado los primeros esmdios 
para una modificación de la reglamentación sobre silicosis, se perso
naron en las delegaciones locales y comarcales solicit:inclo la auc?n
zación para celebrar reuniones y discutir los problemas más acuwn
tes, mientras de forma paralela la comisiones formadas en los pozos 
recogían el sentir de los trabaiadorcs. La dinánüca de actuación de Idas 

. ' ~ M e 
com1S1ones de obreros venía a suplantar de facto las competenci~ . 
la OSE, celebrándose concurridas asambleas en diciembre de 196:i,sin 
q.ue ~as trabas impuestas por los delegados sindicales y las con tanc~~ 
cita~iones en comisaría ele los principales promotores frenasen la ca_ 
Pac1dad ele ·1 · · , · · dos finlll' ' mov1 1zac1on y amedrentara a los com1s1ona 
mente secundados por cientos de silicóticos 55 . , · 

E e . b l reo1-sta Otensiva, tanto como el conflic to abierto, molesta ª ª :o 
men de fo ¡ . . · el para que rma ta que al socaire de las gestiones realiza as ' 

; 3 E 1 . n' ui<k -ra a pnrnera ve· d · d ¡ · 1 · os recur · 
forrna 1 . 1 ' z, esp.ucs e a Guerra C ivil, que os llltllCf s· idical y 

' co ecnva a mo de la fit1 , . 1 1 . . d ' . . , d 1 ··a la Casa 11 • la · . . · <: rza y o 11c1cron ingien ose lau, · · 
1
. 

3
dor(> 

' com1sana, prec1sarn •nt ¡ . . 1 tos rr.i 1.1¡. . 
1 . • "' e os espacios que simboliZ'lban el contro a : Go· Y a repres1on Una v· · · I • 1 ' ' . J ; Rauioil 

mez Fouz C/ d.'. . tsion e."' os hec hos desde la óptica polic1al, t' ll ose · 
; 1 "C~lect(lll c~tlltos, Oviedo, Pemalfa, 1999, pp. 98- 104. 

1
. J·

11
¡¡o ¿,· 

a para sufragar g· 1 1 · el ·1· • · s•> ?0 e e 1965 «Acti'v· 1 1 el . . ' · .istos e e. rec amaciones e s1 1corico ' - C i'nd.ui· · ic ac es e ct1 , · 1 , ? 11 0 11 " . 
cia de la Gua ¿· e· .

1 
r1:ctivos (e una supuesta hern iandad», SIG .. C. :-· . 72626, 

r ta IVl Fond G b' e· . . . o d (J1ibhco. (. :\HA. ' o o 1erno 1vd, Secc1on r en 
~- P . . . .. i e(· 

" '-Clinton en Mored 1 s·1· . . ~ Dircc\10i 
nrral de Scguri· 1 1 F ªe e i tcoticos», 25 de diciembre de t 96:>. 

71
, 16 .. ~11 ·1· 

e ac. ondo G b. e· . . . bl. e -"-La r<: unión e M . 0 terno ivil, Sección Orden Pu ico. · - :ón p,·r· 
n 1cres ce! ·b . 1 1 8 . . ·ucJ< I .. · 

sonal facilitada po J . R<: r.ll ª e de diciembre de 1965 en doCllll1' ?'O ;ihcou· 
' · r ose odrío- • 1.1 I 1 por_:> •11 cos r<: unidos en la . . 

1
. :::.llez ! v (/fC 1c1111. «Acuerdos alcanzac os rob.idJl ' 

M . cas,1smc1cal el, M ¡ --c·1s ap IJ 
1eres, ante fa presencia 1 e . o rce a, que se sullla a las propu~~ ·. · .. , t>\t>f('. 

l'I día 25 de dici"'i·i·lb d. e el 
9
los presidentes de: b sJunras Sociak s de: MicrcJ> ~ ·. ¡toltn· 

~ re e 6~,. d ·d or º'' guez i\farcftc1111• ;, ,en ocument.1ció 11 personal cech a P 
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una comisión de mineros silicóticos _fuera.recibida en M~~~id,~e ~:= 
tentó neutralizar a los miembros m as activos de la co1111s1oi; . es1;:, 
nando a unos re presentantes que no contaban con. ~l b e neplacito de 
los trabajadores S<· .. A pesar d e las caute las, los c?~;1s1~nad.os pl~1;tea
ron las reivindicaciones e laboradas por la CornlSlon l rovmc1al ·De 
la reunión celebrada e n m arzo de 1966 la prensa dio c uenta alaban
do el trabajo ele sistematización realizado, aunque e llo no fue óbice 
para que apenas un mes tarde cientos de silicóticos manifestaran su 
reprobación en una multitudinaria manifestación cele brada e n las 
proximidades del campo d e fútbol de M ored a, o incluso se encerra
sen durante 24 horas e n las depe ndencias s indicales s:s. La orden del 
29 de septiembre de 1966 representaba, e n e fecto, un importante 
paso y reconocía algunas de las r e clamaciones que habían sido la 
bandera de la rnovilización desde a11os atrás . Si con e llo se desarticu-
1~ pa.rcialmente uno de los colectivos d e oposición más estable y rei
v~~1 chcativo, esto no supuso el cese del malestar en e l sector. La ambi
guedad que prese ntaban a lgunos de los puntos de la citada reforma 
Otorgaba ampli-1s p · · 1 1 · b ' renogat1vas a a patrona , que de esta manera con-
tinua ªvulnerando las disposiciones leoales. La huelo-a de 1968 en e l 
sector, conocida con " I h ' l d l 0 

· · ' · ,,º ' 
rae! 1 . 10 ª u e ga e os s1hcot1cos , se h ab1a decla-

o ante a ex1oencia el 1 " . ., . . , 
los trab · d 0 

. e os puntos compatibles· (reub1cac1on de 
' a.Ja ores de rnte · d 

pulvíoeno) L 
1 

. , nor e n puestos e trabajo exen tos d e riesgo 
la esc~sez d ª ª e~ac ion de la patronal en este sentido redundaba en 

e este tipo d e puest . 1 . . . 
que el nline . os en e ex.tenor de las mmas con lo 
111 - ro con trnuaba sometido 1 · · ' 1 ' as, e l period d d _. a a expos1c1on a polvo. Ade-

0 e os anos co ·d . , asunto va ha .' · mpromet1 o para la soluc1on de este 1-l , c1a tiempo que h · b ' d 
unosa, e l probl -ª 1ª ca ucado y, tras la constitución de 

no b. ema no hab1a hec h · d 
len la empresa p, bl' e e o sm o agu izarse, toda ve z que 

' u ica comenzó a hacer efectivas las correctas 
:---__ 

~ l :~:;;-;-;:~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-as cien · 
de al unc ias n.:cogid· . 

gunos c o1n · · ~ '15 p o r mineros en r ·I .· · 
rl'ses de los . is1onados se t'jt'mplifi 1 <.: ac 1on a la escasa represematividad 
só¡ ll11ne ros ¡ l can en os no1nb - ¡ 
· o tres ,,ra · e e ant!reo toe!~ . i ,ic os para reprt•se11tar los inte-
t" ' ~ • n re p , ~ " vez que ent ' 1 d · 
htendose en q r.:l s.e ntativos y cont,1·)a . 1 r.: os l:'s1gnados para ir a lvbdrid 

ab· ue a , l "L, n con e r , , Id d l . ' 
, ia abortado ' tg ua que ya lubía o . 1 t~pa o e os tr:ib:ljadores insis-

AH,~ 1· F.ntre~isp ·111Jna ?cción rrast·cnde1~talcpuarnc lo enbl 96..J., la Organización Si.ndical 
' L " • ose R. d · ' , ra os o r F 

ast . os Principal , b~ i:g ucz t\farcltc1w ' eros, e n ondo AISS, c. l 7075, 
llrianos» d es o ~et1vos ¡=> • . · 

turi· . B • ocuin1::n · . ' 'en " enciones d e , d · ¡ . . 
~~s . olctín de lnfo~1ci.º'.: _Pt'rson al facil itada \ a ''\ª Mm~stro por los silicóticos 

da Entrl'Vista a J . 111.1c ion de la Del··= . . ppo r J~se Rodng u cz Mart'hr11a )' «As-
. en l..,/\ '' 0Sl' R d. . ,, .. cion rov '" I i s· . ' 1 

'.J11cva Es¡> 1 -
0 nguez 1Harclicitt1 El , . tnu,¡ le 111d1catos. 1966». 

<11t1 y Rc1' ' ? · cnc1errod• I ·¡· · · .~ 1<>11 , _9 v 30 d , b .
1 1 

t os s1 1cot1cos en Mor"'-
, · e ª ri e c l 966. ' 
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m edidas legislativas de prevención e indemnización, se increllll'ntÓ 
notablem ente el número d e afec tados que, hasta entoncl's, habían 
~cuitado su enferm edad 59

. Asimismo, y aunque las medidas profilác
ti cas com enzaban a ser aplicadas con mayor rigor, aún pesaban como 
un gran lastre las profundas defici encias térnicas de que adolecía el 
sector y en gran medida continuaba primándose más la inckmniza
ción que la prevención, rnanteniéndosc por ese motivo la llama del 
malestar encendida al re un irse unos doscientos despedidos, siliróci
cos y pensionistas exig iendo qu e se sol ucionasen de fo rma definicir.1 
los problemas d e esto colectivos 611• 

Conclusión 

Es indudable que las presiones ejercidas por los mineros enfermos en 
un marco tremendam ente desfavorable resultaron en últilllO l'xcr,·-

d . . comccl'r mo e term111 antes para forzar al gobierno franquista a a 
profundas reformas. En el caso de la silicosis las luchas por su ro-

' •JI rrecto tratamiento y prevención aú n tardarían aiios en plasmarse l 

· d ·d · el e ¡ ' 197·11al'lll-un 1e uc1 o porcentaje e a1ectados. Que tocav1a en · 
11

. 

1 H , d, un n11 ,ir 
presa estata unosa mantuviera entre su personal a mas e , . el· 
el · ¡ · , · , d' •ac1on l e s1 1cot1cos as1 lo revela 6 1• Del mismo modo, la tar ia Cfl • • 

. - . 1 · . . . .. d , la c11frr111t-u n cent10 especia izado en el estud10 e mvestJO'ac10n e • , _ 
el d el b l h rta 

a aba la exacta medida del escaso y tardío empe1io que ei ' l'-
1.d d 1 ' , · · - 1 !· La Pº 1 
1 a 1ab1a mostrado el recr11nen franquista para conno ar ,1. . s 
. . 1 . b 1·. cul'ncJ 
t1~a socia fra~qu1sta, en ese sentido, había fracasad~ en '1~ ,,J¡ ícu-
mmeras astunanas y perdido su oportunidad de servir como \C · iaJ 
1 d 1 . . a rc11101 0 e eg1t1111ación de la dic tadura Recientemente la prcns. :7 1o . ' . . . ' de Ul 
as turiana, r~cogía en un artículo a propósito de la jubdac_1~1~ un in-
de los med1 cos del Instituto Nacional de Silicosis de Ovit d , ·r"· 
te r·es t ~ · 1 " El ¡ · . querian 1 

an e titu ar: 1osp1tal a l que los m111eros no '·dico l:t 
Abundando en esta cuestión e l periodista prcgunraba al 111

(; 

l 1U-;•, . . . I ·l Co111'11 
«Actas de rcun1011 de la J uma Social del Si11d1caro Provinn.il e' ¡· . io ¡>(I)· 

bl - 19 7 ' 1 1 S111C ¡(.I • . eo, ano 6 · Fondo AISS. libro 1 1 16. "Me111oria de actividade' e<" . " .
1
,k 1 96~· 

v1ncial del Combusribl.: del año 1967» Fondo t\ ISS c. 19083 ,\l IA. L.1 hud.7~·1 
en FJustino M ' ¡ r . ¡ ¡ ' ' · 168-1 · (11 · igue ez, .._,, 11r lfl dv los 111i11crt1s r1st11rir1110.<. .. • op. 01., PP· ·¡·cóiicO' ,,, N . e . . . . ·>• <1 i 

. " ora 1nrorn1anva sobre la reun ión de dt'spedidos. p,·11s1onisca' · 
M 1cres•>, 41 1/ 1967. Fondo t\ IS\ , c. 17075 r\l IA. l r. ¡111¡11i1•ll•'-

'·1 v · , C· · ' · ¡ · 11cc ,,, . easL .11 men Bemto del Pozo. La clase obrera t1s111nr11111 1 111' 11 • 

Madnd,Siglo XXI , 1993, p.3 17. 
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razón de esta r~ti.cenc~~:",I,~~ mineros no querían venir[ . . . ], no se fia -

ban ele la Ad1111111strac1on - . , . 
En cualquier caso, en los a11 os seten:a, la t:1cha .mas directam_e~te 

relacionada con las condic iones de trabaJO hab1a d ej ado p aso a re1vm
dicaciones con un abierto contenido político y exigencias d e mayor 
libertad sindical. Pero hay que resalta r que esta movilización debía 
mucho ele su existencia a la acción re ivindicativa d esarrollada por Jos 
movimientos obreros d e base durante los años sesenta, polarizada en 
torno a la problernática de las enfermedades profesionales . 

-~ tenor ? e lo expuesto, no cab e duda de que las im.pl icaciones 
polmcas, sociales y económicas d e rivad as del p ad ecim.iento de la en
fermedad de silicosis fueron obje to de preocupación oficial no bien 
el Nuev~ Estado com enzó a dirigir "el d estino" d e E sp a ña. En la nüs-
ma medida se ha d 1 ¡· -
tanto d d' 1 e .n:ostr~ o e lll11tado alcan ce d e las reform as que, 

es e e M1111steno d e T b · d 
Sindical ra a.JO como esd e la Oro-anización 

• ' eran presentadas com o fi t d l 0 

del régimen or ,1 t , ·· ru 0 e a preoc upación constant e 
bras del propP. eF sec or in~s nwneroso e importante de la Ilación, e n pala-
. io ranco. Sm e111b o- d 1 fi . 
cuenta el elevado p . ar:.:,o, e racaso de las mismas d a 
~le! franc¡uisrnco perorcent;ye d e enfermos que aú n e n las postrimerías 

· · manec1an · 
d
1n1c1ada en los años sesenta' en activo. En ese sentido, que la lucha 
e esta e fc e n torno al rec · · 

. 11 ermedad profc · 1 ' onoc1n11ento y prevenc ión 
Y vigoro . es1ona fue ra e b d 
establ .dso movuniento obre ro l . nea e za a por un revitalizado 

eci os 11 d. ' ª maro-en d e lo l 1 base i . ' i e iante una int .º s c a u ces ega rnente 
e e impon e n sa acción col . 

