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Las idc:as de los economistas y de los fi lósofos políticos, tan to cuando 
so n com x tas com o cuando esr:i n equivocadas . so n m:ís poderosas de 
lo que com ú nme nte se cree. En realidad el mundo está gobernado 
po r poco m ás que esto. Los ho m bres pr:íccicos, aquellos que se collSi
cleran exentos de c ualquier m Ouencia intelecw al, usualmenre son es
clavos del p ensamiento de algún economista d ifunto. 

j O HN M AYN1\ RD l< EYNES 1 

,,. Investigadora del CONICET en c:I tDEI d e: la Universidad N acional de G eneral Sar 
miento. Actualmente es subsecretar ia de· Programació n T écnica y Estud ios Laborales 
del Ministe rio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Argentina. Avda. Leandro 
N . Alc:m. 650; Buenos Airt's. Correo electró nico : m novick@ traba_io.go v.ar. 
,,.,,. Consultor d e: la Subsecrt!tar ía de Prog ramación Técm ca y Estudios Labora les del 
Ministt'rio de Trabaj o. Empleo y Seguridad Social de la Argentina e investigador de 
la Facultad Latinoamen cana d e C iencias Sociaks/Sede Argc:mina. 

1 Teoría .~e11eml del empleo, el imerés y la 111011i!1lti . 1936. cap. 24, parág. V, citado e n 
Antonio Cam ou , «Los Consejeros del Príncipe. Saber c.!cnico y po lítica en los proce
sos de reform a econó m ica e n Am.!rica Latina». en Rer1ista N 11ew1 Sociedad. Caracas, 
Venezuela. núm. 152. noviembre-dicie mbrt', 1997, pp. 54-67. 

S.'<iofo.~111 dd Tr.rb,Yo. nucv:i época, núm. 62, primawr:i de 2008. pp. 3-27. 
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1. Introducción 

En l'~CL' d0ct1Illl'lHO nos proponl'mos rt'v i ~.1r b l'Xpcrienci;i de la crc:i
r ió11 y lk~:irrollo de un :írc;1 dL' l'srudio~ laborales L'll el Ministerio de 
Tr.1h.1jo de b l\rµ:l'11ti11.1 durarne e l pl'riodo '.WOJ-2007 com o un ca. 0 
,k co11<:rrucciú11 dl' c.1pxicbd estatal de producción, ebboración e 
i1ltl' rpret.iriú11 Lk int0rm~1ció11 sobn: el mundo del trabajo, la ocupa
ciún y l'l l' lllpko re:ili zado .1 p.urir del énfasis en h vinc ulac ió n de hs 
cil'llci.1~ $LKi:ik·s con 1:1 polírica pública. 

Los prorL·sos cconómico-soci.1ks :.lrraves:idos en los último . ;i11os 
pl.111tl·:iron un des.1fio r:imo a la pol ítica pública como :i :.lquellos que. 
desde otro. 5rnbiros. com o la i1m:stig:ició n :icadL·mica. se interesan 
por ella. En d c:i~o que analiz:1111os. se buscó super:i r una serie de di 
km:h pl.rntl'ado$ por b s relaciones entre ciencias sociales y política, en 
especial las form.:is de interve nc ió n de inrclecru;iks y acadL·111icos 
en la formulación y e\·aluación de ¡ o líticas públic:ls, y t:imbi l:11 a b 
inversa. los condicionamiL'ntos y resi .. renci as de los políticos respecto 
de la rdkxión y producción inrekctu<1 l. 

Los l' fuerzas del Mini. t1:·rio de Trabajo SL' foca l izaron en la crea
ción de una unidad lJlll' diera cuent:i de la situació n del mercado 
dt• trabajo, di: las relacione. labor:iks v orros remas d e su incumben
cia, brindando información p:ira la formulación de políti cas e ins
trulllcntos p:ira 'll l'Yaluación. E. ro permitiría: a) renov:.lr e l esque
ma conceptual y estratt•gico de las políric1 labor;iles orientando su 
acción y pnmitirndo su l'\·aluación; b) imro ducir al ministerio e n 
i:l debat1:· acJdémico naciord e internac ional. faci lita ndo d1:· ese 
modo la articulación imerin. ricucioml ~: y al mismo tie mpo; r) para 
logr.1r un mejor UL'Sclllpc11o v ¿xito de los m ecanismos de diilogo 
s?c.:ial Oa negociación rolecti,:a y el Con cjo del Empleo, la Produc
nndad y el Salario Mínimo.Viral y Mó\;J) fortaleciendo, dt' esa ma
nera. la capacidad de arbitraje del E rado anee los diversos actores 
sociales. -

Esta experiencia se produjo en el contexto de una profunda cr.i;is 
Y en el marco de una ele\·ada incertidumbre respecto de la evolu cion 
política. económica. laboral y social. La complejidad de ese 111oment0 
exigió una p:.1rticular capacidad adaptariva a esas características c~m
biames, lo que fue facilitado por la apelación a m arcos interpretativos 

! T.1mo l'is a 11is con orros acton:s n:kvames al interio r dd Estado colllO con ins
rirucione de los distintos ámbitos públicos y pri\'ados. 
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que pcrrniri1.·ro11 .lllalizar .1ck cuadamc11te los procesos en rn:irch:.1 , y 
en :ilgu110 c.1sos e~pl'cítico . incluso adel:mtarse. 

El documemo . l' estructura del siguiem e modo: a conrinuación 
ha1-emos u11.1 brc\·e rt'tcrenci:.1 a la · particular idades de la re lación en
tre la irn·estig.Kión y las políticas públicas: en la sección 3 efectLiare
lllOS u11;1 breve rcse11:i de los procesos políticos, econólll icos y sociales 
onirridm en Argemi11a h:ista mayo de 2003. que brindan el contexto 
lll'Cl'SL1rio p.1r.1 que l'll el apa rr.1do 4 cletalle111os la experiencia de la 
sub:l'netJrÍa. haciendo hincapié en el enfoque 111etoclológico. Final
n1cnre. Sl' pre. entarán las conclusio nes. 

2. La cornpleja relación entre la academia 
y las políticas públicas 

La rcl;ición entre el mundo académico y las políticas públicas ha sido 
desde hace largo tiempo tema ele debate. Ca111ou (1997) se11ala que 
ya en la G recia clásica Sócrates discurría sobre la idea de oponer con
rinualllente la postura razonable ele confiarse a.I conocimiento del ex
perto frente a la costumbre irracional de seguir a la mayoría. Otros 
teóricos. como Weber y Gra111sci, también han prestado, desde distin
tas postLiras, atención al problema de la vinculación entre las esferas 
de la investigación. la reflexión, la política y la toma de decisiones. 

En la Argentina, a comienzos del siglo XX, apenas se vislumbraba la 
división del trabajo entre política y "academia". Existía una notable 
fluidez entre ambos espacios, producto de la poca diferenciación in
terna de ambas estrucwras. Desde Joaquín V González, ministro del 
Interior y coautor del primer proyecto de Código de Trabajo en 1904, 
docente universitario y posteriormente rector de la Universidad de La 
Plata, pasando por Gregario Aráoz Al faro, director del Departamento 
Nacional de Higiene durante un largo periodo y catedrático ele la Fa
cultad de M edic ina; desde Augusto Bunge, diputado socialista y espe
cialista en problemas sociales, hasta el más conocido Raúl Prebisch, 
experto economista que fue secretario general de ];¡ CEPAL y UNCTAD 

así como uno de los principales exponentes del pensamiento estru~ru
ralista latinoamericano, gran cantidad de profesionales de la 111ecl1c111a, 
la economía y el dt:recho, disciplinas existentes en la época, alternaba.n 
o compartían la cátedra en las universidades con un fuerte c01~1prom:
so, vocación y presencia en la fimción pública. La pertenencia al. pri
mero de los ámbitos favorecía el desempeño en la segunda. AJ nusmo 
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tiL'lllpo. 1.1 particip.teión L'n L'I E. r.1do cnmrihuí.i .1 que c. Los profcsio
naks intluycr.111 L'n la ;iµ;e11d.1 tk i11n-srig.Kió11 ck ];¡._ uni,·ersidadc~ . 

. _Con el_ p.1so_ dd tiempo_. l'.1 . ocic&1LI. c~:rrarnenrc elitista, de prin
npms de s1~lo tul' n10dcrm zandose. ;1mpli:1 ndosc. ganando e n rique
za y compkjid.1d. y fue creciendo así l.t e. pec i:iliz.1ción y la división 
dd rr,1bajo illtL'kcru.11 y de b política. E11 los aii os cuarema y c in
l"llL'nta L'I ministro R am ó n Carillo ( 19-l<)-1 954) presemaba su volu
minoso Pbn JL· Salud Pública de v,1rios tom os v cuatro mil p~crinas 

.1 ::::-. l..,' 

producto del esfuerzo previo de sus equipos acadé111icos de trabajo. 
En \o$ año" cincue11t.1 y sesenta b rebc ió 11 entre acadernia y política 
co111L·nzó a h.lCL'r'e m:í difícil y di tantc. La recurrencia ele los go
hiL'rnos militares comenzó a exclu ir a los intclecruaks de la función 
pública, aunque L'SO no ignificó que los alejara de la política . 

Luq;o de 1.1 última dictadura (1976- 198'.)) la recuperación de la 
democral·i.1 fue acomp:.liiada por un imporrame rol de lo s i11tekctua
k s rn el primer gobierno po terior (1983-1989). No obstante. e11 la 
décacb si~uit'nte esta relación se modificaba nuevamente por la pre
sencia dest:ic.1d:i en d manejo de la políric1 pública. particular pero 
no únic:imrntL' de la t' Conómic:i. de tm:i m1ev:i figura , la del "tecnó
cr:ira'·. E<;ta figura modificó la anterior co11ccpció11 de la divisió n del 
trabajo entre el político que sl'l''iala la. mct:is. fines y objetivos. y los 
técnicos que en base :i conocimiemos t'Specializados indican diferen
tes medios para lleg:ir a esos füws. 

A parcir de entonces, b re o lución ele las cuestiones públicas fue 
prL'Sl'ntad.1 como un problema t~cnico que debía ser resucito po r ex
pertos entendidos en el tema, mil'ntras que la política comenzó a 
perder su prel'minencia y p.1saba a ocup:i r un rol subsidi3rio de c rea
ción dL' legi timidad p3ra la decisiones racio1ules :idoptad3s. Así se 
despojaba a estas de su comen idos ideológicos y de poder, para pasar 
a ser procesadas con un criterio puramente r:1cio 11al. Esto fu e parre de 
un proceso p:iraklo que expnimemó tamo la política como el ámbiro 
.1ca~kmico. Como sei1ab Carretón (2007), " b política se inclinó_ m~s 
ha<.:1a su~ aspee ros mediático e in .. rrumcntales y tendió a prescmdir 
dL~ la dimensión ideológica y. por lo canto, requirió de b vida acadé-
1111ca sus aspecto' t:rn1bién m:Í<; instrumentales y mediáticos [ ... J. Po r 
~u partt', en bs ciencia' soci.:tk'>. se fue cri taliz:indo una separac ión 
entre b dimensión imclecruJ] crítica, la dimensión científica y la pro
fo~ional, con dctrimcmo obre todo de la primer:i. Por supuesro que 
hay una afinid:id cntrl' ambJ~ transfurm:iciones. lo que prueba que po
lítica y pcnsamicmo científico-social e ·tán íntimamente relacionados 
en nuestra región , sin pL'tjuicio de !>U autonomía intrínseca,. . 
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Junto con b cri~i;; del 111odclo econó111ico y social. este paradigrna 
entró en Jec1Je11cia; en un brevísi1110 pino aparL·ció en roda su ; n1-
pliwd 1.1 ideologí.1 comenicb en él. La " racio nalidad., dormn:.ime crJ 
la prü•rninencia de los negocios y la 111ax illlizació 11 del beneficio pri
\".1do miL'lltra que el .. de;;arrollo econó111ico"' había sido reducido a la 
dimensión dL'I ··creci miento··. La prL~ocupación por la "distrrbución 
kl ingrco ·· fuL' ·upl:111tad:.i por la confianz:i en gue existiría un " de
rr.1111e·· sobre las capas mis vulncrabk s de la població n . 

A p.urir de allí, puede quizás seiialarse un nuevo punto de partida 
t' n la rcb<:ión entre política e investigación en Argentina. Este co
mirnzo . t' apoyó, obre todo. en la gravcd:.id del contexto en gue el 
país. e encontraba, sobre el que ahondaremos más adelante. Pero po
demo adelantar gue. a principios de 2002, la percepción generali
zada era que la viabi lid:icl de b economía y la sociedad argentina 
podían ser puestas en duda. La crisis económica, el rechazo a la clase 
política. la inestabilidad y la baja credibilidad institucional, las movili
zaciones y asambleas populares conformaba11 un co11junro ele proce-
os en curso gue eran seguidos con apasionamiento en el ámbi to aca

démico, con una fuerte vocación por participar en una solución gue 
no adquiría caracterí~ticas definidas, ya que los problemas y el marco 
L'll gue se desarrollaban eran ele naturaleza absolutamente diferente a 
codas las crisis que nuestra nación había atravesado. 

Cabe destacar que el problema de la relación entre los ámbitos 
técnico y políticos no es privativo de los países en desarrollo. Existe 
una can tidad significativa de bibliograffa sobre esta cuestión e 111cluso 
algunas redes académicas que investigan el tema. Una de ellas, la G lo
bal Development Network, publicó en 2003 una sí~itesis de l,os ha
llaz<ros de 50 eswdios de caso IJevados a cabo en diversos paises en 

:::> 
desarrollo, que hace uso ele un marco conceptual desarrollado por 
C rewe y Young (2002). . . 

Los autores enfatizan tres e lementos detennmantes de la calidad 
de la relación entre Ja investigac ió n y la política pública. En primer 
lugar, se encuentra el contexto político. Para p~der comprender las 
interacciones entre los ámbitos que estamos analtzanclo, se debe pres
tar atención al espacio en que estas se desarrollan. _Los int: reses de los 
decisores de política y de los investigadores, sus 1deolog1:is, sus_ pre
ferencias por reformas radica les versus incrementales Y las presiones 
de las organizaciones son algunos de los factores clave. En segundo 
lu!!ar la evidencia su credibilidad y la forma en gue los hallazgos Y 

:::> ' ' · • ·' d' · n comu-recomendaciones surgidos de la rnvest1gac1on aca em1ca s~ . 
· d · · · to Numerosas mvestwa-111cados son factores ec1s1vos para su 1mpac · ' "" 
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FIGURA l 

El contexto político -
Estructuras e intereses 
politicos y económicos, 
sistemas de innovación 
presiones institucionale; 

diferencias culturales ' 
preferencia por cambi~s 

graduales versus cambios 
radicales, etc 

Las relaciones entre 
políücas y comunidades 

académicas - redes 
relaciones, poder, ' 

discursos opuestos, 
confianza. conocimiento 

aplicado, etc. 

La credibilidad de la 
evidencia - el grado de 

confiabilidad de los 
desafios, enfoque de 

investigación y 
metodología, credibi lidad 

del investigador, 
simplicidad del mensaje, 

oómo es comunicado, 
etc. 

, · ill llt'. fr.ll".lS,111 t' ll q ¡ lle"·¡ j" 1 , J • • 1 . 
.· . · ~· t" .1 o~ <1c'l l.Orc's e ave po r una comun1ca-

l IO!l p Ot'O Hk cu ¡J' p ) , 1 . 1 . . . . 1 '. ' ... t r ll t 11110. as n nculan ones entre estos actores. 
sumt m·nn 1.suknir· .J i 1 . . . . . 

, . ~ 1_m1 ,h •1 0~ OJOS de sus nite rlocu tores. n1. ,dc- 1.1 Pt'r'"e ·un l · 1 . l' . . , . 
, .".,. ~ t • Lt O\ po m cos. la J uton dad acackm1ca y el 
f 1 t ~ [1!._lll pt11.',k11 \('¡- ll ll 1 f ' 1 1 . . . 
1, 1 : ¡ . . . ' · li t lltt' < t ' l'~1tm11dad e influen cia en apovo 

' t .l~ l t'l l~lllllt'S \t'k · .- , . l ( . . . · , 
. .. . .¡ . . ·. t t i-.n.tud. lomo co11secucnc1:i d e la 111vest10-a-

l h)ll \ t l lllHklllllt'll( ) ) l' . l ' . , ? ,1 , ." . • 1 . 1 • . ' l or i.1zo11c s po m eas). D esde la acadenuca. 
1. ¡ t 1 ti 1, ,·,ilo~túl ,{,. Jt,~ ¡ .,.· . ¡ 

1
• · 

l . . 1. •. • • 'll..!!'Ores l t' po m c1 pued e p ro m over u 
l l '~ tJ1. l1 IZ.lr t'i lllll' h't l , ' 1 . J . 
11 -. , .. · \· • t llt L" es,1r rollo s de la ao-enda académ ica 
\'- ll\\ t ~ nu11~.~llll2 .rp. l.'- l-tr . ~ 

Ciencias sociales y políticas públicas. Una exveriencia ... 

2.1. La cre11ciá11 de 1111 área p1íblic 1 de i1111c_.;1igació11 
e11 1111 co111e.\·r11 de crisi.' y cm11/Jio 

9 

Esros ekmemos tuvieron su injerencia en la experiencia (breve aún, 
ya que fue creada en el aiio 2003) de la Subsecretaría de Progra1na
ción Térnic.1 y Esrudios Labo rales. caracterizada como un caso nove
doso de vinculación emre el ámbito político y académico, que recu
pera lo mejor de las tradicio nes de comienzos del siglo XX. 

Uno dt· los objetivos de su creación fue el de proporcionar un 
marco conceptual integrador a la p roducción y anáJisis de información 
sobre la economfa y el mercado laboral, que permjtiera interpretar un 
conjunto de fenóm enos económicos y sociales que se encontraban en 
pleno desarro!Jo, tomando en cuenta sus antecedentes históricos. La 
perspectiva encarada füe la de provocar la mayor interacción posible 
entre el mundo académico y el plano de las politicas públicas 4

• Por un 
bdo. por la doble pertenencia, al mundo académico y al de la politica, 
de sus autoridades. Y por el o tro, por un enfoque estr:itégico, ya gue, 
como decía Gramsci, "el problema de los funcionarios coincide en 
parte con el de los intelectuales" (Gramsci, 1984, p. 90). 

Pero esa interacció n no podía ser de cualquier tipo; estaba lejos de 
la subordinació n de Jos intelectuales a las necesidades (y a la legitimi
d;id) de la política. AJ mjsmo tiernpo, debía también ser diferente a la 
omnímoda autor idad del s;iber técnico-racional por sobre aquella, 
car:icterística de la etapa de los úíos noventa. En cambio, debía pro
ducirse una cierta fluidez entre la politica pública y el mundo acadé
mico que se le acercaba. Se partía de la base de que los resultados de 
b investigación eran sumamente impor tantes para la realidad social y 
política, pero también gue, para que la transformación pueda produ
cirse, había que generar un diálogo entre ambos ámbiros . Siguiendo a 
Callon (1 998) , lo gue debía establecerse era un permanen te juego de 
traducciones, ya que los tiempos y los sentidos de las palabras no son 
necesariamente los mismos. Como sdiaJan Court yYou ng (2003) "la 
extensión de los vínculos y retroaJ imentaciones entre los investigadores 
y los to madores de decisiones son claramente importan tes. Los casos 
analizados apoyaban la teoría existente sobre el ro l de traductores Y 
comunicadores (Gladwell , 2000) y el valor de las redes informales". 

·• Court y Young (2003) señalan que " es evidente que las unidades de investiga
ción que forman p;rte de msricuciont'S que producen política pública pueden ayu
dar a b invc.:srig:ición académica a tener un impacto sobre ella.,. p. 21. 
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Por otr.1 p.1rtl'. p.ir.1 el 1111mdo ac.1dC:·111icl1. b.:; e:\igcnci;i~ de L:i reali
d.1d ro11crcr.1 ;1 Ll polític.1 co11tlgur.1h.m u111hié11 un insumo funda-
1m·11t:il p.1ra l.i rdll'xión; l't1fariz.1mll> es.1 lll'Cl'sidad. H;inn.::1h Arendt se 
i11tL'rro~.1ba: "¿Cu:íl t'' L'I ol'.icro lk m1c. rro pL·nsar?: la expe rien cia. Si 
pcrdcmo' d sudo de h L'xpniL·1ici.1. nos L'llC011tr.1111os con todo tipo 
dL· tcorÍ.1'". 

La im·c,tig.1c iú11 .1c.1dL·mica "p,1ra actu,ir . obre lél realidad" se vuelw 
rt'k,·.111tl' si se anirnl.1 lk .::1lgún modo con l.i solución de b s demandas 
de b soricd,1d, exprL·sadas a n-.wé de sus diforcnres i11st;incias insriru
r ion.1le~. La política pública. por su parte. J ebe, al mismo tie!llpo, brin
Ll.ir u11 c:-p.Kio para el ckbatc UL' esté! cuestiones e i11c:o rpo r:i r su di
llll'n.;ión crítica. En ambos casos. ··en las socit'dades complejas toda 
cut•stión ' técnica· imporranre conlkv.1 - constitutiva!llcntc u nid.::1 a 
dl.i- orr.1s de 'polític.1', y en forma pareja cualquiera de esr:1s implica la 
r..:solución dL· importantes cuesrioncs ' r~rnicas .,. (Camou, 1997, p. 1 1). 

En l'St.1 pcrspecriv.1, el puente cmrc la univcr. idad y las políticas 
púb~i ra~ Sl' fund,1 en la distinción entre E rado y '·gobierno' '. La uni
Vl.'r~1d.1d /la .·• Ac:idemia ., debí:i accrcal'Sl' a la polític.::1 pública con un 
1..'11foquc m.1s adaptati\'o, lo que significaba comprender tanto b s ne
ccs1dacb de la política co1110 las potencialidades y los límites del Es
tado en general y dl'I Ministerio de Trabajo en particular. antes que 
a~loptar un supuesto de racionalidad absoluta, cvir:mdo rccomen<la
n?nes de carfrter "macro .. que excedieran al alcance dt' las herra-
1111cmas de política a di posición del ministerio v sus ckma11das de 
soluciones o camino~ cienos. ' 

_El Ministerio ck Trabajo debía e rar abierto a las propuestas y dis-
cusiones C)ll1..' a e l' re, 11" Ja "C · " ¡ ¡ d · · · ) . . · "L " • ·• n' 1c ac aca en nea. mientras oue e con-texto l)OI · · · . ·1 

· r ltlLO, eco1101111eo y social brindaba una oportunidad para 
una ma,·or anern1ra 1 nropti ·~t"s 1-1 . J E · · • d ·s1·s 

• r • ' r l: . ••· O\ e osas. n una situac1011 e en 
~omo la t}lll' arr,l\·~·saba Li Argt·nri11a l'll 2003. los decisorcs de política 
contaban ron nna L'L'rteza -- J · d 1 · · • · 'a . . ' · · ~. LJUt' J urgenc1C1 e él s1tuac1on ex1g1, 
solt~~ionl'S radicales. crc>ati\'J ·. no,·edosas e incentivaba el élbandono 
ele) 111Cl'l.'Tlll'lltt)i " ' . , 

. · mo 'CJractensnco dt' las opciones de política pu-
blica L'n marcos de esrabilid..id. 

La dt·cada de los a11o~ . h b' . 
. . . - no\t'nta a 1a producido profundos c::un-

b1os L'CO!lülll ICOS \' soci-1! > 1 b , . 
, · • c.:s que p amea an mas mterroo-antes que respuestas en cu;imo J su • · · :::> 

. . . . rL.1cc1on en un nuevo contexto macroeco-
1101111co. lo oue cx1•r1a nuc'\' h ~ · · 

, •• _ , • •
1 

• -~ as crra1111emas e mstrumentos pé!ra su 
a11ahs1s \ <.:0111prcns1on que bs que u 1 · · · 1 n la . . · . , . na re anon mas estrec 1a co 
111vest1~non pod11 propor · E · d-

, . ~ . . . . .. '. nonar. sto, sumado a la ya menciona a 
pt.:rtu1c.:nc.:1.::1 .1c:H.k11uca de su· nuevas auto ·dad fi 1'dad 

· n es, 1e unél oportun 

Ciencias sociales y políticas públicas. Vl'la experiencia ... 11 

para una llll:jor recepción de bs propuestas de b agencia acadl:111ica 5. 

T:irnbil~n co rn o sc iial.111 Courr y Yo ung (2003) L' n sus esw d ios ele 
caso.1:1 i111pon,111cia a ignada al dt•s;1rrollo eco11ó111 ico 6 y a la centrali 
dad del cn1plco dCCl.'llte e11 b agenda dl'l 111inisterio favoreció el acer
calllirnto dl'I (i mbito acadl: n1ico h:icia b política pliblica. de la cual se 
había 111;11Henido distél ntc en a11os anteriores. con la excepción de los 
centros de i11vcstigación m:is vinculados con el sector empresario. 

No obstanrc esta apcrrura inicial , la prilllera dificultad él enfrentar 
fue la de promowr la coincidencia entre los objetivos de él mbas agen
da . La rran. mi.;ión adccuélda de las expectativas y neccsidé!cles ele la 
política laboral en relación con la información y el análisis pcrm_itió 
que los invcsti<"adorcs pndicréln posicionarse en el lugar del clec1sor 
para comprender la restri cc_iones y po tenc_i ~l idad es. ~e la política 
pública. Esta tarea fue favorecida por una pol1t1ca expli~1ta de _la s~1b
secreta1Í él rn relación con el fortalecimiento ele las capC1c1dC1cles 1nstm1-
cionaks del organismo. Así, se procuró evitar el rnode_lo de c~ns_ulto
rías externas que caracterizó a buena parte del trabajo acadern1co y 
técnico vinculado con el Estado duran te la década previa, para de
mandar de los consu ltares una actividad ele investigación que se desa
rrollase en estrecha colaboración con los técnicos del ministerio, de 
forma tal de generar capacidad instaladél que aseg~_rara la sos.t~1:ibili
dad finura ele las tareas de producción de infor111ac1on y su analis1s. 

En línea con lo que plantean Court y Young (2003: p. ~2) , lé!s r~?es 
informales cumplieron un papel muy relevante en esta 1nteracc1on, 
contribuyendo en Ja identificación ele aquellos académicos con el ex-

; "Lindquisr ( 1998) describe procesos de polític:i pública. el~ car:í~rc_r rurinari?, 
incremental, fund:imenral y emergeme , cada uno de los cualL's n ene ch _muas_ 1mph
cancias par:i la recepción de la políric:i pública de los result.1dos de las 111wsngac10-
nes. La mayoría de las decisiones ele política son procesos rut111an?s.' que me r.1111ente 
modifican decisiones previas, y existe poco espacio par:i la rec..:pnv1dad ele los resul
tados de las mvestigaciones. Los procesos incrementales se abocan a cuesnones selec
cionadas que puedan surgir. y hacen uso de cualquier anáhs1s que rengan a mano, 
pero es improbable que se mvolucren e n una revisión más comprensiva de todos los 
temas asociados. Existe n casos analizados por la Global Developmcnt N erwork don
de se describen siruaciones en las que polític:is más fund:imentales o em~rge:,ltt:S se 
están decidiendo, o lo que Kingdon (1984) denom in:i "vent.111as de pohnca • 1110-

. ) · • d . 1 " C1rado en Court yYomw, memos en los que se necesitan so uc1ones mas ra 1ca es · "' 

2003,p.20. 'd dd d . 
6 "Finalmente, los casos desrac:in que el grado con el cual la comum _ ª e eci-

. · 'd ) d , ¡ desarro llo es importan te. sores de polít1c:i esrn compromt:tl a con as metas e . . . 
· ) d LI ·,. • 1• probab1hdad mayor de mtere-Aqudlos compromendos con e es:irro o tte1wn u1 .. · 

1 'd · . " ?Q sarst: en la mejora de polític:is y de :iprender de a ev1 e 11c1a 'P· - · 
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¡1t'rt i~t· ;~¡u,r:ido a L1~ nt'Ct•-,id,1des tk l.1 i1 1sri~ 1 ir i t11~. "L1 no linealidad de 
t'S,lS rt'L~l·~ -t"' dccu:. J.1, rd.1c1011t'S t'~pnm3'.l t\1 tur lll ;1da<; c1itn· pcr~o
m,, t•l 111tn c.1111b10 1rrl'~uhr tk 1nforni.1non y lo proceso<> informa
l ~·'_ dt' .1pn·ndi z,~jc- t'S. prccisa111cnre. lo que com·iertc a la. rede. en 
sn1os \',1lio'm pan b inno\',h:ión. Lis iniciativa. c.k política que emer
gen Lk L'S,b n:dc, inforrn,1ks pueden e\·enrual mcme in titucio nalizar
'e y _co1m:rtir' L' ~'n 1.1 pol_í ri~-.1 oticial. y ser a . u vez desafiada. por nuc
\ ".IS idt•a, que n n:ub n mton nal111enrt'. Esra constante interacción 
L'IHrc L' k111 t·ntm imcirucionaks t'srabks y redes informales inestabks 
t'~ comiderad,1 Yit.11 t'n b literarur.1 .1Ct1.1al sobre c;imbio oro·;i n izacio-
n.11 e innovación en política" . 

0 

L.1 111oriv,1Ció11 de forr:ilcccr la investigación académica en el Mi
ni~tnio St' ba.ó en b neccsid::id de sup~rar la mera produ cción de 
inton~1cs coy~inruraks par.1 ;wanz.1r hacia la prod ucción y anál isis 
d: mformac~on guiada por un marco conceptual q ue or ientara la 
bt~~queda y. fu11da111cnr,1!111enre. contar con el :iporrc de u na mirada 
cnm~a '?bre los procesos en curso, rasgo disrimivo de la i1wesc:igació11 
~caJem1Ca. En es~: . enrido. era por tamo imprt'sc indibk prop1c1:1r 
<111 1bit?~ de d1scu ion a 11in'I nacional e in ternacio nal par;:i , e11 base a 
un an_a!t~1s co111p::i r.1do, comribuir a b comprensión de los fe11ónienos 
L'~·onom1cos Y sociak' · del momento. El análisis porm enorizado de las 
chferemes ful'llte~ poLJ1' 1 < ·r 1·11c , ¡ - . , , . 

• _ . • .1 • ·' t cgral o en una v1s1o n csrracegica que 
e t.1blec1era Ja~ pnond" i,. . \" 11 'C, ·d d d ¡· · ¡ 1 · · · 

3. 

" , , u~~ . e c. 1 a e. e po m ea ( e 1111111stcn o. 

Las exig~ncias de una nueva etapa: el Ministerio 
de Trabajo a inicios de 2003 

Hacia C01llie11zos de ?lJO' 1 A , · . . _ 
l. ¡ ¡ 

1 
• . - .J ª rgenr111:i cerr:iba. con el 1111c10 de la sa

JC a c. t' a mas profimda d , · · 1 . -. 
. , . . e sus en is. un ::tr<~o periodo de decadenc1.i 

t' lonolll1c1 v de··1rr ¡ -· · 1- · ~ 
tibilidad ( ! 991 _~O! ;~u ~c

1~1~ ~-º mea Y social. La década de la conver-

d , . - , ~ sigmhco la pue -ra en esct'na más transparente 
c.; prot esos cconom1co r . . . , 

¡ ., :l , e , · po mcos Y sociales que venían clesar rollan-
L ose 'e iorma mas solapada dt• de 1976 

L1 converribil idad fu, '., · · , ¡ 
, , .- d 

1 
. e un regimen economice que basado en e 

espu Hu e mt-camsmo i ,1 , ' 
bl 

_., 
1 

' · te parran oro de principios de sial o esca-
L'CIO por l'\.' en 1991 ·d . . ~ ' . . _ . / _ t_ma pan ::id camb1an a fiJ·a con el dólar. como 

111 ~ t1 u111 ento de est::ib1l ·' · · _ ¡ d · • izacion Y ªJU te macroeconómico q ue fue: 
LO!llp L'llll'nta o por un 1 fi. _, . • . . ' -, fi . _ , ' iene .1pnrura comercial libt.:rahzac1o n -
11a11c1cr..1. desrc·gul.1c1on \" pri\·Jtizac1·0• i ' , . fiue 

~ - n C1e empresas publicas, que 

Ciencias socia les y políticas p úblicas. Una expe riencia ... 13 

ron;;idcr.1d.1 por lo org.mi ·111os tl 11a11 cicros 111ultilatcrak s colll o un 
tjc111plo del aju-rc rn los p.1íscs ubdcsarroll:1dos. 

Lt l1ll'dict1 ·urge L'll un comexro alt:imcmc 1nfbc1011ario y el illl
pacro <.:St<1hiliz.H.lor en los precios fue inrnediato. Al mismo tiempo se 
produce un.i exp:msió11. rdo rz.1da por un escenario financiero i11rer
nacio11al t~1\·orable. con u11.1 111.1 iva entrada dt.: capitales hacia los secto
re de clllprc as del Estado que se privatizaban. No obstante, a fines de 
200 1. por bs tensiones económicas y sociales que ese régimen generó 
durante esa déc:ida. se decretó el ft11 de la convertibilidad, que se vio 
arompaiiado de una profunda cri-is política, económ.ica y social. 

En la di111ensión económica y ocia!, el paí se había empobrecido, 
el Pll3 per c.lpita t.:n el periodo 1976-1990 era un 23% inferior al de 
1975 (López. 2006). Luego de la denominada "década perdida" de los 
a11os ochent.1, en la primera etapa de la convertibilidad (199'1-1995) se 
retama el sendero del crecimiento (-J.,6% de promedio anual) que, sin 
embargo. no se vio reflejado en el empleo, ya que este cae un 1, 1 % 
anual. En e re periodo, la tasa de desempleo se incrementa un 92%, 
alcanzando el 18,5% en octubre de 1995. 

O rro indicador del empcoram.iento de la situación económica y 
·ocia! fue la precariedad laboral: la tasa de empleo no registrado au
memó del 29,6% al 37,3% entre 1991y2000, y siguió incrementán
dose basca el 44,8% en mayo de 2003. Las sucesivas reformas de las le
yes laborales permitieron y estimularon la generaJización de formas 
atípicas y precarias de contratación, y el empleo por tiempo indeter
minado perdió rápidamente su centralidad. 

Las instituciones ele protección social -jubilación y salud, entre 
otras- sufr ieron importantes reajustes en consonancia con estas 
nuevas formas de relaciones de trabajo. En este sentido hubo un 
avance hacia formas de gestión individual de los riesgos sociales 
como la enfermedad, la vejez, etcétera, rompiendo, de esta form a, 
uno de los principios básicos de la seguridad social, corno era la soli
daridad in tra e interaeneracional característica de los sistemas más 

~ 

avanzados (Roca, 2005). 
Los hogares pobres se incrementaron del 16,3% al 4 ·1,4% entre 

1993 y 2002 y los que 110 podían acceder a una canasta básica de ali
mentos, los indigentes, se sextuplicaron desde un 3% en 1993 ~ u1; 
18% en 2002. Asimismo, el aumento en la desigualdad, que registro 
niveles inéditos en relación con los valores históricos 7 , fue segmen-

7 El índice de Gini pasó de 0 . .J en los años setenta a 0,502 en el afio 2002. 



14 Marta Novick y Martín Ca .... 
··•Pos 

tando ,1 la soriccbd y l'Xdt1yendl) :1 u se os. cctorcs de la población L 
t.1-;:i de dcscmpko. por último, trepó h,1q,1 el 21.5'.V.1 luego de la c;isi~ 
de 2001-2lHl2. 