Política antes conflictos l b 1 ect1va que estaba en la 
dact de< ¡~, e1:l .el s~no del régime n ad ora esh, y generara contradicciones 
d <• s1 1c0 e nota a t , 
a ele cons sis era considerada s a que punto la enferrne-

abundand enso y legitimació n como un fac tor clave e n la búsque
~e base tu~ien la capacidad d e re~orl parte d e la dictadura . Ade m ás y 
s1gt . eron co u s1vo que lo . . , 
· 11endo t 11 respec to al . s n10v1m1entos obreros 
de¡ anto una , tratamie nto d l fc 
v 1,,Probien1a . e actu alizac ión . . e a en ermedad, con-
/ que aguct~Uclnto la escenifica .~or mativa acorde con la realidad 
ino 1 izaron , c1on d e d e 

Pre os enfre nta . no solo las dive . sencue ntros d e " alto ni-
sa 1-h e n1ientos rgenc1as en e l d 1 

senta inosa , cabe . con la patronal seno e régimen, 
"aled en clave de an~Iizar la lucha hasta la creación de la em-

or d d cu est1o . emprendid d d l 
e en1and nant1ento d "l d ª es e os años se-

c as de e or en p l' · 
t• rnocráticas El c. . o it1co y por e nde en 

· - Gi · 1unc10 · 
i1)at1 N 11c11a E nan11e nto de una Co-
~n" gurado e -spai1a 1 d 

<t-r11 · 11 el - ' e Oct b ;~;-;:=-:~-----------)os tra·d ano 1970 [:> u re de '>00(: 1 os d , · ara s · - J . El lnst · t 
1: Otros hospita·lll inaugu ración ofi .1 luto Nacional d e Silicosis fue 

' es 1c1a se conro· 1 · ' con a presencia de 
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1111s1on Obrera respaldada por cientos de trabajadores que de forma 
unánime se había erigido, muy a pesar de la dicradura, en interlocu
tora ante los organismos oficiales y en defensora de los derechos de 
lm enfermos, así como la propia dinámica de actuación emprendida, 
exigiendo protección y amparo al trabajador, corroboran que la luch.1 
por los más elementales derechos laborales, entre e lJos las enfermrda
cles adquiridas en el desempe iio de un trabajo, acabaron, dada la pro
pia esencia de la dictadura , por convertirse en políticas y, en fin, en 
transmisoras de demandas democráticas. 

Resumen. «Enfermedad profesional, redes de solidaridad Y ac-
. ' 1 · 1 · ' · d rante el fran-cion co ect1va en a rn1nena asturiana u 

quisn10» 
El ITacaso de las políticas de previsión social del r.;:gimen fr.mquisca. unido.: 
una paulatina Y "raclual recuperación cid movimiento obrao en la mmen 
asturi~na, ~stá en° la base ele las luchas iniciadas desde 1960 en pos de la P(;~ 
vencio n e mclenmizació n por silicosis. Reconocida como enfermed.id P«,' 
sional desde temprana fecha, la le"islación e laborada po r la Ad111inistr.1cio.i'. J 
este respe · d el "' • . , l •"it1111lc1on ero, sm u a con e l propos1ro de rrenerar consenso } "" . 
emre el colectivo minero, trenH:ndameme h~sri l al Nuevo Escado, pronco re_ 
veló s · el 1 , . 

0 
ckcanu . u incapac1 ac para acometer cal empresa y en ulnmo exm:m . . 

no que co · · el · , ol ·cnv.1 que . misione~ e obreros desarrolla ran una intensa acc1on e t _ , e 
convernda , b d · d . . . 

1 
b der<'cho> ) 5 . . · en an enn e opos1cion a la dictadura.rec ama ª . . 

en gia en v 1 ·d d .. d . . . d·1d dJCcJCO . , ª e o ra e cniandas dcmocran cas, nunanclo b autort · 
na! Y ahondando en sus contradicciones. 

Abstract. . 
/ 1

;
11
e a11i011 

'.'Professwua/ illuess, solidarity 11et111orks aud co~ ec 
Tl ¡; .1 

111
A st11ria11 mi11i11f! i11d11stry d11ri11g Fra11co's regimr» . ·r¡•i 

ne ar 11rc ef social ·1¡· ·, 1 · · I~ · · I · lwil '""111 • 
ti ¡· b i(ll. me po lflcs 1 11mt¡z Fm11c,1~ re~1111c, p "-' a .!!"11 ' ¡ . ¡/r.1r ic a or 111011c111eut · ·1 . · . . •. • • r. / e ,¡n1~e C• 
f)o '· 1 ·. 111

,. -'t11rra11 1111111111: 111d11str)' are tlic lws1s ,vr ti · · ·k
11

,
11
r· 

e ,,: Pare ns <>
1 1960 ·fc. · · . · ·1·· "· /¡ ll'll."11 . /cf 1 ! >. 01 prc11c111w11 <11ul 111dc11111it)' 1·ii:l11s jor s11co.-1.1. .

1 
,·,

11
111 1 

.~cr ª-' 1m?f cs~io11 11 '11 · r. ' · · I · ·r. lc~1·' 11 " ti ·. .. · 
1 1 11

e.'s.11w11 1/ic l'!lr/)' sta~cs o{ tl1e rcl!1111c, IOJllC1'' · • 
/ 

.
11

,,,·11 11
' re >pea, 1111do11/){cdl , · I I · · ' · · d / · '1i11111r)' 1' 1 ¡· ti · , ) lll/t I t I(' {l/lfl oj l'('(IC/ii11i: (01/Si'l lSllS all l,l!I . /,/,'I> I<' 111111ers col!cr1i11c . I J • ¡ .. d 111r11J1.I . 

11 f 1. • , <l<Clltc Y '''-'lile to111ards tl1c 1\Jcw Stmc SO<>ll f<'l'•'tl' I · . 11· 111 erra~,,,~ s11c/1 "º 1 1 . f ' I ' ,..,i ¡7·t11> • 
tio11 1 I · ¡ ·b '' ª mu 11 1 c11·rr11i11cd tlim 11111rkers dcwfopc< a .<lf<"(~ . . id .11· 1

' ll( I <'Clllll(' a S)I b f f · . . · ¡ · (rr!!/11> ,ll 
fc11sc ofd . 

111 1
' 

1
? oppos111011 tv111ards d1rrarors/11p, .- 111111 <? • • ·,. «'". 

· . c111orra11c dc111a f . I · . . . I d , ·¡1c1 1111~ 1 • tmdicrio11s. 
11

< ·'- 111u cn11111111g d1rrmc•ria/ m1t/10nry m11 '' ' 

NOTAS 

El caracol J' s11 concha: ensayo 
sobre la ime11a morfología del trabajo 1 

RICARDO ANTUNES ::-

1. 

Desde el mundo antiguo y su filosofia, el trabajo ha sido entendido 
como expresión de vida y degradac ión, creación e infelicidad, activi
dad ~ita! y esclavitu d, felicidad social y servidumbre. Érgoll y pó11os, 
traba_io y fatiga. Momento de catarsis y vivencia de martirio. Ora se 
rendía culto a su lado positivo, ora se acentuaba d rasgo de negativi
dad. Hesíodo, en Los trabajos y los días 2 , una oda al trabajo, no vaciló 
en afirmar que "el trabajo, deshonra ninauna el ocio deshonra es". E ·¡ o , 
b . squi o, en Pro111eteo e11cade1tadv, aseveró que " quie n vive de su tra-

a.Jo 1
11

1° debe ambicionar la alianza ni del rico afeminado ni del noble orgu oso" 3 . 

Con la evolución hun 1 b · · ·, . ¡· · gin d 1ana, e tra ªJº se conv1rt10 en tnpa iare on-a o e n tripali11111 · d .' 
sufr· · • instrumento e tortura rnon1ento d e castiao y in11ento En co t l . ' º 
la realiza · ," h 

11 
rapunto, e ocio se volvió parte del camino para cCion uman a D 1 d 1 . 

Otro el oc· 1. e • e un a o , e mito prometeico del trabajo· del ' 10 co1110 1beració11 ' El · · 
, Pe nsami ento cri t" . . . 
t:ncadcnamjento 1 s iano, ei: su largo y complejo recorrido, dio ª a controversia ·b· d ¡ b · 

, conc1 1e n o a tra ªJº como mar-

"· ' Traducción 1 ~1 
· Prof, . e e POrtu"ués d · Alb M · · · 
¡...¡ esor tlt11lar d , S . º ¡ ·. e e n o a1111en y A Ido Casas. 

llr11anas d t ocio º"ra d e l Trab · · . 
n"'s@V. '.' e la Univt' rsidad "":1 C '. ªJº e n d Instituto de F1losofia y Ciencias 
. un1can1p b A • le amp111as (UN! ' ) c . . 

r1aJ Ht'rr . · r. tttor dt• libros ' C AMI' · o rreo dec tro m co: rantu-
20ú3 ., , ª11~ 1e nra , 2005) . ,, 1., _ c/omo Los smridos del lrc1bajo (13ue n o Aires Edito-

·-. ed1ci · ) '~ rH1t>~ n trabn ºo ' (B · · · . ' 
l-fcrra111¡e1 · 

011 
·Es ntie inbro d.¡ . -'. · uenos Airt'S. Ed1ton.1l Herramienta, ('° ira (Arn-~ . e conse10 edi · ¡ d '! 

<::st1clos u . 0~ nc1na) y edito . . . J tona e 1 ª~1!!'111 Esq11crdn (Brasil), de 
, · 11iclos) r p.1rric1pance de ¡ · , . · . 
- Ht'sí d ' entrt• Otras ¡)ul:) l . · ª revista '-'ltlll A 111cnca11 Pcrs11e(/i11cs 1 , o o o~ Ti L 1c:ic1ones 

Esquilo p. · ra •nllins e <>s Di,H S ; . . 
S . , 'º"1<·tc11 r lcorrc11r I .'. ao 1 aulo, llununuras 1990 p. 45 

Orio/ , nco, s111fe -1 . ('>' ' · · ·~~'"de/ -r 1 . < 1.1, '-1º d e Jane iro Ediouro p IJ? 
'" Jc!10. nueva ~ ' · · · -· 

• Poca. nú111 S<J . 
. . , prn11.1wr::1 de 20U7. pp. l.'\ 1 - 14 l. 
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tirio y salvación, atajo cierto al mundo celestial , camino al paraíso.A 
fines de la Edad M edia, con santo Tomás de Aquino, el trabajo fue 
considerado como arto //lora/ digno de lio11ra y respeto ·1• 

Weber, con su ética posiri11a del trabajo, reconfirió al oficio el cami
no a la salvación, celestial y terrena,Ji11 111is1J10 de la vida. Se sella, en
tonces, bajo el comando del mundo de la mercancía y del dinero, la 
prevalencia del negocio (11egar el ocio) que viene a sepultar al imperio 
del reposo, del descanso y de la pereza. 

Como arbeít, lm1oro, trmmil, labo11r o 111ork, la sociedad de trabajo lle
gó a la modernidad, al mundo de la mercancía. Hegel escribió bellas 
páginas sobre la dialéctica del a1110 y el esclm10, demostrando que d seiior 
sólo se vuelve para sí por medio de o tro, de su siervo 5• 

Fue también a través ele la escritura de otro alemán, Marx, que el 
trabajo conoció su síntesis sublime: trabajar era, al mismo tie111po, ne
cesidad eterna para mantener el metabolismo social entre hu111anidad 
~ n_atura l~za . Pero bajo el imperio (y el fetiche) de la mercancía, la ac
tivicla.d vital se metamorfoseaba en actividad impuesta, extrínseca.y 
exterior, fo rzada Y compulsiva. Es conocida su referencia al trabaJO 
fabril: "si pudiesen, los trabajadores huirían del trabajo como se huye 
de una peste!" 6 . 

Esa dimensión duaJ y aun contradictoria, presente en el mund.o 
del trabajo, que crea, pero también subordina, humaniza y degrada, li
bera Y esclaviza, emancipa y ali ena mantiene el trabaio humano 
com · ' ' ~ b 1 ? cuestton nodal en nuestras vidas. Y, en este disturbado ulll ra 
del st.~lo XXI, un desafio crucial es dar sentido al trabajo, vohiicndo 
tamb1en la vidaji1em del trabajo dotada de sentido. 

2. 

Pero nuestro mund , . ·, 1 ck-
b · I 0 contemporaneo ofrece o tra contnbuc1on ª 

ate. 1ace explotar · · . , . . 1 ·I o rra-
b · ¡ 'con 1nrens1dacl Jamas vista el urnverso e e 11 
ªJO, e mundo del d l '· '' · rc·r

cio de la fu esemp eo. Hoy, según datos de la OIT, casi un si! 
ene ' ~rza. humana mundial d isponible para el acto labor.il . 

uemra ejerc1end b . 1 o v1-
venc · ¡ 0 tra a.Jos parciales precarios tempora es 

ta as amar<ruras d "1 . ' ' 1 l)e11!l-
:::i ' e no trabajo, del desempleo estructura · · ' 

• v · ------ ease J. Neffa El traba· 1 
' 1-Iegcl, Fc11" 111; 110/o iía !JO ''."''.ª:'º• 13u_cnos Aires, CONICET, 2003, p. 5~ .. ., ¡966. 

pp. 113/ 118. .~ del <>pmr11, Mexico. Fondo de C ultura Eco11011 11'·1• 
,, M 

arx, 1\lla1111srritos cco11á1 • ji/ ' . . · ?00~ . 111<0 - 1 osc!fi<os, Sao Paulo, Boitempo Ed1ron:il. -
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bulan por el mundo, corno pro111eteos modem os, a la búsq u e d a de a lgo 

para sobrevivir. · · · el 
Más de mil m illones d e hombres y rnuj eres padecen las .v1c1s1tu. es 

de Ja precarización del trabajo, de los cuales centenas de 1111llones ti e
nen su cotidianidad modelada por el d esempleo estructural. En los 
países del Norte, que un día llamamos ? el Prin~er Mundo~ aún se pre
servan algunos resquicios de la segundad social , h eren c ia ele la fase 
(casi te rminal) de l welfare state. En los países del Sur, que nunca cono
cieron el Estado de bienestar social , los hombres y mujeres disponi
bles para el trabajo oscilan entre la búsqueda casi afrentosa del em
pleo o el aceptar cualquier labor. 

Glosando una frase memorable, podemos recordar que, si no so
mos contemporáneos filos~ficos del presente, estam os entre su s cam
peon~s históricos. Si nuestro país poco contribuyó para la Jilosefía d e l 
traba_¡o Y de la labor, estamos dando, tristemente, una monumental 
contribución al flagelo del dese mpleo. 

Contra la limitadísima tesis d e l fin del trabajo, esta m os desafiados a 
comprender lo q i : d · , 
1 u e vengo e enomman o como la 1111eva 1110ifoloera o ª n1te11a J'o/" - · · d l b · y · ' . l.\e1111a e Ira ªJº· , al hacerlo, mostrar las complejas rela-
ciones que em - ª, . 1 . . 
t el . er::,en en e umverso laboral en particular sus e len1en-
os e centralida 1 ¡ . . . ' ' · 

d 1 b . e' sus azos de soc1.alnlidad que e 111eroen en e l m undo 
e tra a.Jo aun cu a d ' l , :::i 

extraña · ' .' n ° e este marcado por fo rmas dominantes d e 
• ' e miento y alienación. 

Como recuerda R. b e 
cia/, el trab . 0 ert astel en Las metm11oifosis de la westió11 so-

. dJO permanece co fc · · , , 
l111camente · . , 1110 re erenc1a d o rnma nte no solo econo-
h , sm o tamb1en p · ] ' · 

e o que se co b sico og1ca, cultural y simbó licam e nte, h e -
b mprue a por 1 · 

tra aj o que · . < as reacciones de aqu ellos q ue no tienen 
' v1ve nc1an cotid. 

no trabajo, de la no labor 7 ianamente e l flagelo de d esemple o , del 
Contrariame ' 1 . . 

de nte a a 11111/ace f" - ·' 
b constr11yen d traba· ra 1.<.ano11 presente tanto en las tesis que 

e in0 '~º corno en aquel! ¡ , 
1 s que en la laP· h . . as que 1acen su rn/to amtico sa-
Ltcha . < 6ª 1stona de la · ·¿ el¡ . ' 

d 1 poi la sobreviv . . ac t1v1 a iumana, e n su m cesante 
a~~o Y1 f~licidad social~~lc;,~;,;,~~- ~a 

/ 
c~nq~lÍsta ~e la ~ignidad, humani

h.011 ba o ral, que Marv d " .(e, tmbaJo ha sido vital. Es a través d e l 
1 res . ' _, t:no1n1no a 1· ·d ¡ · 
I) Y 1lll1Jeres s~· el· · e lllt ar IJttal, que los indiv iduos ero ' ... 1st1no-u e n el ~ 1 - ' va 'en contrapo .. , :::i t: os anuna.les. 

n1ente al r . s1c1on, cuando la v id 
rabaJo , fi-ecuent a humana se redu ce exclusi-

e mente se co .· 
7 • nv1erte en un esfuerzo peno-

1998.1\oben Castd , As \; 
· lcta111or'i.,~c-- d Q _ 

.I' · ~ ª 11c; 1,1u S · f R. 
. ona ' io dt• Janciro. Ed. Vozes. 
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so, alienanre, aprisionando a los individuos de modo un ilateral. Si, por 
un lado, necesitamos del trabajo h u mano y reconocemos u pocenc1al 
emancipado r, debemos tam bién rechazar el trabajo que explota, aliena 
y hace in feliz al ser social. Esa d imensión d ual y dialéctica, presente en 
el tra bajo, es central cuando se p re te nde com p render la labor humana. 
Lo q ue nos diferencia eno rmem ente d e los c1í ti cos del fin o aun de la 
pérdida de significado del trabaj o en la contempo raneidad. , . , 

Si esta tenden cia e11rocé11trírn fue d o minan te e n las dos ult1111as de
cadas más recientemente ha sido fue r tem ente cuestionada y se en
cucn;ra bastante debil itada. R enaciend o de las "cen izas", la cuestión 
del trabajo se volvió nuevam ente uno de los más relevantes temas de 
la actualidad. Muchas son las interconexiones y transversalidades que 
muestran el retorno del t rabajo como cuestión central de nuestros 
días. Com o la destrucció n ambiental y la cuestión fem enina. la labor 
humana se muestra com o westíó11 11ital para la humanidad. 

3. 

Com o indicamos anterio rmente 8 , aunque pasando por una monu
~nenra l reestructurac ió n p rodu c tiva, el capital , aun baj o el enorille 
impacto de las profundas mutacio nes tecno lógicas, no P,uede eluni
nar cabalme nte al trabajo 11í110 de l proceso de m ercancías. El puede 1 11~ 
cremenrar al máxim o el trabajo 11111erto corpo rizado en la 111aqtI1nan.i 
tecnocientífi ca, aumentando d e ese mod o la p roductividad del rra.
bajo de m odo d e inte nsificar las fo rmas de extracción del sobrctri'.bcyo 
en t ie m po cada vez más redu c ido una vez que tíelllpO )' espaoo se 
transfc c. ' · s Una o rman en esta tase de los cap itales alo bales y descrucovo ·, · 
nueva m odalidad ele la fo rma d el valor ap~1rece para m ostrar los lnn~~ 
tes )' eq ' d d ¡ reofl·1 

uivocos e aquellos que habían decretado el fin e ª 
del valo r-trabaj o •1. 

y · ¡~ 
se. n:m estra com o . responsable por la am pliació n de· la i.:1•1º,1: el 

ellestructi_vidad que preside la sociedad d el capital. Esto porqut t.1¡. J 
p ano m c ' · ·sic ,w 
. , 1 rocosmico, en el p lano d e las empresas hay una ni::cc. _ 
In tnnseca de · 1·- . . . ' .. ,¡ rccl·t.l raciona 1.<. m su 11Iod11s opcrand1, ele 1111 plem c::nt.11 e 

" R .Ancunes O · . · . · ¡ ¡999.~· 
lrf . Tr · • ' Se 11111/os do Traba /110 Sao Paulo 13o ice m po Echron·1 • 

1' cm ªº mba/110?, Sao p ¡ _ ' ' '. ' 
'• Vé•se Ad .. S au o, Ed. Correz/ Ecl. U 111camp, 1995. ,,.~1,¡,,. " rian OCl'lo V.• ! · L . , ¡ ¡ / 1·,,. illJ" •1• ' lac" ' . "1.:nc1a, 1 rccs1ma 11mn1m del 111111ulo <<' 1r11 11! · · 71~1J. 1011 

)' 1111wos p1tracft" 11ca, ¡ ¡ · ., "d' · 1 lc:tO· ~ 
·' • <e ª c>r)!m11::ano11 del 1mb1!io, México, E 1ron.i · 
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río y la pragm ática de lean prod11ction, de la empres~ seca, buscan?o ca
lificarla pa ra la concurre n c ia ince re mpresas e n disputa e n e l sistem a 

global d e l capital. , . . , . . 
La exp a n sió n ilimitada ele esa log1ca 1111croco sm1ca a la totalidad 

de las e mpresas a amplitud mu n dia l acab a p o r gen~ra_r una monu
mental socied ad d e los desca rta bles, una vez que la log1ca d e la rees
tructuració n y de la p rodu c tiv idad, c omandad a por e l ideario y por 
la p ragm á tica d e l capita l, acarrea la c recie nte r e ducc ió n d e l trabajo 
11í110 y su su sti t u ción p o r trabaj o m uerto , p a r a u sar los t é r m inos de 
Marx . 

La consecu encia m ás negativa p a ra e l mundo del tra b ajo está d ad a 
po r la destrucción , p recar izació n y eliminació n d e puestos d e trabajo, 
resultando un dese11Ipleo estntctural explosivo. S egún M észáros, h ay, hoy, 

más de 40 111illo11cs de desempleados e n los pa íses industrialme nte m ás d esa
rrollados. De este núme ro, Eu rop a cue nta con m:ís d e 20 111il/011es y Ale m a nia 
-1 otrora elogiada por produc ir el '"m.ilaaro al em án"- sobrepasó la m arca 
e e los 5 millo11es E ' 1 I d~ · · · n un pa1s corn o a n 1a -revere nc iad o po r los o raam s-mos econó m.i ¡· · ¡ ;::, 

ll cos trae 1c 1o na es po r sus realizacio n es e n la direcció n d e l d esa-
rro o- hay no . 1 336 ·1 .11 . m e nos e e m1 lo11es de p ersonas desempleadas y o tros 1111 o nes ba_io e 1 d' · · 
gistrado M, ~ 1

1, ic io nes m~decuadas d e trabajo. c u yos elatos n o fue ro n re-
Unid s. , as.ª ª,de eso, la mte rvenció n del FM !, o rganizació n d e Estados 

os que dicta o rde nes p r "t d. el . . . , . 
cas de ¡ , " ' e e n 1e n o m ejorar las cond1c1o nes econo m1-os paises e n <lesa . 11 " , fc 
t'lllpeorad ¡ . . . " n o 0 m as a ectad os por la c risis, ha, e n verdad , 

< 0 as cond 1c1o nes d ¡ ¡ 1 anti<n.105 p ' ., . . e os e esemp ead os [ . .. J. Al mism o t iempo los p ::, aist:s poscaptta!t r · . ' 
'-Usía a Hungr' < < s as pe rte n ecientes al siste m a de tipo sovié tico d e 1ª - que e n el p el c., ' 
aunque adntip · . asa 0 no su Ln an altos índices d e d esem pleo 1. . , LISt r<1scn sus ecoi , 

1 
. , 

a pres1on directa d 1 . . , 101111as con a tos m vd es ele subempleo-, ante 
dora d l ' e FM I, estan sufrie 1d 1 i .. 

'
5 e desempl .0 . • 1 0 con as conc 1c 1o nes d eshumaniza-e m asivo. 

Y agreoa· 5<. 

t i J , 
b ª Po n es un e ·e1 
!ando d e _J 11plo panic ularme nt . . 

las n1a' . un pa1s del llamado "-r .e impo rt,mte, pues n o estam os ha-
s mee , ' 1 ercer Mund " ¡ · , 

deradas nsas p racticas de e'"pl . , 0 · e n re ac1o n a los c u ales aun 
' no rn1 ¡ ·" o tac1o n d el b · · 

econo 1n'· d a es. Al contrario J , tra ªJº siempre fueron consi-
en tal p 1~1 el mundo: un pa1··1d'. apo 1d1 representa la segunda m ás po d e rosa 

' a1s el ¡ ' ' t 0 m a e 1 ' 
condicio~~s de esen1pleo t:stá cr;ci~ndo os ~vanees cap italistas.Y ahora, aun 
largo Period e t rabajo que se d eb e n t p elig rosam e nte. Sin conta r con las 
cluyendo o _de desarro llo d e o rnar aun peores q u e e n la t'poca del 
gr no solo 1 pos•~uerra v d . , 

an1as d e tr-.b . a g ran inte nsific-1;::,c · , 1' 1 e exp a ns1on d el c apital, in-
u a.Jo e n b ' ion e e a ex 1 . , 

no n1 re d e 1·1 " fl ·b·¡ · , . p o tac1o n po r los c rono-, ex1 11d·1f' · ., 
'e · sm o ta1nb1e n -pa ra mu-
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chos bastante in comprensible- la pro longación de la semana de trabajo 
fo rzado 10. 

M ás allá del desempleo es tructural, en franca expansión, se am
plían y esparcen por todas partes del llamado "Primer Mundo" los 
trabajado res/as inmig rantes (gastarbeiters en Alemania, !at10ro 11em en 
1 talia, los chicanos en Estados U nidos, los dekaseguis en Japón, etc.). con
figurando un cuadro de enorme explotación del trabajo en expansión 
a escala global. 

Estas modalidades de trabajo precarizado -trabajo atípico, según la 
definición de Vasopollo y M artufi- se encuentran en franca expansión 
también en Italia y Espa1ia. Ti-abajo atípico porgue expresan formas Je 

prestación ele servicios cuya característica fundamental es la falca o b rnsufi
ciencia ele amparo contractual. En el trabajo atípico, son 111cluidas todas h; 
formas de prestación de servicios di ferentes del modelo-parrón, o s~a . dd 
t b · e · , nd~t(rr~ a.JO eiect1vo, con garant1as fo rmales y contractuales, por nempo 1 • • 

mmado Y.fitll-ti111 c. Casi el 25% de los empleos en Italia son independieW» 
contra una media ele 15% en el resto de Europa. Eso confirma un rnodd~ 
medite rráneo, representado por Espai'ia y por !tJlia, en el cual el porccntaJ_ 
de trab · ' · ., · d >1 el ¡ 1 de empk0>· ' a.JO at1p1co e · m ependiente" es superior al 20<J.-o e tora . . ] 
Formas de trabajo autónomas estfo presentes en todo el sector rerci3no [ ... _ 
Y en 1 . "d 1 d el· 101 S(C!O as act1v1 ac es precarias, como acontece en las tempora :is e . · _ 
res de · ¡ d · ¡ ¡ mumcacio agn cu tura y e turismo, en los transpones y en as te eco ... 1 
nes Ad , · · ·, d ¡ serv1n05· < · emas, existe en Italia una forma de exteriorizac1011 e os b ~o 
subc?ntrato ele las cooperativas. La d isminución de los puesto~ de: ,tra ~J-
efecr1vos y cst bl , 1 , . • mpho de prr . . a es no so o esta vmculada a un proceso mas a . nni-
n cdad s1 b", ¡ . , . . ·b·¡· das e 11Hr ' no tam 1en a a afirmac1on de act1v1dades fJex1 1 iza no 
rentes en . · n¡Jone coi '. un contexto que supera al mercado ele traba.JO Y se 11 
mod:ilidad de vida cotidiana. 

Lo que permite al auto r agregar: 

El concepto el · fJ · ··b·1· ., . d·l iocldock tr.1· 
b, . . e ex1 1 1zac1on del trabaj o y el abandono r.:: n 

1 
c. nna d( ªJº por tiempo i 1c1 · d accua 10 1. 1 etcrm111a o ya pertenecen a nuestra ' . tipo e' pensar [ ] Ho , d"fi .1 . · · de,. e 

b . :·· · ) , es 1 c1 prever la superación o la sust1tt1c1011 
tra a_¡o mesrable i i. 