Al 111ismo ricrnpo. los . cnorc~ rn;1s co11ccmrados y din~micos de la 
industria que loµr.~ron st1pa~1r l.1 ct.1pa del ajuste estructural y la <ipcr
rur.1 de 1a. l'ronorn1:1 rnodt'rmzaron . u cqrucrnr,i produniv;i merced al 
.1h.1r.narn1cnro dl'l rnsro rl·larirn ck la tl'cnologfa , producro del a traso 
r.11nbi.1rio. Sin l' lllbargo. esa modcrniz:1ción se centró menos e n pro
ceso~ l}Ul' en d uso pumu:il dl' la tecnología de punt:1. y de todos 
mo~l~lS se difundió m.1s L'll las áreas de comerci:ilización y adminis
tr.Kwn a1Hl'S quc en la producción (Yogucl c1 ni., 2006). Asimismo, 
hubo un aumento de los procesos de te1\:iarización y subconrr:-ttación 
gl'ncralrneme acompai'wlos por la pérdida v el deterioro de los derc:~ 
rho. individuale~_de los tr,ibaj:idores (NO\;ick y TomJcb, 2001 ). 

Lo que Sl' u~,·o a cabo en los t'Ctores prodt1ctivos son ajustes en la 
plan~.~ d~ as.1Jmados. la disminución de empicados por la m ;:iyor inte
gr.1cion 1mportador:i en los pron··os productivos. la elimin::ición de lí
lll'a~ de producción o la su rirución de insumos de orinc11 interno que 
lll·, ·o a .un:i reesrrucmr.1ción global. panicular111enrc ~·11 la i11du; tria. 

El :11uste i11iciali11 e11 te 110 c.t1 • t' · b. d. · 
:.i • , • 11 t .. n severo. ya que s1 H:" ll 1s111111uye-

ron los sabnos v se rL'dlllo la c·ant1·d d ¡ ¡ · d ¡ d. · ' d 1 
• •• · :.i ' ' :i e e a. a <in a os, a 1111ens1011 e 

proble_ma ~t· d1l.uyó p~r la recuperación del poder de compra debido 
a la ca1da de la 111 fhc·1o11 ~ 1 r· ¡ b . . . . ' ·" 1empo que os tr:i a_¡adores formales vie-
ron fac1l1tado el acceso ·il e· ·. ¡· . ¡ d d . 

. . . . . ' . · '. reL no.) a eman a ck traba_¡o en el sector 
servicios amornguo los mconwniemes. 

No obst:inte con la fi 1 ¡· · · d ¡ · 1 . . . · _ · 1 :i 1zac1on e cic o exp:1ns1vo y del contex-
to 

111

1 
te

1
rnanonal l~\·o.ra~le Íue muy dificil sostener el m odelo: in te re-

ses e e a deuda. deficit h c ¡ d ~c. . · d. b 1 . 
· 1 . . ª · t ncn t a anza comercial fu <Ta de e a-

pita es. tipo de cambio fi. fu ¡ . . . . '. º , , 
E ~o era e e su 111,·e] de equilibrio e tceter,1. 

n este marco los m:ioros re . 1 d 1 b , 1 · . 1 : . , ·o ·su ta os J orales e transformaron en J 
prmc1pa rl'~tnccion del modelo. 

Esros procesos de la e . . · d 
. • . conom1;i Y el mercado de trabaio natural-m ente tuneron también s · ' ".1 

nizaciont's Ant 1 . . . du impacto en los trabajadores y sus orga-
. es. a cns1s el mod ,¡ ¡ . fc · 

Pero sob ¡ d ¡ 1.:: 0 tay on st:i v o rdiano s11i gene/'IS, re toe o e modelo d E d ' ,, 
ahora Ja desindu ·t · ]" · , e un Sta O de bienestar " híbrido , Y 
do del t . b· . 1 s na.1za~1on generalizada, la fraamenración del mun-

ra ªJO, as pnvanzac1ones d 1 ° 
tralización de la 0 · . • ~ as empresas públicas, la descen-

ne:,,oc1ac1on colecnva )' la d ¡ · , d ¡ br·1s 
sociales provocara ¡ d bT . esregu ac1on e <is o ' 
minos de la tasa d~ e. d~ ·1~tan~1,emo de los sindicatos, tanto en rér
potenciales todo 1 s111a11c~1 z.~c1~n como en la cantidad de :ifiliados 

' 
0 

cu signi ico el fin de un desarrollo importante 
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dL' b .. socicd;1d . :1lari:ll .. (C.istL'l . 1995) que distinguió a la Argrntina 
tkl resto dd com c xto btino:1111cricmo. El au111enro de la informali
d.H.1 como ocupación tk rL'fugio com·ivió con el in crL'111e11to ele la 
q1bocupación im·olu11t.1ria y la sobreocup;ición de aquellos que to
davía cont:ib,rn con un e111pko. 

Con el aun1cmo del de. c111pko. la pobreza y b indigencia , sur
giL'ron poderosos 1110\·i111icntos y o rganizaciones de desocupados, 
de car.1ctl'1Ísticas únic:1s por su :1111plitud y c<ipaciclad de movi liz:1ción 
y presión. En efecto, en ba e J los cortes de rutas mediante piquetes 
e1111.:rge este novedoso movimiento social que comenzó a reclamar la 
att'nción de un Estado cm barca do en una organización neoliberal de 
b l'COnomía y la sociedad argentina, despreocupada de sus ciudada
no . afectados por el retiro del Estado. 

El proceso de destrucción de las instituciones laborales y la desre
gulación del mercado de trabajo que tuvo lugar en la década de los 
a11os non·ma no fi1e completo. ni estuvo exento de matices y contra
dicciones. La práctica y el discurso neolibcral, desregulador y flcxibi li
zador del trabajo y del m ercado laboral tuvo éxito en un sinnúmero 
de hechos materiales que impactaron negativamente en la vida de Ja 
mayoria de los argentinos; sin emb:irgo, fue parcial en un aspecto, en el 
simbólico. Las apelaciones a la " modernización" de la economía ar
gentina y del mercado laboral no pudieron convencer <i l conjunto de 
los ciud:idanos de la presencia del fin del trabajo o de la pertenencia a 
la nuev;i sociedad de riesgo, de la que hablaba Beck (1998), a pesar, in
cluso, de tod<is las medidas gubernamentales de la década anterior que 
apuntaron en la dirección de la individuación (el énfasis en la "em
ple:ibilidad", la reforma previsional que incentivó las cuentas individua
les de jubilación, etcétera). La memoria sobre el empleo como factor 
de inclusión e integración en la sociedad argentina continuaba vigente. 

En la línea de lo seiíalado por De la Garza Toledo (1999), e] fin de 
la incompleta sociedad salarial de la que Argentina había disfrutado 
no significó el fin del trabajo, sino su transformación. Si bien un g ru
po de trabajadores con aJta calificación inserto en los segmentos más 
dinámicos de la industria v los servicios se identificó con el ciuda
dano "consumidor" y " propietario" gracias al notable crecimiento de 
los retornos a la educación, uno de los fenómenos más destácados 
de este periodo fue la ya mencionada aparición de un movimiento de 
desocupados que, por su expansión y relevancia, constitL~)'Ó un. caso 
único en el mundo, provocado por la crisis de las eco~1?_m1as re~1ona
les y la retirada de las instituciones asociadas a la prov1s10n de bienes Y 
servicios de carácter público y social. 
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L.1 rr i ~i~ polítir.1. eronórnica y wcial de diciembre de 200 1 mostró 
lo:-. límitL'S qul· b socil·(bd pbnrl·.1b;1 .1 un yroyecro nc~l ibcral. Sin 
L·mban.!,o. l'I l'~t :ido dl' situ,1ción l'll cualqml'r.l de L' as d11nensiones 
provo:aba J.¡ pt·rcepción de u1u .. socil'dad invia~k .. : Una econoniía 
cuyo producro hahí:i di~minuido un 20~ en el rermmo d~ tres años, 
un p.iis l'n Cl'S.ición lk pago. un Estado mcapaz de fi 11 anc1arse y con 
un:'I débil autoridad frl' lltl' a los acrorcs internos y externos, con cuasi 
11\l)lll'da. t•n circulación en b mayo1í a de las provincias, fug:i de capi ta
k s. una fra~me11t.1c ión e incst.-:tbilidad política de tal m:ignitud que se 
sucL·dinon rn:itro prt·sidcntrs en el término de 1 O días, y el sistema 
financiero al bonk del cobpso con. tiruían los elem entos d e u n cóc
tel explo irn. El rechazo a la clase política en su co nj u11 to, los s:iqueos 
a supennercados y las moYilizaciones de las organ izaciones sociales 
compktab.m la imagen dt.' una ociedad al borde de la :rn:irq u ía. 

En ec;c marco. b. alternati\·as que se k presen tab:in al Gobierno 
electo L' ll 2003. que asumió con el '.22% de los voros. no e ran muy va
riadas. De un lado. la precaria estabilidad políric:i y so cial requería del 
m:inrenimienro e.le una ac ti,·a política social. co mpens:ito ria d e los 
efectos nl'gativos que ruvo la deYaluación y las políticas o rtodoxas dt• 
los a11os nownt,l. Las organizaciones sociales ele desocupad os, q ue se 
encontraban L'll un momento de auge de su movilizació n , constituían 
un rca~cguro de que existiría una fuertL' presió n para que los pbnes 
sociales continuaran siendo una piez.1 clave de la política guberna
mental hacia d problema social. 

La crisis política y .ocia] comirrió en imper;u iva b búsqueda de un 
mo~~lo m~ equilibrado. basado en una m,1yor equidad y mejor disrri
bu~1~n dd mg~e~o. factore dc.>terminantes para b-rara11tiz:ir b estabilic~ad 
palmea Y d 111100 de.> un proce o de reconstrucción del tejido social. 

Esta?a _d ar:1 la n~ccsidad de llevar adebtfü' un proceso q ue tuviera 
c;ir~~·tensnca~ _111clus1Yas. como requisito indudible para asegurar Ja _es
tabilid;~d polmca. Ame este desafio, el Ministerio de Trabajo planteo la 
cenrralid:id dd empleo como objetivo de la política gubern:1111ental. 
Lu~?º de lo~ra~ la desacelc.>r.ición infbcionaria y una sensible recupc
~a~i?n econon11~·a . a p~rtir del tercer trimestre de 2002, las pr ime_ras 
ll~l~Jativas del Mm1s_teno de Trabajo se dirigieron a fo rtalecer esos in
c1p1enrcs procesos, treme a otras ,·isiones :il imerior del Gobier no que 
most~aban una tácita com·icción de que la econom ía v el mercado de 
trabaj o no logr;~rían contribuir con la resolución d~ los pro blen1as 
de empleo y sociales en el cono plazo. No obstante si bien el e ll1pk0 

con~o centro de la po!ír~ca era un norte para b política a seguir, l~s ~~
cerndumbres eran mulnples y después de la década de la convernb1h-
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dad no existía una experiencia cerc::i na de un proceso de crecimiento 
econó111ico con énfa is en el empko y en el mercado interno, pero in
erto en una economía global, abierta. que pudiera servir de modelo. 

De hecho. la implementación de una estrategia de articulación 
cnrre la~ polítius macroeco nó mi cas y las po líti cas labo rales y 
soci:i les' permitió lograr un i111portanre descenso del desempleo (del 
2 1.5% al 7 . 1 %) y dl'l . ubrnipleo (del 17 ,7% al 9, 7%); el trabaj o no rc
g i ~rr.1do di. minuyó casi cinco pumos porcentuales y el alcance de la 
nl'gociación colectiva alcanzó a más del 85% de los trabajadores re
gi-;rrado . . mientra que d salario míni mo se incrementó en un 400%. 
A su vez. la cobertura de la protección social a los mayores de 60 años 
aumentó en un 15%. 

Este fu e' el comexro en el que se creó la Subsecretaria de Progra
m:ición T écnic::1 y Estudios L:iborales dentro del MT E y SS, cuya acti
vidad \·:ullos a exponer a continuación. 

4. El área de estudios 

A la luz de lo señalado, se hizo evidente para el MTE y SS la necesidad 
de contar con un marco conceptual que permitiera revisar, con base 
en la evidencia, los procesos en curso, a la vez que experiencias de 
otras la ti tudes, en busca de una mejor comprensión y herramientas 
para las decisiones de política. 

Desde un inicio, la activa política macroeconóntica de tipo de 
cambio alto había comenzado a impulsar a la actividad económica. 
En ese momento, liderado por el MT E y SS, el Gobierno hizo una 
fuerte apuesta, después de un debate que se reveló crucial , por una 
política de mejoramiento de ingresos a la clase trabajadora y pasiva 
que refo rzara y profu ndizara la recuperación económica 9. Visto en 

' Par.i un dt:talle de este proceso, véase M . N ovick y C. To mada (2007), «Argentina 
2003-2006: C rc.:cim.iento eco nómico con em pleo decente. ¿U n nuevo modelo par.i 
Am érica Latina?•>, en M. Novick e1 al .. Tras la crisis: el 1111wo n1111bo de la pofí1im eco11ó111ira 
)' labom/ eu la A1;i:e11ti11a y s11 impacto, Series de 111w stigac1ón. 1 14, Ginebr.i llEL, orr. . 

'' Luego de comenzar con la polírica de ingresos. se hizo un monitoreo de su 1111-

plememació11. P:1r.i analtzar su 111fluencia (en especial la del salar io mín imo, que des
pués dt' pe rmmccer sin cambios desde 1993, se elevó cuatro veces para fines de este 
aiio) se realizaron diferentes esrndios d e panel y o tras m erodologías, para demostrar 
que d salario mínimo acruaba como un faccor de "arr.istre ., sobre los sala n os de los 
trab;ijado res no registrados (véase Marshall , 2006). 
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retro,peni,·,1. L''to pm·dc p.m'CL'r rriYi.ll : ,¡11 emh.irµ;o. en c\c mo111cn
co L·xi,tÍ.lll po ic i l' il l'~ que rdkjJb.111 d rL·mor a que L1 re::ictivación 
L'Conó111ic.1 \" Lkl cmpko l'udi L·r.1 dt• tc 11 cr~e en r.1zón de que las em
l'rt'".l' 110 p;1di t'r.lll .1from.1r los .u1111e11tos de ~,1hrios que en u n pri
llH.' r lllOlll l'lltO fij .1h.1 t'i poder L'jaurivo. Un:1 notable y por cien o 
ckv.id.1 rt''\Hlt'St:i .rd.ni,·.1 dd empko a los o mbios en el l'IB hi zo cvi-
1..k11tt' b ¡m.~st·11c i .1 dt• un 1\.·11Ólllt'110 de crt'cimienro nuevo, que debía 
"t' r adccuacbmemc i1fü·rprt'radn y t'\·,1luado. 

E"tüs L'k11wmos 111uestr.111 las ambigi.iedacks y :imbiv::ilcncias dd 
molllt' llto: era 1m1Y est·aso el co11ocimiemo sobre los Céllnbios opera
dos e11 la c' rrucrur·a producriY.1 y en el t'mpleo, y .1ú11 m:is inciertas las 
modific.1cio11t'' que en t'sre st'nrido e l'~ raban produciendo com o re
mirado del abrnpro cambio dt' prt·cios rclati\·os. Se tenÍ:l noción de la 
ht•tt·ro~e11cidad del mercado labor;il. pero fa ltaba in formació n espe
cífica y detallada .. e wní:1 rnál pudier.1 ser la reacción de las empresas 
atllL' l.1 política ck mt:ior,1 de los satir ios. 

L1 aurorid.uk s lllinisteriales era11 cor1'l:iem es ck la necesidad de 
~t'lltT:tr i11 forlll.1ción p:t r;1 la roma de decisiones de política públic1 
rnn base en la e,·idencia. Se rn fa ti zó la impo rtancia de los da ros 
colllo imumo y fi.111dame11to pc1 ra t'i c.kbatc que e estaba producien
do y para la fonm1L1Ción. implemem.1Ció11 y evaluació n d1: la po lítica 
pública. Un objeti,·o J e b géstió11 fue el de sistematizar la in fo rma
ción producida y t1 tktección de , .• Kíos exifü·mes y su solu ción . Pe-ro, 
por sobre todo. ~L' bu có imegrarb en un 111a1-co conceptual que la es
trucrur.na. que le diera semido y pt•rmirin:i lk ,·ar a cabo difaenres 
análisis. Un .egundo Jspccro imporr.rnre e basaba en que esto baria 
factible qm· la Carrer,1 dt> T rab.ljo se posicio11ara como un interlocu
tor rek,·ame ante el Ministerio de Economía. :icror tradic io n ::ilmente 
con m:iyor peso dentro del Estado argentino, aspecto funcbmental con 
relación al <~bjetiYo de articular e intl'grar las políticas econó rn ic~s _Y 
l ~b~rak , as1_ como con otras in- rancia estat:ik s que desarrol.lan in1-

c1anvas ~·o~ 11npacro t'n el mercado de trabajo. 
. El d1_sen~ de l_a estructura de la subsecretaría -que reunió en º .n 

11~1sm? .1111b1to dife rentes grupos dispersos anterio rmente e n el ~i
msten o, que duplicaban en muchos casos sus actividades- permite 
com~rend~r los .obj.et.i:·os de la mi~ma. La tres áreas principales ac~ 
tuales son. l:i D1reLc1011 de E tud1os v Estadísticas Labo rales, qu 
principalmenrc da cuenta de la esrructt;ra y dinámica del mercado de: 
trabajo; la Dirección de Estudios de R elaciones de Trabaj o, abocada 
sobre todo al }uláJ ~ si s de la negociación colectiva y de conflictos l a~ 
borales, y un area umovadora y de importancia estratégica, que es la 
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Dirección <le E tudios !acrocco11ó111icos. cm·.1 función es analizar el 
t'Íeno del~~ políticas 111acroeconólll ic:1 (tipo,de cambio, exporracio
nc , subs 1d 10~ . rr:1111:is productivas) sobre el empko y b pobreza. Esta 
divi ión dd trabajo, íu11chme11tada en un esquclll:l analítico de las d is
cin t:i dimcnsi.011es del 111 t-rcado laboral o de las políticas con impacto 
sobre e tl'. se integra en la práctic:i a rravés del Observatorio del em
pico y dt• l tr.1bajo y en el desarrollo de un sisre111a de indicadores para 
analiz:1r la evolución del trab.ljo decente 11'. 

A continuación haremos un breve de talle de las actividades de 
c:ida una de c. ras áreas. 

4.1 . Esrmo11m )' di11á111irn del 111ercado de tmbajo 

En t' k' ::ímbito existía una capacidad instalada en el ministerio que se 
ornpaba de b realización de esrudios en base a la Encuesta Perma
neme de H ogares (INDEC) y llevaba a cabo una Encuesta ele fndica
dorcs Laborales (EIL) gue tenía por objetivo analizar la evolución del 
empico registrado. Por su parte, comenzaba a desarrollarse un obser
vatorio de dc111ografia de empresas y de empleo en base a registros 
administrativos transformado"s en base de in formación. U na impor
tante tarea del ::írea había sido monitorear y realizar la primera en
cuesta de beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de H ogar Desocupados. 
La ventaja de contar con un equipo técnico de buena fo rmación fa
cilitó los cambios realizados. 

La EIL es una encuesta menmal a empresas de más de 1 O traba
jadores que se realiza en los principales aglomerados urbanos y reúne 
información sobre el 70% de la Población Económicamente Activa 
(PEA) registrada y cuyo principal objetivo es detectar la evolución de 
empleo registrado. Se mantu vieron las series de empleo (para no 
quebra r el seo-uimiento estadístico) y se reformuló incorporando la 
búsqueda de fi1formación que permitiera identificar los di fe renciales 
de género y las razones del movimiento del personal, característico de 
un mercado de alta rotación. Además se agregaron módulos especí
ficos; sobre relaciones laborales, incl uyendo ela tos sobre tasa de sindi-

11' Otra tarea de importancia consistió en comenzar una activa política de d 1~u
sión y transparencia de los esnidios, a través de publicaciones per.ióclicas, presemai;io
nes en congresos nacionales e internacionales y de algunos arnculos en. la pu~l.ica
nón institucional del ministerio (Revistn de Trabajo) cuya dirección esta cambien ª 
cargo de la subsecretaría. 
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calización (dl· lo ni:1k~ L1 Aq~l·11tin.1 c.1rL·cí,1) . \ 'Ígl'11 cia de dclegadoi 
µ.rl' tlliaks y cnmi,io11c.; i1HL'rn.1s. conflKros, Jk.111cc de los convenio, 
rokctivos, l'tcl'.·tL'r.1 11

• 

La Enl'uc~t.1 a Tr:ibajadorl"'s rn Empres.is (ETE). que se aplicó (con L:] 

ol~t·tivo ck replir.1rl.i r .1d.1 dos o tres Jilos) ~obre una 111ucstra estadísri
c1nw1ltl' reprl'sen1.1tiY.1 de b PEA rcgi'trada. permitió 110 sólo conocer 
distintas diml'11~io11l'. desde la perspecti\·a del colectivo ele trabajo, 
sino t.1mbié11 idrntific.1r distilltos rL·gí111enes bbor:iks (o "modos ck 
l"l'S"-tlarión salari.11'") .11 illtcrio r dd n-abajo rL'gisrrado, m o strando que 
h diferenciación no Sl' wrifio sólo entn.? tr<lbajadores registrados y no 
registrados (formaks-informak,). sino que el L'Spectro de clife rencia
ción t'S considerablemclltc m:is amplio (\Xlaisgrais. 2007). 

Otra de las ani,·idadcs de la suhsccrcraría fue e l fo rtalec imiento 
del Obsl'rvarorio de L'mpn:sas y empico. que permitL' anali zar el na
cirnicmo y mortalidad de íirn1:is por ra111a11o. sector y loc:1lizació 11 
geogr.ífica, lo que a su \'l'Z po. ibilita observar cómo la c reació n o 
destrucción de empko csr.1 ligada a la demografo de empresas. La 
metodología y nuevos desarrollo encarados contribuye al conoci
micmo de la di1ümica de .. nuevas t'mprcsas'", :i l seguimiento del 
pro~eso de "gacL·bs" y su evolución y a establecer tr;yectorias ocu
pacionales ~al cruzar la inform,1ción de la personas y empresas). Esta 
metodol~~1a pud~ apl.icarse al análisis de ecrores espL'CÍfi cos y a su 
aprehcns1on en tnm1nos ele rt:des y tram as productivas y de los 
eventuales comport,m1ienros diferenci.ile por snbsector y según d 
momento del ciclo. 

u,11? de los ~ra:·c, fenómenos que :iqueja a la Argentina es la pro
bl~n.iatica de la mtormalidad y el trab;~j o no registrado. Esta proble
rnatica fu_~ abonbd.1 <ll'sdt· múltiples dime nsiones . Adem5s d e la 
rec~pe_racion de la impección dd tnbajo. era imprescindible un co
noc1m1ento profundo d , 1 h . ~ d · d · · o-

. • , . 1: a ere10gene1 a presente en esta careg 
nzac1on. En ese . enndo. la primera tarc;-a fue la de analiz:ir a partir de 
los datos de la .Ennwsra Pc•rmaneme de Hoo-ares los diferentes sub
grupos _ocupac1onak s (servicio domt·stico. principales sectores donde 
se localizaba. trab:tiadore por ·tie · , ) F. ¡ ntc' se 

, 'J L nta propia. e tcetera . ma m e · 
logr? dcs;:irrollar u~a. encuesta ele info rmalidad U unto con el 1 nsr~c_uro 
NaCt~nal de Estad1sttca y Censos y el Banco Mundial) ue per1111ner:1 
estudiar esta heterogcnei-.J..d · I · 1 · L q .-.do lki ,1 me mr ti.aros de las empresas y su g ' " 

11 
Aplicado el módulo en 20c15 ven .,006 b . ·i 1cio11~> . ~ . - . se o sen·aron mreres:i1HeS v:u · ¿·-

que rnuesrr:in una rendenna JI rort.Jlecintiento d· 1 _ . . . d " 1 1· ~ líncJ 1 
" 1 t a :icnon 111 1ca en c .1. •• 7) 
\ageme a o que se observa a ni\d internac·ion 1 (.I) ¡ . T . b r" ?00 · 

J a onuno y r:ljtt'lll e :;;-· -
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de '·fonmli thd .. en materia tributar i:i y bhoral. También se rekvó 
información sobre lo. cr.1bajadorcs autónomos, sector ocupacional 
del que l' carecí:i de información siste1115tic:i .Tamo la formulación dd 
cuc rio11ario como los rt•sult:idos prm·ocaron interesanws discusiones 
y debatl' . Uno de los hall:izgos lll3 · relevantes fue la verificación de la 
hipóre.;i de que la totalidad de los n·ab<úadorcs asalariados se involucra 
en relaciones de n-abjo inforlllalcs conn·a su voluntad, y lo 111is1110 le 
sucede :i una m::ignitud muy relevante de los autónomos. 

-t.2. Rclari(l11Cs labomles 

Si bien d seguimiento de la negociación colectiva era una tr:idición 
en otros ámbito del MTE y s, se reforzaron las actividades de sistema
tización. reg istro y seguimiento de los contenidos de los convenios 
con el objeto ele generar información periódica cuantitativa y cualita
tiva y responder a diferentes demandas en materia de negociación. La 
realización de estudios sectoriales, que com enzaron a efectuarse desde 
una perspectiva que implica considerar l:i idea de redes y tramas para 
u análisis (y no sólo a la firma), fi.ie un aporte sustantivo para las em

presas y sindicatos. Por su parte, el análisis de los sa larios de convenio 
permite efectuar un seguimiento de su evolució n, pero también el es
tudio comparativo con los efectivamente pagados por las empresas. 

El Mini ·terio de Trabajo había dejado de producir información 
referida a conflictos porque la fu erte conflictividad social imperante 
en el principio de la gestión lo dificultaba y se habían discontinuado 
las series anteriores. Sin embargo, pudo finalmente elaborarse una 
base ele conflictos en base a 125 publicaciones periódicas ele la ciudad 
de Buenos Aires y del interior del país, complementándose la infor
mación con la suministrada por las oficinas regionales del ministerio. 
Este estudio permite el seguimiento y análisis de conflictividad por 
tipo, sector (público/privado), rama de actividad, actor, días de paro, 
cantidad de trabajadores implicados, etcétera. La definición concep
tual y operativa del "conflicto" supuso la consideración de las expe
riencias nacionales prevías así como las defi nicion es de la Confe
rencia de Estadísticos de la OIT, y la discusión de estrategias para su 
tratamiento 12• 

ii Antes de su publicación periódica, se confrontó la metodología con consulto
res y acadénucos que hubieran rrabajado previamente.: en el rema o que fueran po
tenciales usuarios de la información para v;1]idar el trab:uo n:ahzado. 
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Un importatHL' .1pnnc en esr.1 ,í ~·e,1 estuvo ccnrrado en el a ll ál i ~ is de 
lo que sun:tlí.1 en rnateri.1 de rd.1c1onl'S Libor.1lcs (alto 11ivcl de ne<>o
ci.Kión. políric:1 dt· rcgubción bboral, rcntpcració11 del poder sindi
t·al). que rt'querí.1 SLT csrudiado desde el debate internacional y ana
liz.1r Lis co11wrgenci.is y lfü·ergenci;1s (Palomino y Trajtcmbcrg, 2007). 
L1 Ar~t·min:i 1m11:~rr:i . en t'Ste .emido. un c:iso de análisis que no res
pomk a J.1-; principak~ linea~ que se icle11tific:m en los países centrales, 
ni ;11 tkbilit.mlit•nto que St' observa en otros países de América Latina. 

-L3. El a11álísí_, 111arrocro11ó111íco y s11 í111parro sobre el e111pleo 

La necesidad de una mayor comprensión del nuevo patrón de creci
mÍL'nto.jumo con t'I ~nfa is en la ccmralidad del et llpleo como ohje
ti,·o de las políticas t'conómicas y sociales. llevó a otorgarle a cst:i área 
una importancia destacada dentro del con junto de temas encarados 
por la subsecrt'taría. -

En esta perspectiva. se trabajó sobre diferemes dimensiones y te
m~ti~as. en conjunto con otras jurisdiccione · de gobierno (como el 
M1111sten o de Economía y Producción. la Secretaría de l ndustria y 
~l Banco Ct'ntral) en materia de modelos de equilibrio general y su 
~m~acto en l'I empleo y salario : la elaboración y producción de un 
lndic~ de .~r.ig ilidad Laboral (IFL) que permite ,malizar, a través de la 
combmanon de diferentes indicadores. la ituación v la evolución de 
cada una de la regione~ del paí en materia bboral. U 110 de los temas 
centnle' fue 1 d ]] d · e · ' ' ~ ~ . esarro o e 1111ormes que analizaran la vincubcwn 
entre comerno internacional y empleo en el marco de la discusión 
sobr~_d rol .de los Tratados de Libre Comercio o los procesos de inte
grac1on rL·g1onal. que había sido poco estudiado 13. 

Actualmente se "'ta'11 lle. d b · 'fi ·1r<1 . . . , . · ... . \ an o a ca o estudios esp ec1 1cos pe 
anahz,1r la d111a1111ca exportadora Lle las cJ· e t fi 1· nc t· den-. 1 

1 
, .111eren es irrnas y su 

eta en e emp eo se•Y' - J . • 'n , . _,un tamano oe la empresa arado de mnovacio 
tecnologJCa ' t . ' u ' ' ;:, e 
. . ' t: _cet_era . 11 producto rdevame -que involucra el uso 
intens1vo de tecmcas econométricas- es el impacto de la dinárnic;1 

1
' Una mención .1 ane mer . . . . ba ·o 

en las relaciones de b ~ . ece la no\edosa pre e11c1a del Ministerio de Tra . ~z 
nuestro paí~ hizo u11~ . rgen11na _con los orgJnismos mulribteralc:s. Por prin1era ved~ 

" presl'ntanon a la O ,,. · · , . · don • 
se incluyó, además de las tradicio r,,am_zac1on Mundial de Co111erc10, . e 13 
globalización v el comerci I nalesd~rspecuYas económicas sobre Jos efecco>_d de 
Trabajo enfati~ó en ese 5m~'. e :ema e mipacto sobre el e111plt:o. E l Minisreno ui3 
macroeconórnica y de d~sa ª~1 

3 cen~~!icbd de esta cue tión denrro de Ja c::strJce" 
rro o segu1U<1 por la Argentina. 
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del 111crc;1c.lo de trabajo en b reducción c.k la pobreza, que permitió 
e ti1nar la importancia de b s políticas de crnpko. salariales y prcvisio
nak~ en dicha di ·minución. 

En este amplio repertorio de :icrividadcs, en cada una de las direc
ciones ele la ~ub t'creraría, b imcracció11 con el 5111bito académico fue 
. ustanri\·a y . ostc11 id:i. La p:irticipació11 de los equipos internos con 
inw rigJc.lores c:-;.ternos proven iente del medio :.icadémico nacional 
e imcrnacional tll\'O lugar L'n diferentes instancias: en reuniones ele 
rr.1bajo, en di. cusioncs. en b producción de documentos conjuntos, 
en Sl'lllinarios o congresos. se produjo un intercambio constante que 
ali111enró a ambo actores. Del mismo modo, como se mencionó oca
sionalmente en la descripción anterior, existió una tarea integrada 
con orro organismos nacionales e internacionales 14. 

S. Conclusiones 

La resL·11a realizada sobre las funciones y actividades ele la subsecre
tatÍa sirve para graficar el abani co de temas del que se ocupó. Pese a 
su diversidad y arnplitud, d área se abocó a priorizar las cuestiones 
según su importancia dentro del marco conceptual con el que se 
analizó la evolución de Ja economía y la peifon11a11ce del mercado 
laboral. 

El ¿nfasis en la necesidad de integrar el conjunto de datos que se 
producía y la detección de la información fultante que debía generar
se, así como el interés para trabajar sobre nuevas unidades de análisis 
(como las tramas productivas en lugar de empresas), se originaron en 
una perspectiva académica que analizaba los ind icadores como un 
reflejo de proceso económicos y sociales que podían y debían ser 
comprendidos para colaborar en la toma de decisiones. 

La conformación de esta unidad de producción y sistematización 
de información y, por sobre todo, de anál isis, al interior del Estado, fa
cilitó el acercamiento del ámbito académico, nacional e internacional 
a la política pública, al detectar un interlocutor activo productor de 
resultados, y receptivo a los desarrollos de la investigación académica 
universitaria. 

14 Como el Ministerio de Economía, la Secretaría de la Pequei'ia }' Mediana In
dustria, la Co1111sión Económica para América Latina, la Orgamzación Internacional 
del Trabajo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. enrre o tras. 

11 

, , 
1 

d 
1 

1 
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Esta expnicnci;1 fue 110\\_'dosa, en cu:-i11to, n? e:-..-iste en Argentina 
una tradición instirucional (al menos en los ult1111os se te nta úios) de 
b investigación al inr...:rior dd Estado, como sí sucede en p aíses desa
rrolbdos~ P.1r.1 los acadfmicos, permitió contar con los insumos que 
la experiencia produce como sustento de la teoría , esto es, la identi
fic1t"ió11 ck prohkmas y la búsqueda de solucio nes, al tiempo que sus 
iLka~ y rl·comcndacioncs podían convenir e en polític:t pública. Por 
el bJo del rninisterio, pudo acceder a una producc ión de conoci
micnro rnya circulación es más habitual en el ám bito universitario, 
que k posibilitó reconocer orr:is experiencias e incorpor:irlas como 
un:i contribución ah comprcmión de las particularidades de un pro
ceso desconocido. 

Los in. trnmcntos desarrollados. sistematizados y fortalecidos en la 
gestión conformaron un conjunto de insumos imprescind ibles para 
la formulación e implementac ión de las políticas públicas d e un 111i-
11i~tnio envuelto en una coyumun muy espcci:tl , e n la qu e el fortale
cimiento de una política que o riene un modelo de crecimiento con 
d empleo como su objetivo central exigía a la vez un aco mpa11a
miento y armonización de los intereses de los distintos actores socia
les ~~1c busca~an recuperar posiciones. La negociación colectiva y l;is 
pohtlcas salariales y previsionales, así como la evaluación d e su im
~acto, tuvieron_ :amo base los insumos provistos por los estuclios del 
area CJlll~ pcrmmeron que el Estado se convirtiera en un actor reco
noci<l? p~r l~s d~más sectores (público y privados) y e n árbitro t~e 
la~ pups d1stnbum·,1s can cterísticas de una economÍ:l en fu e rte creet
m1enro. 

No obstante'. la experiencia de la gestión del área enfrentó Y aún 
~nfn.:nta ~·~a sene de obstáculos en su objerivo de producir y analizar 
11~'.ormaoon para_a,·anzar en la resolución de proble1nas de coordina
c:~n e_mr~ ag~ncia. esrata_lcs. En primer lugar, la debilidad del con
texto msmuc1onal argennno, que, como se11alaran Acuíia y Golberr 
(2006), se l'nC ~L·nt~ ~n general sin la capacidad institucio nal adeCL•a
~~ p_ara I~ plamfica:10~1 d~ de~afios de mediano y largo plazo. En ~~re 
sentido, es necesario mst1 tuc1onalizar mecanismos de coordinac1on 
resistentes a las crisis qu"' b fi , d ·ros . , '" se asen en undam enros mas dura e 
que los meca111smos ad lwc descritos eri las ·, · En seaun-d 1 ecc1on antenor. :::> 

o ugar es nec~s~rio, en el marco de una reforma estatal, desarrolJar 
un ?Jan d~ es~abtltda?, carrera Y ~~pacitación para los cuadros téc~,icO~ 
que:: ~er~mta Jerarquizar su functon, identificarse con la insriwc1on ) 
constituir una verdadera oportunidad d d ll c. · , ¡ y per-. e esarro o pro1es10n,1 
sonal con mayor cerndumbre Aiiibos ¡ ·b·1· -'an qt1t.' · e emenros pos1 1 1ta11 
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c. ra experie11cia que se mostró fructífe ra para un intercambio cliná-
111ico de la for mulación, impkme11tació11 y evaluació n dL: una polí
ric:i econó mica y l::iboral activa. con d L:mplco como centro de sus 
objetivo·. perdure en el tiempo. 

Más allá dL: la agenda pendiente, pu...:de afirmarse que la Subse
cretaría de Programació n Técn ica y Estudios Laborales ha cumpl ido 
el ro l de ckvo lw r al Ministerio de Trabajo la capacidad de produc
ción y aná lisis d e informació n que lo caracterizó desde la creació n, 
hacl~ exacta menee cien at1os, d el Departamento N acional de Trabajo 
(1907) y que según Lobato (2007) perdiera en detrimento de una 
política centrada de forma más exclusiva en la intervención pública 
a partir de los :iños cuarenta. Intenta recuperar de este modo un ade
cuado balance, un:i complem entariedad y una interacción entre la 
re01ía y la práctica, entre la orien tación de las ideas y la acción de 
la política pública, m ás acorde con la naturaleza de los desaflos que 
en un mundo globalizado enfrenta una política laboral moderna con 
el obj etivo de asegurar empleo decente para todos sus ciudadanos. 
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Res11111c11. «Ciencias sociales y políticas públicas. Una experienc ia 
argentina» 

E, tt' u~1b.ljo revi<,1 1.1 experiencia ci t.: ,·inr ulación cnrre b s ciencias sociales y 
b < ¡'OlitiC,lS públiCJS .l p.1rrir del CJ<O dt.: un :Í rt.:a pública de producción y an:Í 
li<i dL· i11for111Jción . LJ cn:,1ció n y dt.:s.1 rrollo cit.: la Subsecretaría de Progra-
111.1ción T ~·cnica y Esrud1os Lahor:iles cid M inisterio de Trab;ijo de b Arge11t1-
11a rd lcja b porencialidades y ob t:ículos presentes en el contacto entre la 
lóg1c.1 de la inn:<rig:ició n ac:idémic:i y las t•xigencias y necesidades de b po li
tici públiCJ. e'pec1almL·nre t.:n un contt·xro de crisis y cambio como d arrave
~1Jo por d paí después de diciembre de 2001. El acercamiento de las ideas y 
debates ac.1dén1icos sobre los proceso económicos y sociales en curso en el 
111undo. uno de los objeti,·os de la subsecrt:tarfa, aportó un marco interpreta
ti,·o sobre el crecmnento económico v el fort:iJecunienro del merc:ido labo
ral ck un país inserto en una economí; global. Esto facilitó la form ulación de 
políticas específicas adecuadas a bs necesidades de la coyuntura. Al mismo 
til'mpo, la inca acció n con la políticas públicas permitió a los investigadores 
b t.:valuación de las idt:as en debate y el aprendizaje sobre su proceso de for
mulación a la yez que una oportunidad concreta de mt.luir sobre él. 

H1/abrrl< claFc: cil'ncias sociales. políncas públicas, investigaciones laborales, 
mercado de trabajo, relaciones laborales 

Abstrae t. aSocial Scieuce aud P11blic Politics.A11 Arge11ti11ia11 Expcrie11cc11 
111is papcr Jomses 011 thc li11!.U(f?e bc•1111ee11 social .<ciences a11d p11blic po/icy 1hro11~i:" thc 
wsc ef a p11blir '!fficc of 11ifor111a1io11 prod11ctio11 a111l m111lysis. Thc or(f!ill mul _d~velc>p-
111w1 of rhc Tix /111ical Plm111111f? a111l Labor S111dies U11dcrsccretary at rhc Nltt11s1r¡1 cif 
Libor ·,if l'I f..f!C11Ii11a s'10111s po1~111i<1/ a11d possible obs111clcs be1111ee11 1'1e ac11de111'.c 111orld 
111111 req11irc111c111s a111l 11eeds ef a pub/ir polic¡1, t'spccially in a critica/ a111f rlia11,f!lll)t co11_-
1cxr 1'1t11 1111is Jo1111d i11 .!l1;1!c111i11a a.fter 200 1. Tf1e approa~h 10 rhe ot~f!Oll(~ arnd1•1111c 
debmc a111f 11/cas relared 10 cco110111ic a111! social isrncs pro111dcd 1!1e 1Vl1111s1ry ef Labor 
111i1'1 thc cv11ccp111al frt1111c111c1rk ro 1111dcrsra11d rhc eco110111ic .rzrowth prorcss a111l_ 1111! 
mbscq11c111 s1re11.f!rhc11i11g ef 1/11: labor 111arke1 i11 a .!!loba! cco110111y. A t rhe s11111e 11111c, 
rhro11,1!'1 rhc a>11tac1 111irh 1/ie p11blic polic¡1 c1111irv11111e111 1'1c rcseMrhcrs co11/d ''.iake a11 
c11af11t11io11 abo111 sc11cral ideas a111! proposals a111l also leam abo11r 1'1e ¡mbhr pohr¡i 
Jor11111/a1io11 proces>. 

Keywords: social scic11ccs; p11blir poli1ics; labor s111dies, lab,1r 111arkc1; labor 
rela1it111ship. 
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l. La prejubilación de los mineros 
y las comunidades de los prejubilados 

La prejubilación es un acontecimiento de la vida del trabajador que 
incide drásticamente en el contexto en e l que se produce. Si además, 
como sucede en la m inería asturiana, se trata de un fenómeno masivo 
que afecta de manera total a las fo rmas econó micas tradicionales, las 
transformaciones llegan a alterar las conductas sociales habituales y 
sus mismos fundamentos. La esfe ra más inmediata de esas transforma
ciones se localiza en el entorno fami liar del prej ubilado y, desde allí, 
s~ extiende al conjunto de la o rganización social. Desde una p erspec
nva particular ista, el impacto de la prejubilación en los individuos es 
distinto según sus circunstancias. No es lo mismo prejubilarse a los 
40 a11os que a los 50, ni hacerlo con un sueldo m ensual de 1.000 euros 
que con o tro de 2.800. Igualmente las transform::iciones producidas 

~ .. Departamento dt> Anrropología Social. Facultad dt> C iencias Políticas y So;iolo
!Pª· Universidad Complutense. 28223 Somosaguas, Madrid. Correo elcctro mco: 
Jlgg@cps.u cm .es. 

Soáof~~¡,, del ·r;,,b,y", nueva <!poca, nú111. 62. primavera <le! 2008. PP· 29-53. 
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afectan de forma dift' rt'nlt' a c,1da grupo dom0. rico, ckpcndiendo el 
si. d p~cjubilado n:sit'.t' aún co11 su. famili:i 111arcrn:1. o si está casado ~ 
vive solo co11 su mUJCr, o q conY1\·c11 con la p.1reJa a lgunos h ijos u 
otros famili.1rcs. T.unpoco es indift'renrc que la mujer u otros mie111_ 

bros dt• la unidad familiar tengan un tr,1baj o extrado111éstico o que el 
único tr,1b:~ador externo de la familia ·ea d que llega 3 b prcjubila
ción . Sin duda estas pt·culiaridades generan com extos particubrcs ele 
thfici\ gt•1wralizació11 . y cualquier investigador que se aden tre en ellos 
no tendr;\ más re111edio que reconocer la espcci ficidad de cada caso 
sq~ú 11 las ci rn111stancias co11cretas en las que se produce_ 

Con todo. 110 se puede negar que la prt'jubilación de los mineros 
contiene ekmt·nros diferenciales en relación con l::i de otros colecti
vos, y qut' son precisamente estas peculiaridade las qu e permiten ex
plicar las tt•ndc11cias sociales que producen. más ::ilJ:l de los casos con
cretos que también generan. Esta división emre lo particular y lo 
~e11t•rc1I debe explicarse operati\-amente, in ;¡sumir csencialisrnos al
ternativos que la hacen incomprensible. En un artículo anterior 
(García. 2006) he tratado de mostrJr cómo la con tru cción discursi,·a 
tk la mala fama de lo. prejubilados en las cuenc::is mineras asturianas 
se mueve emre e_ tas dos rererencias. y cómo b compatibilidad enrrc 
tent'r mala fa!1la como colecti,-o y ser reconocido como buena per
sona a nivel indi,·idu;¡J re,·ela claramente la peculiar forma discursiv;i 
ron l~ cual los ere humanos con truilllos las categorías colecciva_s. 
Los discursos retóricos son con trucrivi ta . la lógica de la vida con
dia1~a fü1_1~·ion~ más frecuentemente de acm rdo ; 0 11 la pragmática de 
la nuanon. Sm embargo. la rctóric;¡. por su performatividad, no St' 

pu~~e ~ep.irar tk la conducta que conforman Ja vida cotidiana. EstJ 
viston perform::nivi ta e má explicativa de b s rebciones e ntre la es
tructura Y lo individual que la mt·ra circunstancialidad elitista. Es d 
problema que le veo a la propuesta de Sahlins cuando afirma que se 
puede rastrear 1.1_ reconcil iación de los sujetos y b s estru cturas en d 
quehacer ~e I_a h_1stona Y constatar " cómo algunas estructuras, coy_un
turales o s1sten1_1cas. enaltecen a algunos individuos y les perin1re1~ 
afectar el d1.:,·e111r de la colecti\·idad" (Sahl' ?OO"" 629)- Desde 1111 1, . . , . , < ms. - .>,p. . - -e 
punto e e ' _1s:a. el fenomeno es mas global y permanente. s1 bien ~ _ 
~u-ede _admm_r que la c~n~trucción retórica de las categorías col_ectl , 
' as se mtens1fica cstrateg1cameme en los contextos m ás amplios ) 
abstracto~ de la sociabilidad. Mi intención es aplicar este doble p~oce: 
so a ~os discursos y a las prácticas que, en el contexro de las relac1one, 
de gen_ero, se dan. en situaciones de prejubilación , emre los n1-iner05 ) 

las lllUJercs de las cuencas mineras_ 
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2. La 1nina, los 1n1neros y las nuneras 

H,1y un hecho fundarnl'11t.1I que marca la relaciones de gl'.·ncro en b 
minería y c¡ut: tiellt' una~ consecuencias importantes en la reorgan i
zación ck b ,-jefa cotidiana J e los prcjubibdos y de su familia: la mina 
t' una profi.:. ión espccialrnt'IHe m:'lsculina . . \1asrnli11a aquí signific:i no 
~ólo que los tralx~j:H.!Orl'S son v:iro11es. ino que lo son dentro de un 
i\tt'lll<l de constaracione~ natur:ilizadas y supuestamente metaideoló

gic1 _ scµún las cu,ilcs las mujnes 11 0 reúnen las condiciones físicas 
lll'Cl' ana p:i r,1 trabajar dcnrro; es decir, b mincrfa, como profesión 
dura y ck rie go. requiere un plus de esfuerzo qul.'. la hacen incompa
llble con la· mujt' res. 

Esro e a í a pesar de las d istilltas formas históricas de aproxima
ción de bs mujeres a la mina, incluso -la más paradójica- la exis
tencia ,1ctual de mujeres mineras en el interior de las explotaciones. 
Desde siempre. ha h:ibido algu nas mujeres en el exterior, realizando 
tr,1bajo administrativos o de asueto de las instalaciones y de los 
arul'.ndos y, en ocasiones, incluso en los lavaderos de carbón. Adem~s, 
110 se puede negar la utilización circunstancial e ilegal de mujeres y 
niilas para determinadas tareas del interior, como se describe, por 
ejemplo, en la emblemática novela de Zola, Cer111 i11al. Pero de forma 
generalizada. h:ista hace poco, entrar den tro siempre les estuvo veta
do. Las mujeres no podían trasp;¡sar esa raya mítica de la jaula en la 
que los mineros son transportados al imerior. Aparentemente las co
sas han cambiado desde que la langreana Concepción R odríguez 
aprobó una prueba de selección de persona] en Hunosa en 'l 986. Las 
autoridades de la empresa se negaron a :idmirirla acogiéndose a la dis
posición establecida en la Carra Social Europea de 'l 987, por la que se 
prohibía a las mujeres y a los niños entrar en la mina. Ni la Magistra
tura de Trabajo de Oviedo ni la Sala de lo Social del Tribunal Supr~
mo de Madrid le dieron la razón a la candidata, y tuvo que ser el Tri
bunal Constitucional el que, en diciembre de 1992, le reconoció sus 
derechos a no ser discriminada por su condición de mujer Y la decla
ró apta para "ocupar la plaza de ayudante minero en Hunosa en 
igualdad con los varones que superaron al mismo nempo que _ella _las 
correspondientes pruebas de acceso". Paradójicamente, el camrn~ JLl
dicial recorrido para obtener esta sentencia, la situación de las mme
ras en el interior y Ja opinión pública sobre todo ello hablan_ clara
mente de la persistencia y del arraigo del componente masculmo en 
el esquema cultural de la mina. 
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Tras la sentencia lkl Tribu~1al Co11stirucio11al so~)~C e l ca~o de 
ConCL'pción Rodrígua. las muJtTt'S que cntr._1r?11 lo h1ne ron por ac
re 0 dirl'cto. l' decir. ,1proYc-chando L~s cond1_c1011es de admic;ión vi
~L'ntes en b cmpre-;a par,1 los dc_sce11d1ente. dm~ctos - se pensaba en 
varones- de los mineros fallecido en acc1dcnres de trabajo. El nú
m ero ,k las quL' han t'lltrado en los úlrimos aiios es ya re levante. Casi 
200 mujeres tr.llx~an actuahnente en Hunosa, d e las c u ales más de la 
mit.id lo h3CL'n en d iml'rior de los pozos, un número re lativamente 
not:ibk si se tiene en CUL' llta el drástico descenso de la p lanti lla. 

Sus solic.:ituclcs. sobre codo en los primeros casos, supusieron mu

chas veces verdaderos dilemas famili:ircs. A un:is se b s apoyaba en su 
entorno fallliliar, a otras no. L:is simaciones particulares son poco ho
mogeneizablcs. por lac; circunstancias pasonales que rodeaban a cadl 
una de cll:is. Pero d común denominador de todas la guc se decidie
ron a entrar erad mismo: la necesidad de trabaj ~ir y la preferencia por 
la mina como trabaj o 'l'guro y de mayor remuner:ición que las ofrr
t:is ~ltcrn:irivas. 

Yo tomé b dt'ci ión dt'<:dl." el prima momento ¡ ... ]. si p:isaba d reconoci
mirnto, iba a entrar. Mi marido me dijo: "Si no e tás bien. m:irchas" Y yo k 
dije:"Si no estoy bien. me aftt1:inro ... porque si no voy :i tener que ir :i fregJ.r 
o ª.otro :irio _Y no_ rny :i ganar en ninguna p:irrc lo que voy a ganar :iqui. 
1 M mera, _,9 anos. nm:is rr.m ponador:is J. 

Tu~·e la opommid:id de l."ntr:ir y. :iunque en rni casa no lo veían bien. yo S<'

gur addatltl'.Yo necesir.:iba rrabajar y en cualquier otro sitio iba :i ganar me
nos_. Como siempre has \'i\ido l"i tO de b mina. tienes algo en la c:Jbeza qu~ 
te trra para arra·· IJ ·d - - J 1 • c1u1to . ' ~- ero una conon a nua gue Uev:ib:i un ano oentro 11 e 
el nuedo Y la v ·rcl d . c.I lMin<'fJ. 

_ •. t: a es que no me arreptemo dl' haber en era o. 
32 anos. cunas tr,1nsponadoras]. 

Sin duda esta · · cabo de ' · • s mu:ic1ones person:iles responden a lo que ª . . 
Llamar b prainnár· d · · . ] ,-1 t11ere~ . . .,. ' !Ca e s1tuac101l v afect:in directamente a as 1 ~ 
1mphcadas Pero 11 · b" ' . . , consc:. , . · , e 0 no es o ice para que ]J dec1s10n Y s~is . 

10 cucnc1as csten confi<•ur:idas sobre 1 . . , d l" n·una con . " :i cateaonzac1011 e " ·r-
espac10 mascubno E d l.d ::::._ . , ¡· ·sos e• 

1 · ta ua 1 ad enrre la s1ruac1011 y los e iscut ·0r 
cu antes se puede ' 1 . . , e • 1 ínter• 

, . rastrear en a muac1on de las mujeres en e 
y en sus prarncas y expectativas. r-

Entre las primeras · . , ~ Jo i111p0 
. , mmeras eXJsna la convicción d e que , ar-1 

tante era entrar )' q 1 ·1an P 
da 1 ] b 

. ue, una vez dentro los J. efes se las arreg ª1 ' ,.,, (35 
, r es os tra a1os 111 - d d ' . Ah O• '· 

, ;i asª ecua os a su condición femenina. lit'' 
que entran conocen v ' l 1 . 1 precec 

, a cua es a situación real de las que as 
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ron. Si l:. nTdad qt~L' d comr.no que ;;e les hact.· las oblisra a trabajar en 
d inrcnor de la 11Hna. s.1bcn JL· sobr:1 que alguna· ha11 salido fuera y 
que. si - corno es probable- - 110 lo logr:111. su puesto de trab:uo en Ja 
mina \·,1 a t.'_t:ir ubicado en !.is ci11L1s tr.1w portado ras o l'l1 la sala deba
rctÍas. Excepcion,1lt11e11tc algu11:1 realiza d curso de tractorist:i y trabaj:i 
con es,1 categoría L'n algú n pozo. pero ya circulan comentarios en los 
qul' se relat:i que d n;1cco r, aunque es fácil de conducir. en el interior 
de l:J 111i11a pone :i b s mujeres e11 ·ituacio11cs complicadas:"Una cosa es 
conducir d tr::ictor. y o rra muy di ·tinta poder arreglarse cuando desca
rrila u11 vagó11 ''. Tod:is e ca expectativas y realidades son consecuencia 
del e quema cultural sobre la naruralcza masculina de la mina. y los 
co1nemarios de los minero · sobre el rem:i van en la mism:i dirección: 

Dicen que Hunosa 110 mete a b gente que riene pact:ida con los sindicatos, 
porc¡Hl' si lo hace ricne que 111ern mujcn.:s y las nllueres no vakn pa la mina 
¡ .. . ¡.pal trabajo duro de arr:rnquc nun vJlen. Y ¿qué pasa si enrran unas 
manta. y h:iy que 111andJrlas a rodas a las cinras y queden sin cubrir los pues
tos ck los que pican? Además las empresas ahora en temas ele limpieza sub
conrrarJn y ya no las pueden mandar ahí. jV1gilanrc, 52 ai1os j. 

No \'alen. Una mujer nun cien arre pa eses cos..:s [ .. . ¡, entonces ya nun ye 
una mujer, es un macho pirulo [ ... ].Tú coges una mamposta con una m:ino 
y con el hJclrn en la orra za , zas y zas [ .. . J, nunca podrá ella hacerlo con la 
ii.1crza con la que lo haces rú [ ... ¡,una muj..:r es más [ ... ¡, y a mí m111 me paez 
mal que entren. Yo dej:iría entrar a mi 111tuer, par:i que viera de dónde viene 
t'l jorn:il. .. , por mucho que se diga de la mina, si no se ve, no se sabe lo que 
es. jMinero de primera, 41 aiiosj. 

Lo que está claro es que emran para la galería [ ... ¡.hay cosas que no pueden 
lucer, no pueden coger pesos. ni ir a picar a la rampla, ni barrenar. Cuando 
empezaron a ir, la gente era reacia. Era r:iro y ellas irían también con la mos
ca detrás de la oreja. Enrraban con la ideJ de que una vez dentro, luego aca
barían saliendo pa fuera o a las cint:is, para controlar si se llenan o no se lle
nan. [Barrenista, 55 a1iosl . 

La performatividad del esque ma cul tural de la mina co1;10 :eali
dad masculina incide con fuerza en la percepción que de s1 1 ~ 1,1smas 
· · 'd ' d • ~pC1on en tienen las mismas mineras, que siguen cons1 eran ose exce 

un mundo masculino. 

H 1 . r se desmayó en la ay algunas que lo pasan muy mal [ ... \,e pmner e ta una 
· 1 l ·¡ - · d ' . oyarnos rodas ante esa Jau a ... , sabia que iba pa dentro. Ten nJmos que ap . 
multitud de miedos. Hubo problema porque alguna querí::i esrar fuera .. . Y I11 
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p.1 ti ni p.1 mí .... tod.1" dl'ntro. Un.1 1110z.1 de .1quí In dljó 110 por micd 
lo \k_iú rrco. ~() IJ ~iistor i.1~. pllíl\Ul' l',t,1b.1 b.i~tatll~ 111.il . u matrimo nio !'..~¡: ·!: 
11undo no acepto que cntrar.1 y k pu:'O el ulnm:icum y l'lb lo dcjó. IMineral 
'.\9 .Hlt)"· r in1,1.; n-:1nspo rt.1dor.1.;]. · 

Yo l'StltW bien mir.ula. tvk "cncí bien 1 ... ¡. :l lo mejor oye hablar de o tras q , 
110 1r:1baj.m o tit·1wn .1lgún otro probkm:i .. Nadit' re lo trae a c:isa 1 ... 1 ~ p~~ 
c'o yL1 voy .i 1r.1b:~1 :i r 1 ... J. E~roy en un~s nmas 1 ... 1. tl' colocan en un ¡nie,

10 
dolli:k lkn uno" 1n:mdl). ck ums nnt:is rr:m spo rr:idoras. Yo 11uno ruw 
mit·do. Era un rr.1b:ij o t' ll d que a última ho r.1 estaba a g11sro. N o si em es pdi
~ro dontk e. r.ís. porque b s rinr:is son muy larg:is y csrán :ikj:icbs del arr.inque 
\ ... \. t'll b gakria no hay pdigro. IMinera. 32 ~ufos . cinr:ts tr,msporrador:i~¡. 

Ella~ mismas. e \·en excepcionalme m e tr,1t:-idas. y :-iunque no tie
nen rl:'prochcs sobre' las disposicione. de sus compai'ú:Tos para :iyudar
b s en ca o de nl'ccsidad, l'Xpresan su peculiaridad a ludie ndo a la t'X
pl·ctati\·a que gl'neran y a la imposibilidad que ti e nen de co111pornrs~ 
l'll la mina como lo podrían hacer en o tros trabajo del exterior: 

Tl· dicl'IJ;··· IJO ya los 1mn<los. sino la gl'nre. los dem ás 1uincros que t:srán t'll 
un ~alena. que no. que pa dónde vamos a ir [ ... ]. y;i re echan patr:ts. Yo m~ 
~l'I.1t1 alguua Vt'Z rechazada por alguno. Lo p.1St' rnal t:imbié n al e mpezar .... b< 
rn1r:idas ... , ws :ihí. llegas ahí a b j.Hll.1. ér:i rnos cu:itro ... , tie nes ahí los ojo1 

put'sros ~11 bs cuarro .... te sicnrt's farJl.Vas a hacer cuJ!guicr e rro trabajo en 
una oficuu Y los hombres están aco rumbrados a \'er :i llí a las nwjert'S. 0 

rnando \ ';IS ck cornpr.is: pao :iquí no te :irrcws ni a ir con u 11:1 folcb siquia.t 
l ... ]. pas.i el_ tirn1po._ no St' dirigen a ti par:i n:ida com o una persona. como 
una compauera. [Mmcr,1. 37 :iiios. sab de batl'rÍ:is]. 

1?esde el exterior, en d t'lltOrno social , se sio-uc viendo esca prt'
scnna. ft'menina com o pimoresca. y se manrien~ para h :-iblar de elb 
los misi~io .~hscursos qut' se utiliz:ib:m cuando no h abía mineras. La 
c~~e~or~zacio1_1 general de la mina no ha cambiado un á pice Pº.r su 
p1cst:nc1a. E~tan demro. pero, a pesar de ello, se m antien e viva la id~a 
de que la mma no l" 1 ll , . ¡ d · fc•ren--· . ugar para e as. Es ma , su presen c ia, as 1 t 
c1as que se manri ·ne 1 ll 1 a sus 
l
. . . t 1 con e as\º as razones que a iran en corno ' 
mmac1ones para pasa d ¡ · , . . ~ . . fuer-

) r e os puestos m as livianos al arranque rt 
zan e esquema cultural d 1 . . 

1 
e a mma como espacio m asculino. ¡ 

Que a naturaleza d . . 1 ;in.1r.1 
• • , • • <:: este proceso rnasculinizante no es tan 1 

1 n1 meta1deolocr1ca · ~ J ec JO 
. . 0 . como se pretende, se puede constatar con un 1 ·l 
igualmente s1g111ficativo: tampoco todos los hombres si rve n p ar3 '_ 
arranque. Antes de que U ¡ . . , ·n n1ll h · 

1 
. egasen as mujeres y tamb1e 11 ahora e '• . 

c as msta ac1ones, en la cintas transportado;as y en la sala de batt:f1·1~· 
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había mineros q ue no recibí:lll nin~ú 11 tipo (k inrcrpcbción por su 
rrabajo. Los que abiertamente se ckchrahan poco aptos para d arran
que c.>r.1n colocados sin ningún probk m a ~·n on~1 categorí:is más " lle
,·atkras" . Cuando d c.;qucma cul tural de la mi11a seleccion:i com o 
prororípico l'l arranque y co11 L'I al picador, lo hace sin discriminar las 
delllás categorías dd inte rio r : si111ple111enrc las o lvida. Ahora, con la 
presencia dl· b mujer e n los p uesto indicados, se resaltan las peculiari
d.1des de los pumas en los que ·on coloc:iclas y se están reca tegorizan
do las cima- tt"an portadoras y las salas de ba terías como puestos espe
ciales. muy poco mineros. en d conjunro de los trabajos de interior. 

3. ¿Qué saben las mujeres de la mina? 

En otro lu!!:lr he diferenciado los discursos informativos de los narra-
º rivos (García. 2000) . Los primeros dan cuenra de aconrecimientos 

empíricos si1wulares y son la base del conocimiento requerido para 
moverse de f; rma precisa e n un buen número de tareas cotidianas. 
Los segundos. p o r el conrrar io, der ivan directamente de los esquem as 
y modelos culturales y extraen d e ellos una lógica susceptible de ser 

miliz:ida retóricamente. 
En d contexto de la mina com o realidad masculina, las m ujeres, 

con la excepció n de las mineras, no suelen tener mucha información 
sobre el interior. Todo lo q ue sucede dentro les está vedado a la e;xpe
riencia directa, y la ú n ica forma que t ienen de saberlo es a traves . d e 
los discursos que se les pu edan contar. No es lo normal .9ue la 1~1~na 
sea, en sus de talles informativos, un te m a de conversac1on familiar. 
Un djálogo de una de las enrrevistas con un picador, ~n. presencia ~e 
su mujer, puede reproducir d e forma bastante protot1p1ca esta reali

dad. Hablábam os de la jornada minera: 

La primera jaula danl:i a las siere menos diez ... . como dan tres o cuatro jau
les, si coges b última entras hacia las siete y diez. Estás allí esperando hasta 
que te toque.Ya abajo, coges el tren y llegas a la rampa. hacia las ocho menos 
veinte. Llegues y comes el bocadillo hasta les ocho y CJnco Y luego ... 

ELLA. - ¿Coméis el bocadillo na más llegar? 
ÉL -Sí. 
ELLA. -Pues eso ye lo que me extraña a mí. , 
. , . b · t . empolves enreru. ¡corno 
EL-Es que despues, s1 te pones a tra ªJªr ya t: 

vas a ponc:tc!. .. Hay que comdu limpiu. 
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ÉL. - Hiwno. :ihon ha\· mucha !);Clltl' qul' Y.l dcsay un::i en c~sa 
i • ~ ." . " · l'. anrc'\d· 

m:irch:ir y qlll· ya 110 lll·,·a bocad11lo ... Y p,1 s:1hr lo 1111smo, si alías a l a~ do' 
tt'llÍas que t·o~er d tren k la una ... y si re mojabils s,1Jía. un::i h or::i antes e\ 
tonct·~. como no lt'n Í.1~ trt·n. tení:1s qut' s:1lir an dan do. · y n-

FLI •\.-Yo dt· eqcs co~l· o?ntfromt· ahor::i ... , p:iezm c que e n casa 11 
habbmos dt• la mina. · · · unca 

ÉL. - Con las mujert·~ es dificil qut' b ge1ltl' h::ibk d e b mina h:íbl 
en l~\ b ~H". · · .: · ··· · .:he 

ELLr\. - En d bar rnm: ellos sí. pcro yo en casa paczm c q u e n unca tmi-
1nos un.1 collYt' rsat·iún ck la mina. 

. ~l. -~ua1 ~do ~alí :m1os. í?amo~ ;ihí al b;ir. :il l ~u del pozu. Siem prt' nos 
_1u111.1balllo~ ah1 t' n l'l bar y .ih1 hablabamos de la mina ... , pero ya cuando ibas 
pa r.1~.1. .. 

ELLA.-Dt'.COnt'ct,1b~ y :i habLlr de orres cose . 
ÉL.-Hombrt'. yo d~· Ja mina t'n ca a :ilgu nes coses p u mua les. pero muy 

poques. · 

ELLA. -Mira qut· yo no abía lo dt' lo rrcne . 
ÉL. -Si e t:í ltjo : si no. vas andan J o. 
ELLA. - Y ¿cómo rl' oncnras? 
ÉL-Como aquí. 
~LLA . - Ye dificil. rirn que ser dificil. 
EL . -_Ahora eñaliz:íronlo lllucho ... , ye qne . i no. si baja · de un:1 rampb l 

una galena nun ~~b ·s 1· ., d · 
. . ~ · . ... L . · ) t p:i enrro opa fuera. com o mm h:lya agua qut> t~ 
mdique por donde SL' sale... ~ 

ELLA.-¿El :igua? 
ÉL.-Sí porq~ , 1 · 1 · 

1
, . ' lit e :igua sit:mpre corre h::ici,1 la caña dd pozu .. .. pero 13~ 

ga 1:nas que nun nt:nt·n ::igu a. 

~LLA. -Pues yo t'so c;mpoco la sabía. 
~L. - Hombrt', por d aire tambi~n . qut• uek , ·cnir de fuera . .. , ::iunqur 

no siempre.:' ... 

ELLA. - Put:s mira todo · , . . ,. · · cen-
d · . b.. · ts to e nun·o para 1111. F11 ::i re el mre rc:s que 

na vo t ,1111 Il'n ..:n cono 1 [!J. '-' · 1 mente] . cero. icador y u mujer . . p y ~fü arios respecnv: -

Este no es un caso aislad , ¡ i. b riw 
t , d . ¡ . 0 ) 1e poc ido compro b ar cóm o e n as ' 
es e as entrt~v1 tas re t . d . • · , ra

ba prese·11t, . fc a iza as con los minero en las que Ja mujer c;S . 
L. esta con esab· b . b. Jo~ 

remas coiicr. ' t d 
1 

ª ª ien am em e su d esconocimie nto so 1.e. 
Los e o que habl ' b . ' b1ce 

para que inrerv in · . ª amos. Ello, in embargo, n o e ra 
0 

._ 
iesen en la con\,,r · . , ·1· d b sre reotl 

Pados sobre 1 · 
1 

. 1: sacio n un izan o sa eres e 
· a rnma y os m L 0 ae!l 

conductas parti.cul meros. os refercnces informativos rec =: .1 are Y concre d ¡ d 1o t e1 
casi todo )' Jos . d . tas, e as que las muie res esco i 

· segun os son d '-' · cor-
no a la profes1·0• n d 1 . iscursos generales que se gene ra11 e n 

' e nunero To 1 · . a e11-
. 111º a gunos momentos de la J11JS111 
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m:,·i~c.1 en los que la mujer q ue desconocía todos los detalles del inte
rior. ex pre. a contunde ntt:mcnrl' us conv iccio nes sobre la m ina: 

L.1 mina da la Yi la y da t1 mut'rtt'. como diz b c;rnción. Cu:mdo se j ubiló, 
iut: una rranquilidad pcmar que y:i no k iba a p:isar nad:i . La mina ye muy 
dura y peligrosa. C11;mdo t:~raba dentro. después de t:imos a11os, todavía cc-
11í,1 · co1110 una intranq uil idad que sólo St' ib:i cu:indo llegaba a casa.Y :il día 
~w11ic:11tc lo 111i~ 111 0. 
" 

El probk111a de la prejubilación e que qucd:111 como tocados, sin saber qué 
!mu. Dcspu.:·s de una ,·ida tan dura. e como si no se hiciesen a la idea de 
que riencn que pensar l' n organiz:ir e in la mina.Y eso que a él nu-y queda
ron sccud..: . aforrunadamente. porque hay- los que quedaron muy tocados. 
En la mina puedes tener u n tr::ibajo seguro y bien pagado pero ni el esfuerzo, 
ni t>l peligro ni la salud te compen an. 

b mina sería lo último que yo querría pa mis hijos. Nosotros ahora en sep
tit·rnbrt• v:imos pa Oviedo. Y:i tenernos el pisu y colegio pa los guajes. Aquí 
no hay futuro. En esto salimos ganando. Antes la mina y les vaques, les va
que· y 1:i mina y nada más.Yo esto p:ira ellos nunca lo qu ise. [Mttjer ele pica
dor. -W aiios]. 

Así pues, la muje r conoce intensam e nte la n1ina a través d e estos 
discursos estereotipados, en la m edida e n q ue la narrativa sobre el in
terio r form a parte d e los conocimientos q u e desde siempre, en las 
comunidades m.ineras, reciben todos los q ue nu nca han estado d en
tro. Según este relato, ser 111.in ero es algo naturalmente m asculino, Y 
radicalmente distinto d e ser profesionalm ente cualquie r otra cosa. ~a 
mina es especialmente impactante com o consecuen cia de su condi
ción de marginació n y d e límites. M arg inac ión y límites q~1 e están 
marcados po r el riesgo y d pe ligro de la profesió n . La narranva de ~a 
mina la describe como un mundo esotérico con conductas que se ri
gen por no rmas qu e poco ti enen que ver con las que, e~isten fuei:a. 
La oscuridad envolvente y los espacios se hacen labenn t1cos Y ~stan 
destinados exclusivam e n te a los iniciad os. En la mina se trabaj a e n 
unas condiciones dificiles: los talle res n o siempre acogen cómoda
mente al trabaj ador que t iene q ue ajustarse a u n espacio difi~il para 
mampostear y p icar. El peligro siempre presen te de esta prec::in a con-
d ·' · ·d a's o m e nos ara-1c1on se concre ta d em asiadas veces en acc1 entes m , 0 

ves, que desgraciadam ente e n ocasio n es acaban en tragedia. Por ello, 
según ese relato, allí d e ntro las re laciones so ci::i les son ~ecuhares Y 

' d · - · 1 ¡·d ·dad y la mterdepen-est::in om111adas por el compan en smo, a so 1 an 
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de11ci::1. E\ o b que l' ntr.1 accidenrJlmcnre c.;11 1:1 m ina tie ne q u . · 
\ 

· . . e 111tro 
t uursc: en un mundo co111pkt:m1enrc distinto. expresad o con r d -. un en 
tl'llll'nte por l'I o mbio total dL· rop3 que se requ iere p :-t ra cntr -

1 f: 
·¡· 1 . . . . ar-Ja 

L' lllprt•s:i ~l· a an it.1- y por a exigencia de 1r . 1cm pn.: :ico111 -
i 

. i 
1 

. . • panado 
por u11.1 persona (e 'iegunc .1c . Tiene que tkJ:ir fu era obic tos p ·1· . . 