~--;:-~:-:--:----:~~~~~~~~-~~~-~~~~~ 11
' l. Mészáro "U . . •. Cb.1lk11g( 10 

Left., · . s, nemploymcnr :md Casuahsano 11: A Grc.tt 
i i' n11111eo, 2004, pp. 4/8. L 11·or.i· 

L.Vasapollo p M b·-1 CoJ!l( • f' 
re)• R · · 'Y '-· artufi, «Lavoro Atipico Lavoro che Ca1n 1' • • cE-'r ·. 

. " IJJ/Sla Proteo • ? ~ • 00" Roll1•1• e 11· 
Véase tambié L V:• nums. --.J, especial, 111ayo/dicic111bre el,· 2 .J. (iuim1 •1! 
/(//e (Prcmrirra

11sr.· asapollo, «Le R.agioni di una Sfida in Atto". en 01~''''' 
• , nllf<ls111c1110, Dc/c1cali:::z a.ú ,111c), Mil:ín.Jaca Book, 200 · 
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Ese cuad ro configura una 1111eva 111o!foloj!_Ía del trabajo: m ás allá _d e 
los asalar iados urba nos y rurales que compren_de~ a los o bre ros_ 111-

dustriales, rurales y de servic ios, la socie dad capitalista mode1:na v ie n e 
ampliando c 11o rm cm c.: nte el contingente ?e h ombres_ y muje res te r
cerizaclos, subcon tra tados, part-lime, que ej e rcen traba_¡os te m.po rales, 
entre tantas otras fo rmas sem ej antes de in for malizació n d el trabajo, 
que proliferan en todas pa rtes del mundo. 

De las trab;uado ras de telenwrketing a los 111otoboys, ele los jóve nes tra
bajadores de los M cDonalcl's a los digitalizado res del sector ba ncario, 
estos contingentes son partes constitmivas de las fue rzas sociales d el 
trabajo, que Ursula Huws sugestivamente deno minó como cybertariat, 
el 1111evo proletariado de la em cibernética, que viven cia las condic iones d e 
un trabajo virtual en un 1111111do real, para recordar el sugestivo título d e su 
excelente libro que d iscurre sobre las nuevas confi~uraciones d el rra-b . o 

a.JO e1~ h~ era ele la in formática y telem ática, buscando apre he nde r sus 
potenc1alidacles ele o rga nizació n y búsqueda de identidad d e clase 12. 

Esa dualidad -en ve rdad trá tase d e una contradicción- presente 
en el mundo del t · b · e · · 

. . 
1ª a.J O contorma una tests que es ese nc ial e n nues-

tro estudio· s1 el trab· · . ' 1 · , 
· 1 · ' 'lJº ,llln es centra para la creac1on d e valor, el ca-

pita , por su p arte 1 1 · 1 · . 
d f . ~ . , o 1ace osc1 ar, ora re ite rando su sentido d e pere1111i-
nc , ora in1pnm1endo s , ,,n . 

los _ . . . u enorme s11pei:;i111dez, de la cu al son ej e mplos 
precanzados fle:xibil" el l , , 

enonne e·, . ' d · iza os, te inpora es, m as alla, naturalm ente del 
Je rcn o e des ¡ el ' 

po r el mund emp ea os Y d esempleadas q u e se esp arcen o. 
_En su aspecto pere1111e se d 

niu_¡cres traba· 1 ' ~ue e ver que cada vez 1/le11os hombres y f: r_¡ a11 n111c i o e n nt . . . 
•
15e pretérita del c . 'r m~ e mte ns1dad que se asem ej a n a la 

voluc ión lnd ust . alp1yta ismo, casi similarme nte a la é poca de la Re-
! b . n a . e n su el 
1o m res y mujeres en~ _, - asp ecto e s11pe~fl11idez, cada ve z //l ás 
queda de trabaJ· o s p a1- t_1elnt1 an n1c11os trabajo, esparc iéndose a la bús-
cua d 'c1aes te · l · · 

, 11 O no v ivenciando e] fl. 'o- 1npora es, Stn d e rechos, " fl exibles", 
aºelo de los d esempleados. 

4. 

Pero 1 1ªY aún . 
Vt1dve a la otra c?ntradicció n , , , . . 

(des)so c1abilidad - que se ev1de n c1a cu ando e l m .irar se 
conte mporá 1 e 

i ~ u 'nea e n e mundo producti-
~ rsuj;¡ H . . ~~~f;,-C-:;::=:-:-:-:---:-------~--~-=-ork/ Lo nctr. u'" s. 7 he A'lri/.:i11 , { 

~s, M o nthl R . ,I¿ '? ª C ¡1bcrtar i a r ( · ¡ 
y evit·w Prt•ss/TJ ' M _ 111rr11a ll'(>rk i11 a real wor/d) N 

1~ t'rl111 Press. 2003. , ueva 
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vo: cuanto mayor es la incidencia del ideario y de la pragmática en la 
llamada "empresa moderna", cuanto más racionalizado es su 111od11s 
opem11di, cuanto más las empresas laboran e n la implanración de las 
"competencias", de la llamada" calificación", de la gestión del "cono
cimiento", m ás intensos parecen tornarse los niveles de degradación 
del trabajo. 

Y eso se da porque la gestió n del "conocimiento y competencia" 
está enteramente conformada por e l recetario y por la pragmática 
presente en la "empresa seca", en la e111presa liofilizada que, para ser 
competitiva, debe reducir aún m ás e l trab~jo 11i110 y ampliar su dimen
sión tecnocientífica, el trab~¡o 11111erro, cuyo resultado no es otro que el 
aumento de la informalidad, terciarización, precar ización del trabajo 
y desempleo estructural a escala global. 

Y al apropiarse de la dime nsión cognitiva del trabajo, al apoderar
se de su dimensión intelectual, los capitales amplían las formas Y los 
m ecanismos de la generación de l valor, aume ntando también los mo
dos de control y subordinación de los sujetos del trabajo, una vez que 
se aprovechan de mecanismos aún " m ás coactivos, renovando las for-
11~ª.~ primitivas de violencia en la acumulación, una vez que -pa~
doJicamente-- al mismo tie mpo las empresas necesitan cada vez mas 
?e la cooperación o ' involucramiento ' subjetivo y social del traba
jador" u_ 

Joao Bernardo, al tratar de esa dimensión crucial del trabajo, afirruó: 

La"'desind · ¡- ·• ,, · h , 0 sen ustna izacion , sobre la cual ranto se habla y se escnbe O), e: 

verdad una reindusrrialización. y la "desaparición de la clase obrera" corr6-
ponde a una expa · · · . . sin e111-
b · nsion sm precedentes de la clase traba_¡adora, que . 

argo se reestru t · · . . ·' c:n los 
~ . e uro rnternamente. Kim Moody puso la cuc:snon . 

tcrmmos debidos l . d " 1 ononuas · 1. ª iecor ar que los cambios ocurridos en as ec 
cap1ta istas desarroll d l l d h fut•rz.1 
de t b . ' ª as no a teraron la condición fundamenta e '. d 1. ra a.JO, que cont" ' · 1 , acida 't t b · . , mua tenienc o que vender a un patron su cap. 
ra a.Jo Y contmua t · .. d . . . · · . et' en un 

fi . . enit:n o que CJercer su acnvidad corno parncip.in · 
es uci zo colectivo · d . , . · 1 en gr.in 
med· 1 . orgamza o por el capital y en termtnos dicr:i< os · 

ic a por el capttal". , 

Para resumir 1 . . , . , 1 de la 
co . . ª s1tuac1on en pocas palabras la explocacioi l•l 

mpone nte tnte le 1 d 1 . . ', .· . ·nto e~ 
ra1110 d -· ¡ . e , ~tua e traba.io detcrmmo el c rect.111 1

L ·i-
e a mrormat - 1 t . crt'C 

miento es · d. '. tea, Y por o tanto de los servicios, pero es e; r bril. 
• 111 1soc1able d ¡ . . , 1 · clo ra ' e a rcorga111zac1on del pro crana 

'-' A 13· ___-
·. . ialakowsky <'t 11/ «DºI .·, . , . ·n.1nó11 so-

nal local» Rcvfrta 1-I . · · 1 ucion Y 11111rac10 11 cid rrab;i_¡o en la donll 
' . crm1111c111a ' ?3 13 r • nu111. - - , ucnos Aires, 2003. p. 13::>. 
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" La revolución que siguió a la rL·volución in~l~istrial" , escr!b_í~. Thc_Eco1w111ist 

l ?? 1, aosto el· · 1987 " 110 es u na rcvoluc1on de los ser v1c1os, smo ele los 
e -- e e a¡:, - ~ ' r fl d . 
cerebros, en la cual el valor es aumentado no por manos ca 1 1ca as smo por 
inteligencias calificadas". 

Y agrega: 

Ahora, el hecho ele haberse agotado la posibilidad de llevar lmás.l adelante la 
extracción de plusvalía re lativa sólo g racias al esfu erzo muscular de la mano 
<le obra alteró radicalmente este cuadro de con cepcio nes. Hoy. c uanto ma
yor sea la componente intdectual de la actividad de los trabaj adores y c uan
to más se desarro lla intelectualmente la fue rza de trabajo, tanto más conside
rables son las posibilidades de acumular plusvalía 1•1• 

Véase e l ej e mplo d e M a npowe r, tra n sn acional d e la colocación 
(entiéndase te rc ia rización) d e la fue rza de tra b ajo d e a mplitud global, 
cuya activ idad 

construyó asociac·io 1 ¡· · d , , . _< 1 es con c 1entes en m as e 60 paises, 1- .. 1 m as de cuatro-
cientos mil cliente el · l · ' c1· . · . . s e os m as 1versos segmentos, como comercio indus-
tria, servicios · , l I ' 
cli . Y P~~mocion · · · · M anpower está preparada para a tender a sus 

t: ntes con serv1no · de ¡ ¡ 
ta ·, . . ~ ª 10 11ª or agregado [la crn--iva es mía] como contra-
' cion Y admrn1strac ió d fi -· · ' . 

ción d. fc . 11 e unc1onanos temporales; reclutamie nto y selec-
e pro cs1onales efectivo . d 1 -

aprendizaies . s, para to as as a reas: programas de trai11css y de 
" , proyectos de te c . · · · · . 

tración de R I-! (RH To I) r enzac 1<_l~1 Y serv1c1os de co11tact m1ter; adminis-
cspccialización (O" .0 .t? Y comratacion d e profesionales con alto grado de 

iv1s1o n M anpower Professional) i'. 

d AJ contrario, por lo tanto d 1 fi 1 . , 
e la teoría d e l ¡ . . ' e 111 o a re ducc1on de la relevancia 
·, va or-traba_¡o h 1. . 

cion de las formas y e • ' ay una cua itanva alte ración y amplia-
"rc • m ecanismos d e . , l 
c.s s1nto111ático t b. , extracc1on e e trabajo. 

t~nic~ad de Takaoka· ~'ny¡1 _1ek~ el eslog~n adoptado por la Toyota, en la 
s1gn1fi b e . O! a n o-ae yo 1 . ,, (" B 
ei;t ~can u e nos produc tos"t fi .' d 1 s 1111a u e nos pensamientos 

ra ª de la unidad p d . ' IJª 0 en la bandera que ondeaba en la 
Pero . b ' ro uct1va 1<> . ' ' 

t " es u c no rec - 1 0 'flcxibT ·, oic ar que estos ''" 
el . : I izac1on etc " b proyectos d e 111volucramien-conJu ' · ., uCa an tamb· ;. 

nto d e los trab-.J. "' d , ten por encontrar resistencia e11 
' •• " ores c f , on onne se vio en la protesta de ,, 

p Jofo 131.:rn 1 
auto Ed C are o. Dc111orra . T . 

1'' · orrez "oo4 ºª C1 t<il11ári11· Tc·c>ri 1 p •. 
,,, ' 'ln11µ011Jcr B -"/ . . ' e mttrn da E111prcsa Sc>licra11a, Sao 

Sc.-. ' rtb r • \ V' V\v ,,,un l3rian l3 . .111anpowe r.com b 
r~ inner y C l . r. 

1esrer Dawso B .. 
11, " -' lllCS$f l/c·ck ( 18/ [ [ / 2003). 



e 

140 Ricardo Antunes 

·1.300 trabajadores organizada por los sindicatos que eran contrarios a 
la implantación del sistema de autocontratación 17• 

Se tiene, entonces, como resul tante que la prevalencia de la mzó11 
i11..;1r11111e111al asume la forma de una eno rme irmcionalidad socictal. Lo 
que coloca un desafio fundamental y candente: la deconstrucción de 
ese ideario y de esa pragmática es condición para que la humanidad 
-y, por tanto, también el trab(!io-- puedan ser verdadera111ente dota
dos ele sentido, revertiendo el destructivo proceso de dcsa11tropo111o!fi
z ació11 del 1rabajo en curso desde el inicio de la R evolución Industrial 
y su lógica J1/(/q11í11ica. 

s. 

Al .c,ontra~·io ele la producción dirigida prioritariamente a la acumu
la~ion pnv.ada del excedente, el objetivo de ese nuevo emprendi
miento societal es volver a la actividad humana laborativa direcciona
da ª. la ~roducción de bienes socialmente necesarios, donde el 1111/or dl' 
115.º 1~itnnseco de los productos no se subo rdine más a (sino de hecho 
elimine) los imperativos del ¡;a/or de ral/lbio presentes en el universo 
ele las mercancías. ' 

De ese modo, el objetivo de la eco110111ía podrá efectivamente re-
cuperar su se t.d · · 1 ·¡· ra . ' n 1 0 a n gina de eco110111iz ai; cuya finalidad es un izar · -
cionalrnente los recursos oriundos de la naturaleza y de la sociedad. 
L~ que nos obliga a (re)concebir al trabajo como dotado de mitoiio-
1111a, a11roco111ro/ }'auto d 1 · , di>-- rvi11a11 o, cuyo goce sea pautado por e t1e111pc -
po111b/e pam la c:ociedad 1 - • . , J'm11-
., -d - · • ª contrario de la /1erero1101//Ía s1uecio11 }'a 1 

/ c1011, reo-1 as por el ( 1 ' , · ¡1 de 
, d b , . ieinpo excet ente orientado a la aw11111/acio11pmiac 1 

o1.ce e111e np1ca de la s . d d e -
S b ' ' ocie a 1et1chizada que hoy vivimos. 

a emos, como reco - I ' M " b - 1 r )' sus med· d, d _, 1 e 0 · arx, que en rreneral, el tra JJªC o 
ios e pro ucc1on p - , . . b .d ·on10 

el ca - 1 ei manec1an 111d1solublemente u111 os, e 
' 1 aco Y su concha . , e 1 f -w-

. ] , ·, ''Y '151 'ª taba la base principal de la n1a11u ac 
r,i, ~~epa¡ racion del trabajador de sus medios de producción Y la con-
vers1011 e e estos d- · · 

· me 1os en capital" 1x_ 
Recuperar, sobre b , . . .. 1bk 

enrre el ramco/ . /ases totalmente nuevas. la unidad 111s<.:Pª1'. 
}' ~ 11 ro11r ia he , 1 d , 1 ]· ·oc1c-clad mod L ' aqu1 e esa fio mas candence e e a~ . . _ 

erna_ o que nos obl. - . , d 1 . c1ah~-
mo en el siglo XX I. iga a recuperar la d1scus1on e so 

17 s ' J ----" egun apn11 Prcss Weekly (2 1 / O?/?( ( . 
K. M3rx. O Cnpirn/, vol.! 2 , . - - ) 14). n.um._2.37 1, .P· .13. 