1 
. .

1 
. d fc J e 1gro-

. os. t 0 1110 re 01 e~ :i n1 :is. ornara e otos o-rabado r"c y .... iu ·t 1 _ . r . , :::. ci ·» • 'J :s a rst• e 
c1. L"o con t•l toco que se le _rroporc1011a p:i ra poder d :-ir luz <il es acio 
que rL'C0rrc. C u:i11do l'I \' ~ itante es una muje r, b vestime nta ex~nicb 
par.1 qtH.' pul'da emr:ir SL'ra 1gualmL·11tc masculina, y similar e 11 tod 
\ 1 1 . . E d . o a :i t t' cua quin otro mmero. ·sr:1 es e fo rma rcsu m id :-i la trama y los 
t•kmcnto~ co11 crl·to~ ~uc aparecen en lo d i cursos de la m ina. Ames 
de t•1m::ir en ella y , ·inrla pcrso11alme11te. los fi. tturos 111i11c ro s la cono
cen rd.~tJda en toda su simpkza en los contextos farn iliares. 

. L::i fu erza del rch to, como expresión del m odelo cultu ral de b 
111111ª· l'~ 11\lllt'n J Y poco importa que . us esquem as se contradi<ran 
con otr.1s l'Xperi··11r1·.... el ·I · t · · d 1 · d l · ~ • · ~ ' " t m c:n or o e ex terio r e ;_¡ 1111na q ue ne-
1wn lugar e11 b ,·icla con· 1· N ' d"fí ·1 . • ' L tan::i. o scn ;i i c1 co mpar:1 r estos relatos 
necl.'s3n ::in1emc retórico de los mineros con los discursos in formati-
YOS sobre bs conti11•~·· 11 c·1as el , J · ¡ d 1. · · E - e-~ ' . t a JOrn::ica e rraoaJO en la 111111a. n 
ellos la Sll])Ll t'~t;i car;i .. terí r· . i 1 . . . . . . . ' ' • t. ll a l t' 111ll1 t'rü, COl110 l'l:.'! Vlll l.h Ca tlVO, SO-
Jid:trt O, buen compaik · . . · • ro. etcetera, se contradicen con aco 11tec11111en-
tos pu mua les que son so . . J 1 . . c. d . lll t: tl o por os m1si11 0. pro tanon1st:-is a una 
promn a ::iutocríno Ta · ~ · d 

1 
. • · mpoco importa mucho q ue bs c ircu nstancias 

e o mmeros en el im · · ¡ 1 · · · 1 . . nior e e a mma se:in muy d1st111tas. El re aro 
protonpifica los arranq . ·d · - . . J 1 1 · d ue~.e 1 em1bca el rrabaJO del 1111ne ro con e ce 
pica or, que e encuem , . 1 . 1 d J . . i · ra en os tJ_JOS y prot,1goniza siempre e nu 0 

ram::it1co te h tra1m D ·l 1 tod I·. ' ' · t re ato quedan anubdas am o m átic:11nentc 
as .is l.lrc·as de rr.m~po , . . . 

110 1 
· 

1 
· rte Y ll1Jntt'n11111cm o y de esta m anera se 

i lO"t'llL'iza a rofr .. , . , ' e· , . ~ ' P e~ion del mmero en una ver ió n impactante que 
s ex;inamemc la q , . · , 

se mant", Ul. se maneja en el modelo cultural. Esta vers1011 
· ' llne a pesar de qu ' J · . la Ji fer ·nc· , 

1 
. t os mmcros perc iben p erfectam ente ' 

t: ia rntre os prototipo '! la realidad. 

A Vt:Ct'S se dict.:n cosas de lo . . d 
comp;ü'Jerismo p··ro. . . d nuncros. Que si somos solidarios. que si 

· ·· • t \1sto esd , 1 1res 
Y a veres e"oÍsns Lo . . e 3qui somos más corri t:ntes, más vu g; , 

~ · · s mmero JU . enº olo es un ánod " mucl
1 

. nros son como los críos. Dicen que un 
:::i / O. Jumo ~on d . d y bue~ nos y no crt'emos qu , s - . un e111on10. Somos to os mu . 5 

muy duro .... )º aJ d'a t.:. 
0~1os espeaales. A lo mejor es porque d craba.J.º¿" 

d
. . 1 siguiente tlen . 1e o 
1ano que yo creo que sól 1 . e que ve111r aquí otra vez ... Ese 111 _ 

d 
. o o tiene el p d ) cuan o cogian a los prisionl'ros 1 , . esca or. 1 or l'SO los romanos, J~' 

.b , a umca form d d . . 1 que e· 
1 an a mandar a QJleras 

0 1 . a e 0111111:.irlos e rJ decir es 1 
'='' ª as nunas. Eso sí. cuando había un accidt:nte Y ,a-
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bía que t'Ch.ir un.1 111.1110. 11,1dic . l' t'~c:iquc,1ba. A lo mejor. por l'~O. crt:osc u na 
aureola qt'.t' yo no b comparto y no me ,1tre,·o a decirlo muy :ilto ... porque 
''.11.'. rolg:m:i n. Pc~o ~o no he ,-,~to 11u11e;1 un ~cntido n.:al ck cornp:i iicri 1110 , 

1 COll l'~l' co111¡x111n1~1110 _dt· qut:_ se note en b socied:id d pe ·0 q ue reneinm. 
Hu~o co~.1~ que b gl·ntc t uc h:iuc11do s:igr:idas ck cara :i la g:ikrí:i ... , <.:~ l:lll!O~ 
aqu1 y somos t"¡ cnaks ... , pero yo 11 u11ca lo C11 tl'11dí. IV1gilanrc. 56 años J. 

Una de las caractnísricas de los rela tos hon1o<•c11 eiz::i nres es la es
tcrcotipiflc::ició11 de los hechos. y ello sólo se puede hacer a través de 
la estructur:ició11. 111 ~s o 111e11 os es t ~í ti ca, del tiempo. Se tra ta de un 
tiempo rnaliflc:ido rc:acio a las rransform:iciones y al cambio. Poco 
i111 porra que la m odernización y las m edidas de segur idad hayan 
cambiado b realidad de la mina, o que las consecuencias de un mon
tón ck contingencias cotid ianas generen diferencias de categorías, de 
ingrL'SOS y de podere en el in ter io r, o simplemente que la distribu
ción dc farnre y prebendas según víncu los sindicales o jer5rquicos 
ron ·olide pro fundas enemistades; el d iscurso narrativo emerge inmu
table. sus n ·rsioncs más actuales se dife rencian bien poco de las tradi
cionales. a pesar de que una y otra vez se pueda escuchar a los mi ne
ros decir qu t: la mina de ahora no tiene mucho que ver con la ele 
ames. La coherencia constru ida de la profesión y la narración de las 
tarl'as que se realiz:in en el i11terior mezclan hechos reales, tópicos, 
tiempos del pasado y del presente y una imagen estereotipada en la 
que la fragmentación de los intereses particulares se convierte en soli
daridad, compú'ierismo y homogeneidad. Estos discursos se refuerzan 
constantemem e con las evidencias de los ava tares mineros, como 
huelgas o accidentes, que fo rman parte importante del relato. Estas 
c.:xperiencias son lo suficientemente fuertes para consolidar los conte
nidos más prototípicos del modelo cultura] de la mina. La fi.1erza del 
relato requiere por una partt: la complicidad de los mineros para no 
rnodific:irlo, y la credulidad de Jos que no lo son para mantenerlo vivo. 

4. Las mujeres en el modelo cultural de la 1nina 

Los modelos culturales son constructos complejos en los que se arri
~ulan de un::i fo rma peculiar los distintos e quemas wlturales que los 
integran. Pem/iar siº11 ifica aquí "en consonancia con los contextos es
pecíficos en los qu~ son operativos" . Los modelos culturales in tegran 
0 no prototípicamente elementos sociaks en una misma escrucrnra 
según la naturaleza de sus esquemas y las relaciones que se pueden es-
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tabkccr l'lltrt' l' \los. Sl'r mujer Cll llll ,l 1:1111iJi:1 ll1incr.1 CS partic ipar ('J 1 . 
1
. . 1 a 

il~c11tirbd mi11_cr.1 tl_c un.1 turma 1~my ( 1sm_u:i a com o lo hace, por 
L'Jt'mplo. en 1.1 1c.k11nd.1d tk su mando b lllllJCr dL un trabajador ele la 
construcción . Por c~o t'I moJdo rnlrnr:-il del minero, en su versión 
protorípic.1. integra ck fonn:i .irtirnl.1da :1 " U esposas y madre. , y e] de 
la con. trucción 1;¡, tlcj:i fuera. Ht' comp;.wado la co nstrucción y b 
mina porque ,1111ba' son .1ni,·id:-ides fu11da1rn.'1H:1lmcnte m asculinas 
que constituyen anualmeme los eles campos ele actividad asabriacb 
nú; impon antt'S de las cuencas mineras. En d c:1so de las lllaclres y cs
po,as de los minero' t'I con. tructi,·ismo retórico ha generado un dis
curso cohereme en el qut' se arrirnla11 de forma rolcrriw1 sus hipotl:ticas 
dt' tt' rmi11acio11cs. E to 110 ha sido así en lo que n::specta al "cokcrivo" 
tk nnüere rdacionada' familiarmeme con los trabajadores ck b con -
trncción. E' un problema importanre descifrar cÓlllO y p o r qué en 
unos ca'o se producen e<;to discursos incluYcntes v e n otros no. 

Desde mi punro dt' vistJ. y por lo que ¿e refie~·c :11 c;1so concreto 
aquí mencionado. b rc-spue ta hay que busc<1rla en la natur;.1leza de b 
mina Y t'n bs conserne11cias que tiene para el ento rno familiar trab~~:ir 
t'n ella. Reproduzco por su pertinencia para comr:ist:ir la mina co11 l.1 
construcción una cita de un prejubilado urilizacla va en otro trabajo, con 
b que dificilmentt' estarían rn dt•sarnerdo Ja 111~;yoría d e Jos mineros. 

~miguame~1te recutTdo, cuando b mina er;i el últi111~ trab;ijo, _lo 110 ~!ese:~~ 
o. la escona .... _1ba uno pa la 1111113 , •.•• ¡oye. n pa la mma .. . , qw: traba.JO 111a. 

a~quero~o' Fu 1 · · b' ·os • • ···; 11110~ pa a mma porque no e rud1amos v e11 casa ha · 1a poc 
re~·ursos ... lbamo-; a la mina porque t'r,1 más est:ibk , v ganabas un poc_o 
11135

··:· pero trabajo malo. lo peor .. . E~rán los de la con.st; ucció n: un veCJ-

11~ 11~10 qut' mm qt~i o ir a la mina. y que ahora rienl'.' que tr.ibajar hasra Jos 
6J :mos .... cuan¿? ibamo~ de juerg:¡ di'.' chavalt-s ¿¡decía: "¡Hala, vosorro~ a 
dornur. q~e tenei' que madrugar para ir a b mina!". Ahora las cosas canibia~ 
ron Y tema que _decirle yo a él. ahora que rrabaja en una cantera: " i Venga. ru 
p:i c:i a, qut· manana m:idrn<>a ~·-_ [Vi•> ila11r~ ::;? ~ 1 :, ~ , '·_,_anos . 

" Si ~uviera que traducir los términos "lo no deseado'' , " la escoria··. 
trabajo asqueroso .. "mal ¡ ., . . . des-

. . . . ' o, o peor , un.hzados en esta cita para · 
~n?ir la 1.11111~: ª un lenguaje más académico, tendría que referirmeª Ja 
tst1gmanzac1on de la que habla Goffim ( l 96 ,.,) M , ll ' de Ja can:-. . , , an .J . as a a 
gon~cion q~ie el hace c:nrre deform.idades físicas. defectos del carácr~r 
y es_ngma~ tribales. la nnna es un fenómeno trasv~rsal que aúna ]as pt:
nunas y nes<,os corporal ¡ ¡· . ,pea Y 
1 b . . es, ª pecu 1ar ps1colo•ria de quien los acc . 
as consernenc1as sociales de sus prácticas. A la~ relaciones sociales qllt.: 

se pueden establecer dentro del grupo d ¡ el riesgo e os que comparten ~ 
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foico. y que pueden ser fac ilinente el o rige11 tk la categorización de 
Jo minero como cok ctivo, hay que Jiiadir los procesos de "co11tam i
n,Kión .. (Douglas. 1966) que se generan en el contexto social ele cada 
uno de los mineros. es decir. en su entorno famil iar, y que son cogniti
\".l llll'Jltc incluidm en el núcleo prototípico del modelo cultural de la 
111in,i. La5 madres y b s esposas de los mineros on los personaje inevi
tables de este proceso de co11 ta111inació11. C uriosamente a los hijos se 
k 5 trata de alejar de l'.:I. La confesión, transcrit.1 más arriba, de la mujer 
<ll' un picador, en la que afirllla que la mina sería lo último que ella 
querría par;1 sus hijos, t'S u111ame11te frecuente. Los 11: ismo · 111ineros, 
a difacncia de lo que suele suceder en o tras profesiones, se ponen 
como uno de los obj eti,·os de su trabajo el conseguir los recursos 
sufir icnre para que sus hijos no repitan su itinerario, y a ellos se les 
recuerda permanenr.emenre que tienen que estudiar para evitar este 
de tino - de o tra manera , inevitable- que es la mina. Aunque las 
circunstancias actuales han cambiado y el cie rre de las minas hace 
i111probabk que los j óvenes ac tuales acaben trabajando en ellas, el 
rL'lato "enera ac tualmente acti tudes de rechazo similares a las que 
cumplí~ antes. N o son muchos los j óvenes que se lamentan personal
mente por que el cierre de las minas les impida llegar a ser m111eros. 

Dado que las muj eres d e los mine ros no pued~n entrar en}ª 
mina, su categorización está relacionada con un C011J~ll1to de feno
llle11os dnivados directamente de las condiciones de vida que, como 
consecuencia directa o indirecta del trabajo min ero, las afectan. Su 
doble condición de participantes en conductas c?tidianas Y de 
miembros de un espacio cognitivo particular las convierte e~1 un ~o
lectivo consistente, sustentado en la performativiclad de las dunensto
nes narrativas de los discursos sociales. 

R.especto a las condiciones de vida de las m~1jere~ ele los mine~-o~, ~~ 
asume facilmeme que el conn-apunto del espacio mmero rr~ascuhni~, 
do es la relegación de las mujeres al mundo exterior/ _su vmculacion, 
con una exclusividad excluyente, a los espacios dome~ncos Y a _w:~ se
rie de actividades relacionadas y delimitadas por su 111compat1biJida_d 

d · · J Ido del man -con la mina. La mujer, además de la casa, a 1111111stra e sue . . . 
d . . 1 d 1 :i-estiones adrrnmstran-o, se encaro-a de los h11os, de as compras, e as S ' . 

1
. 

1:> ~ ·, b tante o-enera 1-vas Y de las relaciones sociales. Esta es una convencion as ' ::o . d 
d , d. . 1 no ha evoluciona o za a en las relaciones de o-enero tra 1C1ona es, que ' . 
1 . b 1 d , ofcsiones Existe una en a nune1ía al mismo ritmo que en as emas pr . , · . · . , 

. . . • cuesnon Si es Cierto cierta división retórica entre los dos espacios en . · d·-
1 . , d lo a la muJeres, he po J que e mundo masculino de la mma esta ve ac ' . . d Jo 

d . . 1 1 clesconocurnento e o constatar también una cierta J3Ctanc1a e e 
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d o m (·stico por p:m c d l' los mineros: "de eso e ocupa la · 
• i . • , . . lllLljcr'' 1 

0100 Lku r m a-; d l· un.1 ,.l'Z para rdorzar bs d1tcrc11cias El p · . . ' ie 
. . · · n 11c1p10 

nl'ral de q ul' el ho mb re ~r;mnza los 11w n:sos )1 la muic r ¡0 d .. ge. 
l fi · • . ~ J a 1111n1sr 

el' llll' muy pnY1s.m1cmr. a 1m·d de resp o nsabil idades ,.¡ p ¡ d ra 
l . . . . . · , -. apc e ¡ 
1omhrL ~ ~ dl' bs nnucrcs en bs cucnc:1s 111111cr<1s. os 

Po r c·sr.1~ r.1zon L'. no es frcrnenrc q u e b muic r de l 111 i11 ..-.. . b . 
fi . . ¡ . . . . . J . -.. 1 o n a a,ie 
uu .1 ( l c.i:.a L n ornpJcmncs salan almemc n.:tnbuid::is ""U 

1 11 . . r. . •. , u 1 q u e e 0 
no s1~11111c1 que la tllllJl'r no trabaje en tareas q u e no se::i n . ¡ · 

j ' · · · • CXC US!Vl-
llll' llt\.' l o mcst1cas. El traba¡ador ck la mina empezó s i" ri do b. · ¡ · · · · " u n tra a-
}ll o r mixto, y L' ll algunos conceio · el p o rcent::i ic de Jos c1Li ~ t i · 

. • '.! 'J · -1 e oc av1a 
PLTtL'n~ccn a unidades dom~sticas con econ o m ías comple m e ntarias 
-1.gul' ~1e~1do ~levado. aunqu e, según el p rinc ipio fu nda 111 e ntal c nun
n ado mas ;irnba. d rrabaj.1dor mixto sig u e e n c::rb ezando b s tareas de 
.tlr.i J°l:spom;ib1hdad l' ll d mantenimien to d e su s p ropiedades. En es-
tos caso~ la m111 a fun c1·0 1 I . 
. . · ' a com o u n pus co m p lemen ta ri o. pero 
1gualnll'ntl' esnrrnn tizant" d .. 1 - 1 . . 

. .::- ' ' " • t as exp o r.ac1o ncs J.cr ropccu a n as, en las 
quL' se tr.1ba1a si<>uicndo ¡ d' _. ·, d. . ~ . 
( , 

1 
~ .º ª l\ 1s1o n tra 1c1o n al del trabJ.10 en la zona. 

,on as pre1ub1lac io nes la · , b - . · ·. i. 
1 

'J • • lllUJen:s en ea ezan o fr c 1aJm e n te la rnayo-
n ,1 t t as r:-...·nlot::inone~ av r1'. 1 . 

·r - • ;:, coas em ergente en las c u e n cas mmcras. 
pero son desplazadas d .. ~ d' , · · . . . i t _u m cnon real p o r los mandos prcjub1b-
c os que. por su condició 1 d ] . . . 

. 
1
. 1 e ta es, no p ueden d edicarse a :ict1v1cladt'S 

que 1111P 1quen brnd ic1·0 , · · · t:COllOlll!COS. 
Otro a pecto de b cace · · , d ¡ · . ' gon zanon e las muie res rebcio n :idas con 

::i mina proviene de ac , . . , . ~ . 
P · ·r. Olltt cimit ntos excepc1onaJes q u e h a n sido 

roto t1p11Jcados v narrad . d . : 
rica realidad . · 

1 
° con ro a la fuerza q u e pcr n ll te su dra111.i

. como os c¡uc e d ·b . · , 
en otras r ·p .. , . escn en en aJgu nas o bras l1teran as) 

t n.:s~ mac1o nes ob ¡ · 1 
de criben b. , . re e tem a. Al peri y M o lla por ejemp o. 

iu1 e e conoc111 . 1 ' . 
do de ¡., · liento re arad o. pero nun ca exp e n111e 11ta-

' " lllLIJeres cuando a d . 
deme la espera d 1 ' e.u en ª la m ina a compa rtir, t ras u n acCJ-

' · e rescate v1 . ' \ 0 0 muerto, de l m arido. 

Maria entró r ¡ · 11 a nuna rodeJda dt' ·· b·1 
pero todo lo reconoció su hijos. Era la pr imera vez gue e ntra '' 
· 'porque todo e f: .:1: J olor mtenso que se instalo' 1 ra anllllar y en tra ñable. H asta e 

• 1 t'n os pulmo d l 'd Co-nocia a mina.Y la co · . nrs, om e encontraba e l v iej o ni o. 
d nona as1 en est , . cia a 

punto e l'Stallar IAI · ' c caos precisamente en esta angus ' . . peri v Moll:i «S - d , . LP' 
esmtores y/a 111i11a. 1991,p:43¡. • ueno eS0111bra»,c11 A u toresvJn os, · 

En estos discursos la . 
secundario, pero imp mujer del 111inero tie ne su luaar, cierra111e~1re 
d' . onam e· mad d º . u1-

1cac1ones del marido b . re e sus hijos, ap oyo d e las re1V 
Y so re todo d · ¡ 11a-

esnnataria expecta nte d e as 1 
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!J5 noricias que en c ualqllie r mo111e11t0 puL'd<.:n llegar le desdl' Ja min:.i 
rn l.1 que rr:ib;_ij:i su mar ido o S\J S hijos. 

Durante mi rrabajo de c:impo en Alkr una televisión esrJtal esta
ba fi lrn;indo, en Santib:hiez de Alkr, una pel íc u la sobe la minerí:i . 
Ap;im.: de los ;icrore. y de algunos nativos que habían sido contrata
dos par-;i rcprl'SL'llt:tr papeles m enores, ;icudían regularmente al roda
je. corno especradorl's. un b u t:n número de vecinos -111ujeres obre 
rodo- del pueblo. El irnpacro ele la situación y la aprobación ele lo 
qul' \·cían rn la filmación dependían, scgú n pude comprobar, de la 
adt:ni.1ción e nrre e l guión de la pel ícula y el relaro que ellas mism as 
conrribuí.m a 111a11tencr y divulgar. La película, al igual que otras que 
lw1 sido filmadas úl ti111amenrc y que han te nido e n las cuen cas un 
indud:ibk éxiro -Pídele me11rns ni R ey, Came de i?.alli11n .. . -, formaba 
parre de esta trama narrativa, imprescindible para salvar el vacío ex
pcrimema] existente entre los hombres y mujeres de una misma fa
milia. Las declaracio n es de algu nas d e las m uj eres asistentes a la filma
ción son bastante significativas de la naturaleza de estos relatos: 

Fui por la 111:11iana y bajé hacia bs diez de la noche. Tuvieron atentos con 
los que fuimos a mirar. l)i¿ron nos botes con agua y bocadillos. Yo lloraba 
porque vd:.1 a los mancaínos con aquel sufr imJento ... ¡Como yo los tengo! 
lhijo · mineros] .... Echában-yos aquella pin tu ra, como tomate con carbón, 
enr im:i .. .. y así baj aba, así como arrcbuñoncs ... Ahí tiraínos hacia la orilla .. ., 
y el padre tirábase al capataz:"Mataste a mi hijo, mataste a mi hijo ... , ¿en qué 
punru lu pusiste? ... H ijo de tal, hijo de cual" . [Madre de tres 111j 11cros en acti
vo. unos 65 a11os] . 

Era emocionante porque eran coses que por aquí vemos rnuc.:has ve:es. A l?s 
mancaos dejábanlos fuera y al muertu montáronlu en un carro del pa1s Y bap
ron]u hasta la iglesia pal en tierru ... y tocab:tn a muerru. La que perdió a su ma
rido o a un hijo en la nuna ya nun va, pero la gue tien un rn.ineru en casa sabe 
qut' l'So pue toca-i cualquier dia. [Mujer de picador prejubilado, 50 a1ios]. 

Taban vestidos como antes. Una amiga mía hacía de viuda del muerm.Aun
que vistiéronla de viejina, con un pa1i uelu negru y faJdes largues. Su marido 
hacía de guardia civil. Era todo como ames ... , aunque no hay comp.aranza 
entrt' la mina de an tes y la de ahora: la mjna es la nüna. Tuve ayer imrando 
unes fotos de una vecina mía ... , de mozos que fueron a su boda hace 38 aiios: 
Y estuvimos contando los que habían muerto, y de todos los que estaban ~~1 

ya habían mucrto 18 todos en la mina o de enfermedades de la nuna !la sih
cosisl. [Madre de vigilante, 70 aiios]. 

N h . d' , serie de condu ctas o ay acciden tes todos Jos 1as, pero s1 una 
rre . . b . 1 ·aleza d e estos relaros. memnas q ue se aj ustan b astante 1en a a natlll ' 

.. 
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Algun,1~. rn:mdo el marido o a_lgún hijo n·,1baj:i _en el interior, se con. 
rrcr.m L'll una atL' nción espec1:il a l_.1s ~'\-~ntu;:ihdadc . qu e se pueden 
producir en el rr.1hajo. Cu:ilqu1er 111d1no qut' pued;:i ser vinculado 
ron PL'rcmcL'S o :ircitknres genera conductas c'.\.-pccranres de infor
mación rt·bcionadas con las prc\·isioncs del modelo cultural: 

Cn:indo t·~t :ín tkntro tk la mina. mm marcho de casa.Yo sé que si p:isa algo 
Ya a pa~ar igual t'Sté yo rn casJ o rnm esté .... pero gúst:1111e estar ;iquí. Yo s~ 
q1w hast.1 b s dil'Z o 1:t~ nueve y media que tienen la hor;i de s:i lida, si no sr 
moj.111. tL' ngo que e-.r.1r ,1quí. 13ueno. voy al p;i eo. ;i la huerr;i. pero siemprr 
ú'rc1 d.: c,1,a ... , a~i march:ir por el monte. como cu:indo er;in pequeños, no. 
faroy 11t•rvio~:i haqa que salen de la mina ... Si despu¿s de bs diez se rem san 
y no. han :n·i.;.1do. es que 110 p:isa nad;i.Y ya entonces me puedo ir a dormir. 
\ lVbdrt' tk tres mim'ros en accirn. unos 65 aíio l-

Dt•,Jt• que lo ~L:ió i· I. engordé 11 kilos .. . y eso fut: porqul:! se m e qnitó b 
preocup.1ción. El llegaba a las once menos n:•inte. y . i ;i las once no estaba e~1 
ca a ya l'Staba yo llamando al pozu.Y e1;to lo hacen roda . Yo hablo con mJs 
mujt·re~ .... porque ]o, marido' de las que alí:in conmigo 11un e ran de pl
rar. .. , y cod:i llamaban al pozu. [Mujer de c:iminero. unos -W ;i1ios[. 

A í pues, la categorización prototípica d e las mujeres ele los mine
ros se muen! e11tre dos extremos igualmente relevantes. El primero ó 

el de su oblig:ición de fac ilitar al ;x-rremo rod:.is las tare as domésric,\S. 
En su ca o apen:is tiene entido la pregunt:i de si el marido debe ~ol~
borar en ella : tr.ibajando en la min;i, ni siq uie ra se puede cues~IO!lar 
que_ le rnrrespo_nden a la mujer. El segundo extremo del prototipo 5.~ 
dcnv:i de los n esgo de la mina: en cu:-tlquier mome nto puede St 

avisada de qut' el posible de enlace se ha h ech o re;:ilidad. Estos_son 
d ememos mficie11tes para que las mujeres relacion;:idas con los mint': 
ros a d'f,, · ¡ ¡ . fc . n p<1f!t , , 1 nenc1a e e o que sucede en otras profesio n es, or me _ 
c~el nucko prototípico del modelo cultural correspondiente, Y canse 
cue11tcmenrc de los discursos narrativos que se ocupan de ellos. 

5. Distintos personajes, los mismos papeles, 
o la t' · d re onca e la argumentación 

La prejubilación dinamita de forma contundente la trama en !la-~: 
seesrrucruralaorgan·z ., d , . . . . -d 1e 

. . 1 acion omesnca de la fu111 1ha minera . 11Y 
de las t1111eblas se queda · . bl · da a co sm aventura y su muje r se ve o iga 
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partir durante ~-1 ho_r;i~ un tcrr it~r io d~I que se h;ibí::i aclue1i;i~Io ele 
forma natural. El prcjubilado 110 solo deje! de traba_¡ar en su oficio :m
rcrior. sino que tiene prohibido h;icc rlo en cualquier otra actividad 
retribuida. con lo que supucsta111cnte se ve abocado a b inact ividad 
rot:il o a realizar tareas rcbcion;idas con su mundo dom éstico. Lo que 
puede sorprender . . in embargo. es que ni b p;irticipación m;isculina 
t'll ];¡ · tarc' :lS doméstica ni el pape l expcct:mte y secunclan o de la n1u
jn h;in c m1biado de forma sustancial. L;is relacio nes famjliare_s sig~1;n 
tt•nicndo l.1 misma estructuración y los fun dam entos de est::i s1tuac1on 
son sorprl~ 1 1dente111eme equivalentes a los que se utili zaban cuando el 
prejubilado trabaj;iba en la m ina. _ 

Lo que aquí m e interesa resaltar es 9 ue la perman~n.c 1 a de las 
pr:ícticas descrit;is se legitima de fo rma rnas o menos explicita en una 
argumentación discu rsiva equiva le n te a la _que _ _Ja fundam ~ntaba 
cuando el 111inero estaba e n activo. La categonzac1on de la p rejub1la
ción se ::ipropia de ella y la explicita en re latos qu e cumplen la fun

ción de ·ustentarla. 
Carrithers sio-uiendo la teoría pronominal de la m etáfora de Fer-

, ' :::> 'd 
nández. ha analizado el papel de la transferencia de sen t1 o por n_i_c-
dio del discurso narrativo, p ara explicar los procesos de ~omprens ion 
de la nueva situació n llevados a cabo en la Alem ama umficada, tras la 

caída del Muro de B erlín : 

La fuerza de la n;:irrativa e convertir sucesos impenetrables Y opacos en per-
. ' bl 1 ecto1"13 en la que un;:i persona o sonaJes de una trama y, as1, esta ecer a tray · ' . 

. d · · . puedan ser co111prend1dos Y unas personas y un fl uJO e aco11 tec1m1entos_ . . I de 
evaluados. Al io-ua.1 que en b metáfora, d mov11111ento fundamei~~l es e es . 

:::> • ¡· · valuac1on [Carn-un::i siruación incoada hacia un entenc 1m1ento Y una e · 
tlwrs. 2006. p. 2001-

' ) preJ· ubilación confi-En otro lu!rar he tratado de mostrar como a . 
:::> · J j ]"da en que ]os preJU-gura una si tuación colectiva parncu ar, e n a m ee 1 . .· 

b·¡ . . 1 d . ·stos de c ualquier catego11-
1 ados irrumpen en la vida so cia esp1 ovi (G , 

. • . 1 •• d sus conductas arc1a, z:ic1on que les rnarque las pautas socia es e f¡ 1 r 
2006 2007). Por lo que al prejubilado de la minería se re

1 
iedre, ª e iso-

.' d , , ·'cr'do y reo-u a o y otr 
tanc1a entre un mundo profun amente 11 :::>

1 "¡ . ¡ ·ón 
. b , . n ente con a v111cu ac1 

abierto y en construcción se cu re re toncai d'fi ·¡ ontrar la 
. . , C 1o eS l ICI ene < ' 

entre la mina y la prejub1lac1o n. reo que 1. 1 d'sctirsos na-
, ··iba en os 1 

argumentació n de la mina expuesta mas ª1,1 '' , el proceso 
. . . . , . es as1 es po rque en 

rrauvos sobre la prejubilac1on, Y s1 eso · ' .d 1 latos han sido 
d 'd 1 d onoc1 o os re, e transferencia de lo conoc1 o a o ese 

• 1 

1 
1 

1 
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capaces lk m:1nte11l'r tm:l 1.'Structur3 11arr:niv,1 utilizando las cg . 
. 1 . l .1 . , . u1va. 

Jenci:is 1.·vocadas 1.'ntr1.' la m111a y a prCJU )1 ac10 11 . La con trucción e _ 
t1.'~orial rk los pr1.·jubit~~io y los rebtos en torno ~1 ellos tienen qt~l' 
ser capac1.'S de tbr t,1111b11.·n cuen~,1 de la per11~~nc 11 c 1a de las relaciones 
de.:' h0nero t'n sim,1cio11es tan rad1calmcnte d1terentes. M ás de una vrz 
he oído a los mint:ros decir que la mi11:i imprime car:lcter y que d 
que ha sido minero lo será durante toda su v ida. La prejubilación de 
los mi111.·ros participa sin duda de esta identidad que se extiende tam
bién a su t'lltorno familiar. Expondr~ a continu:ición alg unos argu
mentos qm· considero perrinemcs para explic:.ir e l m ante nimiento de 
b s rebrioncs tr:idicionales de género t'n unas circunst:111 ci:is apare11-
te1HL'nte tan distint:is. 

Si c•I mundo de b mina es fundamemalmentc m asculino, el de la 
prt•jubilación lo 1.'S tambi~n, y ello no sólo po rq u e, com o es obvio. 
b m:iyorfa de los prejubibdos son hombres, sino po rgue el discurso y 
las narrJtivas que le dan coherencia son estruc tur:1lme11te masculinos. 
Hasta la fecha 110 hay prejubiladas mineras. y es probable que nunca 
las h~ya. pues su incorporación recit'nte a la rn in ería y las perspecti,·as 
de ncrre a cono plazo hacen casi imposible que ninguna de ellas. ª 
pcs~r c~e los cómputos del 50 que se les aplican, llegu e a tiempo par,i 
prt:iubilarse. Sin embargo sí hay traba jado ras d e la empresa, funda
~nentalmente adminisrrati\·as de las oficinas de Hunosa . que se han 
ido prejubilando de ;:icuerdo con la normativa general d e cada t~no 
d~- los_convenios mineros. Estr;:itégicamente su llegada a la prejubth~
Ct~n tiene ele_mentos coincidentes con las prejubilacio11es d e los nu
nt:ros. pero 111 el camino recorrido ni la situació n en b que quedan 
tras la prciub1'la .· · · d ·Ell 11.sl]laS 

J 'cion tienen na a que ver con la d e ellos. as 11 . 

~on con_scientes de que su situación no es más que una consecuencia 
mespenfica de la de los trabajadorc·s masculinos. 

Hunosa es machista 1 1 ' d • aso De 1 · . . _iasta a me ula. A las mujeres nadie nos hacia c · _ 
a maq~11~1a de t'Scnbrr y la mecanografia no no sacaba nadie. Al final lk¡!<ll, -
mos a Je1c de primera b . y de u 
h 'pero ª ase de conse!hlirlo en los co11ven1os · 

~l:;a~~~oqdu:bnos die en lo que les daban a bellos. Lo de llegar a jefe ~le zp~~ 
e emos a la secreta . d . . li . Gonza e 

Andalucía p . 1 na e un Jefe que traJO Fe pe d·scri-. rrrnero o consi1ru. , ll 1 . a la i 
nunación nos lo J. b ro e a, y uego para que no se v1er 111is-
mas cond· . Areron en un convenio a todas las que cumplíamos sus. "ºs 

1c1ones unque · . · 0ne~. " 
vino muy bien p~ 1 . se~i~~os teniendo las mismas obJigaci 

ra ª preJubrlacion. [Prejubilada, 58 años]. 
Q - ~ ue yo sepa la vida de las p · bil d bl as Die 
que los hombres reJu a as no tiene muchos pro em' · nada· 

se separan Y se meten en la bebida. Entre nosoríJS, 
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H.1bía una qul' ya l'~r.ib.1 Sl'p,ir:td.1 y la~ dl·n1ás ~iguen 1gu,d. Cada una se arr<.'
!(b como ¡ uedt•. [Pr<.'jubit1<la . 62 :liiosl. 

Le en cño un prospecro de b prejubi lació 11 activa, un programa 
pact.1do cnrre los sindicaros y la consejería de .. . , y 110 sabe nada de eso: 

SL't:uro que dicen: "Las mujeres l'stán ocup3cbs con la C3S3, para qué las va-
111¡is .1 mokstar". Cuando te prejubibs, los únicos que se ocupan de nosotras 
son lo· bancos. Ni lo· sindicaros, ni .:1 Pri11cipaelo. ni d ayuntamiento .... na
die nos reclama. Sólo la Cruz Roja me llamó una vez para ver si me hacía 
rnluntaria. Pero los demás. nada de nada. 

Cuando k digo que esto es para prejubilados y familia, reitera que 
a ella nadie b llamó. 

Bueno St'guro que se ocupan más de las mujeres d~ los prejubilados que ele 
nosotras. qul' csramos también prejubilaclas. Eso_ s1, hay unas gesror~s ~ue 
controbn si todavía vives o no y re llaman cada seis meses para que I? JUSt1ft
ques. y luego la mayoría pertenecemos a una asociación de ad~11 1111strar1vos 
de Hunosa, pero, ap~rte ele pagar la cuota, seis euros a] mes. nos 111v1tan a ~1 '.1ª 
comida cada 3110 y nos dan alguna que orr;i información sobre la sm1ac1011 
en la que nos encontramos.Y nada más. [PreJubilada, 62 ar'ios]. 

De hecho, las prejubiladas, como tales, desaparecen _en su _tra~ec
toria personal v no se encuentran ni en las preocupac10nes mst_itu
cionales ni en ' las prácticas habi~uales de .los yrej~b!lados . Qu~~:~ 
insistir en el hecho de que este olvido no se JUStlfica umcamente n: 

· · · d · · ·g ni e11ta11do que son muy rnendo a factores cuanntanvos, es ec11 , a1 u G • • • 

. , , d l . b1.lados Es w111ficat1vo pocas en relac1on con el numero e os preJU < • . :J , 

que la prejubilación de las mujeres no suscite co_mentanos especificos 
equivalentes a los de Jos hombres, sobre los riesgos del proceso, la 

al 1 ue se pueden encon-mala fama o los problemas person es con os q 
11 

E 
trar en la utilización del tiempo libre. N ada de esto va con e · as. n 

. 1 . b.l d se tiene en cuenta ex-muchos programas diric11dos a os preJU 1 a os . b"l 
l, · . b d. 1 ado de las preJU 1 a-p 1c1tamente a sus mujeres, pero na 1e se i a ocup . . . d , 

1 d .d rr. d llo es rnd1canvo e a as y mucho menos de sus man os. J.O o e . 
. .d d 1 d. o homo(1ene1zante onenración masculina del contem o e 1scurs b 

sobre la prejubilación. l . ·, ailtimra y 
T . d ¡· · d entre a s1mac1on b -ras un pnmer momento e imita or . . ¡ bandono 

1 · ' de alivio por e a a actual que se concreta en una sensacion . . , . · nta 
, .' . . b 1 e·ubilac1on seor1e ,, 

de la mma y sus peligros, el chscurso so re ª P~ J t masculi-
. . , spac10 netamen e ' ante todo, a la construcc1on de un nuevo e ' 

··, 
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no (O!llnarihk con b on~anizació11 do 111C.:-stio derivada del rrab .. , 
• r ~ < ·UO en 

l.1 min,1 . 
La prl:jt1biblión. si bien se valor.1 co1110 una lo tc1ía y una liber·

ción ck un rr.1bajo ditt( il y de ril'S¡!O, se com·ic rtc e n una avcmu~ 
pl·rsonaL de no 11w11m difirnlta~I y riesgo. El j oven q u e no trabajar 
qt1~ til'nl' por_detunt· to~lo d nempo del mundo p:-ira, ha.cer lo qu~· 
qt11er.1 es un tirn1L' cind1dato a \ crse implicado en prac ticas que J, 
pt1L'Lk11 lkv.u al des:1strc personal. Los discursos sobre los prcjubihdos 
son prolijo. t'll 1.1 narr,Kión de los peligros que acechan ;:i los prejubi
Lldos y rel.1t.m una y orra vez casos de co nocidos o extr:-i ii.os de J01 
ljlll' se m ema su tr.igico final. Es como si la aventura de la mina se 
hubiera tr.rn. formado en l,1 aventura de lle nar el tiempo y conscrvar
~l' tlsil·a y moralmente en forn1,i. Como la de la mina, es una tarea ex
clmiY.1mcme masculina. puc· a nadie se k ocurre que las mujeres d~ 
los prL:jubi!,1Jos puedan verse abocadas a los mism os rn::iles que sm 
maridos. Esta tarea e presenta com o una mera dificil de alcanzar. 
pues los peligros que aClThan por todas partes son e n o rmes. Peligros 
füicos. sociales y morales. Físic:m1e11te el prejubilado puede ser vícri
ma del cambio que ~uponc- pasar de una ac tiv idad inte ns:-i y difícil a 
otra dt' rdajación fisica. o a mantener hábi ros alime nti cios poco colll
p~tibles ron ~u inact i\·idad. Puede coger p eso. :111qui1 osarse Y n'r 

corno se desliza por un sin fin de L'nfermedades d e rivadas de e as 
transformacione . que en ocasiones. si no se cuida. y realiza pr:lctit:as 
de 0.cio poc? .adecuada -como. por ejemplo. recorrer grandes d~.s
t~nc1as en. b1e1det.i in una prcpar::ición oportun::i-. le pueden OtJ

~1onar acndemes inL·sper.1dos. que incluso. corno se relata en ]os d1s~ 
rnrsos sobre d tt·ma. han llegado en ocasio nes a producir in fartos) 
1~1urnt•s. El alcoholisrno está ahí acechándolo, tras es::i decisión po
sible Je emple ,1 · ¡·b · ¡ ente su . . . ar e tiempo 1 re en b::ires y tabernas. Soc1J 111 , 
vida fa1111h:ir se v,, a , . d . ' l d ie ve11 e.JI . ~ nitnna a por muieres despee ia as qL -
SU Ul!lcro \' ' . , J · · ' ell Sll1 

. · · en su tiempo \·ano, una oportunidad de intro nnsion . _ 
relanones domé t'. L . ¡ d1scur . . s ICas. as separac1on\.' , se<YÚJl la prensa Y os ¡ _ 
sos cond1anos han a . d . ;:, , . , Jr1· rno. l e 

. ' umenra o a un rnmo frenet1co. Y, por u · ¡ 
presiones )' otros 1 , ,, -rend1c 0 

. ma es morales. seO'un se cuen ta se han e;-;: . J 
entre los pre1ubilad d 0 · ' ¡ d·1 h;1~r 
• J os e una forma alarmante insospec 1ª '. 11 
entonces En orr ¡ h ' . . c1as e: 
1 l. · 0 ugar e concretado todas estas ci rcunstan '· ·i-
os e 1scursos sobre ]. 1 f: J o Jas P' 
d . . h ª ma a ama de los preiubilados, m ostran . 

1 
por ra OJas m eremes a d. J d c1a 

' estos iscursos y su performativida so · lj·i:-una parte esos supu ¡· 
1 

Ja 11 

cuenc1·a co 1 estos pe igros no llegan a rea lizarse coi .d ·.,noS· 
n a que se de ·b . .. otl ¡ ., 

P 1 . . sen e y narra en los discursos c qLlc' ero a mismo tiempo t' Jos 
ienen una alta performarividad Y son 
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con\'icrre11 :il prcjubibdo c11 un aventurero :i11tc í mismo y :mtc los 
ckm.k El di~nwo recoge la gran c:mtidad de co11ociclos que han su
curnbiJo por 110 habn s;ibido adaptarse a bs nuevas circunstancias. 
Por e o. la :in·ntura mor:il de pl.lll ihc1r d tiempo es t:in tr:iscenclente 
como L1 ck b mina: e:-.:igL' pla11illc:ición, dedicación y esfuerzo y está 
llrn.i de peligros. 

Yo düt'ylo bien c l.1ro [a mi nnij<:r]. M ira. lo que ticnt:s que hacer es m entali
Z.lrtl' de una e )~;¡ : yo , ·oy a h:icer la misma Yida com o si estuviera tr:ibajando. 
Yo las sit•tc 11 ocho ho ras que esr:ib:i t'Il la 111in:i voy a empkarlas pa mí, pa lo 
qul' yo qu1n.1, o pa b huerta ... Si quaéis que v:iya a comprar, m e lo decís y 
h.1go los rt·c:idos.Yo cogía. Yenía. hacía la compra y marchaba .Ahora 111.1 mu
jrr·. romo pien~.i que tengo más tiempo para ella. si antes estaba dos horas 
·con d la :ihor::i qu ier cu:itro. Pero ese tiempo lo quiero para mi, pues si quedo 
l'll e.ha me 111ucro.Yo en casa no m e quedo, si se cae la casa no me pilla den
tro. gúq:imc marchar, moverme ... [Caminero, 46 aiios]. 

La mujer tiene que respetar estas decisiones ele planificar el ocio y, 
al mi 1110 ricmpo, colaborar en la medida ele lo posible para_ que este 
objetivo prioritario se rea lice adecuadamen te. Como hac1an. antes 
con b awnrura de la mina, tampoco ahora, que ellos 110 traba_¡an, se 
Yt'n tentadas a exigirles que colaboren con ellas o que p.lanifiquen 
conjum:imeme su tiempo. Por eso los discursos de las mujeres sobre 
el espacio doméstico ponen de manifiesto que los invasores. de su te
rritorio son los que no tienen otras cosas que hacer, es decrr, l.os que 
no se roman en serio la aventura ele llenar personalmente el tiempo, 

El mío no tiene problemas porque no para en casa ... , anda en bicicleta .. ., 
s.: \·an al Angliru y por ahí. Pero hay algu nes que están negres. S1 nun t1ene.n 
otra cosa que hacer. andan sie mp re po r el medio y si van a la compra c?n~
go. van sacando del carro lo que rn vas m etiendo. ! Mujer de picador prejubi

lado, unos 40 aiios J. 
El , ¡ el t~ l11·1 c 1·1te tiene que hacerse que no h:ice nada el q ue esta e esocupa o to " . 
., , . , 1 d . · 11 • , ta' 11 acostumbradas a sahr so\t r y te esta siempre contro an o ... , y s1 e <.:S es' • . . , . 

1 1 . b' 1 t 1 que s1 los recibos, que si as .... a guna se queJ:l d e que ha 1a muc 10 con ro ' · . 
1 

·l 
1 r. . , l bl vec111a o te a argas e n e e mgonfico .... a lo m ejor sales a 1a ar con un:i . '' b . b Ir 
' I 'r. , . 1 1 , 11 'ntras yo tra ªJª a a 1 t~ e1ono. y estan con que s1 eso era o que 1ac1as .11 e · . . d 

d . . , · · prejubi la o, unos :nrro. !Mujer ele jefe d e equi pos de 111a11tc111111 iento. 
·b aiios¡. 

1) . lo veo Esci nun y.:. de los 12 que to el día esroy m anda ndo.Yo d igo q ue nun · 
1 

¡ de 
, . 1 a c:Hrnnar hasra a 1ora qut? moksta, como dicen por :ih1. Coge y m a1c 13 ' _ 

· d . · i.Jant' 46 anos!. comrr.Veo-lu menos que antes. ¡ M ujer t.: v ig ' <.:, 

' ·( 
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El prohkm.\ L'' t¡lll' m111 ll'lll!<lll nada que h.tCLT. A m is .lmi•nic. les 01· d . 
. ' . " ' go CCJ¡ 

lJllL' ']lllL'rL:n c~)bbor.ir t ' ll l'~S.l . AlllL'S _mm PJ .1b,,_11 nunc~ la aspiradora, aho-
r;\ .... Ljlll' ,, qulL'rcn .icomp.rn:ul.i' ···· dtCL'n ella': . o lo me f:llt.1 qu1: vay' 

. . . . ' .. n con-
1rn~o ·' b pduquL·na y ljl~L' qlll'lkn .illi sen~·:id?s cspera11do 111 e. Emonct·s se 
\"L'll como :i!!ob1.1d.K ¡tvluJL' r de l'tcador prc_¡ub1bdo, unos 45 :iiiosl. 

Yo soy ,k AYil.:·'· Cu:indo Yinc par;\ :iquí todo esto me cr.1 cxtra11o ... MismJ
lllL'lltl' rn mi familia se ak gr:iron cuando · L~ prcjubiló . p<.:ro mi cuiiado r 
otros f.mlili.irc:s decían ¡tan jO\·en. sen a :iburrir! Aho ra ti en<.: que hacer rur~ 
si\los y otr:\ · l'O~.is ... . porque si no . . L' consume. Para los q ue tienen hacienda. 
de 111.\r:will.i .... pero p:ir.\ otros los problemas empiezan cu:indo se prejubi
\an. ! Mujer tk bamnista prejubilado. -17 :ii'losJ. 

lndmo algunas manifiestan abiertam ente que 11 0 tie n en especial 
imer~·s t'll que el marido las ayude. 

Te arom1mbr.1 a L'qar sola en ca :i. Y después. voln~ r a convivir con t'.·l ,-s 
mu?'. pesado. TL· Pª'·'s una Yida ·ola. cu::indo eres joven y cu:rndo tiene m;Ís 
1lus1on ... Los minero-¡ son di timos ... . si uno sale el otro quiere salir más.Yo 
aqt'.Í 11~eríu 11un lu quiero. Ni lu quiero ni lu necesito . ¡Mujer de picador 
prt'JUb1lado. -18, aiio J. 

Tú estás aco n11nbr,1d:i a t'Star en ca. :i. Ames le re1i í:i porq ue no estaba en 
ca.ª Y ahora k riiie~ porque no sale. A mí lo de ca. a no me da 111 ~s. Y? no 
qt!iero qu~ nw ayude. Si le digo :iyúdaml' :i e ·to. me ayuda. pero :i nu nll' 
ofende mas quL' me c:imbie b tele in decirme n:ida. quL' llH:' clcjc el vaso en 
:ª. lll1csa._.. Yo. la wrdad. por lo de casa no me d:i más .. .. ¡como sie111pre lo 
itce · Mt lll:idrc sil'llipre nw lllandaba a mí cn \ "t'Z dt.' :i mis hermanos .... du: 
rante tantos aiio· ¡, -. · , . . -,11Jo 351 . 

. ~ . ' ~ . ... cas~ s1: mpre fue nua. y l 'S mej o r que siga s1e 
[Mtljn de b.ir~msta prL'JUb1lado. unos 47 :i11os]. 

Todos estos dis . · · d 11ésric0 
. . · cur~os nenen aloo en común: el espacio OJ , 

sigue siendo femenino, d marido :srorba y la única solución para qu~ 
esto no suceda es qu . n man 
i . ' e encuentre aloo que hacer : la que tie ne u 
e o que va lo ha · d d ~ ¡ que no 
1 . ' consegu1 o dine la situación como buena; ª . d~ 
o nene se !~mema de ello. Como se puede ver no h ay expectanvas . 
que el mando col b ¡ ' · de qul 

1 . ª ore con a mujer. sino todo lo contrario, ·do 
sea a lllUJer la que r 's · 1 . · d l mar! · 

1:: pece e me uso 1111pulse los proyectos e 

Yo, lo que me molesta , · . a ]as 1iul'' 
, , . h es qut no COJa nmguna actividad. Se levanta cfr'° \e .... ) s1 :iv que hacer al · d corn° ::i 

yo, mirand~ el relo" hasraguna cosina por aquí la hace, pero na ª:. de con1er 
va al bar y d ~ , _que llegue la hora de comer. y despuc:s reocll' 

¡M <. d na . a mas y as.1 un día y otro día ... Eso es lo que m3s me p 
pa. llJer e picador preJubilado, 40 aiiosJ. 
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bros discurso<; ·on utilizados t:imo por l.1s 111ujcres colllo por los 
holllbrcs. Los argulllento de que la' mujeres están acostumbrad:is a 
c.r.1r solas y de que b presencia const:mtt' del prejubilado las agobia y 
conrrola. los formu lan los mine ros con la mism:i reiteración y los 
mi5lllO motivo que los que quedan c;...-puestos más ar riba en boca de 
mujen:' . Este hecho es de por sí llluy significativo del alcance de la 
trama narrari,·a y de u eficacia. 

En cualquier C3SO. el tc' llla de si el marido colabora o no en las 
wc,1 doméstic:is no tiene en el caso de los prej ubi lados un sentido 
muy equiparable al que puede existir, por cuestiones de igualdad de 
g~nero. en otros com extos sociales. La mujer no acepta fác ilmente 
e ra colaboración dentro de la casa, y prefiere relegarla a espacios ex
teriores: b compra, llevar los hijos al colegio, o a tareas que dentro 
dd hogar db nunca haría, como pintar, arreglar desperfectos o cha
pucear con ciertos lími tes en lo que se ponga por delante.Algo pare
cido a Jo que hacían ocasionalmente cuando estaban en la mina. 

Comra lo que puede parecer, la situación del marido no ha faci li
tado la relaciones sociales mixtas, sino que ha polarizado aún más las 
conductas de género. Las relaciones personales femeninas a las que 
aluden algunos prejubilados cuando dicen que _antes, mientras ell~s 
tr:lbaj:iban en la mma, sus mujeres estaban de chachara en la cafet~r~a 
con las :imigas, han disminuido o se han institucionalizado. ~a~ a_wv1-
dades públicas planificadas para llenar el tiempo, vayan dmgt~las a 
prtjubilados o no, son utilizadas fundamentalmente por las mujeres. 
En la junta directiva del centro social de la tercera edad ?e 0_oreda 
sólo d presidente era varón cuando se realizaba esta invesngac1on, los 
diez miembros restantes eran mujeres. Cualquier cursillo de los P!ª
nificados en los prog ramas de activación social está ~epleto de muje
res, Y aunque los prejubilados en algunos cen tros soc1~l es de mayores, 
como en el de Aller pueden ser admitidos, su p resencia real es escasa. 

' " t n Como alguno de los inscri tos manifiesta sin ambages, se apun ª 
para que puedan ir allí sus mujeres" . Los prejubilados, por su P3:·te, ~e 
agrupan en colectivos masculinos: clubes de pesca, caza, monta1:1ª• bt-
. ] · fc 1 Los glmna-cic etas. o en grupos de amiaos más o menos 111 arma es. . 
· · • , :::i d - La solidan dad de la sios Y senderos son tamb1en lugares e encuent1 o. . , 
· · 1· de esre tipo, que lll!na se concreta, pues, en agrupaciones mascu 111as . 

no pueden menos que recibir el visto bueno de las mujeres. b. 
/J. . • . d • 0 aJao ha cam 1a
ru1 pues, en el ámbito de las relaciones e gener ' :::i. . do 

d fi d nentan sHruen sien o, aunque los principios sobre los que se un ª' :::i ¡ _ 
1 · ¡ · b" I dos que 1a pasa os mismos. H an cambiado la aventura de os preJU l ª ' · 
d l de los persona.JeS, 0 del orden fisico al orden moral, y la natura eza 
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:mtcs niim:ros y ahor.1 l:rl:jubilados. Pero los discursos _en una y Otra cir
cunstancia riciwn Ja nmma esrrucmr;i. E_voca11do al magotahle Pro 
. e pu1..·lk dl'cir qul' los distintos per: ? ll.ljeS de los relatos siguen re~t 
zando las mismas funciones. La alus10 11 a Propp m e permite fo rmul 

1 1 
. d ,¡¡ 

mi ilka di:' la 11:nur.1kz.1 de· lo narrac o.Yo v1en o a la d istinción entre 
informar y narrar. pil'llSO, como escribía en o a·o lug:i r, q ue el problt
ma r1..·al que subyan' l'll el fondo de esra situación es el de la naturab .i 
dctcrminant1..· <ll' las prk ricas, en relación con los d iscursos (García, 
2000, p. 94). aunque luego ellos mjsmos tiendan perforrnativameme a 
consolidar las prácticas. Las relaciones ck género en el ~mbito de l.i 
minería están legitimadas por la naruralez:i del trabaj o minero, y si t' 

mantienen actualmente. en circunstancias muy distintas, es porqué. 
drsdc un punto de vi~ta re;ilista, es más fücil justificarlas, recurriendo a 
b equivalencia rctóric;i entre minería y prejubilació n , que cambiarla . 
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Res11111e11. «La categoriz ación ele las relaciones de gén ero en el 
contexto de la mina y de las prejubilacion es» 

La< prt:jubilxio nes de los mineros han cr:msformado radicalmente la vida co
tidiana en las comunid:tdcs mineras. La nueva reorg:inización del tiempo por 
pm e de los prej ubilados no ha supuesto una redistribución de las obligJcio
ne en d conct·xro familiar. En este artículo se analiza n las causas de esta situa
ción. L1 prejub1laciones, como el tnb:ijo en la m ina, son perc1b1das como re
.1.lidadt'S masculinas. a pesar de que en la mina traba.ian actualmente mujeres y 
dt' que también existen prejubiladas en las cue ncas mineras. Sin embargo, 
sólo a los prejubilados varo nes se les supone ocupados con la ardua tarea de 
<'mplt'ar adecuadamente su tiempo. La prej ubilación de los mineros, concebi
da como una avemun mon l, requiere una dedicación tota.1, al igual que la 
aYencura fisica de la m ina. 

Pc1/abms cla11c: M ineros; prcj ubilación; género; retórica; discursos. 

Abstract. u Tire Co11cept11al D eve/op111wt of Gwder Relationslrip in 
M ine a11d Early Retire111ent Co11text» 

711c ear/y retire111e111 ef the 111i11ers has radical/y tra11ifor111cd 1he daily lifc i 11 the 111i11i11.f! 
co1111111111i1ies. Thc 11e111 11se ef time by 1/1e early retirec has 110 1 s11pposcd a redistrib11tio11 
o.f rlre obligmio11s i11 the familiar co111ext. /11 tlris articlc thc rn11scs of this sit11~tio11 ~1~c 
mwlyzcd. Prc-retiremelll, /ike the work i11 tire mi11e, are perccivccl as a masc11h11c a.Oair, 
alilro11<~/1 1/rere are at the prese11t mi11i11g 1110111c11 mu/ pre-m ire 1110111c11 i11 thc cot1!Jiclds. 
Nei1er1 /relcss

1 
it is ass11med tlwt 011/y pre-retire 111e11 are ocwpicd 111itlr rhe t1rd11011s 1ask 

of 11si11g t/1cir rime s11itably. Tire pre-retircme11t of tite 111i11ers, co11cei11ed as a moral ad-
11c11111rc, rcq11ires a toral dcdíct11io11, /ike 1he physical ad11c11tr1re ef rlre mi11e. 

Keywords: mi11ers; early retirc111e111; gc11der; r/1ctoric; clisco11rse. 
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1. Introducción 

Al iniciar una invt'stigación sobre prejubihdos d e ambos géneros t\ 
11 . 1 d"fi ·1 Jl 1 D ' heamatiYo o . 1 1c1 que rt'sulta a menudo quedar con e os · L 

cho los sujetos et1alan frecuentemente el carácter p :uadójico d~. b 
· · · lo o Situanon: por un lado. ;ihora tienen ''todo el tiempo del munc " 

•'st:111 ''s1· ' n • d · ·· · · b · ocro no ~ ' · ti pre e ,·acanont' , etcetera . v sin c.:m argo, poi ' 
tienen tiempo" o ''menos tit·mpo que tr~bajando ., o están " más ocn-
p d · .. · . . d. que no a o que nunca . etcetera. El 111\·esw,.ador pronto apre n e 
s ~ · 1. ca sor-on prctt'xtos para rechazar su demanda . Sacar tiempo nnp 1 kc-
tear toda una serie de cuadros hora rios diverso p e rsonal es o co -

, . ' cu en tlvos, mas 0 menos fac1les de combinar. Muchos infonnantes 
• 1 • 11ana. tan cspontaneamenre lo que hacen a lo largo del día o de ª sci 

".· [) • , . socio-

' 

cpartamento de Antropología Social Facultad de Ciencias Pohnc:is y • ¡jco: 
º$Ía. t?niversidad Complutt>nse dt> Mad. "d ?8??3 1) •l Correo ekctro1 

d 11 Ir,;. n , _ __ ozuc o. 
nlJ. C\'l Jrc l!!:.Cp S.UClll.CS. ¡'o· 

1 

E~te tr.lbajo es parte de la im·escigación colectiva "Pre:i· ubibdos esp:iñole~J: ~~~~
cas sociales para la organ · · · d 1' . • bl" s» (S-"' ~ · 
0 -3')7) Al izacion " nempo v de los espacios pu 1co ·acio!l<" 

:> - · margen del trabaio de 1. ·d fi 
1 

• .,0 asoc1' b <.J d . . , campo rea iza o undamema m ente ~ . c se J. 
e \leOc.¡mos, ce1~tros culturales y deporriYos v centro de día el amílisis sigu1e101~5) Y gi· 

en enrrevJStas en profundid:id con pr~· b 'J d / •.1 · s/3s (en 2 · 
· (?006) 11 d ']U 1 a os as av1 esino · d 
JOneses - • eva asª cabo por Susana Castillo o Marie Jos~ Devillar · 

Soriolo,f!Ín dd 1h1bnj~. nueva época, núm. 62. primavera de 2008. pp. 5-!-93. 
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3 modo de un.1 ruti 11J bien rodada de l:t q ue son constitutivos no 
sólo los ewntos exccpcion,1ks sino b hora de k vamarse, las tareas 
lin'rs.1 . los lugarc y los en cuc mros ociak s más o menos estabkci

dos (c. inclu o. ritualizaclos). Quehaceres múltiples y formas de 111a11-
tencr un tej ido de1ro de ocupacio nes d:111 un contenido concre to a 
un ,JCti\·ismo. presernado a me nudo como una auténtica militancia 
en conrr.1 k la ociosidad ("e. m ejor t' tar ocupado", "yo tengo que 
h<tCer algo. lo qul' sc:i". ' ·no puedo estar p:i rado "): hacer los recados o 
rnlti,·ar el huerto, limpiar la casa, ocup:irse de los nietos, llevar a al
••uicn en coche. recibir una clase. jugar la partida, ocuparse de un 
~m:i de interé colectivo, desplazarse por doquier andando o en bi
cickr;i. practicar un deporte. viajar, acudir a una reunión o a una con
fal·ncia ... Frente a estas actividades, o tras como ir de bares, quedarse 
l'l1 el illón o mirar la te levisió n se presentan como la actitud antité
tica de la que muchos se precian de huir (o, al m enos, de la que dicen 
huir). A í. "est:i r muy ocupado" (independientem ente de la naturale
za. continuidad e intensidad del entretenimie nto) y " no parar en 
ca a", ·'no tener tiempo" ni " tie mpo de aburri rse" son imágenes ~o
ciales corrientes que adquieren un sentido particular entr.e_ los preJU
biJados. Constituyen una forma de vida y de presentac1on d? uno 
mismo, una narrativa de la vida cotidiana que reúne a la mayona por 
encima de las diferen cias sociológ icas y laborales. Como comproba
remos, los aspectos m ás sobresalie ntes con cie rn en sobre_ todo a la 
elección de las ocupaciones, su grado de proyecció n hacia e l e~te
rior, y la continuidad / discontinuidad con las desarrolladas anten or-

E . · 1 · · d . pLiede lncer menos mente. 11 estas cond1c1ones. e rnvest1ga 01 no • 
· t · 1aaen de que interrogarse sobre los factores que potencian es.ª 111 '.'? 

máxima actividad, la energía gastada y la (aparente) s~nsfaccion q~e 
proporciona. Induce no sólo a analizar las c ircunstancias Y las condi-
cl·o · b ºl ·, · ta i·ib ºie~·n las representa. nes que enmarcan la preju 1 ac1on, srno ' 1 

c1ones sociales que pone en juego. . ¡ 
S. , . . , ·t ider esta una aen a 111 embargo sena una equ1vocac1on ex e1 5' 
· ' d · · q 1e un nulllero ~0nJunto de los prejubilados. No se pue e omitir L res-

1mportante (dificil de contabilizar) de estos probablem ente 1'.º 
P d . 1 . tipo de SUJCtOS a 011 a a los estándares señalados. Mie ntras e pioto . 
lo · . . · · l • te se caractenza por s que el mvesngador nene acceso pnnc1pa m en . . · _ 
su . . . . . . , bl ' irsillos, asoc1ac10 mayor v1s1bil1dad (partIC1pa en actos pu JCOS, CL . . 

1 
· , ) 

n d tac1on co ect1\ a ' es, encuentros e incluso ocupa puestos e represen ' 
1 

· 
11

aro 
1 ' ' d en e anon11 ' ' ~s Otros -tal vez la mayoría- tienden a que ar d "no 
b1e d. a me nu o- Y 

.
11 sea porque "son reacios" - como se ice ' . entablar 

quieren hablar" , o debido a Ja dificultad para localizarles y 
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un·1 relació n prolon"ada con ellos. Adem ás de bs cstadísti.ca . :-, , . es que 
apoyan eve11malmt·11tt· est,1 sospecha, donde m as se hacen no tar es 
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· · · i 1 1 b 1 toi sujetos es en la aíluenna musltat a en loras a o r;, es de personas d _ 
ambubndo por la calle o caminando discip li1nda y r ítmicamente ~e 
una punta a orra Je un p:iseo o una playa, bs 1115s de las veces, en soli
tario. Estas personas 0os desconocidos, la m asa o, tam bién , el conoci
do cuyo c:1so sirve para construir el j uic io y el p rejui c io) son las que 
alimt• ntan la opinión pública y la crítica soci::il: presumiblemente, son 
los d ientes más asiduos de los chigrcs o los m iron es de las obras 2, los 
paseantes ociosos de las calles. aquellos prcfercn te mente de los que e 
dice que "están Je más en casa" o, cuando se q u edan en la misma. 
que "están atr:ivesados" ("como una vac;i en d pasillo") y "estorban a 
la mujer ... En e te sentido. trátese de una descripció n fi dedigna de al
¡;unos o de un rumor social extendido-'. estos pe rsonajes consti tll)\'ll 
cbrameme rl reverso de la cara pn.:scntada por los mencionados an
tt•riormentc. 

A fa lta. pues, de conocer directam ente b posición objetiva y ·ub
jetiva de un número representativo de clJos m e propongo recorrer el 
espacio discursivo y práctico en el que se construye s imult1ne:unent~ 
tanto la búsqueda de ocupacio nes como el rechazo de la inacrividad 
y, también. de manera implícita, esta form a de autism o social encar
n~da por los que, sesrún comentan sus detracron:s, " no hacen nada'' o 
asi parece (ante una mirada externa y, a lo m ej or. inrran sigen te) .. ParJ 
csto'.me amparo en el carácter compartido de las im:lgenes soc~ales. 
Obviamente. el postubdo no significa que to da la gem c p ie nse igu~ 
º.que no se ~eba matizar sino que las tomas de p osición (ideas Y a~
Ciones). s.e ubic~n demro de (y se encienden desde) u n espacio s~ci: 
d~ ~o~icionannemos (prácticas sociales) posibles y definidos social 
h1sroncamemc q fc d"da (b1c:t1 , ue a ecta a todos en mayor o men o r n1e 1 ' 
sea para adh · . i · · , co las 

. . ' enrse a o u1sranc1arse de ellos). Dentro d e este m ar. . 1 
distmtas actuacio11, . , , . d . tahzar ~ 

_ . . ' es nrnen mas o menos capacidad e capi ' . o-
~e~onodcm1:1ento social, según su grado de con formidad con los in 

e os ommantcs en el med1·0 co .d d ns1 era o. 

, ~ 
- A lo largo del traba· o d ns que 111 -

contribuven 'a d ' 1 h~ e campo, he podido constatar q u e l:ts pers0.1 ' 1 s.:ccor 
. 1vu gar oy e d' . , ¡ 1.;n :i • 

terciario}' no ten"r . b.I dn 1ª escas ideas suden perten ecer mas J 1 .. , J)c q11' 
~ PTeJU 1 a os en f: . . d , · d e a <.:· no dudan en g ral" &u entorno am1har : observa on:~ 

ene J.Zar sobre 1 b d ,, 
' Han salido en 1 ª ~e e supuestas "evidencias . . dos co1110 

a prensa astun · . ¡0 C1 ca 1; 
una exneriencia el · .d ana test1monios q ue son a menu c pri¡11c'í· 

·-r an v1 ente una 1. b ,nas :i ¡ · 
pero cuyo fundamento h b vox pop11 1, tal vez chocante de u e ' . ac:nci·l c.' 
la división tradicional d ,1°mbr~ Y mujeres racionaliza.n , basándose en l:i vi"' 

e tra ª 'º )' los h ' b· d · · d · -d -' a iros omest1cos a q uin o~. 
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p,1ra :ipreci:i r ~n su j ust.1. medicb la construcción ck h ocupación 
del ricmpo que sigue, un dato fund:imenral a tener en cu<.:nta radica 
t' ll que la figura del prcjubilado es, hoy en día, 110 sólo común (csta
dí~ticamente hablando) en el paisaje social :ivilcsino y gijonés 4 -y, a 
¡;ir1i,1ri, en d asturiano-, sino que tiene también una h istoria de casi 
·un cuarto de siglo. 