' · cd., Ed. C 1v1liza,:ao Bras1kira, 197 1, P· ~ 1 J · 

141 
Elcaraco 1 Y S u concha: ensayo ... 

h · o sobre la nueva morfo-Resunien.. «El caracol y su conc a . ensay 
logía del trabajo» . . . , 

En contraposición a la muy limitada tesis del final del traba_io. este :i rttculo 
pretende comprender la nueva morfología del trabajo en el mundo _C::~ntem= 
poráneo. El autor parte ele que pese a u na monun.1enral reestr~1c~u.rac 1on P'.º 

1 ductiva y al eno rme impacto de profundas mutaciones tecnolog1c,1s, el cap1ta 
no acaba por eliminar por comple to el trabajo vivo del proceso ele produc
ció n de mercam:ías, sean mate riales o inmate riales. 

Puede incrementar al má:<,írno el trabajo muerto corporizado en la ma
quinaria tecno-c ientífica, aumentando de ese modo la producciviclacl del tra

bajo en rie111po cada vez más 1·educido, una vez que tiempo y espacio se trans
forman en esta fa e de los capitales globales y destructivos. 

La sociedad capitalista moderna clise1ia así una nueva morfología del tra
bajo que co nfigura una clase trabajadora que va más allá de los asalariados ur
banos y rurales q ue comprenden al operario inclusrrial. heredero ele la fase 
taylo riano-fordista. en reducción relativa, ampliando enormemente el con 
tingente de ho 111bres y mujeres con trabajo excernalizado. subconcratados, 
cor~ traba_¡o~ temporales o a tiempo parcial. como las trabajadoras ele tcle111ar
/.:errng, los Jovenes de los fas r food, etc. entre tantas otras fo rmas similares que 
lllte<>ra 1 1 b · · e - · fi "' ' 1 e tra a_¡o 111 LOrmal que prolifera por doquier y que con 1gura esta 
nueva morfología del trabajo. 

Abstract. TI 
« 1e s11ail a11d its shell:a11 essay abo11t the 11e111 morphology of 
labo11m 

Tltis Test sre/.:s to 1111 le ~ I I 
coium .1 · ¡ 1 

1 
.r. Taiu 1 ic 11cw 111orpltolo¡zy of labo11r i11 <"011tc111pomry J.11<1r/d i11 , 11111 I { I (' very 1111 ·r · / I . r I . -

Lite ¡11 ,.,1, p 1 · . 11 e 1 1 tesis ~ t 1e c11d of labo11r. Thc c11ulior ar.¿11es rizar dcspitc 
·' roe 11et.111c rccsrnccftl ¡ ¡ · · · 

cnpirn/ f1a· . . re ª"< t te 111asswc 1111paa cf decp 1cc/111ol.1f?iC<1/ clw11i:e -' 1w1 -'llccecdcd 111 el' · · 1 . . ' • ' 
cl1nndisc piw/11 · . · 1111111ª 1111.í! Cc11 11p etc/y l111c 111orJ.: fro 111 clic process cif 111er-

J . crro11, 111(/{cna/ or 11011111arc•ria/ 
t i111gft1 be lite case clta1 dca I I 1 . . . . , 

c11ft1111ced r/111 . · . . . e ª 'º 111 C<>rpon~cd 111 1cc/1110-scie111ij1c 111ac/1i11ery is {i. • > 1111re11s111~ /a/1,111r pr ¡ · · . ¡ . 
- '"

11 m rltis Slrt(!c o{,¡ b ¡ en llC/t llll)' 111 csser 11111c, 011cc 1i111c <111d spacc 1m11s-
1Hod. • . - ·~ o ti m11/ dcs1nia111e <t1pitals 

1 . cm cnp11n/1sr soriety de<i, _ . - . . 
e ª5·' úq101ul 11rút111 d _ 1 - ,\; lb ª 11< 11' lcibo111 111<>rp/wfo~y 11!/11cli slt,1pes a labo11r 
lori - ª" 111m 111al!c carncr- · J d d · · d ' t111:}ordis1 sJaoc ¡11 .¡ . d~ > lit( 11 e 111 111 11s1ria/ worJ.:cr.'fir<1111 rite trt}'-C0111 ·' ' re mivc cerca~· / · · · 

ma, lc111pomr}' c>r ¡J 1 1 . ·e, "" <ll,(!111g cv11.<idcraú/y ll'c>r/.: º.11tso11ni11f! s11/i-
01licr · ·¡ r r T1111c c111¡Jlv}'llT ¡·1. ¡ 1. • ' 

b s11111 ar ¡;,,,115 <>{ i ¡· 11 Clll, 1"'c te c11Mr~cri11i:, fasc /ciad cte. A 111<1ria 
<>ttr ¡ - - 11 ori11n aúo11r · , • • · ' •' 111

orp 1ofo . .¿¡1. • >e <0111111011 today mu/ 111/ricli s/1<1pc tliis llCll' la-
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LIBROS 

. . . del trabay·o en México, 2006 La s1.t11ac10n 

. d 1 G - y Carlos Salas (coordinadores) Ennque e a at za e . l. 
. . d A , 11a Metropo 1tana, México Umvers1da utonOI e b . 

' ' 1 1 · t i Estudios del Tra a_¡o, 
Rectoría Ge1~era , nstttu o e ~d . d d Sindical in ternacional, AFL-CIO, 
Cenero Amen cano para la Solt an ª 
Plaza yValdés Editores, 2006, 546 PP· 

BRí<.;IDA GARCÍA::-

La situación del trabajo w México, 2006 es u n libro de gran riqueza Y 
diversidad analítica en el cual Enriqu e de la Garza y Carl~s ~alas lo 
gran reunir a un número importante de destacados especialistas_ que 
analizan una multiplicidad de temas laborales centrados en los pnm.e
ros años del sexenio del presidente Vicente Fox. El conjunto logrado 
es significativo, y la obra constituye u na referencia obligada para to
d?s aquellos interesados en examinar y documentar las transform a
ciones más relevantes en la situación del trabajo en e l mom ento 
actual. 

Los principales temas }' ejes analíticos 

El libro consta d ?O , 1 · , · 
En 1 . e - cap1tu os agrupados en torno a 4 ejes temat1eos. 

e Primero de ello d · d · M' · en el . s, enomma o «La macroeconom1a en ex1co 
sexenio del camb· ·b d l 

delo ex d e to», rec1 en atención especial los rasgos e mo-, porta oren M · .· 
1
. 'd 

en térm · d . e:-ico que exp 1can el leve efecto que ha tem o 
· tnos e crcc11n · · d 
1nsun105 1· Lento econonuco. El elevado componente e mportados d l · 
son los aspect • , e as exportaciones y su escaso valo r agregado 
n . os 111as sobresar , rr. b . · b. ' Ortzado re . · e lentes. tam ten Se U !Ca aqm un porme-

CLtento de la reestructuración financiera de los últimos lus-
,,. El Colt•oj d . . . 
10740 M ·"'.º t: M ex1co (CEn ) . . 

l'X1CO, l)F e .. u.~ . Cannno al A1usco, 20. Pt'dregJI de Santa Teresa, · arreo t'kctro 1· b · r~ 
St1ri,1lo . 1 ico: garcial.!:0coltnex.mex. 

-~1• 1 <IC'/T 1 · rl1 '<Yl'\ nu1...·v l ~. ~ 
• e poc.1, nt1n 1 50 -

· ~. pr11nav1::r;1 de 2007, pp. l .+3- l 5ll. 
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tros, en el cual se fundamenta la hipótesis de que los bancos no satisfa
cen las condiciones básicas de la intermediación. Finalmente, se abor
dan los modelos de producción en la manufactura y la posible ocu
rrencia de una crisis de lo que se denomina el toyotis1110 precario. El 
centro de la discusión en este capítulo es el tipo de cambio preferido 
por las empresas en México al reestructurar su proceso producrivo, el 
cual ha sido la o rganización del trabajo y no la tecnología dura. 
. Ahora bien, ¿qué nos ofrece );¡ obra en su segundo aparrado refe

r~clo a pobreza, ingresos, empleo, produc tividad y condiciones de 
vrda? Para comenzar, un anál isis de la incidencia ele la pobreza y de la 
distribución del ingreso, el cual cubre varias décadas y ter111111a en 
~002. Se desglosa el comportamiento ele las remuneraciones al traba
JO, la rer~ta de la propiedad y la renta imputada por el uso de la vivien
da yrop1a, Y además se aclara que no existe información para calibrar 
el impa.cto de las remesas, ni tampoco las transferencias del gobierno. 
en particular de los programas Oportunidades y Procampo. En lo que 
respecta al comportamiento del m ercado ele trabajo, se examina b 
naturaleza Y la duración del desempleo en los últimos ;11ios, así corno 
las transformaciones de las ramas de actividad, la precarización del 
empleo y el · · · 1 

. . crecimiento de los microneo-ocios. Por lo que cocaª ª 
product1v1dacl se 1 º, . · d0 sck 
1 , • apunta que a econo1111a nacional registra, e 
'.~ce do~ clecaclas~ es.tánclares cada vez menores ele productividad mul
tJ .acton al, qu e l11n1 tan ele 111;inera perversa los esfuerzos de crcC1-
1111ento ' · ' 1 

Se decon_omico de México. Se lleg;i a la conclusión ele que pe t' ª 
vero eterioro el ¡ l . · . el' los 
1 . . e os sa ª' 1os reales que se rea1stra hoy en ia, 

asa ariados contin , . c. · º . d d 1c-
. ·d d uan trcinsunenclo parte ele sus aanancias e pro 1 

nvi a a los emp · .· 0 . , ero 
lad ¡ . . 1 esai ios como clase. R eciben atencton, por 0 . 
e o, as cond1c1ones d 'd el . ah-

me ·, . e vi a e los trabaiadores en lo que rocaª· ntac1on vestido · · el '.} . , ' 1110 
los sist ' 1 '.vtvien a, salud, educación y recreac1011, as1 co 

emas e e pens10 . b 'I . 1 1 un1-vers i·dad _ 1 · nes Y JU 1 ac1ones del IMSS el JSSSTE, e e as , es y e e PEMEX ' 

. En una tercera sec .. , b . , . . !· ·1 el 
libro nos . cion, so re sectores econom1cos particu ,irL. ' 

aporr,1 una ªran v .. d d d . . , ·¡· . . rorno 
a ramas de act· ·d 1 ::::> ' ª11e a e 111formac1on yana 1s1s en 

. . iv1 ac espec' fi S . . . d se es-tudia su dinán · 1 cas. obre la mclustria maquila or<l, 
. , 11ca entre ?OOO 200 . b . ¡ v su~ 

variantes reg·101.1al b- . Y 4, el comportam1ento la 0 1a ' . , 
e es; SO re 1 · d . . . f(lCJOll a que ha estado · ª in ustna automotriz la reestruc.:n1 ' 

e: Sujeta las ca , . ' b ·
0 

que 
oircce, las estrat · 1 • ' • ractenmcas de los puestos de rra ~ . 
1 . eg1as aborale 1 roca ,1 
a mdustria textil y el · I ' . s Y a re~puesta sindical. En lo que , d. 

e vestido ¡ ¡ ·on t reproducción 1 . . · 'se e ocu rnenta su papel en e pan , . 
que se susten;ae periodo ~e cambio ele 2000 a 2003 )' las bases en lci~ 

su competir· ·d ¡ d. de lo~ 1v1 ac . Destaca también el estu 10 
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. - . . d -· la e ducación, sus características perso~ales en 
trabay1dores u1_b,inos de d - I· .d d experiencia laboral e mgresos 
, . . 1 aencro e a esco an a ' , . . d 

ter111111os e e º , ' 1 T . de los raseros principales e es-
or hora trabajada, así como e ana 1s.1s ' º - d 1 bl -

p l ., b ·o ·n lo que conciern e a horas, tan1ano e esta e 
tos puestosce t1 ,1 ªJ 1.: • d · l E 1 t a 
ci;11iento empleador, tipo de contrato y segunda so~ra . '; e en1 
del empleo público, se exarnina su evoluc ión ~n las últimas de~daddas, su 

·d d · ', · d ... mcrresos y seaun a so-estructura y heteroge11 e1 a en terrninos. e º . , o . 
cial; sobre el sector agropecuario se estudia la evoluc1on de _los sujetos 
agropecuarios en el periodo ·t 991-2003, y finalmente re~1b~n aten
ción las características sociode rnográficas y los aspectos pnnc1pales de 
los puestos de trabajo e n e l comercio y los servicios. 

En su cuarto gran apartado, la obra está dedicada a lo que ~e deno
minan los actores laborales. Se incluyen capítulos sobre la desigualdad 
de género en los mercados laborales, la migración mexicana a Estados 
Unidos, la estructura del ernpresariado en e l país, la afiliación sindical 
Y los distintos proyectos de reforma laboral existentes. Los resultados 
de estos trabajos indican que durante los últimos lustros las mujeres 
trabajadoras han perdido proporcionalmente 111ás q ue los hombres; y 
en lo que toca a a filia ción sindical se seriala un descenso en la tasa de 
sinclicalización, pero son im.porta1;tes las d ific ultades que se presentan 
P~ra lograr una estimación precisa de este indicador en el caso de Mé
xico. s.e fundamenta también la existencia de dos tipos de p erfiles em
pdresa~·iales e n e l país (con dife re ncias en su interior), los cuales son 
' ent1ficados co1n " . . d 1 . , " . i l 

e o gerencias e a precariedad' )' crerenc1as e e top 111a1u1¡¿er"· · · o 
·e_ .., • asm11smo sobresale el cuestionarnienro de la validez de las Citras sobre re d 1 13 

d 1 mesas e aneo de México, y para finalizar, en el tema 
e as refor111as lab 1 · 1 

la cor 1 . . , e ' ora es, son re evames los argumentos que respaldan 1c us1on de qL , 1 · . 
1 

. 
altura de 1 . b. ie os pnnc1pa es proyectos existentes no están a la 

os cam ios en el mundo del trabajo en e l siglo XXI. 