Como es sabido, tras un periodo de auge industrial durante el 
cual la situación geográfica de Gijón y Avi lés en el litoral y su proxi
middd a las cuencas mineras se aprovecharon para convertir ambas 
ciudades en lugares pr ivilegiados del desarrollo industrial peninsular, 
n as han pasado a fo rmar parte ele las zonas m ás directamente afec
t,1das por la política de reconversión del último cuarto del siglo pasa
do 5. La evolución de las plantillas de las em presas más emblemáticas 
dL· dichas comarcas a lo largo de las dos últimas décadas ilustra de ma
nera signific:iri,·a la ampli tud del fenómeno: 

CUADRO 1. Plantilla de las empresas en Gij ón y Avilés 

Años 
Siderurgia Astilleros 

Ens1desa/Arcelor Izar Naval-Gijón 

1983 ....... ...... .... ......... .... . 22.121 1.530 
1985 ............. ....... .......... . 19.308 742 

1990 .............. ...... ...... .... . 14.970 786 550 

1992 ......... .............. ....... . 14.355 
9.417 600 460 

9.679 
405 7.872 

7.635 218 

7.701 425 

7.300 
154 11 6 

1995 

¡~¡··· ······· · ···················· ................... ......... 
2002 ...................... ...... ... 

~~~~ : : :::::::::::::::: :: :: : :::::::: 

• s · . - ( 31) en 1996 los 
. egun los cálculos de D íaz M arrínez y Prieto Torano s. a., P· ' d e·" 

pre• b'i d bl · · t tal trnto e 1Jº11 

, u 1 ª os alcanzaban aln-o más de un 4% de la po acion ° . ' . .. 
como d A ·¡· " 58 6 . - s respecnvamente. 

; S e. vi es, y te nían una edad media de 57,7 Y · ano · 
200

? "el número de 
pre'ub·egun R?dríguez Gutiérrez (2003, p. 4~)· enrr~ 1992 / 5% e~· el conjunto es

} ilados Y jubilados :111ricipadamenre crec10 can solo un ' 
pano! [ 1 r. 1 8 . ,, ··· treme a 5% en el caso de Asturias . 
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Se~ún R odrígua Cmiérrcz (20!~.1 . ~P· 52-65). del que he rcto
m.1Jo lo. d.no~ ha.;r,1 2002. ~L' han prCJub1bdo entre 1992 (fecha en 

1 
cual\.\ rl'Lh1cció11 h.1 sido. como en Huno J '', mucho m ás pronui

1
c· ª 

13-
d,1 l \llé los .llltl' riorc recorres ck pl;rnr~ll a) y princ ipios de 2003 un 
ror.11 dl' 5.911 tr.1b;~adores de- Ensidesa , 263 de Izar (durante el pe
ríodo l 9lJ5-2P!l2) ~ y 35-1 de' NaYal C ijó n (cm re 1 990 y 2003) '1. A 

" Pur.l!ltl' d 111i~ 1110 periodo. H1111os.1 prt~jubiló a 9.800 tr:1b:ij:idort's.Au11queel 
d.rro no ,., 1~u.1 l nw111e rdn-.11Hl'. y,1 que s11rn.1 .1 todos los tr:1b:ijador«s indcpen
dit'lllL'llll'llll' de <u 111g.1T dt· trab,tjo , . re<idenci:i. concicr11c t:i111bit'.·11 .1 cst:i inw;
t1g.h·1ó11 dr,dt' \".lrio' ptmtos de n <u: ck 11 11 Lido. ,.,1 con fonn:rndo de m:mera ,ig
ni tic.ni,·.1 l.t i111.1,:e11 <oci3l que se con,truyc en torno :i lJ prt'j u bil.tción y. por otro 
Lido . . 11~·rt .t t'll .1lgun.1 111.:did.1 a b propia ituación ck G ijón debido .1 un dobk 
pron'>o: mttrho' mmt•ros y.1 rt«idí.111 t'n Gijón ron .111teriorid .1d y otros h . .111 rr:i<!J
,Ltdo <11 lttg.tr de re,idt'nci,1. Jesput'S de prt'jttbil.irsL' , d esde l.1s CtlL'llClS 111incr:t' ha
n .1 l.i ro t.1 i.: 11011e,J. 

- un :JJ/92. lut·go ampliado <'n 1995. q¡ún los propios c~rlllinos dt' Rodri
¡::ttel Guu,·rrt'7 (2llll\ p. 57). l.1< condicione> t'r.111 l,¡, iguieme': '' r l ) Al ces:ir en b 
.:mprt'>,l, lo tr.1ba.1Jdor,•, er.rn decl.irado en 'i t11.1 ción k ;:il de descm pko. pas.1ndo a 
pt'rcibir b < prest.iriont:'' comrihmi,·.i, regl.iment.iri:1s. 13) 'u11.1 Vt'Z agotad;is bs pn.»tJ
nonc'' c~ontr i~1111 i,·,'.' por dt'<t'mpl~o. p.isarí.an ~ cobr.ir ·"'.' ,1, i<renc iaks has·rn . . 1lca11~.~; 
lo, 61l ano · C) L.1 'mpre,,1 .1bon:im b cot1Z:tt'1011C: .id1no11.1ks J la Seguncl.id Soti. 
durante el periodo th' robro lk la< pr.:-~tacionc< conrribmiva ,. :1'iste111.:ial. D) Akan
z3do 'º' 60 .11io,. lo trJh.i_pdore p.1 .1rí.m .1 cobr.tr l.t~ ,l\"llO.I' ¿·qui,·.1k11tL'S a bjulJJla
-· · · l · · 1 EJ Por 

l 
1011 .inttnp.ll .1. con derecho .1 conz.1ciom« .1d1cio11.dc .1 l.t Sel!uricbcl Soc1•1 · -

'ti P·lrl<'. l.i t'mpr<''J .1honarí.1 3 lo< rrab.üadort'' prejubil.1do u11~s c:inridadc' conlpk
memm.i. _h.m.i t'l momemo U<' la jubilación ordi1~ari.1. g.1r.uiriz.111do el 79% dt'. l.i r~
muner:inon :inuJl brutJ qtt<' k corre<pondrrí.1 :il tr.1bJj:1dor L'll su jornada ordul~íl ~ 
con .irreglo a la< t.1bl.1< salan.1Ie, ,-il!t'ntes el úlrimo dí:i en siruación de :icm·o) 10. 
m.mdo en d ca<o de la' primas e in~enri,·o · la 1m·dia de lo< ú lrimo. don.• nie cs. E<t~ 
n nncLldt'"< hab.rí.in de i11rreme11t.11'<' todo lo a1io' u11 3.S'X• anu.11. h:ist:i que d ;.:. 
b.~pdor cumpht·r:i l.i t'd.1d ordirmia dt' jubil.ición. F) Al rn lllplir clicha edad. los , 
b,1¡ .1do~, ptn:ibirí'11 ll d · ·: . d 1 11pre'ª c t1)ª · . . :' n.1 tn e1nr11zJno11 economica por p:!rtL' e a ei -
cu,i'.nia '"'11

•
1 funnon ck ~u retriburión. etbd v .1ño de s:ilida ·· . ·• 

ERI: ¡.¡9¡9· ... 1 1 · .. ¡ · · 1 res rrci 
b. . :>. -" 1 llll 1·1 mrme. ,. h.1st.1 cumplir lo 60 años. los rrab:tJ·1c 0 .:1.1 

man lJ prt'<t 1no11e~ ¡ . 1 · • ¡ h1 ernpr -1 1 • _ por e cscmp eo 1 ... j que sen:in compkme11tat. :is por ' r(SJ 1ª'1t.a '1 ~anz.ir d /6% d« 'U rt'tribución brut.1 to ral [ J En este periodo, l:i cnip ro·r 
rc.1 1z.1n.1 IJ, o · · . . · · · · · . · B) A Pª 
d•l . ._ po.num~ conzac1onl» ad1nonales .1 la Secrurid:ld Sooal l···I· ue d 

e 'tg< ~11110 quinto mes d. ¡ · . "' . . ? ~o/ hasc.1 CJ . 
b .~d · icia garannJ 5alan Jl ~e acn1abz:Jna un_,:> /•>. ib1· 

rr.i a.Ja or akanz.ar-J lo 6- - . _ b ·. d n::s rec 
· 1 . . s :> 3nm. C; Cumplidos los 60 anos. lo · rr:i a.J<I 0 pr•r nan as .1) udJ~ pr..-,·1as 1 . bºl . . . . c. dos por 

d J J JU 1 acion esrablt>c1d:is par:i tr.1b:i1:idores ;u ecra , Gw cesos e ret»tructurac · l . '.} .. (R ¡0 ,,uez 
· • ?( ion e e empresas hasta Jlcanzar los 65 años . oc 07 nerrez, _ J03. p. 60). · ' . 

•o 90·E~ urame la década d. 1 - . E ( 19 ' , 
579/9 .. 98198 11 < os anos 110\"t>nta. e aplicaro n cuarro ER ·b'1:1J1 !J. 

... v 6/?lJ(JO) ··E · . . I 1 erc1 .• 
prestaciones con.tribu . ~ . . . n primer lugar. los preJ ub1bdos . . . p enc:ibJ .:'. 
to . h ma~ ) as1stenc1ales del INEM· b 1 la empn.:sa con1ple l11 . 

0 
31i0· 

s mgn~sos Jst.a garantizar 1 b • - ., . , i . • . . d , 1 ú1t11n . i 
e} al cumplir los 60 año 1 e co .ro del 7:;,Y,, del salario no rm:U1zado e: iiv-J]ent(S. 

s. os trabajadores pasaban a percibir la :iyud::i c:qt 

Trabajar ''sin cobrar" y cobrar "sin trabajar" 59 

efr·cros comparati,·os e · talllb i~n illlpo rtan tc reser1ar que la edad 
(r«al) de prcjubil,ación es mayor en. Ewid~·s.1 y en las empresas 11~valcs 
qui.: l'll J;¡ 111~1~en:1. y.1 que c.I trabaJidor tll' ll l' que haber cumplido al 
meno 52 y::>::> anos rcspecnvalllcme. Por todas estas razones, muchos 
prijubibdos de ayer h~n ~ulll plido ya la ~dad de la jubilación mi~?
trJs quc lo. que se prt]Ubilan en la actuahd:id y::i no lo hacen tan JO
\\' lll'S co1110 en la dC·cada ~mterior. Las prej ubilaciones por contratos
rl'kros en vigor :ictu::i lmente. en panicular en Arcelor Mittal y en 
Izar Gijón. se apli c::in a trabajadores con 60 aiios de edad. 

E.ras diforencias de trayectorias tienen consecuencias importantes 
obrL' lo rc'sulrados de esta investig:ición, ya que desvelan algunas de 
bs principak variables a tener en cuenta en el análisis: la edad y el 
1mor indu tria! y, derivado de ello, el contexto socioeconórnico de 
la ¡mjubilación y la condiciones de la misma 10 • En efecto, aunque la 
t'dad actual de los in formantes sea un o de los factores explicativos 
más fundamentales para comprender la génesis de su actuación y de 
sus discursos, no se puede separar del número de úios transcurridos 
dt' de b prejubilación de su posición social y profesional en a_qu~l 
momento, ::isí como de los contextos generales (sociales y econom1-
cos) pasados y presentes. Como veremos luego, tant~ la: re~ercusio
nes objetivas como la valoración de los hechos son 111d1soc1ables del 
marco comparativo así triangulado. 

2. Cobrar sm trabajar 

El ~rejubilado no se defin e por sí sino por referen~ia a l.as otras figuras 
~octales de las que se distin<Yue 11 • Ni trabaj ador m equiparable con el 
Jub"l ¡ .-o · t · baj·O remuner::ido a 1 ac o, es ante todo alguien que no tiene un 1 a . ·' 
Pe a d · ·, fí · . ello Contranamente r e estar en edad y en s1tuac1on JS1Ca pa1 a · 

laJ.ubil . . . . . , . , . . . . nual de esms ingresos 
anon prcv1st3s en la lea1sbc1on v1<>enre; d) la re vision ª . _ 

98
¡ 93 'Sta-

era d I 3 - "' "' · 6 - - ' El ER.E "' 
bl .: ,::>%, hasta llegar a la jubilació n ordin:ma 3 los ::, 3nos · 

1 
d·fe r•ncia de 

ec10 u dº . . . . ·1 1 anterior con 3 1 e: na con 1c1on econonuca bast.111te s1111.1 3r a a ' . ' c.. ~ 1 función 
que"! al º . . , , l(a1e IIJO 51110 t: I 
d ª anu 1zac1on anual no se est.1blecta como un porcel . "J E' 

1 
E t 16/ 2000 

e la sub"d · 1 ens1ones ER 1 a anual que el Gobierno estableciera p:ira as P · 
nia~~uvo las mismas condiciones (Rodríguez Gunérrc:z. 2ºº?· p. 64). 1 0 menor dt' 

O d.,. · un numero rnuc 1 .. tra 11erenci3 si!!nificariva aunque conciernaª . d 0 0 "'fuera 
pcrso11 "' ' 1 d ruv1era entr d as, :s el hecho de que el contrato de :JS3 .m a 0 es 
e convenio. ,, v· 

ease también García (2002 y 2006). 
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a lo que ocurre con los jubilados iz. su situJció n b boral y lo lírnites 
(edad, años trab:ijados ... ) que dcsma~·e11~ a bi.s pers~nas Jctivas de las 
no :irtivas no rL·spondcn a unos cnte~·1 os gen e ralizables: va rían en 
funciún de b cn1presa en la que traba.Jaba en el m o m e n to del cesl' 
dd co ntexto ternológico y socioeconó mico, de la composición po; 
g,l'.·mTo ..,, L'd:id de b pbntilb, ctcL·tera. E sto es fun d:m 1cntal en tanto 
~\\11.\ L'n Ía n1ayorí:i dt• los c:isos, el porvenir d el trabajad o r d e pende dt' 
b s dl'cisioncs de b empresa en base a criterios m e rcantiles y teórica
mente impersonak s i.>_ El interesado. sobre to d o si h a tra bajad o en un 
sector (o 1m puesto) que no desaparece (com o el sid e rúrg ico), suele 
exprcs:irlo SL' t"i:ibndo -incluso, a veces, con muc h o é n fas is- que le 
" han echado". Como muestrJ el que esta d ecla ració n sea compatibk 
r on la satisfacción por estar prcjubibdo, "echar" n o ex presa necesa
riamente un pes:ir o una aiioranza. Puede estar v inc ulada a un posi
cionamiento políriro o sindical (en cuyo caso se la m e nta - sobre:' 
todo. cuando no hay "' relevo., i 4

- ya se::i. la p é rdida d e puestos de m
bajo, ya el despilfarro económico implicado p o r la p é rdida d e un per
sonal cualificado) pero. en general. se trata de una expresió n defensirJ 
que pone el aceuto en la baja forzosa, padecida m ás qu~ ostensible:, 
mente deseada i;_ Así, un rasgo fundam ental de "cobrar sin trab3jar 
desde el punto de 'ista subjetivo (tanto ante los d e m ás como a!Ht' 

uno mismo) radica t'll evitar que se asimile el e stad o d e prejubilado 
con uua forma de parasiri mo social. 

Así pue , el prcjubib do se disri1wue a sí mism o y cu en ta con q~r si: 
le diferencie de los demás colectivo; apartados d e l mundo laboral, intr-

60 

i 1 El ,. . . , . 1 t'spcciil 
s'.nor mmero t's una excepción, y;¡ que, de acu erdo con el n::gnne r U( 

que se aplica ~l St'ctor. l'l lTJbajador se '"jubila" :i una ed ad much o m:ís te nipr.lldl:l qoir 
en otras ac1t\1dades ii1 1 ¡ Al · · · , . a n ienu 0 

. d. . . l um i:i e . pr~emar la 111vesn gac1o n, ocur;~ · d<' pi· 
. mr a persona con ed,1d fisica de prejubilación: "No ... ·yé ya j11bi/N . En caso ·d.td 
tadon.'s ~ muv pos.bl / 1 1111sni:i " , . · , 1 e que se trate de personas d e 52 añ os sob1ne nte, ª , .. ·cor6 
nunnna a b cual se suel l. 1 . ' 1 d ' Illª >te 

n El · en ap 1car os planes de prejubibcio n e n os e ' ·didJ 
• CJ o de las pr ,·ub"l · · . . ! •lo e n la JIJ< . , 

<:J 1 anones 111cem111ada< se ale1a d e este m oc e ' ¡· •(!ºº 
en que no form . d · ;,• d . :ip 1c~ . 
, 

1 
S 

1 
an parte e un expecliem e de regulació n d e empleo e • cond1· 

genera . uc e St'r un ar~ 1 · a unas · 
· d·r g o entre patronos y emplead os que se aJusra laJ·utw 

c1ones 11crenrcs )' co • · . . para ' 
1 ·. ' ncc:rmr a traba1adores a quienes falta poco n e mpo ac1on. , 

H Es d f<!(lll' 
te tr rnúno se r l ' 110 e 

Plazo de . b"L ap ica ª as personas que e tán d adas d e alta a un 1 11üs1110 
un pre1u i1<1do ( · . e n st 

puesto) . sm que esto signifique que se le su snruyera de' 
1
" Es 1 b. 1 1 l ·chº 1a 1tua entre lo . f; d - ' rl e Jt: ¡( 

verse obli·g...,d 
1 

_s ª ecta os senalar la ambigü edad presente t: dida111e1
1 

~~ os por as CJrcu · fi . . ·, re te n 
voluntaria. •15tancias a miar una pre1ub1lac1o n P 
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~r,ido por disrinras clase. de agentes sociales. valo rados positiva 0 ne!!a
;i\·,unt•mc ·egún el c1 o y d contexto: el que " no hace nada", el parado, 
el enfermo y la persona mayor. M ientras el segundo podría ser laboral
mente acri,·o. la c:ipacidad de acció n tanto del enfe rmo como, afo rtiori, 
Jd mayor es inrnlumariamentt' limitada. Por el contrario, el prcjubilado 
.l' kfine, comparativamcm e hablando. por el paro forzoso, la disposi
ción .i trab;ijar, la capacidad de m ovimiem o y una edad socialmente 
con ickr:1Ja como laboral. Ahora bien , m erece la pena detenerse más a 
folhio en la comparación porque ayuda a precisar rasgos importantes. 

Nadie confundiría un prej ub ilado con u n parado si no fuera por 
rl t'quh-oco de figurar en las lista del paro durante los dos primeros 
aiios. Su situación privilegiada, respecto a los que no tienen más rc
CUM que d subsidio del INEM, les convie rte, en v ir tud d e acuerdos 
insrinicionaks que les son ajenos, en una categoría particular de peti
cionario que no solicitan nada. Es tem a d e risa y que suscita una 
cima wrgüenza el hecho de que ocurra que les llam en para un pues
to dt• rrabajo ("ven [los em pleados d el INEM] soldado r. .. pues ¡tiran de 
la lista!"). En el caso de personas que no han estado nunca en paro 16 

o que disfrutaban de una situació n profesio nal más favorable (como, 
por ejemplo, los empleados que trabajaban " fu era d e convenio" i

7
), es 

también, sobre todo la primera vez, una situació n gue suscita un cier
to desconcierto (e, incluso, malestar) el encontrarse en las o fic inas del 
1 1EM, en la cola, anó nimo e indifere nciado ("allí eres un número"). 
l as condiciones posteriores según las cuales se pasa a ser pagado por 
una caja de compensació n tien en la virtud de clarifica r las co~as._ E_n 
ambos casos y como beneficiarios de dichas prestacio nes, los mdivi
duos se cuidan de señalar gue " no pueden trabajar", o sea, cobrar l~
g~lme111e un sueldo. En el ámbito de trabajos reglamentados, su part~
cipación sólo puede to m ar la form a de la chapuza (actividad aleacona 
Y ~111 conrinuidad, no rem1111erad a o, acaso, com o parte de una ecoi~o
inia sumergida) y, preferentem ente, d e la ayuda (actividad grat~ita) 
dent d . . . . . . · ( . V -'C!l10S ro e un sistema de libre 111tercamb10 de serv1c1os entre e ' 

11
' D d . . · r · a · ficariva entre, por , es t estt' pu n to de v is ta se aprecia u n<l d 11e rencia si,,rn . • 1 h 

tJemplo ¡ . . . , . ( . · •s enndades que a 3 11 

· as personas cuya s1tuano11 e n Enq d csa y postt:n orc . bl, 
rreniplaz; d ) l 1 b l ebnv:im ente esta " Y .' ª o es ha permjtido rener una crayecton:i a ora r · ' . d to 
tranquila (s - 1 , • ¡· " , presa cambia to o, tan 
¡.. . e sena a a menudo que al ser ·pub 1c:i una cm ' . d d · Jos astí-
., cond1c" b. . , ., b . . ) 1 traba_ia o res <: • 
lle iones o ~envas com o la percepc1o n su ~enva , Y º. s · d por rem-

ros k spe · l · d ) aro n a m enu o, 
P cia 111eme los d e b s empresas pn va as q ue pas · 
oradds e 1 , . "' 1 .. ) 

11 El 11 as que estaban en paro tecm co ( reg11lac os ·, . h· . !"do a relucir en 
d" · comentario, siempre contado a m odo d e una anecdora,_ •1 sa 

1 
ales. 

11tlntas 0 · 1 b . lgu1en entre igu 
casiones bien sea a solas o, en caso d e que 1u iera ª ' 
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familiare' 0 ,1mi~os). lksde l'~ t~· punto de. vista, se \·islu111bra que la 
condición de nrl'it1bil.1do prl'<h pone o bien :1 "'no h acer nada., (e r . . n 
cuyo c:iso Sl' corrl' t'I ril'~go de ser conhmd1do con un v:i.go) 0 3 "rra-
b.1j ,n gratis' ' (como b s mujen:s en t'1 hogar o los voluntarios) . De 
ac~1t'rjo con el esquem:i implícito liarcr = rm/}(~jar = ((l/;m1; el hecho dl' 
.. cobr.1r sin tr:ibajar" sólo e puede compensar . imbó lica 111 entc y bajo 
1.1 fo rm.1 de una l'conomía práctica. no merc:m til , b:i.sada en el des.i-

. . i J . i IH rrollo de un::i acnndad no renumerac a y uesm tcrcs:i.c a . 
A su wz. rl' ulta ilusrrativ:i la comparación entre el prejubilado y t'l 

pensionista por disc:ipacidad. De buen::is a primeras, son personas que 
comparten i¡?;Ual experiencia de estar desvinculadas i111mli111farim11e111,• 
ck b vida laboral. Tienen las prrocupacione propias de su edad , situa
ción famili::ir o nivel de compromisos externos y a m enudo están reu
nidos en los mismos espacios. tanto materiale com o ·ociales (clubes. 
:isociaciones, instalacione deporti\·as, lúdic:is, etc~tera). N o obstante. 
'll situación diverge de dos maneras. La primera es la más visible Y ge
neraliz::ible. El prrjubilado puede hacer <"1la de b :lct.ivid:id que de·-

~ . 1 
plieg.1, de u dinamismo y de su resistencia fisica: el pensio nista nem l' 
a subrayar su dolencias y la limitaciones que le impo nt·n : no es dul'
ño de sí mi<:mo ni libre de acmar como quisiera. Mientras que d he
cho de "poder"\' no "dark la nana a uno .. desataría la censura (ima~l'll 

. · aJ d } " :. · · , 0 
. ,~ -' 1era sou , e \'ago ), la snuaoon contraria. el q11crcr y 110 poder, no oe1 . 

desprecio o condt·na social. L;¡ auroricbd del p:irte m édico que acrech
ta la enf~·rn1l'dad \' b dificultad de conce ·ión de la invalidez total sll'-
ven en principio para tkaurorizar cualquier amago de duda'"· . 

L" · i d' e · · 11p·1ran-,, segu11L a 11erenoa es ca'ual pero muy instrucn va, coi ' 
\'allll'ntl' hablando. En d"ecro. un agravio co,mparativo surge cua~ido 
u1n p • · e d · wahdez ' cisona a1ecta a por un proceso de<Yenerativo o una 11 

1 
-

Pern d. e_ 0 · que O> 
•· 

1a~em~ n~ 1s1ruta. de las mismas garantías econ~niicas · í be-
prejubilado~ (con semejante edad y trayectoria profesio nal). As' ,_ 
mos dado · ¡ b ·se que con vanos caso de• sujetos que denuncian el 1a el <l ' 
dado ("por faltad. u ") . . . , 1 ,... .-oL en vez ' e nos me es con una JUbilac1on a ::>::> 70 11 

la que b hubiera corre pondido por la aplicación n o rrnal del EllE e 

1' E 1- '" cri,•JS sto c ioca r:idicalm . 1 ¿·¡¡ . . . . clases .J .. · .. ente con a 1 erenc1Jc1on corriente e ntre ' )' p3Sl\'3S . . 
~ N ~~ o es el lugar de d • • _ ) d . que: 3 "' . 

rrabaiadores p d. etrnerk en las sospechas (:i \·eces sen:il:ldas t: d ~rnpr~~ 
" u ieran contar 1 b . · d · os e "' · c-para dar la ba· E d con ª ene\·olencia de ;:¡]"unos me ic ·- d1r~ 

~a. n to o cas d · " · · lo 111:1> 1 
tamemc a bs baii•s 0· e ser cieno. esto p:irece hJber concennc ,on¡rO · 

· "" temporales q 1 . 111ayor ·Jo También se cita ·I . ue a as permanentes, omendas a un d .1 h:1 si 
< caso contrario d d 1 . (l'r:ive :iu 

infra\'alorada porqu .. 1 ' di e o enc1as y enfermedades cuy:i "" • 
e os lile cos es b d ., ta an e parre de b empresa · 
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t'i que L"t,1ban incluiJos 2" . ~:1s consecuenci::is. t~ l c_om? l~s in fo rnian
t~ ¡,1, presentan . no on ,olo <le orden econonnco -1 sino también 
l'iicoló~ico: l'l1 tJl contexto compar:itivo. la disminució n física y el 
~'ti>.;nta per onal y soci;:¡} creado por el hecho de estar "retirado" (con 
w,L1, l.is im:í~enes negativa. sobre uno mismo que :1111bos procesos 
conlk\"111) corre el riesgo de conYertirse en rcscmimiento y generar 
tiimr' drprc iones (púdica y gcneralmeme expre~adas diciendo que, 

: Ht'mos d.1do co11 \':J ri .1s per. 011:1 que. consider:indo que su chsc:ipacicbd no les 
1mrtdi.1 rnm¡ !ir con rn coma ido, h:in procurado :iguant.tr. bien se:t p:ira hacer com-
1.lir la b.1¡.1 con 1111 ERE. bien, por lo meno>. p:tra logr:ir el máximo porcent:lje al que 

NI J.1ri,1-dal'cho. 
: El .:obro ,·aria dl'sde el 75'1<• h:m.1. mcluso, el 100% del salario, segúu los secto

r o .. il•mro de los mismos. con :irreglo a ERE que ofrecían las n11.:jorl'S condicio11l's 
En En<idt'<.1.mrk habt' r unani mi dad en rorno al hecho de que los primeros prejubi
Li,Jo, füaon los m.1s awnrajados y que. después, las condiciones h:in evolucionado a 
ptor .. -\ t''le rc·~pecro. es nect• ario precisar dos cuestiones. En primer lugar, recordar 
quo e1'l·nos de coriz.1Ción a b Seguridad Social. los tr.1bajadores St!!;ucn figurando 
rnmo "mi,·os''. y la empresa cominúa aportando (por medio de cajas de compensa
nón) un complemento salarial h:tsta los 65 :11io . Dl' hecho la gente y l:t emp~e a. no 
esdn d<'i\'inrnlados ,. existen servicios y asoci:ic1ones funcionando hasta b Jubila
ción dd í1lrimo del ~RE. En Llaranes (Avilés), por ejemplo. cada ERE ruvo su asocia
ción de preJubibdos de: Ens1desa , cuyo comendo consisrió en resolver los problemas 
que ~urf.~an mientras ra11to. En segundo lug:ir. y a pesar de que ~·~ i st:in cEvergetK l:JS 
<lt' apr«nación. se constata que. en rodos los sectores de producc1011 estud1ados, mu
rhos 1r.ibajadores consideran que la pérdid:i de poder adquism vo se compensa en 
Plrte gracias al hecho de tener menos re tenciones fiscales (e111pez;111do por los dos 
primeros año~. dur:ime los cuales están 1nscr1tos al paro), y a los pequeiios ahorros 
d• · d d 1 bl. · ' d " ll 'var el bo-<m a os e ce~e (reducción de los gastos de transporte. o 1gacwn e c • , 
r2d11l .. · d d d ncnt ·· los ter-o · e1ce1er:i). En términos aenerales para compren era ecua 31 <:: 
n "' • · · · b' I · · desde unos t'n los que los agentes soo:iles valoran las cond1cwnes de preJU 1 :ic io~ 
el pum d · 1 , de hechos dispares. 0 e vista personal. hay que tener en cuenta e computo . . b', 
en el qu I· . · . . · 1 h valorac1on su ~e-. e ,1s 'enta,¡as y desvenca_¡::is sabnales se cotey111 tanto coi · · . 
U\•a de 1 d. · . d· b-,;0 relacwnt'S con 
h . 35 con iciones de rrabaio (rrabJJO a turnos. puesto t: trJ .i_, • , 

1efa1 , ~ · fi s ctceter:t) como · ur.i. numero de a11os trabaj ados. gustos v expectanvas iturJ ' ¡, 1 · _ 
ron las r-l · 1 . . • . . : . _ •I pago de !erras o e <:: 11 

< .invas a a s1tuac1on domesnc:i (eco1101111cas, como t: ' . . 
1 

. . _ 
poiecas· e .1. , l .. , a los 11110 o a os p.i 
d ·0 1an111Jres como el rrabaio del convuae, 3 atencion • "· E , .• 
res d 1 . ' " ' "' · · • bl' etcetera). ·11 c5t<:: 

1• :d ugar de residencia, estudios. cercanía de servicios pu icos. 
1 

bi'l·ición 
•llh o . . l · b '!' C't de a preJU • d~-' 'no se puc.:de abordar la construccion socia Y silll 0 1 ' ·011es de 
'"'e un 1 · · d bas concate11ac1 · hrrh 

1
a og1ca estrictamente mercantil. En el c ruce e 3111 • 

1 
. 1,nudo con 

os o 'co • · · · " ., · •I crlobal c 1oc.1 a 11 1:: ainb 1• .. < nonuca y smd1cal111ente ·correcro :1 mvt: ,, ' .d ·~n los pro-
as º"'c E 1 . . qu ·se cons1 "'" . cei :> as. n a actualid:id (es decir. l'll momentos en e: . • comban-

.os casi i , 'b I · los s111d1caros mas 
1.0• rrcversi les), no es raro que represen canees e e . · 1 y los afi-

' ronfies b c... ( ·l e111prt'5an a ' 
kidos) en que se ven constre1iidos. desde am os uenres t i to de vista laboral 
com .a ª.ceptar una políric:i claramente suicida canto desde. e PL!n •rsonal ("egoís-

0 ~ocia! V · · . . . . ·í el mtert:s pt · ' . l . 
llto') 1 · anos smdICahstas preJubibdos oponen :1> b ·¿ ~it rchcion a st:-

y e sind' 1 . l 1 com an o ~ · !!Und 1 ica · J b vez que admiten que o que 1an ,.) 0 es ha b f:i · . (" 'stamente · ene JCJado con respecto al prnnero egoi 
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dur:tme b.1'l:tlltl' til·mpo. lo h.rn "p:tsado muy mal'"). Es más . 
1 

. . . . . · ,aun 
cuando lo~ hl'cho~ \",\ no ~on rc-ncnres, a lllJUSt1c1a s1nuc obict·iv· 

, " .J an-
dosc l'll d p.1~0 diferl·11cial de la pcn. ión y el distinto nivel de vid 
qtll' l'St:t plTl\lit l' ~e : co1in«iriarnl'llte :i lo que ocurre con la i gua lació~ 
dl' b~ sitt1:tL·ionL'S co11 los <km<Í j ubibdos cuando los prejubilados e 
inrorpor.m :i l sistema gcner.11. mucho - pensio nista. po r enfennc-dad 
Sl' wn discriminados de 111aner,1 permanente por el h echo de haber 
tl'nidu que retirarse arnicip:id:imellte. 

La oftcializació11 y rt'gulación legal de los ajustes político-econó
micos tksplaza así lo· límites dt' lo "lícito" en m;:iteria de obligacione 
bbor.1k s. que \"Jll creando nue,·as fuentes de agrav ios comparativos y 
so11 dificiks dL· ck fendcr .ocia!. <>indica! y económicamente hablando. 

Por muy i11srrucri,·.1s qut' las demás categorÍ:l sean , la diferencia 
l'lltrc d prcjubilado y d jubibdo ·igue siendo b más funda1m.:nwl. En 
primer lu¡.,r::ir porque. como i11dica el prefijo. se nombra ~11 primero en 
función Jd segundo; este marca por arriba el límite a partir del cual 
se pasa automática e irreversiblemente a b s ·'clases pasivas ... Pero so
bre todo porque los prcjubibdos no se consideran a sí lllismos corno 
personas mayores y lo manifit' ran entando los escenarios adonde es
ta_s se dirigen prcfrrt'ntemtnte: ct'mros de dí:.i y hogares del pen~io- 1 

msta, estancias en b,1lnearios 0 Yiaje· organizados por el llllserso. Pese 
a que algunas i1nituciones pri,·ad.is (C;jastur) 0 públicas (cenrros de 
~lía _que admitL'll .1 socios Jt' 60 años. a ociacione de jubilados Y pre~ 
Jubilados. etcétera) se haYan ido :ibricndo a ambos colectivos, poco~ 
prcj_ubilados acuden a cll~s.Y cuando participan en una actividad co
lect1v:i, como excursiones o \·iajes organiz3dos. optan preferenten11::'.1-
tc llO h · 1 . · ~ d ·c1on 

. r _r acero rnn persona· ligadas al mism o secror de pro UL 

(sll~d~cato. grupos de empresa) o en o-rupo formados en torno ª u_i~a 
actividad · · ( i · :::> • ¡ · ' te~-• comun sene en~mo. o-rupos de mo ntaña, d t: c1c ismo, e 
ter.i) Son esrr , · d · ::._ . . . l' · can1en-. arc:g1as t' no a ·11111lac1on qu e se oponen irnp ici ' D 
te a qut• la pos1·c·10· 11 'o-· l - d fi ·d 1 · · ' )"boral. e: · · ~ ua este e 111 :i por a s1rnac1on " 
este modo el , d 1 . . . 1 , ean1entc: ' ~status e prejubilado se desmarca s1rnu can . ·e_ 
por una doble · · · l. · . . . d · denr111 

. . . po 1c1on 11nmar v el cons1(Ju1ente sistem a e 1 ·-cac1on/ d fc · · • · /::> • aenc . , 1 crenctanon: con re pecto a las person;is de la rnisma ::::> dt 
rac1on que siguen . · . ¡ b · bilados 
1 . . · actl\os a oralmente v a los mayores JU , . 3r 
os que se d1sti · , h de ese 

nguen precisamente por la edad Así el hec 0 ·fí ."J(S 
exentos de obli -· ,.. . ' · ' dt 1c1 

gauones prores1onales les convierte en seres 

,, _____-:::::9? eJJ 
- Por ejemplo un · r. . . dt" J 9 ' 

Ensidl!53 nie lo · . m ormame. pens1onado jusco en vísperas dd Efl E rescab.t J 
· como con gra . · · • se: P 

Priori poco a la" . . d 11 acnmoma {en un contexto y lu¡,,r;ir que; .:xpres1on e s · · 
ennmiemos pnso11Jles). 
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J,· ubic.ir, debido a que_ n_o re. pondc11 al canon habitual que relaciona 
:onit'n~ual111L'ntl' la acnnda~ labora_! con la edad; 

in embargo hay una d1frrc11c1a mucho mas fundamental, que 
Jtaik ,11 rc·conocimienro ocia] del que disfrurnn. Los mayores tienen 
un l''tam ideal y soci3Jmeme defin ido según el cual el cobro ele la 
pt•nsión tk jubilación ~ l' considcr:.i con~o t~na co1:1pen_saóón diferida 
Je! rr,1bajo pasado. n.:alizado hasta los 6::> anos: la macm11dad presente 
<e comtnl)'l' como un derecho de la vejez con respecto al cual, ac
rUJlmcnrt'. la mayor parte de los trabajadores están en pie de igualdad. 
Por d rnnrrario. los prejubilados son beneficiarios de un proceso de 
rt'.iimibución comparable pero de manera anticipada, sin haber 
(11111plido pre\iamente todos los cri terios más generalizados y admi
nJo; socialmente. Desde este punto de vista, el "cobrar sin trabajar" 
,·om' cominuameme el riesgo de ser considerado como un fraude 
<ocia!. una usurpación del trabajo ajeno, una contraprestación no pre
\edicL1 por la prestación correspondiente. Así, no es casual que los en
rrrnscados pongan el énfas is en los hechos de su trayectoria laboral 
que.como mínimo. los igualan con los demás: el número de a1ios tra