Datos y inetodologías 

la in for111 · , · 
1 acion Y los m étod ·1· d · 
nuy variad d 1 . os u ti iza os e n e l hbro c u bren una crama 
IN ª e a ternat1vas L d · , · · ;:, 

EG¡ C n SUS CJ · · . OS cltOS e 111d1cadores fTCnerados por e l M., . 11st1ntas en ~ 
ex1co y los incl . J cuestas Y censos, así como los del Banco de 

tuy- 1 · u1oos e n lo ' · ¡ · · . 
e n a inateria p · d s. u timos m formes de gobierno consti-

tes 110 1. runa e vanos d 1 • l 
' se 1nlitan a . ' e os cap1tu os. Pero muchos auto-croclat ' e esta in forma . ' d . 

ct· . ' os de 111uy d · . e c ton secun ana y recurre n a los m.i-
Istint· . !Versas fu e ntes 

clS tesis O p ·ira . para apoyar e l desarrollo de las 
, , coinprobar hipótesis específicas. Asimismo, lo 
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que a veces desraca es la sistematización que se efec rúa de informa
c ión que las más de las veces se encuentra dispersa. En este comexco 
s~bresa le la recopilación de estadísticas sobre importaciones, exporca~ 
c10nes ~ valo r agregado según ramas económicas que se lleva a cabo 
en la primera parte del libro, así como la explo tación ele los datos de 
la Encuesta N acional de Ernpleo, Salarios, Tecnología y Capacicación 
(EN ESTYC) para la década de 1990 y comienzos de la actual, con el fin 
de profundi~a r en la naturaleza de los m odelos de producción que 
han prevalecido en la manufac tura en M éx ico. 

En la sección sobre pobreza ina resos empleo proclucriv1dad )' 
• • , i:> ' ' 

~01:d1c 10.nes de vida, el lecto r/ a encontrará cálculos rigurosos sobre la 
mc1denc1a. de la pobreza y la distribució n del ingreso para un periodo 
muy amplio (1977-2002), y además indicado res recientes ele desem
pl.eo, de la e~o~ución de los micronegocios y de Ja relación entre: po
breza, Y.cond1c1ones ocupacionales. Se o frecen además aproximacrones 
e~tadisncas orig inales sobre las fu entes de crecimiento ele la producti
vidad labo ral, la intensidad del capital y de la procl ucriviclad toral .de 
los facto res. En lo que respecta a condiciones de vicia ele los crabap
do res, se analiza informació n sobre el destino del aasto de los hoga
res, _el número de créditos para la vivienda otoro·ad~ por diversos or
gamsmos, la población afiliada y los diferentes ~squemas Y rc:forrnas 
llevados ª cabo en los regímen es de jubilaciones y pensiones del 1~155' 
ISSST E PEM EX ] · ·d ' - Y as un1ve rs1 acles del pa'1s 

Q . . < • 1 
¿ ue mdicado res o estrategias me todolóaico-técnicos son re c:-

vantes de sei'íalar e11 1 . , d v , . sp ... cíficos? ' - a secc1on e secrores econo1111cos e "' . 
N os ~arece importante el cálculo de la contribución de la induscr~a 
m~quiladora de exportación a la reducción del déficit ele e111pko;asi
m1s1110, llama la at . . 1 . . , . . • b· anee de·-. ll ' ' < encion a recopilac1on de 111fo rmac1on ,1sr, . 
ta ada sobre los . . . la indus-
. · contratos colectivos de trabaio que rigen en ' I· t11a automotr · , :.i 1 b l dl' .1 

· d . iz, asi como el análisis de la productividad a ora , 
in ustna textil y d , el . ' . - . E el capi-
t 1 b 1 

e pren as de vestir durante vanos anos. 11 
1 

. u o so re os t . b · d 1 _, ·p oc,1-
. , el . · 1 ª a_¡a ores urbanos de la educación, resa]c;1 a e:'\ • c1on e la in fo. . . 1 1 ccr!Ct 

. ' t macion que pro porciona la EN EU sobre os ' 0 _ 
por nivel y secto. · bl' d. d al c1n 
pleo público sobryu ico Y privado, y_en el apartado ele 1~a º f.nua-
rios Est 1• . iesale el aprovechamiento ele los elatos de:: los! Ern-

ac 1sc1cos del ISS , · , 1 e e 
Pleo ( EN E) E ST E, as1 como de la Encuesta Nac10J1,l , que 

· n el trab · b · ] abna d . , ªJº so re el sector aaropecuan o, 1' · 1 estacar el analisi . . o . . ecuanº· 
que 110 . . 5 pio neio de los datos sobre sujetos agrop los 

s p1 oporc1on b. , , aporta 
dato · . ª tam 1e11 la EN E encuesta que adenias ' . lo-

' s pnman os qt . • ·1 · ' ¡ ·aba¡;1< res en ¡ . ie se LJtt izan en el documcnro sobre os n. · 
. e comercio y los servicios. 
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En e l c ua r to apa r tad o d el libro, las di ~eren c i as d e ~énero e n e l 

1 1. ti·abaJ·0 ele va rias c iudad es m exicanas se ana lizan con base mercac o e e ' < L • l , _ 
en una multip lic idad d e in dicad o res, e1:t~e lo s q~: cl~spuntan o s ~n _ 
dices de fe minización p o r ram as d e ac t1v1dad, los. md1ces ele se~re::,a 
ció n o cupac io na l y los ín dices si~1téticos d e d~s1gua ldad ele ge n e ro. 
En el estudio de la mi o- ració n h acia Estad os U 111dos, h ay que SL~brayar 
el exam en de datos es~tales sobre la población nac ida e n M éxKo re 
sidente en ese p aís, así como sobre las re m esas e n .los_ ~ilti1~10~ lustros. 
Los capítulos so bre e l e mpresariado y sobre la afü1ac1on s_md1cal d es
tacan por explo tar información poc o conoc ida prove 111e nte d e las 
encuestas ele empleo y las e ncuestas d e ing reso s y gastos sobre esros 
temas; y fi nalme nte hab ría que e nfatizar e n té rminos m etodológicos 
el extenso y de tallad o ej e rc ic io d e comparació n a nivel d e a rtículos 
específicos en qu e se basa e l estudio d e los p royectos d e re formas la 
bo rales existentes en e l p aís en la actua lidad. 

Alg11nos res11/tados importantes sobre el mercado de trabajo 
a partir del aFio 2000 

D esempleo - ·, ¡ , d 'd • y c reacion p e r l a de empleos 
segun ramas económicas 

Es conocido q ¡ d 
1 b . u e as tasas e d esemple o en nuestro p aís son esp ecial-n ente éljas. No o b · · . , 
soluto d d sta nte, e n e l libro se puntualiza que el numero ab-

e esemple·1do · , 
trimestre d e ?QOO ' s se m c re m e1:to e n un 66% e ntre el segundo 
1.092.692) Ad- . Y e l. segundo trimestre de 2004 (de 659.388 a 
. . e m as se ide ntic:1c l , l . Jar el trab · ' , u a a cesantia como e 111ot1vo para de-, a.Jo qu e m as h . . 
2004, se ere ( · ª aume ntado. En el rmsmo periodo 2000-
d aron o autocrea ) 700 . -

e las cuales so' l 1 d <ron unas .000 o c upaciones por ano 
. . . o a re ed o r i ·' ..., 80 000 fi . . ' 

que rnas o-anó fue 1 .e e :> · u e ron asa lanadas. El sector 
fic · 0 e come rcio y t d' · · at1va fu eron l . • o ros q u e p e r 1e ron e n forma sio-111-
l 1 ª ªºn cultt · l :::. 

o s !am ados " · 0 n a Y a m a nufactura (Salas y Z e peda 2006). 
tam . suje tos agropec . " ( d . . ' . 

ente involuc rad u~nos es e c1r, los traba_iadores d1rec-
do d . < os en la ao nc l 1 

e seis m eses) el . 0 u tura e n e transcurso d e un perio-
199 t , ?O · esccndieron d 9 8 ·11 · 
J ! - 03 (Pacheco G . e , m1 ones a 7, 7 millones entre 

6~ Órimeros tres añ os el)olnle~, 2006). R esalta asimismo que durante 

P · OQ puestos de t .. b ~ ª d ecada ac tual se pe rdie ron alrededor de 
Ortac· · · · t a ªJº a l añ 1 · · · 

s•-•¡1 .d ion , aunque d e . le 0 en a mdustna maqu1ladora d e ex-
· -- t1 o (1) spues 1a l b.d · 

e la O, 2006). e 
1ª 1 ·o c ierta recuperac ión en este 
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Transformaciones en la he terogeneidad laboral 
(avances en los micronegocios, evolución del sector públjco) 

Sabemos de la importancia que tiene en México el sector d~ los mi
cronegocios, pero resul ta crucial monitorear su comportam1ento en 
los últimos años durante el sexenio de Vicente Fox. El 72% de las 
nuevas ocupaciones entre 2000 y 2004 se ubica~·on en unidades d~ 
hasta cinco trabajadores, y el 54% del nuevo traba_¡o asalanado se creo 
también en este tipo de unidades. Además, la productividad del traba
jo en el sector de pequeñas unidades es de cuatro veces menor que la 
de la economía en su conjunto (Salas y Zepeda, 2006) . En lo que ata
iie al empleo público, según los Anuarios Estadísticos del ISSSTE, entre 
200 1-2003 se dio un descenso del 3% en este tipo de empleo. Se trata 
del primer periodo con cifras negativas en el empleo público desde 
que se lleva a cabo este registro a partir del a1io de 1961 (Rojas Gar
cía, 2006). 

La dinámica de los ingresos 

Hay acuerdo en que los ingresos constituyen la dimensión básica de 
las condiciones laborales a la que hay que dar seguimiento en el cor
to Y mediano plazos. En esta obra se aporran datos sobre los inwesos 
laborales en una multiplicidad de sectores, y también se enfanza su 
evolución en los últimos aiios en comparación con la década de 1990. 
Para .el co!1j~mto de los trabajadore se tiene que entre 2000 y 20?3, e~ 
salan o m1111mo real se incrementó en un 6,8%; el salario medio de 
cotización al IMSS, en un 11 %; las remuneraciones en la industria 
manufacturera, en un 11 ,3%, y finalm ente las remuneraciones en b 
indus.tria maquiladora, en un 11 ,7%. No obstante, tocios los salarios 
an~enores - con excepción de los que se pagan en la industria 1~1a
qui_laclora- se encuentran lejos de su poder adquisitivo ele diez ano 
arras (De la Garza Toledo, 2006). En cambio en la maquila se han re
cup.eraclo los ingresos reales en la última d~cada, pero aun así ~n l' ~ 
periodo 20~0-.2003 apena~ se pagaba en este sector un pro!lled10 ck 
1 ~6 pesos diarios (ligeramente por encima de los 9 dólares esrndou
mdenses) (cálculos con base en la in formació n que se proporciona 
en De la O, 2006). 

. . . del trabajo en México La s1tuac1on 
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. . , 1 dato de q ue sólo alre d edor . . 1 1 . 1 XXI se 1llant1e nc e 
A princ1p1os e e s1g ~ ,' , . . ·u e n ta con alg ún esque m a de protec-
del 40% de la poblac10~1 ~ct1va e .· .. tbilacio n es). Se tra ta de un 

. 1 ( ied1 cos p e ns1o n eS, Jl . , 
ció n socia seguros n , l l'b . lla1na ig ualmente la ate nc1on a 

. . pero en e 1 ro se ' . . d 
resultado nnpoitante, _ . las principales institu ciones e 

. . c. · ·a p o r la que atr aviesan 
1 

. • 
la cn s1s Linanc1e1, ' to se lleo·a a Ja conc us1on · · 1 l ' En este resp ec o' ' 
segundad socia en e pa1s. d ' ·] a crisis tie n e que ve r con el 
de que se está de acue rdo con que ic 1 , . , n·1cas la 

· d ¡ f: Ita de reservas econoi , ' número crecie nte de p e nsio na o s, ~ a ' 1 . d e la esp e ra nza 
modificació n de la pirámide p o blac1onal, e aume nt? 
de vida~ la jubilació n temprana. Sin embargo, se d ej a cl~~o quf:elrarda-

fi d ntales de esa cn s1s la a ta e mente se ab o rdan com o causas un atn e ' . 
· ' · ¡ b · · l d pleo formal v e l creCI-crecin11e nto econo m1co, e ªJº n1ve e e1n , 1 

· · ¡ b ·1 -·os N o solo se trata en-m1emo del e m.pleo pre cano y os ªJOS sa ar 1 . . , . 
tonces de un pro blem a finan c iero y con ta e, sino econo m1c , · bl · ' o polm-
coy social (García et al., 2006) . 

Contratos de trabajo 

Son significativas las difere nc ias que existe n e n la població n :rabaja:
dora en lo qu e con cie rne a contratos d e trabajo. En la industna texnl 
Y del vestido, aproximadam ente la mitad d e los trab ajadores dice te
ner contrato po r escrito y tiempo inde finido e n el año 2000. Los au
tores. de este texto (Martíne z d e Ita, Sánchez Daza y C ampos, 2006) 
consideran · d · d · 

' im po rtante este ato p o rque se trata de m ustnas con ta-
~~~e rotació n de trabajadores muy altas (e n algunos lugares hasta del 
tr bo ~ndual). En tre los trabajadores d e la educació n , los porcentajes de ª a.Ja ores con co · d fi · i , 
to · . . ntra tos 111 e 1111c o s vana n d el 57% en las prepara-n as privad as l 97o/c ¡ · · . , . 
(Garr Ll ' · ª 0 en as pnmanas y secunda n as publicas e n 2002 

J 
0 Y am as, 2006) . 

D esigu aldad de oé . 
o n e10 e n e l m e rcado d e trab ajo e n M éxico 

La desiot Id d 
t:. ta a de géne - . , . 

cados de traba· ·b 
10 

contmua siendo una constante d e los m er-
ob ~o ur anos de'] M '., · d · · · d l · 1 N stante algt d ex1co . e pnnc1p1os e s10 o XX!. o . , ' in os e los d . . . o 
que dicha d , · ·- estu ios que se mcluyen en el libro muestran d ¡e es1gualdad s d ' fi , 0 

)9 t-2000 ·' _ e 1110 
I 1c o en forma m o d erada en el perio-, peio que esto · · , 

se rev1rt10 e n los años 2000- 2003. Queda 
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claro que en lapsos de escaso dinamismo económico se puede ciar 
marcha atrás en lo que atañe a las reducidas ganancias hacia la equi
dad alcanzadas (Ariza, 2006). 

La sindicalización 

Aunque -como ya mencionarnos- en el libro se clar ifican los pro
blemas existentes en el caso de México para medi r con precisión la 
tasa ele sindicalización (De la Garza Toledo, 2006, Apéndice), es signi
ficativo dejar constancia que, según las encuestas de ingresos y gastos, 
dicha tasa cayó en 3,6 puntos porcentuales en tre 1992 y 2002; enrre 
las mL~eres se ha observado una tendencia creciente hacia la sindica
lización, pero esto no ha ocurrido en el caso de los hombres. En 
2002, según la fuente indicada, sólo el 10% de la población activa de
claró pertenecer a un sindicato (Esquinca y Melgoza, 2006). Además 
de las estimaciones de este indicador a nivel del conjunto de los tra

bajadores, en el libro se incluyen estudios que se detienen en la evo
lución que ha tenido lugar al interior de sindicatos específicos. Según 
algunos autores, algunos sindicatos han logrado transformaciones no 
del todo deleznables. Por ejemplo, los sindicatos de General Mocors Y 
de Forcl han logrado avances, entre los que se pueden mencionar los 
siguientes: n) han consolidado su estructura in terna y la relación bila
teral con la empresa; b) han mej o rado el contrato colectivo; e) han 
promovido la creación de un sindicato nacional con capacidad para 
ag~emiar a los trabajadores de las empresas proveedoras, y d) han con
solidado su presencia en organismos sindicales de mayor nivel (Con
treras, Schnierle y Solís, 2006). 

Con esta selección de hallazgos espero haber motivado el interés 
por leer Y polemizar con los autores y coordinadores de esta impor
tante obra. Ante la magnitud y trascendencia de nuestras carencias la
borales, se hace evidente la necesidad de sumar esfuerzos por coin
prender, difundir Y contribuir a dise1'iar alternativas a las estrategias 
económicas actuales. 

TESIS DOCTORALES 

La sociedad contra el m ercado: . 
trabajadores a la búsqueda de u11a ética del traba;o. 
Tres estudios de caso ett la industria de proceso, 
de serie }' en los cent ros de llamadas ' 

j OSÉ Á NGEL CALDERÓN G IL 
1 

Presentación y motivaciones 

Antes d e comenzar esta p resentació n , d éj enme agrad ecerles, miem
bros del jurado, el tiemp o y las e n erofas que h an consagrado a la lec-

º . d ~ura de esta m em o ria de tesis qu e c ulmina hoy un la rgo itine rario e 
mvestigació n . 

Un itinerario de investigació n atravesad o por inquie tudes diversas 
qu_e lo han animad o d esde el principio, y e ntre ellas una inquietud de 
origen: es trabajando como obrero en e l c inturón industrial b arcelonés 
c~mo descubro, en la Universidad Autó noma d e Barcelona, inscrita en 
~ corazón mism o de esta p eri fer ia, las tesis re lativas al final d e un mun
fc o, el mundo de los obreros, las tesis relativas a la p r ivatización de sus 
o rmas _de sociabilidad , a la d esaparic ión d e una cultura y d e una clase 

en sentido soc· 1 l' . 1 
E 

1ª Y po ltlco: a clase de los obreros y d e las obreras. 
sta doble po · · , 1 e- b . · - · 

unive .. .i d sicio n , e n a 1a nea y e l b arrio por un lado, y en la 
rs1eia po r otro d . , . 

, esp1e rta en rru u na voluntad de re tej e r una co-
1 

Text d 1 
1 · 0 e a defensa d1:· 1 · ¡ 
a rechcrrhe d' : 

1 
. :1 tesis e ocror.li «La société comre le m:1rché: des tr:wailleurs 3 

;· · unet:r 11que d1t ··I T · · · s~rie et J a11 l rava\. ro1s etudes de cas dans rindustrie de proces. de 
s un cenen.: d'·1 1 T .. 

conceptos y 110 · . : ppe S». raducc1on al castdlano dt: b versión o rig inal. Los 
e1 cienes ut1hz·1dos 1 su versión &anc, ,.. . • aparecen en su mayor parte traducidos y entre comillas 
Na ' t:Sa. ies1s defc·nld· ·l 17d : · · · l1terre. Compo · ·, d . t: l l a e e noviembre de 2006 en la Umvers1dad de 
Co 1 s1c1on el Jllr: d J . 
l) 

11~p lltt'nst: de Madr.d)·J ' ·1 . o: uan J ost' Castillo (caredcirico de la Univ1:·rsidad 
d aniele Linhart (dirt'Ct~ '~~n-Pil'~re L?ur:m d (caredr:1tico de· la Uniwrsidad de Evry): 

11~t'¡5t•n1or en Et>F)· Pasr-~ 1 t:~wemgaciones en d CNR S); H c'.- lene M c·ynaud (investiga-
,¡ ~ e Artes y Ofici~s~)c.'~ ~ olimt·r (catc·dcitica del CN:\Nt - Const'rvatorio Nacio-

r • Mtt'1nbro dd lab · er~t' Paugam (D in:cto r de investi~ciont's en d CNRS). 
~n1por· 1 d o raton o GT M (G. . ,. . 

'
1 e docenc1·~ • · . ' 1 enero.Traba10 y Movilidades)· ATrn. (asociado . .. e 1nvesn <>a · · ) . " . . ' 

s,,cio/ • :-.. CIOn en la U111verstdad de L11lt' 1. 
og,,, <Id -lhrb · 

•Y<>. nuev:i époc1. nú - . 
ni. :i<), prun.1vcra <k 2007. pp. 151- 158. 
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herencia emre estos dos mundos q ue se dan la espalda. Una voluntad 
de recuperar el mundo obrero con un lengu ~tje ciemífico, pero que al 
mismo tiempo la discusión cientí fica m e permi ta comprender 1mjor 
este mundo cada vez m ás com plejo. M i asombro ciudadano, político, 
militante me lleva ento nces a i11te11tar recuperar a ese trabajador per
dido para el análisis científico y para el conocimiento sociológico del 
mundo. 

La tarea que me pro po ngo realizar dista mucho en aquel momen
to de ser sencilla en razón de diversos fac to res. El pr imero, por la 111-
visibihzación progresiva, social, po lítica, científica del trabajo y de los 
trabajadores. Y en paralelo, po r las transformaciones importantes del 
mundo del trabajo desde hace al m enos dos décadas que explican en 
parte esta invisibil ización : la difusión masiva ele políticas de indivi
dualización, de precarizació n , de ato mización de colectivos de traba
j o, su fragmentació n temporal, geográfica, social, el despliegue de 
normas cualitativas o normativas y cuantificables cada vez más im
portantes e invasivas. 

Posición sociológica rle partirla )' w esriones iniciales 

En ese momento inicial descubro en la literatura sociológica nocio
nes tales como individualizació n servidumbre voluntar ia ("servicuck 
vol?!Haire"), implicació n forzad; (" implication comrainte"), atoini
zac1on s fi · · · d' 
1 . ' u nm1ento, para dar cuenta de la evolució n del rraba_¡o Y t 

as vivencias de lo t. b · d E . d los os 1 a ªJª ores. stas nocio nes eran , en to os 
sos, un buen punto d ·d . , . . 

1 
·c1 ,11 c1ue e parn a para m t anahs1s en e senn o e 

lllc resultaban útºl . ' 1 . r l:ls 
. ' · 1 es pa1 a comprender los procesos en marc 1•1 ) 

tendencias gene 1 d d . b go ;1 
d.d ra es es e un punto de vista formal. S111 ern ar ·. 

me i a que mi in ' . . , el . 1 edo ir 
. fi "estigac1on e te rreno avanza y que as pu 

con ronrando co · . · · sufi-
. . n mis p1 tmeros resultados descubro que no son 

cientes para el análisis que quiero rcalizar.,M e doy cuenta de qm: ~10 
toman verdadera111 . • •· • . . · ba¡a
d 1 ente en se110 el repos1c1o nam1ento de los na · . 

ores en os nuevo . . . , . . I /¡1111h 
del t. b · s contextos: su v1s1o n es demasiado s111p 0111 

. 
1 ª ªJº y, además tie , d · ·, . d ·1 rraba-

Jador e11 1 1 ' nen ten enc1a a encerrar la acc1011 e . · a so a ada · ' , · , l':-.-
terne" e e ptacto n mas O 111enos exitosa a la "contr;UJ!Ct: 

' ~ estos nuevos contextos 
A mi lo que verd el ,. · . l· ·1dap-

tación como ª ci amente me mteresaba era no ta neo '1 '. 
1 este reposicio · 1 ba¡·1c o-

res en el de . ll . namicnro social, político, de os rra ·' _ 
. sa1 ro o i111smo el 1 . . . ba cons 

tttuir e n pro bl . e a act1v1dad , y que me interesa ' 
en1 a c1en t' fi L . iancr,1. 1 tco. o que reque ría e n c1erca 11 ' 
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. 0 lo descu b rí m ás tarde, toma r e n serio la hipótesis de la 
aunque cst · · , · l de la evo 
centralidad d e l t rabaj o y veri fica r esta h1po tes1s e n. e marco ~ -
lució n de 1;:¡ relación salar ial y p ara cad a uno d e mis te!-re n os d~ 1~ves_
ti<rac ió n . Dich o d e otro 111 o do, sólo tomando en sen o esta h1p<?t.es1s 
d~ la centraJjdad del t rabajo p o d r ía poste riormente tra tar de sarstr el 
reposic ionarnien to d e los tra bajad o res e n los nuevos conte xtos preca-
rizados, híbridos. . 

H abía que ve r ificar en suma si las p o líti cas pa tron a les d e cam?10, 
la pene tració n de las leyes del m e rcad o e n las e mpresas y e n las v~das 
de las personas, la o bligació n d e m edios y d e resultad os, la precanza
ción y la individualización fo rzada había n consegu ido aniquilar a l ser 
social y po lí tico e n e l trab ajo; o si p o r e l co n trario la socied ad (la so
ciedad como conjunto d e n o rmas y d e valo res irreduc tibles a los va
lores del m ercado) seguía presente en e l puesto d e tra baj o, y de qué 
mane ra continuab a m anifestándose. M ás e n concreto, las c u estiones 
que rne g uiaba n e ran las siguie n tes: qué qu eda d e los colec tivos de 
trabajo, cuál es su percep ció n , su s v iven c ias d e estas transfor macio n es, 
sus valo rizacio n es, sus p osibilidad es de acció n en y por e l trabajo e n el 
rna_r~o de la reestruc turació n productiva, cuál es su naturaleza, e n de
fintt1va . 

La COl!sfrucción de / . .. 1·/ ' • ¡ d ¡ · . . a p1ou emat1ca y e esp azairnento 
progreswo riel o~jeto 

La construcció n d , 1- . bl , . . . 
cioso L . e •1 P10 e m at1ca ha sido u n proceso larao y m.mu-

. as cuestio nes inicial h .d o 
da que . • es an s1 o reescritas, refonnuladas a medi-

avan zaban m is le ·t . l ' . 
c ió n e rnp'. · l) e u ras socio og1cas y so b re todo la investio·a-

tr ica . os fac to d , · · · 0 
forrna de finir" . · . res e.c is1vos explican en g ran medida su 

iva. en pnn1e r luga 1 · , · ¡· 
nos de invesc· ·, r, una e ecc1o n mte 1gente d e los te rre-

. . . igac1o n ; en seo·undo 1 . . d 1 . . 
Y o rig inal del o b· , :1 o · . ug.11, un esp aza nue mo prog resivo 
el. 1 ~eto e e t'Stucho '"' ,1 b · d · 1c 10 . -. n e tra a_¡o e te rre no propia m e nte 

Tres te r fi 
g . , re nos u e ro n esco<'. d . 1 . . 
. ac io n : una indust · d 1 :=.1 os p ara a realizació n d e esta investi-
111dustr ia de procesn ad el· automóvil d e la perife ria barcelo n esa una 
co · ·o e sur d F . · ' 10

na parisina. e 1 anc1a, un centro d e lla m adas d e la 
Mi persp · 

sent'd en1va d e te rre n o "'. . . . . . 
. t o d e que las v· . e1a n ecesariam e nte 1mphcat1va e n e l 

Proce . ive n c1as d e los 1 . 1 <, 
sos sociales en q "' , . · asa an ac o s, su conocimie nto d e los 

conoci . Lle estan m s 'rt 1 . . . 
1111ento cicntífi M . e os e evie n e n p arte mtc<rrante d e l 

co. e mte re b 0 
sa ª p onerme e n el lugar de esto s 
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trabajadores, vencer ewntualmente sus reti~e1:cias, su dcscon.ftanza 
· 1·c·a1 por un empeiio a la vez de descubrnrnento de la realidad y 
JI 

1 1 
' . 1 d ºd d 1 también de objetividad: es decir, para neutralizar en a me 1 a e o 

posible mí propia subjetividad. . . , . . 
En mi trabajo de terreno, m1 cuaderno de obser.v~~ 1on mt: rpel,1 

las estrategias de los trabajadores, a partir de una ~1s1on que 11!cor
pora la ergonomía y la antropología social. ~os d1fere1:tes registros 
que contienen las prácticas ele trabajo son as1 aprehendidos en fun
ción ele las modalidades ele adaptación de la actividad real de los tr~
bajadores a las tareas prescritas, y en fun ción igualmente d.e la finali
dad (del sentido) que los trabajadores acuerdan a sus acciones, a su 
actividad. 

Poco a poco descubro que es necesario sacar la investigación de la 
sola unidad de producción, que es preciso estudiar también el trabajo 
fuera de la unidad de producción, lo que toca a los cambios culturales 
y el rol del valor trabajo, a la posición en el sistema de género ~ a la 