bajados. la temprana edad en la que empezaron la vida activa, cómo 
han supt'rado con creces el número mínimo de a1ios de cotización, 
t'tcétera. Cuando se señalan en este con texto, otros argumentos poli
rJlcmes. como la dureza, la insalubridad y los riesgos del trab~jo, 
consciruyen un plus cuya función consiste más en reafirmar los cnte
r'.º' anteriores que en defender un sistema corporativista Y protec
noni ta. En todos los casos, se trata de manifestar que lo cobrado n_o 
es undongratuito,sino algo "merecido"y"bien ganado". El ir~vest i
gador esrá en primera posición para darse cuenta de que los mfor
lllanres están continuamente a la defensiva, pero también lo observa 
en los . . " · ,, " ·vos" Como encuentros cot1d1anos entre acn vos Y pasi · . 
lllue ¡ b. ' bitos pn-tran as habituales bromas de las que son o ~eros en am . 
radas y · • b . . . . ciar co11nnua-sem1pu hcos los prejubtlados tienen que nego . 
niente 1 , . . l . ti1111dad que su .. su ugar en el espacio social para tener una egi . 
anncipada desvinculació n del mundo laboral tiende comparanva-
nienre a restarles. , 1 
d Hasta ahora he abordado la fürura del prejubilado desde el ang1.1 ° 
e las categorías de las que este tiebnde a desmarcarse. Cada una c?n s~s 

caracte , . 1 polo neaanvo e 
las. . nsticas específicas, todas comparten estar en e. . "dd ::::>(menor 

llnagene . 1 . , n la mact1v1 a 
0 s socia es, unidas por un rasgo comu • . cons-

n1ayor 1 . e: . contribuyen a tr . ' rea o supuesta). Pese a las d11erencias, 
1 

1 azo del 
Uir un ¡ bresale e rec 1 ' 

Paras· . ll1arco cognitivo-simbólico en e que so_ . ~d d ranto perso-
ltismo social, la necesidad de darse una leginmi ª ' 
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na\ como so~i'.11. y para dio b car:icterísrica cscn ci:1 l que t ie ne uc . 
Sl'ntJr su acn\'Hl1d p.ira que St' respcre a sus Jtttorcs es la o 1-"tL ·~ . d pr~ -

• < ;:., ... llua . 

3. "Trabajar gratis" 

Antes dl' centrarme definitiva m e nte en las formas que toman la 
pr(1rticas cotidian.1s reunidas bajo el t'píg ra fe "trab::ija r sin cobrar", 111; 

voy a _dc'fL'J~er en dos expresiones 111ás. que concicr11c11 a trabajJdorl'S 
rodana arn,·os. Me refit·ro a las situacio nes evocadas a m enudo en Ja, 
c.011vers.1cione~. !Hl:di:mte las expresiones " trabajar g ra tis' ' y " trabajJr 
sm hJcer nada -

1
. En ambos casos. remiten a situacio nes ter111inaks Y 

suelen aplicJr e a un periodo de tie111po (m~s o m e nos largo segú;1 
los casos) que se ha dado una vez que el ER.E o e l contrato relevo han 
entrJdo l'n vigor y que uno sabe que está e n l'1 c upo de personas prt'
jubilablrs. 

"'Trabajar sin hacer nada., se plantea com o una contradicción que 
se ha dado en los momentos previos al cierre d e un serv icio (:1 m enu
do técnico o de oficina). De acuerdo con un sistema simbólico Y 
práctico que trata el trabajo como L1 base d e un inrcrc::unbio b<1saJo 
c.n un.salar~o, el hecho de que este se reciba sin gc11er:1r valor produc
tivo, sm mas prestación que la prescnci:i fi. ica en el lugar d e traba_¡o. 
r~sult~ _tan COntrJdicrorio como "cobr;:ir sin trabajar". De hecho, en 
SHLJ~CIO~l normal el que trJb<tja in hacer nada es quien no tol1l<l su: 
obh•rac1011es en • · r 1·0 () d · b. · ' ·se hace ~. ~t: · pue e ocurrir tam 1en que no · _ 
nada . por9ue un superior no da rrab<tjo a m odo de acoso lab~ral. La~ 
dos s1tuac1ones evrre 1 . . . . 1 "J10111a]as, ' _, 1 1as son. en pnnc1p1o 1crua 111e nte .. 
Condenables V C el d s· ' ::;, respoJJ-. . on ena as. 111 embarCYO el presente caso no · 
den1alounon· ¡ N. .::::. ' · · d !·lainacn-. 1 a O otro. I¡ es propia Ja respons:1b1hda t C e j· 
v1dad. va que d 'P d . ¡ , · - s y ck '1 

1 e en e normalmente de c 1111b1os tcc no ogico 
reestructuración de fi · ' , . · , d ~ una es-

. . o icmas o talle res; es mas, la dey1C10n e . \' 
tncta normalidad de los ho · d d ¡,., cobertu1a · 
b 1, . . ranos se a :i menu o con " e d 

enep arno de los Jec, d' s· 1 - - lar qu it:s 1rectos. m cm baro-o se sue e sena.i . . r 
hecho de " no h d ., t> ' d 01éde~r·1 acer na a es aenerador de disgustó Y e . i-
personales Ya de t d 1 . ::::. la 111acr 

• 11 ro e propio marco de la empresa, pues, 

'' s· b. 1 ; Ac<'r.i- 1 

- 1 1en 1an sido citad b E "desa ·t: 
ll·a/ Ar 1 · • ª~ so re todo encre tr::ibaj::idores de mi . •eno11· 

Ce Or, SU lnteres no Se d . s· par::l JU • . · enene en el umbral de e t:i empresa. 1rve iÓ'·o) 
car orras connot.1c1ones del t b · co"n • . . ra ªJº que ayudan :i perfibr mejor el mapa "' 
pracnco a parnr del cual se construvA la . b 'l .. ' ' prt'JU l JCIOll. 
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11
,1.J<I t:'t.Í planteada no sólo com o negativa desde d punto de vista 

t\·onómico-cmprcariaL sino como desestabilizado ra :1 nivel pe rsonal 
noóal. lk c~te modo se e11trCYl' ya un prim e r componeme del "va
;.¡0 .. al que muchos e refieren frecuentemente con respecto a la eta
pJ posccrior. La fa lta d~ trabajo. e asoc.i;; c,?n la carencia ele Jctividad 

1~ con dios. acecha el n esgo de "deprescon . 
La orra expresión , " trabajar g ratis", pn~senta rasgos radicalmente 

oput·,tos~4 . Lo prcjubilados y los prejubilables no la aplican al trabajo 
no remunerado, sino al hech o de seguir trabaj ando a pesar de tener 
Jaccho a prejubilarse en el ER.E vigemc ("estar en la lista"). Concier
ne norn1almt'nte a puestas que no están destinados a extinguirse y el 
rma>o pul'dt' variar desde algunos m eses hasta varios aiios 25

. En estas 
condicione , " trabajar g ratis" se re fi ere al h ech o de trabajar cobrando 
.-~i lo mi mo que recibirían sin hacerlo: e l trabajo se transforma en 
una pre ración sin contraprestación, no po r falta de renumeración , 
'ino porque no conlleva, en princ ipio, una bonificació n con respecto 
Jlo que ganan los que están "en casa" o "en la calle" . Equivale a "tra
bajar para nada" realmente significa tivo 26 . " Trabajar gratis" comparte 
con .. no hacer nada" el hecho de que, bien sea por exceso o por de
fmo, uno se encuentra en una posición ambigua, insalubre, que afec
tJ ª.I estado anímico: se alude a menudo a la" desgana", la "falta de en
tusiasmo", la pérdida de iniciativas e incluso, en puestos de m enor 
rts~~n.~abilidad, a] menor estímulo p o r cumplir su cometido ("¿para 
que: ... ). Cuando esta situación está impuesta 27, las reacciones varían 

d ~·fata expresión aparece sobre todo en los discursos de los trabaj adores de Ens~
.r<.a l parce<' haberse dado sobre roclo en momentos críticos de cierre de una acen a 
1 •pernir.i de otra, mejor dot:ida tecnolóoicamt'ntC hablando. En otros sectores, Y cu 
au1encia de b. <> d · · · ·le dar< cam 1os ronmdos en los medio> y las técnicas de pro ucc1011, no suc.: 

e po~que s·· co ·d " d. · · d 'bl " 
5 ' ns1 era que na 1e es 1111prese1n 1 e . 

P
u Vario~ infonnames indican que, a menudo, la dificulrncl no se debe a que el 

esto requ1er 1 · • · - d · · b 'e ·11 hecho de qu , h ª a presencia ele alguien muy cualthca o, s1110 mas 1 n ' 
' aya puestos 1 al · · · ~. l . a os cu, es nadie quiere 1r. 

de} 
1 

ªdiferencia sabrial entre b s dos situacioues radica en el cobro del porcent;Jje 
dera<J ano retenido (enrrc 15 y 20% en los EllE más desf.worabks). Es habitual c~nsi-

r qu~ las ve · ( • , · ) la· desventaps Y qu' I lltaJas cuyo computo no es solo fi nanciero supaan ~ 
'·Por o tam 1 d' c. . • . 
i- A o. a 11erenc1a pecu111ana no vale la pena . . d 1 
. unque se . 1 , . e ::iJ eraba.Ja or. iay 

quien"' fi supone que es la propia empresa a que re;;uen. ' d 'd ~-
"a rma b · d 1 h·i pe 1 o qu, 

da~ E 11 que, en algi,mos casos. es el propio tra ap or quiet · 
1 8 . 5 ·a 

· n cual · ~ d. · 'nclo e 1en c.: 
Porqut, quier caso, suele generar descalificaciones de imnca 1 : t~ 111eute •é cons·d . . d , vista esrnc " 
éconóni· 1. era que no nene sentido (desde un punro e . el 1 osición 

ico) o b1 · 1 . l. ::i me;ora e a p econóin· en, en e caso en el que quedarse 1111p 1ca un. . el b d orquc al 
. 1CJ a larg 1 . l ·a 'S 1n e 1 a P · ' no ·h, 0 P azo. porque se ennende que a gau:uici. c.: 

•Cernada" · 
· no hay la conrraparncl::i inherente al traba.J0· 
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solm: todo l'll funció n dd gusto por b t:i. rca dcscmpei'iad 1 . 
· · 1 b 1 / f: ·¡· i 1 a, e e la · 1 n~acion :i. o r.1 y o ami 1ar, y e e os proyectos como finura/a r···' · 

b1bdo/ a. P .:Ju-

''Trabajar gratis" se presenta así com o el e xtre m o opuesr d 
1 

denot:i.do por la expresión "cobrar sin trabaj:ir " y co1110 la ante~ ¡ ed ~ 
" tr:ibajar sin c?br.n " al que muchosyrej_ubilado redirige n sus ei~c~!ri:s 
para conmbmr a rt'Striblecer su equ1libno personal y su imagen soda!. 

4. "Trabajar sin cobrar" 

Según lo dicho. d sistema de distinción que define a l prejubilado por 
oposición a las dem~s cbses pasivas le inclin:i a situarse en el polo más 
:ictivo dd espectro, so pena. si no lo hace, de ser un objeto propenso 1 

la descalificación y a la critica social. En efecto. la opin ión pública ric
ne una predisposición a rodear la prejubilación d e un halo de sosp•'
c~us, qul' son fáciles de proyectar sobre el individuo. L:i.s consecue11-
~ias negati\"as sobrt> la creación de e mpleo, los c ie rres de ernpr:sa Y el 
mcre?i.ento de la · cargas pública<; y privadas son factores econo1111COS 
Y pohncos omnipresentes en el horizonte v i t:i.1 de todos, máxime "11 

n!omentos de crisis de la industria asturian a ~8 . D e esto dan consc;ui
c~a 11_1úlriples pequeiios dt>talles: la incomodidad de los sindicalistas.d 
dificil equilibrio entre la satisfacción y la vergü e n za experimenc:id_o 
~orlos beneficiarios del ER.E ~i_ las críticas o-eneralizadas hacia Ja poh
tICa de prei b"l · · ~ 1 · la con· . . Ju 1 ac1one . etCL'tera. Una buena mucsn·a de a 111ª ' le 
c1enc1a que se o-"'11era , 1 . d - e acababa t . . , . ~-- _ .', ~s t' comentario e un scnor qu . ' . "H~ 
J~b_ilarse. Dice rehnendose a su pasado estado de prejubiiado.. ._ 
v1v1do durant ' ·10 , b ,, L orn 1eac 

. , 1: anos so re las arc1s de los espa1ioles · ª ' ¡ !1 
non mucho ' · bre te · 

' . mas rara, es la de aquella- pe rsonas que, e n nol11 ,, -
coherencia)' de . ·d- 1 · · ·HO <1 P( sus 1 ea es, no aceptan " dar su consennmie i , ¡jz 
sarde que ob· · . .w .El 111<1 

' ~etl\amenre, les beneficiaría personalmente · 

21< u . , , ..• ,,. 
na idea que apa , , .. ,7J· 0 uese> • . 

!..::sinos ,.5 •11 1 ' ~cct muy trecuememente en las charl:is con :::>
1 ·do un.i o<· 

, t iec 10 rons d d . ¡ , r;i s1 i 
rra de irin · ·, · 1 era 0 como paradójico de que Astun:i 13 ) .1-emirJ 

ugracion que s, · ' , y·1 no · "' 
sus hijos un puest d b~ ~onvierte en una de emigración, porqut; ' . . 

!'l o e rra ªJº· .· id1c.1c 
De hecho. algunos i f. . fi l". dos de , 11 . d:J;. 

y entn! los más ·ównes) n orrnames (especialmente entre los :i ia rc:jub11.1 r· 
30 Se tra•~ deJ d ~o~fiesan que no se atreven a decir que son P unJ d<1~ _ 

.... una ec1s1on .. 1 . f] · d·i por flí 
minación sindic 1 pnsona , que puede estar 111 ucncr:i • 1 de .. no ~ 
mar" el acuerd ad pero que, a todas luces, debe ser distinguida dd hc:c io ce oo 11 

' o e reestructu · · que racion de la empresa. Por ejemplo, au n 
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es crucial. Decir ~ue le· "han ~e hado" ya no expresa solamente el ca
r.kt.:r in~·oh~nrn 1_· ~0 .:le! cese, sm o que hay constancia escrita de que 
fnc una · obhgac1on . 

S. "Mandar para casa" 

··~fand,1r para casa·· es la m etáfora m ás común para denominar la ac
:ió1_1 d~ ju~:br anricip~~amente a algu_ie1_L C uando se apl ica a la prc
JUb1bc1on · , la expres1o n condensa d1st111tas connotaciones. Aparte 
dd u o del verbo l/la11dar, que subraya el carácter involumario del 
Cc'Se (~obre el cual ya me detuve), la frase traduce, por una parre, la 
opo ición entre dos espacios sociales excluyentes, el mundo del tra
bajo y el doméstico, y, por otro lado, el carácter definitivo de la medi
da. Ademá . el alcance subjetivo de la nueva situación y su valoración 
no son unívocos ni válidos permanentem ente. 

Lo sujetos suelen di fe renciar distintas secue ncias. Las vivencias 
del primer periodo son equiparada a un tiempo de ocio incluido 
denrro del ciclo laboral habitual ("v:i.caciones"). Mientras tanto, pues, 
los hombres (más gue las muj e res 32, e indepe ndientem ente de su 
profesión y categoría laboral) dotan generalmente a la "casa" con los 
ralorcs positivos asociados con la tregua d e las o bligaciones profesio
na_l:s, la regularización del ritmo y bienestar corporales 33, la vida fa
nuhar Y el cambio de actividades. Como comentaba un observador 
exr~rno, un sindicalista de un comité de empresa en activo, durante 
vanos meses "están en te rreno de nadie. No se lo creen todavía .. . , 
hasta que po · ,, , co a poco, se oraamzan . 

p . ~ " 
ar~ quienes lo perciben negativam e nte, " m andar para casa apa-

rece, asi pues, más tarde cuanclo las "vacaciones" asimiladas con una 
l . . ' ' ' 
nacnvidad considerada inicialme nte como regeneradora, se prolon-

fitnió el EllE d, . . . . · , us afiliados 110 h · e 1992 con Ensidesa eso no 1111plica 11eccsanam~ncc: que s 
a1•an i ·d· ' . ]" d d se conoce la . . · 1_en ido acogerse a]:¡ prejubil::ición. En cambio. c11 la actua 1 ª ' 1. 

tX1Stenc1a d d. d 1 d 1 s asril!t:ros que un trcur ·d e expe 1cnres abiertos de trabaj:idores .: CSI e o · ' 
11 r~ 0 coi~tra b decisión patro11al. . . . 

1 
ducc1ón. 

con anibien se aplica cuando se dan .:n periodos de macnvidad en ª pro.. 1 _ 1º sucedi · 1 b · dor's estaban regu 3 
dos". 0 3 111 e11udo en los astilleros, e11 los que os era a_¡a t; • 

" · Estas sud 1 · " b · 1do en casa··. 
11 N en resa tar d hecho de que siguen tra a_¡ar . . 05 Ja ma-

o hay 1 · 1 d 'rg1cos y rnmer · ' )"or p que o v1dar que en los sc.:ctorcs m eta osi e ru 
arre del· , 

•1 geme trabaja a turnos. 



70 
Marie José Devillard 

!;an más de lo deseado o dL· lo soportable. Entonce. e cua11 1 h 
1. . 1 . .d co ay 

que procm:ir m11tar e tiempo transcurn o en la casa, " buscarse : 
. J 1 ,. _ l . . ..1 - ., acn-

vmat es tuer.1 y, tam )lell. ucer fu era otras q ue e podrían real" 
i ( ' . . • . _ d izar 

uenn_·o . . orno marnksto ~n mto rmanre q ue, esdc _q ue se ha queda-
do \"ludo. sale todos los d1as a leer b prens::i en b biblioteca, si com
pr.1r.1 el pt·riódico ' 'no saldría·· . y añade, con una entonación inequí
\"Or:l y alarp11do la vocal ·'¡b casa es 111 alaa . .. !" , ' ·mala" para el 
equilibrio pnso1d, "mala" consejera, ' 'm;i la" po rque uno se atrofia 
fisic;1 y psíquicamente ... Otro que habí;1 sido una persona siemprl' 
muy activ,1 e implicada L'l1 movimientos de p ;ntic ipació n ciudadana 
romcnt.1 cómo .e encerró en casa a pe ar de las incitacio nes de m 
familiares par:i obligarle a salir ("tuve un p eriodo -casi dos ai1o\ 
¿eh?- que me Jio por meterme en c::is:i ' ') . 

Entonce es cuando se pone ck relieve la ambivalencia funda
mental ck la expn.·. ión ·' mandar p;ira cas::i , .. cuy:i. dimensiones más 
neg:iti\·as están iempre latemes y list::is para afl o rar. La "incerri_du~n
brL··· (palabra que Sl' utiliza frecuentemente) y el rnakst:i r enc!:nuco 
suekn ser expresados metonímicamentc, hablando de la durac1on dd 
tiempo. La expresión paradigmáric;1 es "e] día yé 111uy largo''. es dwr. 
1 . 1 . . d . po r1111-1ay tiempo para 1accr. deshacer y ::iburnrsc: demas1a o ~1 elll ., ' .. 
bien para pcns:ir ("lo que yo creo es que pienso de111as1ado ... . _dKc 
un hombre de 60 a11os que confiesa oue no acab::i de asimilar la situa-

. ' . ·¡ . . . ·' le ocu-Cl011 a pesar de lknar su agenda con acm11d::idl's d1vcrs;1s que ,. 

. 1 r ". . ' 1 . o no u pa~ e l la entero). En reabdad. la preocupac10 11 por e ueinp tie-
rnas que una dc las expresiolles de un interron·antc que no rodos<l. 

e ::> , Jos 1s-gan a iormular del todo, pero que se explicita clar:1111ente en - . . _ 
cursos má elaborados (\· en al.runos caso cabría decir, más de~espdt . , . , ' • ::. . . . . ba an o 
rados Y 1 1::ce loso~). En efecto tener el tiempo ocupado trJ J ., 
·,. ºfi b ' I ' , ·¡ , · 1c1uso, 11' signi ica a no so o que eran arriFos sino sobre todo 1111 es e, 11 

cesarios. 
S • . · . . 1 soporr.i-

t: uta a menudo a conocidos qt11:.· sen·ún se dice, no 1ª11 ', · A 
d d · d · ' ::> despuc~--o éjar e trabajar, se han deprimido y han muerto poco te dd 
taita de ser claramente objetivable es un hech o que forma par , 

1
u-

. · · · ' . . · ' 1 a J1lel . 
imagmano_ socia! con respecto al cual los ind1v1duos se sicuai 

1 
e:-:ph-

do. En realidad, importa más la propia ni ·nción del hecho Y ~ · ·o" 
· , . ' e . bletl\ · 

cac1on del mismo que su veracidad Desd , el punto de vista o . ~ co-
b. . · . t: ctOil t' 

su ~envo, el trabajo no es sólo una prestación y con era presta ·' 
1 

so-
, · ( 11 · )ac1°1 

n_omica se aclas mediante un contrato laboral), sino una r~ . uiPº 
c1al que se construye cotidianamente dentro de Jos límites del_ :q) co11 
o del · · / d ·¡¡ -en110° servi~io 1_ma rt ~· p_la111a, secció11, 1alle1; depart~meti~o, -~ · las cualL5 
sus respecavas j erarqu1as internas. Estas son las urndades c:n 
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1·r 111 ¡ 15 redes ocia les más import:lllte en el lllarco profesional: 
1..( ' 't"I t ' ' 

00:-L'' ca<>u:il quL' 111~1chos i~1formantcs su~raycn el gran número de 
hor,t' di.'. com·i,·cnna trabajando, propornonalmente mayor que las 
Jr.lic.idas a l.1 familia 54

. Además, el lugar de trabajo al que uno está 
Jt~n.i lo r:imbién e t'I ámbito mediam c el (y en el seno del) cual el 
ir,ibaj,tdor ha ido consrruyendo _ L~na parte fundam ental ?e su propia 
lillJ''l'n: el pucsro. las responsabt11dadcs, el contacto habitual, la pro
moción imana o los " peque11os favo res., en casos de necesidad obje
ür.m d rt·conocimiento de los méritos profe ionales de parte de la 
·jt·famr.1" y de los colegas de tr::ibajo. . . 

L.1 importancia relativa de los componentes sociales y product1-
ros del trabajo e tá bien ilustrada por las diferentes reacciones ante 
b pn:jubilación. De un lado, se puede identificar una serie de fa cto
res que posibilit:in una mejor aceptació n de la baja: los más sei1ala
do con la deo-radación del ambiente labo ral y/o la fa lta de expecta-

~ ' 
tira profe ional; la dureza y los riesgos del trabaj o y los turnos. Ast, 
la acogida ucle ser aún más favo rable, en la minería, entre los tra
bajadom de "inrerior" que de "exterio r", entre los " picadores" más 
qu~ rntre los que están menos directamente confrontados al arran
que del carbón (camineros, electricistas, e tcétera); en los asti ll ero~, 
l'lltre los asignados al pozo que entre los de producción y, en la si
derurgia. entre los que trabajaban en producción qu e en los de 
mantenimiento, y entre estos m ás que en la gente de estructu ~a 
(que esrán en las oficinas), cuya labor suele consider~rs~ como mas 
granficante a nivel personal. D entro de este marco comun que esra
blect' una relación estrecha entre el a(rrado o el desagrado Y las con
di · · ~ d · ' obser-Ciones SOC!ales y, sobre todo, materiales de pro uccion, se . 
van d·c · d , ' e combinen lterenc1as de mayor o menor cala o segun como s 
c?n la evolución/evaluación de la trayectoria individual: las e~pe
Tiencias · ¡ ·, · ' 111 e111peora1111en-prcv1as y a percepc1on de una m ejorta o L • 
to de la s·t . , . 1 . fJ . 1 ·11 e11 te en la valor a-.. 1 uac1on rermma m u yen extrema e a1 
CJon de 1 . bºI . , , . terior al momento a preju 1 ac1on y el estado a1111rnco pos ¡ 
cd~ d que toma cuerpo (al menos, al principio). Es~~cialmentl~d· as 
cs1lus1 · d oc1on cu mp 1 as, 

1 °ncs por no ver las expectativas e prom . d ¡ . 
osa<>r . Id d 1 Jefes o e os ::. avios comparativos 35 , la falta de respa o e os 

" D. 1 . . 1 ba. o incluso muchos 
<ñosd e 1_c,ho, las redes soóales sude n pervivir fuera de rra '~ · 

1 
s comid3s pe-

iKpues de 1 . b'I . , . b ºI . , ( o lo demut:srran :i r1ód1,... a preju 1 anon y la JU 1 ac1o n con1 · I· ·sposas no su..:-

' 

• •1 qucr" · - d b · en hs que .is" en Panici cunen a annguos companeros e tra :i_¡o. · · 
1; par). b p..:rado b 

Por e· 1 . . d Jes:i r de ha t r su . 
Prueba ob· JCnip o, d hecho de haberse v1s ro posrer¡:,.;i 0 3 1 

~cuva que permitía ganar un puesto. 
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sindic.no ·, son hechos . .:orialc:: qne abo 11a11 el te rre n o en una d. , 
· ' ·· bl 1 1) 1 · b lr~c-C!On t:lvora e ;1 cese. or e co11tr:i n o, un ·· u e11 ;i mbienr "' 

" · " ·' · e 1 , • · 1 · l.: Y el SL'ntnsc a gusto o :ms1cc 10 m e 111a11 ta 11 pro nto al senr1· · 
. . , . · miento 

de un pe1;ar como :1 llev::ir la er::ipa de trans1c10n s111 demasiado res-
quemor.Asimismo. el nÚnll'rO de ai1 os tra11scurridos desde el alta en 
la emprt~sa int~rviene como_ ele~n ento d,isrnptivo (" ¡ya esr:l bien! '') 
o como c nal1zador de so lidaridad es ( ·11 os c.0 11 ocía111 os todo·· 
"'éramos como una familia"' ."'me sentía CO!llo c11 casa") que pern~a~ 
necen Yi\·as. No en balde se utiliza a menudo el té rmino perre11cmt1 
(o ser de) un dep::irtamento (sección. planta ... ). Po r to do ello, la am
binkncia inherente al "mandar para casa" y los sentimientos qu,· la 
decisión patron:ll ::irrastra son tanto mayores en cuan to que, desde· d 
doble punto de visr:i objetivo y subjetivo. el trabaj o 11 0 puede· srr 
reducido a la rd:1ción s::ibrial (y, por consiguiente, a la negociación 
<le )a<; condiciones del ce e) ni ser considerado de una manera me
t"ánica, monolítica e irrewrsible _;e'. 

A fines ilustrati\ OS me derendr& un poco m ;ls en los dos c;1sos 
m:ls extremos: el prot:igonizado por los cuadros de c111pr_cs:i cuy.1 
carrera profesion:il se h::i desarrollado básic:1111e11te en la anngua En
sides;i Y los mineros de interior. Para los primeros, " mandar par,i 

,, h "d . . ' . t ' Jll t'Il-casa a s1 o generador de una crisis mucho m ;iyor, y apMen e 
· .1·ri ·¡d ·scosck te m:is u1 in e superar, que en lo dernás estam entos o puL: , 

trabajo. Todo el entorno laboral contribuía a darl es obj c: tiv~mentt 
importancia (el lugar\.' el horario de trabJj.O la estructura j erarqtn:·1 

' < ' ' ·) nu-
y, según e' ta. el estatus de los compaf1 eros v J. efes directos 0 e 

• · < - , d ·) )' por 
mero de subordinados. el sueldo e incluso a launas preb en as ', ·1" 
1 b. · ' ' :::i " "ser un ~_tamo, s:1..Jet1\·:1meme ("ser alguien.,. "ser i111po_rta 1~te .', "da un 
e, mcluso 1mprescu1d1ble" etcétera) C on la preJub1lacion 1-

1 ., ' · · · ·, (" te vne 
vue co todo . La desvalorización v la despersonalizacion plir 
ves · ., . · ' ara c 11111 

un numero , que se totaliza al sumarse a los demas P' d·· dis-
lo objetivos del ERE) reemplazan los anteriores m ecanismos .e;; ·el 

. . , ' ) 0t10S· 
tmcion. El trato ya no se dife rencia del rese rvado ª os c._ 

1
ción 

cumpl" · · · d , . . . fi · d en 1t11 
imicmo e una edad fis1ca arbitrariamente 1Jª a 

----:-~~:---~~~~~~~~~~~~~~---------:: · e: rn1~ 11 c 
' C u;indo '"' aho · · ¡ . · · 1do al 11110 c. ·1 ce· • · n0;1 m,h 1.:11 .a nayt·c roria profes1on;il. 111C1ta1 ,5 r~Cl lJU•.: ·.~ t:X')bv c;; " hr • ·• · . . l , dive;:rsos." ( 11(' • . J ' ' ; , e < •• rcu11, t.mc1a, y acomec11111encos Jaboí.l t:S · nc:s g 

Hcr fa <1¡1c1rtun11fad d1: c0n·.t:a1:1r que, d1:rr.b de las declaraciones y vaJorac1~re l:t bti~· 
:ah:• .• h;r"' orcun·,¡;¡1 ti < • J . , , e;:rcad;in1er ,1~c 1011 

' ' •
1 

• P"rt1ru ~re' qu1: explican mucho mas .te . , >Jl re · . 
:.<i '' l1J;if4 d.<..1,.-tJt<iG1: 1 r.·I,. ¡. b I . , . . oluc10!1 e ¡11( 

1 ., · ~' J 'J pr~¡u 1 ac1on, y la ex1srenc1a de una ev , ·v·i" (p3í'1 JI' 
4 _,, :1, 1-:.r¡¡;r u11 ' • 1r11,1•, <J .. J~Í: tu r d . . l fi 1 d , J;i vida ·;:icn . . ornt¿ 
, ,- <l· . u:., ,!,. . . . .. · ·• ~ " e ~1.: rv1c 10 3 n;i e ' i::t ;incer1 ; · f ' '· 141 i<, , '' 1' r-,., d·: d1'.g11,1c,, o par,1 peor. rras unJ crayecror 
,. · :. • . • ,,.•r.1.11:.1 p11•:d ·..-r i11uy <k1.1,1va . 
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fr.f)i¡ar . . 
, .. . desplna el reconocnrnento de . '!lte econon11c o . . ' . 1 

:~!cno1 pur'.unc 1 - .p ' rsonales. En este sentido. el hec 10 
·· · · rotr~1ona es ; um e · . . ~ d 1 "d· d 
.r;1rnroip d 1· ¿ .. 10 ·-erv1c 1 os de unoante~ e ae" 

1 
. '· in se es 1a •ra e ~ ~ . 

:.y·1 .1 Jl' r.Hl • 1~ viral en el que la persona se siente y se 
:'.-ii ,. en un 1110111e1 . i . -
····:' ·. .. 1, . el" (como e dice a menuoo po i muy re-
• ,l•ra rP pkna p 1.:mw ' · "bl 

· ·:-· · J· ' xpre·ión). sólo es el hecho mas visi e entre 
···.JJnr~ yur se,1 ,1 c. . , . . . :\ 1 l ·- ·:r a11 1, 1·11coinprensión v la desazon 111d1v1c ua es. a 
' ·. ~:!e mtlllt'IH< " " 1 

_ • • ,, • • • _ 

:ii:en de Li rmpresa como una gran familia p10tecto1 a se de 
. . 3i 

::-;:nb rrpe1H11ldlllt'nte . . . , 
\ 11c purde achacar el desfase entre la realidad y la construcci~n 

,,_\enn sólo a una mab apreciación de los procesos macroecono
:·~o, rrapital is¡as, ni tampoco a una desafortunada presunció n por 
¡.J(de los sujt'[OS concernidos. Para comprenderlo, hay que re
:o:::ar J la condiciones de producción de las formas de ser con 
:::~rrn:i3 al trabajo. Los antiguos alumnos de las escuelas de apren
,:::n(Emidesa, Duro-Felguera) proporcionan el ej emplo más so
::i'~trme.A pesar de su reducido número comparado con la plan
!l:no.tal de Ensidesa en aquellos mismos aiios 38, la cuesti ón no 
~cncsolo un ralor histórico. De un lado, la escuela de aprendices fu e 
~-~tera .de muchos mandos medios y altos y, por otra parte, entre 
-~oi, ha sido un factor constitutivo de una manera de ser, pensar y 
<.1111rque e d. . . d l 
, -1- s 1stmt1va e a de los demás trabajadores incluidos los 
(IU ado1 uni · · · ' 
tillD . ' ~rsitanos cuya formación previa no dependió de la 
¡¿~· ParJdigma Y modelo de la formación interna y del pater-
. ' 0 llle¡alt'1r\}ico · d ' · d 

1 E'curb d A 0 . -si erurg1co e a segunda mitad del siglo :xx, la 
··un,. e prendices de Ensidesa ha aenerado una práctica laboral 
. ''. llllagen de . b . . . ;:, e ' ' e e 

condiciones tia élJador entregado a la empresa, as1 corno las 
para su reproducción a largo plazo 39 . En efecto, junto al 

~~------~~~~~~~~~~-;,; ' 1 n.iblar de hecho repe t" . 
:· '. cn¡-a de un 11 mo, c1erramente, debe ser comprendido desde \;¡ 
'<'OI S as trayecrorias l b l 
• •• • 

1n embargo 1 . ª ora es muv extensas que oscilan entre 30 y 
'".Jo -1 · d" . • a expresión p d ' . ' , . . . 
• ~- ' in 11·1duo S" ue e tener un sentido m;is literal y descriptivo: 
"'··"!; m.,i • ~ cnrera casi " ., 

. , nana·} · por sorpresa· o que el cese es in111ediato (" no 
'-. -1 lo larg d " -
.,t~ l ! 0 e 2:i anos sali 
. fl hl~~ecialidades. ' eron de sus aulas un to tal de 1.744 o ficiales, reparri-
;;,,, . <cno de d 
"":~ 1i,¡ estacar a · l 
;·1¡¡ D ncreado las b ' ·qui ª escueb no debe llamar a e11g;11io. Muchos otros 
· Urinr ases que ligaba b. · b '-~.,.,. e toda iu , ' · no ~enva y su ~etiv:m1ente las fa milias a la l'Jll-. , · .. ucrur ( n apa ele exp · · 1 
'~lob ª el poblad d • · ansion, esra proveyó tanto a las nc.:ccsid :1dcs u : 
~t~.pr.,ª· ~1 barrio obrer 

0 
d \Llaranes o de Trnsona y las instalac ionc.:s deportivas 

·:• 1·r.1n~1'~ Pleno centr~ d: Aª _L_uz º·también. la urbanización para los 111:rndos d.c.: 
tn el lllislllo Ll viles) como a las educativas (colegios pr ivados dv 111 -

aranes) Y al ocio 0os 111últiplc.:s y variadm grupo~ de: ocio, 
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sist\.'ma Je rcclut.u11iL·11to que favorec ía a los ''hiJ.Os de d 
· · · f. ' ] d :l · · pro uctor" \anns 111ccnt1\·os .worcc1;111 e esco Le ingresar en Ja mis .1 · 

) 
~ ma a edad 

(kl :ilra (cm re 1-1 y 16 :1110. , el c iclo de tn.: c ursos de e · . '. . . . i . . . iormac1on 
l'roks1011al, la ~r.uu1dat v la re lam :i segunc.bd del empico,.,! fi 1 . . ' ' . , ' " tna izar 
y b s oporru111dadcs <le pro1noc1011 y d e profcsionaliz:ición abil·rr

3 
por dirho~ estudios. · 

Se ronn·rtía L' l1 una distinción pertenecer a ·egu11do, ¡ ero. ¡ay. amigo!. ,-er,e 
L'll ter(l'rO L'ra otra cosa, era ~er importante, ejemplo de los que nos pn:n:
día11. Aquí l'mpl·z:íbarnos :1 scmirnos parte de la ~r:lll empresa, a sabiend3Hk 
qut' L'St.1 no~ cspcr.1ba para incluirno l' l1 su plantilla laboral, y cuando s.1lía-
1110\ .1 h s Olimpiada~ de Trabajo n:prescnrando a nuest ra escuela. sil·mprl' 