situación en el mercado de empleo de los trabajadores. Mi trabaJo,de 
investigación requiere entonces una inmersión prolongada n.º. solo 
en el taller y la oficina, sino también en el territorio, en la fa1111ba, en 
los espacios habituales de socialización de los trabajadores, para ~~! 
verlos visibles, poderlos censar, escuchar, para pensar a continuanon 
sus prácticas de trabajo en los talleres, las oficinas. 

También comprendí a medida que avanzaba la investigación .que 
cada terreno necesitaba una aproximación particular. Este trata.n!ien
to diferenciado de cada terreno suponía el riesao evidente de d1s1mu
lar la problemática central; sin embargo, este n~smo tratamiento dife
renciado me permitió a la postre aislar aspectos contrastados Y a ~eces 
exclusivos de tal o cual terreno, y extraer de este modo di111ens1011es 
nuevas que fueron integrándose en la construcción paulatina de la 
problemática. 

La monografía sobre el nuclear m e permitió comprendL'r de 
m~ner:1 1.11uy concreta las relacio nes que existen entre cond.icio~1,cs 
psicolog1cas Y sociales de realización de la actividad, valonzacio;~ 
del t~abajo y evolución de Jos contextos político y económico. N 1 
trabajo de terreno muestra las duelas de los trabajadores en cuant? a 
aceptar o no las directivas lll<l11ageriales que imponen en la práct.1~a 
otra final.ídad ~ _su trabajo. El trabajo de terreno muestra rn 111b1c1~ 
una reart1culac1on de los asalariados, técnicos de ronda y operado 
res, centrales y periféricos, contra la degradación de sus condici~n~s 
el: tr~bajo Y de vida e, indisociablemcnte, por la defensa del servicio publico. 
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. e l auto móvil m e p e rmitió cornpren:ler ~ue 
La monografía sobre , . . , le centralidad o , mas bie n , . ¡ ~ p<.:rde r su pos1c1on e 

el valor traba.JO puec e ciertos g rupos sociales, y estoy 
que puede ponerse en suspe~so para 

d 1 grupo precario. · b. · · 
pensan o en e , . ho de mi propia su ~et1v1-

En esta monografia colllprome t1 mue . , fi ~ clescL1brir 
. ¡ 1 b · ¡ d ~mostrac1on ue dad El punto de partida ce tra a.JO ce e .. c1ºo'n 

· . . b º .. d d · ita e n la nueva orgamza que la res1stenc1a a la a r itra1 ie a mscr d te la 
en flu. o no puede comprenderse sin tomar en cu~nta, e una ~~; ' , 
difereUnte socialización e n el trabajo de los asalanados en ~uncio1 n d e 

. l . de una p erspectiva a a vez su estatuto respectivo de emp e o, a partir , . . . , . . ¡_ 
sincrónica y diacrónica; y de otra parte, su respectiva pos1c10n obje t 
va en el proceso de trabajo y de producción. 

Este mismo discurrir analítico me llevó a inte rrogar, en el seno 
del grupo precario, no sólo los obstáculos a la vez simbólicos ~ m~te
riales existentes para su con stitución en colectivo de trabajo, smo 
también las condiciones necesarias para e l é xito de tal proceso, es de-
cir, para una socialización y una politización de su trabajo. . 

Fue tambié n en esta monog rafía e n la que, desde un punto de v1.s
ta metodológico, se pensó y consolidó la articulación entre espacio 
de trabajo y territorio. 

. , En estos dos terre nos, nuclear y automóvil, tuve también la oca
sion de abordar una cuestión que quizás hubiera necesitado un desa
rrollo mayor en el marco de la tesis, y que supongo que debería ocu
par u.1: lugar más importante en la reflexión sociológ ica venidera: la 
cuesti~n de las relaciones posibles y probables e ntre grupos sociales, 
precarios Y estables. centrales y pe riféricos jóvenes y ancianos, y en torno a qL ' .·al . ' 1e retos soc1< es (enjeux). 

t ~n_a cuestión que se p.lantea igualme nte para los asalariados del 
erc1ano mui eres , , & . l. . , 

ten j J en su mayona, con entados a una raciona izac10n 
1 

1

Pora Y moral de las relaciones que establecen con los clientes. En os centros d e 11 d . . 
J·ador ama as, m1 trabajo de campo lo de muestra, los rraba-es ponen e ' · 
ción p ·.~ practica estrategias de adaptación a la mecaniza-

' ero tamb1en pro , · d · · ' 1 · ·d d estrategi·a : gre;:s1vamente, e aprop1ac1on de a act1v1 a ; 's que esta l b · 
profunda 1 : ~ en a ase d e colectivos de trabajo re novados, 

e 11ente cnt1c d 1 . . 
n1ente pol't· os e a rac1onahdad d e la empresa. profunda-1 1cos. 

Este terreno fue m . 
Y 111e penniti, uy importante para la evolución de la reflexión 
lugar para e 

0 

comprend er m ejor los otros dos. M e sirvió en primer 0 111prender d d . , 
sos de hibrida _. , ' es e una p ersp ectiva m as general , los proce-1 , c1on en m ar h l . . . 
arn1ente la 11 . 1. c a e n e mundo del traba10 y mas part1cu-, 1atena ida :i d ¡ . J ' 

' e e a racionalización d e las subjetividades y 
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el sufrimiento que genera en los trabajadores. Este terreno me sirvió 
también para ver más claramente que el uso de sí mismo, de su subje
tividad, de sus emociones, nunca es neutro, que en la empresa moder
nizada viene siendo objeto de confro ntación de racionalidades en 
disputa, y que esta confrontación tiene una materialidad, es observa
ble por ejemplo en la manera de gestionar el dossier ele un cliente, en 
la manera en que los trabajadores practican su trabajo. 

Esta monografia me proporcionó por último la ocasión de com
prender la importancia de la integración de la posición ele los asala
riados en los otros sistemas de dominación, y más parcicularmeme en 
el sistema de género, para el análisis de los procesos de subjetivación 
del trabajo. Este descubrimiento me llevó a interrogar las otras 1110-

nografias a la luz también de estas cuestiones. 
Cada terreno privilegia de este modo, a partir de ángulos de ata

que diferenciados, dimensiones diferenciadas de un mismo proceso: 
la lucha de los trabajadores contra la reconducción, contra la disolu
ción de las dimensiones social y política de su implicación en el tra
bajo en la sola dimensión adaptativa o, lo que es lo mismo, contra la 
disolución del valor de uso en el valor de cambio. Sin saberlo, ternu
né por dar un estatus de cristalización ejemplar de este proceso a cad_a 
unidad de producción según su composición socio-técnica. La tesii 
que hoy defiendo no pudo salir sino re forzada. 

Principales resultados 

El_ primer resultado que surge de esta tesis proviene del desplaza
miento mismo del objeto de estudio. La perspectiva adoptada descu
bre su caráct h .' · . . impor-

< er euustico para el conoculllento de aspectos , 
cantes de la evolución del mundo del trabajo que hasta ahora babwn 
quedado en un p · d 1 , . . . , . Al r en s~rio 
1 . , . unto ciego e anahs1s soc10lo<>JCO. . torna · . 
a h1potes1s ele 1, 1.d . º. , spccnv,i 

• • • el centra 1 ad del traba10 a partir de una p~r . pluncl1sc1pr - · ~ i 1rcn-
1_nai, esta mvestigación visibiliza el despliegue oe co _ 

vos de traba10 que t. 1 . ¡ ¡ ··esrrucru . , ~ 1enen a 0 o que decir en el marco e e a ie · 
rac1on productiva . º 1 d encerra-
d . •mientras que hasta aho ra habían qucc a 0 

os en una pos1ció d . . 1 
E 1 n e pas1v1c ad o de sufrimiento. ¡

0
• 

s en e análisis el el · el br' qui.> t b · d ' ·, e ca a terreno donde esta tesis escu l ¡ _ 
ra ªJª ores no s 1 . ¡ . . , · {ecrrac •1 

das el 1 • 
0 0 se ac apean a las cond1c1ones de tr,1ba_¡o t . :-> r-

e 1oy en d1a por 1 • . 1 ás unp0 
que o que esta en JUe<>o es mue 10 lli' · . 1·-tantc para ellos Al . º . . d. h unP 1 

cacio' 11 , 1 .. b . atacar las cl1111cnsiones social y pol1t1ca e . . , de 
e en e tra ajo 1 b . . . . . . ¡· ·;¡CtOll ' • ª uscar chng1r el sentido de la 1111p ¡e;, 
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. ·~ ·izándolos, ato111izándolos, la em~r~sa contem-
los asa lanados, p1 eca1 . 1 - te L111a e lección d ec1s1va: ser o no , · , los traba 1ac 01 es an . 
poranea s1tua a · · ~ ~ . fl . d modificando m ediante su 

. 1 con tinuar m u e n c1an o, . 
ser _s~c1a 111ente'. 1 d ·I ndo o verse sometidos a situaciones im
acttv1dad la ma1 e ia . e mu . d b e 
,ptiestas desde el exte rior, a las leyes del_ m e rcado. La tesis escu r 

e • i el l t . e nos esta ten-cómo en cada acto ele traba_io, en cae a uno e os e1 r : . 
sión es vivida en sus dime nsiones más concretas, en e l corazon mismo 

de la activ idad. . ¡ · 
Lo que no quie re d ecir que todos los gru??s s?;1ales cu min~n 

con éxito este proceso d e socialización y de poht1~ac1on d e su tra~a~o. 
El título de la tesis es explíc ito: trabajadores a la busqueda d e una_ et1ca 
del trabajo. En la tesis, la centralidad del trabajo no es una propiedad 
inmutable, sino que se adquiere, se conquista cole ctivam.ence, lo que 
constituye a su vez o tro resultado importante por sí mismo. El recurso 
al análisis d e las prácticas de trabajo en té rminos d e adaptación-resis
tencia es, desde este punto d e vista, útil , puest0 que pe rmite visibilizar 
este proceso dinámico de subjetivación del trabajo. En mi conceptua
lización, las prácticas de adaptación p ermiten la humanización de los 
e_spacios de trabajo, de la actividad, pero no son suficientes para permi
tir el reconocimie nto de l individuo en e l grupo y en la actividad. 

, J:?esde esta perspectiva, la tesis aporta una compre nsión de esta di
nam~ca de composición d e los colectivos de trabajo, y de la cualidad 
de dicha composición. 

La t~sis muestra e n prime r lugar una tende n cia de orden gen eral: 
contrariamente al ¡ · · l / · ) 

d, e m arco tay OrJSta donde los re tos SOCla es 1Cll)CllX po ian ser deseo .d ' . . . 
el ct· noc1 o s por pa rte de los mie mbros del colectivo, en 

esta 10 actual d e 1 · lºd d · · · · d b trab · d < ª raciona 1 a capitalista la d1fe renc1a e e ser 
< ªJª a tocios l d' o · l 

Y Pol'it· d 1 ?s 1~s . ic 10 de otro modo, las dime nsiones sociales icas e ·1 un 1 . , 
de la rcl . , e . P icac1on en el trabajo están en el corazón mismo ' ac1on cap t ¡ b · . 

p . ' 1 ª - tra ªJO, del conflicto actu al. 
ero la tesis no se p 1 , bº, . . 

rencia l·i d . ara a 1 1, tam te n pone en p e rspectiva la d1fe-. ' , ' cs1°ualdacl E ª , ª · · · ·, 
Posición difi· 

0 
. J • n este sentido, la torna en co11s1de rac1on de la 

1 erenc1aC1a d e estos . 1 . d 
e 0111inació11 1 . n11smos grupos en os otros sistemas e ' en e espac . d 
te comprende_ 1 1 ' . ,

10 pnva o, e n e l mercado del e mpleo , permi-
1 1 areac10 j"fi ... · . 

Y a cualificac·, ne 1 ei e nc1ada de estos grupos con el trabajo 1 · < ion Y en co · 
ect1vo. La tes· ' nsecu e nc1a su constitució n d esio-ual en co-., is aporta un . . º 11
ac1on de esto conoc1m 1ento d e los obstáculos a la culmi-

qu e · s procesos p e ro t b . ' d l ' · 
. es de este n1 l ' . am 1en e os ex1ros e n cada grupo 

s10 11-1¡ oc o anahz·ado d --· ¿· , · 1 ·d · · 
< • e -: n1anera 111arn1ca y p un une n-
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Apert11 ras y I Í/11 i tes 

De este punto de vista, los resulrados obtenidos superan ampliamente 
el marco de la empresa y pueden ser utilizados para estudiar diversas 
relaciones de los grupos estudiados, particularmente el grupo preca
rio, con el mundo social, en particular las relaciones existentes entre 
grupo, sociedad y política. H e aquí una apertura posible y excitante 
a este trabajo de tesis que, este punto me parece importante, resitúa 
la sociología del trabajo en un lugar central para la comprensión de la 
evolución del mundo y del mundo posible. 

Al final de esta tesis soy bien consciente de no haber agorado la 
cuestión de la integración de la subjetividad en el trabajo por la so
ciología. Algunos límites subsisten que me parecen basranre claros 
hoy día. Por ejemplo, la tesis hubiera merecido un traramienro más 
sistematizado, un reforzamiento más decidido de las nociones utiliza
das, comenzando por la cuestión ele la ética. En mi defensa debo dc
ci.r que no era el objetivo primero de esta tesis, por lo que las reíle~ 
x i~nes que me han llevado al desplazamiento progresivo de Illl 
Objeto de estudio y a la toma en consideración de la cuestión de la 
subjetividad en el trabajo han quedado en buena medida fuera del in
forme, escr.ito final. Este trabajo de sistematización es importante Y 
debera realizarse de aquí en adelante, de eso no hay duda alguna, aun
que de manera colectiva. 

Revista Europea de Formación Profesional 

Invitación a presentar artículos 

La Re11ista E11ropet'I de Fomwrión Pr<?_f°csio11al abre sus pág inas a los investigadores Y es
pecialistas e11 ternas de formación profesional y e m p leo que quie ran pone r los resul
tados de investigacio nes de calidad -particularmente estudios ele comparación in
ternacio nal- en conocimie nto d e un amplio c írculo de lectores compu esto por 
decisores políticos, otros i11vestigadores y profesionales radicad os en nume rosos paí
ses distintos. 

La R('llista Europea es una publicació n indepe n d ie nte y muy conocida. Se publica 
tn;s wces al :.11io en alem án , caste llano, fran cés, ino-lés v portu o-u~s y tie ne una buena 
d'fi . ' b , b 1 usion en toda Europa, tanto dentro de los Estados Mie mbros de la Unión Europea 
como fuera de ella. 

. . Publica la revista e l Cedefop (Centro Europeo para e l Desarrollo de la Fo r111a-
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