Yolví.1mm con su nombrc grabado en oro, plata o bronCL'. Éramos 13 dite.al 
menos l'll ntlt'Stro fuao imerno [ ... J. 

Vínculo. d resultado de un binomio compuL'Sto por raíces y orgullo. 
Ombs r.iíce~ las lllll'Stra~, que sólo se consi~uen con la identificación Y el 
paso tld tit·mpo. Orgullo. d que sentía Ensidesa dl' sus aprl'n<lices Y qur 3 5ll 

vez era recíproco. plH.:"tO que sus aprendices también se sentían orgull~'º' 
de pt'rtl'llL'Cer a Emidesa. JVarón. 6.' promoción ck la E~cucb de Aprendices 
de Enside~a l 4". 

C int:H11cnre. el lirismo propio de la. publicaciones co11 1111.:.ni~~-
n. . . 1· .d . . b"J«YO el intc:rcs va no me ma a cons1 er::trlas representativas. 111 c lll " ~ ' . 1 . . d. . , , . fc , kterrn111ac J 
ta 1ca aqu1 no olo en que conn-1buven a re orzar una e , 
. . . , . . ~ OS y t'SCt -
imagen soCtal, mo que ,-:irio textos retoman ideas, concc:pt " _ 

· , . <l ( · b 3n con ' a 
r~ot1pos mas genl'rahzados que aparecen ::i 111c11u o 51 ic: h cnt-
n :rnres) :il reconsrruir b rr:iyenoria profosio11:1l d e l personal de ' 
presa. 

~ 
-------------------------- os b.10 . . . •Jen1e1ll . 
Slt'ndo l'l 111:is famoso el grupo de 111om.1ñJ) (Booaen s, 2000) . Es~os e: · • coleC11' ':l 
co ºb ·u , " . 1 r ficac1011 o mn ui o a que b emprc' S,1 p:nernaJi,t:i poten cie 111~s la !(en 1 ·' . pk111l'il1 
l'U , .. ¡ 11 ' ·h J ' e , buc::n co111 ·1 < < ec o m 1orn1;1r parte de l.i siderurgia. Se ..:nconcrar:i un 
en l~~ con el u iont's de Vega ( 1996. p. 316). aullo» ~ll 

'" 1 A L ' · ~ · ' ·s Y or"' IJ· -· · Opt'Z. •Vm:nna~ de la 6.' promoción. Vínculo, raic<.:. ióll y R<' 
·~l'rci:di"·: di' E11sidcsa .. J-/i,:r,>ri<Z dt' 11110 esmcla. Dirección de .<:=0111uni~:~,cc:11ario f,.: 
c1ont:s Extcr~a;;-Asnm:is. p. 166. coordi1udo por l:t Asoc1,1c1o n C111~9?) s:ilieron ~. 
cuela Apn:ndKL'S de Ensides.i A,·i]é . Se,.ún Sáiz R c::oyo (iúidl'll1• ~· - · ~ • 1.1 que nidJ> 
total '· ¡ 7-1-1 fi · ¡ " d ¡ ·eJc:ctfl( 3 o e 

_ . · 0 .na e . repartidos en 11 especialidades, sie11 o ª .. · ha sido un ¡0; 

ohnal~s aporto, seguida por 359 oficiales :ijuscadorc.:s. [El p3 l111ª;esl , Jos pnº1~ d< 
los 111.eJOrl's de España. habiendo obtenido. por no signifi car in:ts que::.+ 111eJ aU.t> 1J 

Pren110· 1 '-'7 · ak s Y (;t\1
1 

~. , 0 . can~peones provinciales. 92 de sector. 17 nan~11 

0 
o bren ido~ ·i011.tl 

oro t'll 1:i~ Olimpiadas laborale ·. En total 300 personas de lo~ 46 · cer11·1l 

d 
. , . 1 a la 111 

t' pnmt'ros, segundo Y tt'rccros) c:n todas fases de de la rt>gio na ' 
incluida... ' 
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L:i vigcsi111oquint.1 y última promoción de Ewides:i salió en l 98 1 
0 es cxrr.u1o. pues. que muchos prcjubilados (desde los ]Jrim .. · 

1 . , d l l Cl ü S 
pi.mes dt": rcgu :ic1011 e. emp co, hasra_ los ú lt imos) pasara n por la 
c' rncl.1: aunque. cuando mgrcsaron lo ult1111os candidatos, en ·¡ 979 
esca ya no ~wcsenrara las 111ismas Vl' 1~:ajas co mparativas que tLlV~ 
cu.indo hab1a pocos centros de fo r111acw11 y eran todavía menores b s 
f:º'ibilidadcs de acceder a ellos, en vísperas ele la reconversión, seguía 
runc1011.indo como una esperanza (personal) frente al futuro que se 
iba ccrw1do J I . Adcrnás, para mu chos, la escuela de aprendices fu e 
ólo d primer e bbón de unas carreras técnicas medias y/o supcrio
rc-s qnc les permirieron ocupar puestos de mayor categoría profcsio
n.11 y de t'mpcñar una fun ción más satisfactoria a nivel personal. En 
Nl' semido. y desde el punto de vista subje tivo, el paso desde un con
rr.Ho regido por un convenio colectivo a uno individual, " fuera de 
com·enio", con las ventajas y obligaciones que ello conllevaba, reOe
j,1ba en el organigrama empresarial la labor y la experiencia indivi
dual adquiridas y demostradas duran te "tocia un:i vida", y d:iba fe ele 
u reconocimiento por parte de los j efes. D e este modo, se vislumbra 

q:1e'·rnandar para casa" no replantea únicamente el modo de vida, los 
habito , el ritmo cotidiano, las relaciones sociales, sino, simultánea
mente, b identidad personal en su doble vertiente, la forma de identi
ficac ión para sí y para con los demás. 
~omo ya he anticipado, la minería presenta un cuadro opuesto. 

Segun una expresión corriente (menos empleada en las demás ramas 
de producción), los mineros han aanado " la lo te ría" 42 prejubilándose. E , ~ 
s mas, a los picadores o barrenistas que tienen un coeficiente reduc-

tor del 50 %, se puede decir siauiendo con la misma metMora, que les , , ~ 1 
c?c? el ~~ordo al acabar con 42 años en vez de los 52 legales según e 
regimen especial de la minería. Vinculan corrientemente la buena 
acogida de b retirada a las características del trabajo, del que se suele 
desracar la "dureza" , "la suciedad" y, sobre todo, el " peligro" (acciclen
ces.,enfer111edades). Por muy valorada que fuera, la 1:i:ejo~~ de las con
diciones de producción 0a inyección de agua, la uttltzacion de las ro
z~do:as, etcétera) apenas ha modificado la imagen general. A su vez, la 
perdida r 1 · d . , · . d o r el hecho de e at1va e los lazos sociales esta am11101 a a P . 
que n1uch . . . 1 ente por comi-das os vivan en los nusmos barrios y, eventua rn ' 

Y reencuentros regulares. 

' ' Ya se , , , ' de ellos. 
;¡ e _sabia entonces que la escuela se cc:rr:ina despues 

areta (2007). 
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Sin c111bargo. sería erróneo presupo n er que la dureza d . 1 . 
· 'l 1 1 1 · · e traba.Jo sea 111co111pJtD e con e que os mmcros se iden tifiquen con 1 ' 

e · ' 1 1· c. d 11 '· L · · ª pro-1es1on o 1ayan l 1s1rura o con e' a. a mma tira" o "eno-ancha'' 43 
d. . ' - ·1· 1 1 1 <l 1 b ;:, ·La tra KIOn ta1111 1ar. e 1ec 10. 3 veces, e 1a cr n acido y vivido , , 

, bJ . , . ( l entrt 
pares 1..·11 un· pt1t: ~ 111rncro . co1no es e caso de La Camocha en 
Gijón. o de las anttgu as barriadas construidas por Hunos:i en la 
curnc.1s del Nalón o del C:rndal), el inic io como ¡¿ r1r1je.-: y los aiios 
de dedicación. el conocimiento y las h J bilidades adquiridas (enrrc 
la cuales se pone especial énfasis en la educación de los sen ricio . d 
oído sobre todo) son factores incorpo rados que, a menudo, se ideali
zan como un saber hacer que caracteriza a b s person as de una ma
nera indeleble. En este sentido, lo que la prejubilación proporciona 
r.1dica mucho m:ls en la obtención de una " tranq uilidad' ' y ''seguri
dad" cotidianas ("ya no tienes el peligro e n cima' ') q ue en b_ ruptur.1 
con un mundo denostado y rechazable. En la g ran m ayona de loi 
casos, las connotaciones fest ivas de l ·' mandar para casa" deben ~r 
interpretadas desde este marco más restri c tivo . D e hecho, la tranqrn
lidad que procura la prejubilación ·e d estaca también como suyi:m
cipal atractivo por personas que han sufrido periodos de gran ~IKt'T~ 
·d b 1 b 1 · } b. ' entre muH.':TOI t1 um re a ora (como en los asnl e ros o. tam 1en , · · 

1 - . 1 -. das que cerr:i-que, uce anos. estu\'\eron en empresas eon esas pr 1va ' · . . . Je 
1 - 1 . , -re defimnvo ron o entre os que actualmente e entrenran a c1e1 

Minas La Camocha). d. la "s.i-

Ah b. 1 . :l . . , l " confun ir , . ora 1en, como a gu1en ac v1rt10. 11 0 1ay que , 1 . deniás. 
t f: . , " 1 "e ¡ · . i d" . . 1 a u ·1 I que o~ 1s acc1on con a 1e JCIC a . Vanos 1111neros, a l~ ' . ,, " 10 c'Jl-
d · l" ' ,. d · d ¡ ¡ b · . "Estar raro ' 1 

enunnan e vac10 e}l o a cesar e tra a_io . ' Jecri,·o~. 

contrarse uno.,. son experiencias comunes en todos Jos ~o ensidad 
d , enor int 

que uran mas o menos tiempo v tienen m ayor 0 111 h proft'-
, 1 e . . . . . ' .. onal en e segun a 1orma de ser, el mvel de 11npltcac1on pei s 

sión, los hábitos de vida v el entorno social. 
'' 

~(?002l· .~1( --.-,->.------. ,-----. -----. --. --,- e QeviJJ:ird - ~nc.:rior· 
1 ara la conscrucnon de esce tipo de expresiones, vea fu .. 11¡uero · ,,¡11 

11 . 1 1 . , .d e e:: i pr.1-, ' amo mue 10 a acennon que un prejubilado di:: Ens1 esa. qu da") y coll .. · pdol' 
meme, expresara su nostaloia de la mina (" esro siempre re: que cre:irst' ' 1

( ·rO ( 
1 b d "' h p·1 ra re c. , nu¡1' 1 consu ta a a menu o la página web de Minas La C:imoc a , ólo illt: < q11· 

. . . d • 1 _, , . - d. u e nos , rePº · mrenor e as g.._.enas. Sm embargo cal vez se deba ana ir q 10s tt:r 
1 ·· d · · ' · ::iron ui 
11JO e mmero. smo que las insr::ilaciones de la n11na o cup. 
-en el pasado- pertenecían a su familia. 
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6. El trabajo dom.éstico 

Por todo lo dicho. la ".casa'', entendida desde el doble punto de vista 
fisico y social. . e conv1e.rtc en_ :1 prin1er (y, a menudo, principal) nú
cko de rl' fc n:1JC1a y de m erc1on de los prejubilados. Ya he aludido a 
l.1 ambi,·akncia fundamental. inherente al hecho de dejar de ser el es
pacio que se opo11í:i material, social y simbólicamente al lucrar ele tra
bajo. En l'Stc semiclo, la "casa'· conlleva casi amomáticamen~e un:i re
lurción de l:is redes sociales y se define más sustantiva (por quienes la 
h~bir~n. por lo que se hac~ en ella y por lo que representa intrínseca y 
.1tert1\·3mentt') que rdac1onalmentc (por lo que se di fe rencia del 
mundo laboral). Al mismo tiempo, adquiere una importancia tanto 
objl'ti\'J y subjetiva como positiva o negativa, que tenía precedente
mt'ntc' e-n menor medida. 

La ·'casa .. es también el ámbito por excelencia del trabajo gratuito 
(donde la mujer "se lo gana sin cobrarlo", corno denu11cia la esposa 
de un minero) y está todavía construido como un dommio funda
menralmenre femenino. C iertamente, hay hechos que muestran lige
ros cambios en los hábitos masculinos. En el espacio privado, la muta
ción afecta tanto a la naturaleza de las tareas como a la regular idad: lo 
e. porádico pasa a ser más habitual , y la contribució11 de muchos rna
n~o deja de limitarse a tareas de apoyo puntual ligadas a la alimenta
c;on (recoger la mesa o preparar una especial idad culinaria, con ca
racter excepcional, un día de fiesta) . Ha dejado de ser infrecuente que 
algunos hombres se encaro-uen de tareas li o-adas a la limpieza (camas, :::> . :::> 

reco~cr el polvo, pasar el aspirador o la fregona , limpiar el baño) o, 
también, :i la ropa (lavar, tender, planchar). La separación rígida entre 
el mundo femenino y el masculino, entre lo (factible en el) interior. Y 
10, (n.o factible en el) exterior también es observable desde el espacio 
pubh.co: en Gijón-ciudad, más que en Avilés, se ha convertido e1.1 algo 
anodino ver, en días laborables y a cualquier hora, a señores haciendo 
la_ cola en los mercados o supermercados de barrio, para la compra 
diana N , ¡ 1 (b. nes de con-. 0 so o compran el pan la botellas o a carne ie . 
su1110 , ' ¡· ·d !) 10 codo 
· 111ª5 asociados culturalmente con la mascu 1111 ac • 511 

tipo de ¡ . . , d fi· tas y verduras. 
L · . proc lletas, mclmdos los lacteos, pesca os, 1 u 
'l))lnusn . . . 1 . . ón de los varo-10 comportam1entos que implican a exposici . 
nes a 1 · .. ·l _ de polvo por 
1 

ª l111rada externa (colo-ar la ropa, sacudu e n apo . ·bl 
a venr 1· . :::> • , • d scenas v1s1 es 

ana o 11np1ar los cristales) ramb1en van sien ° e ¡· · ene[ . . < b ·s vano se urn-
t paisa_¡c urbano. Dicho de otro modo, los hom re . ' ¡ ,_ an ah e: . sino que as re 

accr n1er:i cosas de las que no solían encargarse, 
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bciones Lkntro dd espacio privado salen m ás fücilmentc a b J . 
b\. · llZ pu-\Ca. 

No es ajeno a estos cambios el q ue en Asturias la PP'ilib· J · · 
• . . , . ' ' ~.J 1 ac1on y 

la cons1gu1c1HL' remoddanon de los e. pac1os privados y público' <.' 

han vnclro t.m comurn:s que ya no se corre t:mto el ries()'o de llaii 
1 . , d d. . . d 1 J , , 4 º iar 
a arcnc1on o e 1stmgu1rse e os ocmas ·· . N o obstante, es todavía 
m.ís importante rL'Cordar qu e la reorgani zación de los papeles domés
ticos y de la privacidad se inserta dentro de un proceso m ás global. En 
este sentido, las formas de actuar m ás igu:1litar ias de b s parejas jóve
nes, L'I que el mcrodo bboral integre a un 111:1yor n úmero de mujere· 
y que cada vez más estas sean interlocuto ras e n trámites di,·er os 
(bancos, seguros. policía, ldminisrración públi ca, cargos represcnrari
vos, etcétera) e. incluso, la principal autor id :1d 45 o que los varonl" 
t:m1bién puedan djsfrmar del permiso de patcrnid:id (citado. cuando 
se nolllbra. en términos de "permi o de 111e11rr11idad") favorecen d re
planteamiento de muchas imágenes y práctic:is entre b s más estable-
cidas e incorporadas. . . 

Ateniéndose a la variedad de circunstancias particulares que 1.1:C1.
den en la conformación de las relacio n es domésticas, rc'sulta chfü:il 

bl . , , . , · 1 - ~ctores dt' esta ecer una correlac1011 n <YJda entre las pracnc:is Y . o::; se 
bl ·' ·d ·º 1 · , . , Jos ho111bn:s po ac1011 concern1 os: b !mea de oernarc:ic10n e nt1 e . . 

. . 1 , . 1 1 l· ·1cen arrav1esa que p:1rt1c1pan en as tareas domesticas v os que no o , , · . 
, . b . t, Ja snua-

transversalmente todo. los sectores estudiados. No o st,in e, . bk' 
· ' 1 b 1 d ] · · ¡ d d l las vana ~ c1on a ora e com·uae v. en menor medida . a e a soi ' . "J , . . º . . . d en cucn" 

mas sobresalientes comparam·amenre hablando. Temen ° . J'za-
1 . f1 . d ¡ · d d de socia 1 a 111 uenna del contexto social sobre las 1no a 1 a es 1 110s 

. . . ºbl que a •7tl 
c1on Y el cambio de pautas rea istrado es cornprensi e ::> qut' ., . , . º , . fc de actuar 
cua1enrones esten mas dispuestos a m odificar su o rma ,dad no 
1 " 1 ·· · Pero la e ' os que se 111arc 1:111 para casa · pasada la cm cu entena. . . que 

1 , . . .J 1 minero5, 
es a umca variable, co1110 lo demuestra el caso oe os riruyen 

1 , . , . b no cons son os que mas Jovenes se prejubiJan y, sm em argo, . 
1 1

ente Jos 
el sector de producción más proclive a modificar radie~ 11 

1ut'srríl 
h ,b. b · ,.. ·anvon . a 1tos esta lec1dos. Por el contrario el anahs1s compai b. , 1 enrr. t 

h · ' · ¡·¿ rarn 1e1 

que ay una conex1ón mucho más estrecha - va 1 ª re pun-
. 1 . . Desde es 

1nmeros- con e trabajo del cónyuge en el extenor. ~ 
·11ne 11r 

•• " _. . b.l cernprall· b ,·er· 
f'UI. un JU 1 ado de Gijón que tuvo que hacerse cargo muy - le d:1 3 • k 

1 d b.d 1 r • h ce anos 1c<' a casa e 1 o a a en1ermedad de su esposa señalaba como ª 1o Je Sl 
.. · 1 · hora Yª 1 

guenza Ir a a compra porque era el único hombre. D ice que ª ... 
11 

,. 

porque se ha vuelco ''normal". 1 s de C1J0 
' 

•5 J> . 1 1 d 'l . . s coino o or eJemp o, os e 1 es de ayumam1encos can 1mpo rcante 
Langreo son mujeres. 

Trabajar "sin cobrar'' Y cobrar· "sin ir-abajar" 79 
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Je ri~r:i . ];¡ co\·,iriación <ll' ambas ,·:iriablt: · se estrecha en la medida 

rn que hay más asabriadas cnrrc las parcj::is más j óvenes. Debido a 
dio. l' prob<1bk que se haya dado una d i tribución de las tareas más 
t'l]uirntívas ya anteriormente º.que b mujer haya empezado a trabajar 
dt-;pu~ · ck preJub1larse e_J 1~1ando. 

V:irios r,1ronc (de d1sn11ta edades y sectores productivos) reco
noct'll que micmras que no hacían nada en casa antes de prejubilarse 
(dr no ser por fuerza mayor), tuvieron que "aprender", "ponerse a 
ello··. y,1 que ··riencn tiempo" y no tienen excusa para librarse. Es más 
frn1cnte que el hombre plantee su participación como algo "nor
mal" si Ja mujer trabaja fu era; se entiende entonces que responde a 
mu redistribución de las tareas en el hogar en función del tiempo 
di ponible de sus miembros. A veces, incluso, cuando la mujer se ha 
comprometido laboralmente después de independizarse los hijos o 
de prejubilarse el marido, algunos lo describen como una justa devo
lución diferida de su quehacer en el pasado 46

• Si Ja esposa no trabaja 
otros ---sobre todo cuando ambos comparten las mismas aficiones y 
aprecian llevarlas a cabo j untos-, lo asumen como obligac1011es que 
hay que compartir "porque a nadie le gusta". 

En suma, considerado en sí mismo, el trabajo invertido en el pa
sado que, desde el punto de vista de Ja arena pública , da derecho a 
"cobrar sin trabajar" y pudiera considerarse como la contribución 
raronil necesaria y suficiente a la economía doméstica, no es una cre
dencial que exima automáticamente al antiguo trabajador de hacer 
cosas.~n la casa. En contra de lo que pudiera parecer al considerar la 
cuesuon desde la perspectiva inmediata de una pareja en la que uno 
al lllenos está "en activo", Ja prejubilación pone en evidencia que, ª 
largo plazo, el espacio doméstico no se constituye como u~1 m_rer
cainbio (salario o pensión/ servi cios domésticos) sino, mas bien, 
~01110 articulado en torno a dos espacios co111pfe111en.tarios cuyas rnoda-
1dades de d . , , ,sr1·1cta111ente ha-
b repro uccwn van an y no se compensan e < • 

lando E . , 1 1 J " 11UIJer 11ad1e 
. • 11 este senndo, el araumento seaun e cua a ª 1 . 

preJubílaJ " , º. º 1 b. . ·o traba10 asala. e , expresa metafoncamente que e 111onu '.J • d 
riadoftrab · d , . , · de recíproc1da · a.Jo omesnco no se plantea en ter1111nos . s1nipJe . ·, ) Contran a-

entre eqmvalentes (prestación/ contrapresracion · 
lllente ¡ · · · 1poco el pre-ª Pnrnero, el seaundo no es acumulativo, 111 ta~l . b 1 
sente as º el " 1 mpta so re o l. . egura el futuro. Como se dice a menu o, se 1 ' · la 
i111p10" 1 d unto de vista, ' pero 1ay que seguir haciéndolo. Des e este P ---- ,. "· Suced b . r después de que los 11-

Jo1 se ha 'an e ª menudo que la mujer ha empezado a rra 3J3 
> independizado. 
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colabo ración del nrcJ·ubilado en bs tarl':i.s domésticas e1·'1a coh 
t' . - . . e eri:ntc 

con los rasgos que L'Srruc rur:m d1kre11c1al111c11tc el espacio en d , 
- . 1 ¡ · fi qut construye su llllL'V:l. f:lz soc1:-1 ya qt1L'. par:i. e 1s rut:i.r de una leo-irimid d 

(ante sí mism o y ;rntc los dem ás). debe '"h:i.ccr :i.lgo" no rcn~uncr:i(~. 
Aho ra bien, v:i.rone. y muj t:: res suden <lprcciar de m allera difl'rcn

tc sus :1portacio nes respectiva . C u:mdo los prim eros afi rman qui.: 
" h:i.ccn" . h sq ;undas m arizan h:iblando de "ayuda". Ella se encarga 
c.k la colllpr,i. el " lc1 acompaña·· (par:-i llcvJr las bolsas, y se convirnc, 
com o sei1alan a n11..:nudo los h o m b res irón icam ente, en "corredor (k 
bolsas") o va :-i un '" rt'c::ido": elb se ocup:i. de este m enester " todos los 
días" y t•l se en carga J e] ::ibastecimie nto "st'man:-il'': ella ·'limpia la 
ca. :-i" y d ·' fe fricgd los platos" o " le p:i. :i. d :i.. pir~~dor" .Y_ b _mayoría (k 
las mujeres, de diferentes ed:i.dcs y estatus soc 1 oeconorn1c~: declara 
:-ibiert::irnenrc que prefieren que su s m:i.ridos .. se m arch en fue~·'.1 o 
afirman directamente y sin :-inimosidad (r iéndo e) que les "'ech;~n de 

· · 1 l b t- , · · · entre h s "1Ct1v1dades c:i.sa .Al 1111s1110 n empo, as a a anz:ls cn1L rnn.1S - . . · • , , 
. . 1 , .10 111est1ca- recaen tn que redundan posmYamente en a econo1111a u · • . 

• · · · · . i d 0 más varomks: .1 los a111b1tos trad1c1on::ilmentc con . luc r:l os co rn e .' I· 
. .. . 1 · 1 , .: · ·a h fo nra11e1 1:1 . •1 

ellos "se lels] da muy bien el b n co a_¡e, a 111ccc1n 1<..:.' ' · , d· 
' · · · , ·on h s qut: .in electricid:i.d. la pintura, etcétera. Estas ocup;1c1om s s ' ("e' 

· ¡ ¡ · b -- ·I te111perJ111ento · contenido a los com entarios auc aron o so 1c e 
1 

·r") 0 . .. " ·. . . . . l -i-1 cos:i que iacc 
muy activo . s1empr-=- n ene que e 11 cont1;u ·1 !?~11 ' · _.d Dicho de 
las actividades (''e. Lá rnm· ocupado .. , .. 11 0 para ) del 1_11ª11 o.te 1.., cepa-

. ' . , · · b ' J ·an1en ", 
otro rnodo, ellas mismas refuerz:i.n pr:icn ca Y 51111 0 ic 1 práctica, 

. ¡· , ·orno en a 
ració n de los ámbitos femenino y m ascu 1110 . ª 1 e '¡ h bilidadcs 

:1 b . ¡ l 0 111bres as ª b predisposición a que e les e en 1en a os 1 

para b s cuales St' les ha formado. . d:ld ,,)obal, la 
A pe.;·ir pues de h evolución registrad.a en la soCie · . ::>enrre las 

distribuc·i·ó;1 d~ l<~s tar;as, la di,·isión de la jornada (dif~ re(n~1
1;:/calle;;) 

. . . . ) 1 d --1 espacio c. l 10· act1v1dade matmales v las \'espcrnnas Y <l e _ _ c ión c. e 
. , . . . , d 1 constt uc 

son los marcos soCiales que iguen n g11::n o ª 
~ 

------------------------~==- 1 11br..: ¡t' "' , do qtit: d 101 o p.10 
·' 7 Par.t mejor preser.·ar lo uno ,. lo otro. ocurre ª lllt:t1ll ,1 orden:iclor ) Jw 

· ·· · ·· ¡ ( cu:irto con t: nlkr · un c ·p.1Cio donde se dedica a sus · cosas e entro un · ( n rraraje, un · . 111cn-
. 1 11 d d ) fi ·ra ck h casa u "' ·dados.1 . dedicarse a pintar o 1acer ra a e ma era o U<.: · ~ te<Yia ctll 11.iri-d. d Ull:lCStf., :::> · ¡)'OI el uso se cuenr.111 casos en lo que esro ha re pon .1 o •1 

' uj· t:r joven et ·z~clo J 
.. , d l . b ºl . , p , , ·mplo un:i 111 1 ,111PL 1 te pensad:i en prev1s10 11 e a preJu 1 acion. o r t:J<.: ' . , u e ya 1:1 e t¡ue o 

· b .l 1 - · . ni' co11H.: n ro q (··par:1 1 . do minero. se v.1 a preJU 1 ar a ano que v1en<.:. t: 1 oJ11<!nto . . ck º' 
, d b . 1 . 1 "ª ' n :iquc in ·..: ··1c1011 d~ comprarle marerial e n eo 3Je para que o ren,, t: • l:l plan111C· . 1ien 

. ") L d ar · , como u1 . ·1prc tcng::i )' no se m e deprima . o que pue e 1111r, ~<.: , <le cón10 S'-' • 
•· 1 . . 1 0 ·xponentt: gastos 3 b rgo plazo es. ;i 1111smo n empo. un c :i r <.:. 

esta nueva fa. e. 

,, b " "tb" " 
ba. r ''sin cobrar y co rar sm ra a1ar Tra Jª 
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:nero (c,peci.1lmcntc en la · familias c11 la cuales la esposa se ha en
~r~.ido sicmprL' de b c:i.sa) . l )e hech.o, las di_fcrenci::is lexicales señala
J;:no cxpn:san únicamctHe valorac1011es diferentes de las cosas y de 
¡,, norn1,1s ck calidad. Mie11tras el hombre que "ayuda" traspasa el 
umrral ck lo femenino, es frecuente que las mujeres mantengan una 
¡mrquía cntrt' ambos. aduciendo meno res habilidades, y que se re
",t·n·t•n imbólica '! materialmente lo que consideran todavía (sobre 
¡,)do cu;rndo no rrabaja11) como su espacio y una parte importante de 
'U iJemidad personal 4~ . Una mujer reivindicaba así gue, según hablan 
\o, hombre-, parece que la prejubilación sólo les concierne a ellos, 
mientr,1 que. en realidad, trastoca hasta lo m ás incorporado del 
!TioJo de ,·ida femenino 49.A í, no hay tanto abismo como puede pa
rcú'r J priori enrre las mujeres que delegan algunas tareas en sus ma
ndos y las que se niegan a ello, para que no se entrometan en su vida. 
l Ji quejas <le las esposas dedicadas "a sus labores" no se refieren a la 
1Jlt.1 de Jyuda sino a su exceso; como me se1ialó un observador extcr
no,;e ?ponen a que los hombres " las prejubilen" tomando las rien
d.is.Asi. cuando está en c::isa, lo ideal es gue el hombre se recluya en 
una habitación con el ordenador u o tro objeto de entretenimiento 
ca'~01 (hbro~, pint~,ra, talla de madera, colecciones, pasatiempos .. . ) 50. 

.. 
1 ª pamc1pac1011 en el ámbito doméstico conlleva una neaocia-

non entre sus 1·111·e b l . b ºI . , 1 b I o . u . m ros, a preju 1 ac1on no 1ace ta 11 a rasa, srno 
q r se lllserra de11r1·0 d · · · 1 ¡ 1 d e una trayecto n a matnmoma e e ta mo o que 
Na es el mar d d ¡ ¡ 
n- ;1 ' co es e e cua hay que abordar los problemas que ge-
trJ . En los · , t1 · · 

co •· casos mas con 1ct1vos, se observa que el mayor temor 
nsiste en que 1 · b.J . , 

a preju 1 ac1on suponga una redefinición ele las bases 

.. TJlllbién coi · 1 . , 
duy defend d JSntuye a base de un argumento defensivo 01do bastante a menu-

1 opor amb · · 
P• d .. queius .d' os generos. M1t.:11tras que las mujer.::s dicen que tal vez la cul-
d . man os no 1 d · 
o dinendo "l as ayu en sea suya , los ho mbres se aurod1sculp:m a menu-

tnarhiitas". que as 111UJeres son las responsa bles d.:: que los hombres st.:a n 

tf " Al presenrar lo b. 
c.·10.e1 plant . s 0 ~et1vos ele la inw stigación , he podido comprobar que, en 

r-~n ea1111ento co . , . 1 to de vista 1 • . nsmcnte en enfocar l:i problcmanca atendiendo t:into a 
1111rnto de la panasdculino como al femenino recibía una mavor aceptación y asen ti-

,, ' ne e bs · ' 
h· f-1, consrat d ' .muJere que de los hombres. 
:io 1~ 1r,1nsfo ª 0 vanas veces que es frt:cuente que el anti!lUO dormitorio de un 

•!ril rn1e en el ' 1 "' 1 
.,Plr;¡ pin[Jr , espac 10-sala en la que d 1m rido ha instalado el o rdenador. e '- Un 

1 
, ctcetcr.i. 

G[I(¡ •nia n1uv !Te , . d 
n llluchas en 1 · cuentl' cons1sre en seiialar, basándose a veces en conoc1 os Y 
ti v d e rumo · l · 

-.¡" ll"orcios R r socia, que la prejubilación ha acarreado muchas separac10-
' "1lO no · tsulra di"1c1·1 b fi · · d lo obse·r-t· . Paree 11 corro Or3r esta a 1r111;ic1on. pero a tenor e · 
·-n pu ' 111uy arri . d l . , . . · 1 . , . , s n¡o final ar· . csga o iacer la h1potes1s de que la prt:Jub1 ac1on JTI<.;ta 111ª· 

tlaciones p bl · · · ·d d l · · · ro e111ancas ya con antenon a a :i 1111s111.1. 
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de b conviven c ia y, con dio. de b dominación m asculin:i reinr · 1 . i 1 . . • 1 • . , 10( ll-
Cll'l)( o :1 Sllj ec1on e n o que se \ ºClll<l cons1dc rando como un , . . . . (Spa-
CJO/ tlempO de hbertad. Desde el punto dl' v1st<1 femenino, se prcsema 
como un:l cul'stión de dominio y de idc ntifi c.1ció n personal con t•l 
mundo de la rl'producción d o m ésti ca (la hi g iene, b alimermción v 

la gestión de los recursos) sobre e l cual las mujl'rcs h an construid~ 
su r:izón de ser h asta la fech :l y, ;1 m enudo, su n 1to n omí:i personal a la 
que n o quieren re nunciar. A todas luces. much as espos::is procuran 
m anten er d s1a111 q110 r111r(' y, n o p ocas veces. los hombres se amp:iran 
en ello para m antenerse al m argen, supeditándose ap arentemente :i b 
voluntad fl'menina ("voy a los recados a los q u e !lle m :lnda" . "a t~~í. 
que m e lo escriba .. . , porque si no tra igo lo que quiere, m e la ª'.ma ). 
Es m ás: h ablando con dios. lla m::i. la ::i. tcnció n cómo son los pnm_cro· 

· ¡ · 1 • - - :;~ Co11 l., .,p ·i1··-·11 te normahtL1d en aSU!lllr as que}clS o e SU S lllUJe l es . e• ·• < '"- ... 

de quien ech a piedras sobre su propio t cj:ldo, se senala la k~itrrn~
dad de sus re iYindicaciones: después de tantos :ü'íos ck convi,·enn,~ 

• .. ºbl , e ue e llas :<ceptcn n1a y "de verse p oc::i.s hor:<s ::il d1a , es com prc11s1 e 1 · · b 1 . . d .d , , ·I ·· e ncima ("esto r ar a a la presen cia contmna e sus m an o Y tu1ci e . , fo-
. . l b . . . ide n a m an tene1 ) 

mujer') . En este scnnc o, am os genl'ros n e i . ' . ·derarlo 
1 . ·1 . . d 1 . ·l --x tenor y a cons1 inentar a as1mi :ic1o n e v::i.ron con c e . . 

. . d ºl J ¡ · 11 " m asculinas. como el espacio pre i ecro ue as ocupacio e · . 
1 

conso-
. . . . i l - .· bºl· -· ó n evoluciona e1 Asnrnsm o. la p ercepc1o n ce a picJll 1 ,1c1 . d ·da que 

. . . -· , del OCIO- a n1 e 1 
n::i.ncia con la prog resiva (re)orgam zac1o n _ d ·d es sólo un 

d sta la e a no ·· transcurre el tiempo. Desde este punto e V l. e ' ' . . J "activos 
• . . . . 1 " d eh n ll(a a os 

esbbon del ciclo ntal. el factor pnnc1pa que . de sociaJrnente 
de los " pasivo .. c.>n la arena pública y por d c ual s~ 1111 ente el siste-

. d . ·d Simultanea!1l ' ra la c-1pacidad productiva de los 111 1v1 uos. _ )' de la t ,-
. d i d • la escruc tui a . b os. ma de expectativas que gen er::i. epenc e e . , d us nuern r_ 

· · · d 1 ces1d:ldes e s d1s-yectona de la fan11ha extensa, y e as n~ · _,
11 

a de 111aneras ,¡ 
Así, el "vacío" dejado por la fa lta de traba.JO se r~ · en' . , 1 personal Y~ 
. . , b . -·, _,. e el Ciclo v ita . , ·ne), 

tmtas en func1011 de la com m auon c:: ntr d 'a 111uy Jºvc.; d 
. . . . -. do to av1 1 s e 

famihar. Mientras que los que se renran sien . r ao para 0 ., 1 
d , l .. os a su ca :::> , b.I c101 

como los mineros, puede n tener to avia 11J , ' . ) la preju 1 ª 1_ 
·¿ , · "talura 1co ' . dr::pt:l 

más edad (en el sector s1 e rurg ico o m e :::> ¡ hiios se 111 . ti' 
. l 1 el que os 'J , es u1 coincide a menuc o con e m omento en . Asi , no ··'le 

r: · d los 01etoS- 1 ca.i 
dizan o con el n acimiento y la imancia e ndo por ª 

, .. , h bres pasea 
sual --sobre todo en G1Jon- ver a om r6 

" hOJllb 
''otros . Pªº 

. 1, • conciernen a 1 servir <J· 
;1 Obviamente. se trata de discursos genera c.:S que 

1 
. enta rio su<:: e: 1 c:spº· 

1 · · · · 10s e co111 .d de st 
, "muje rc:s". En todo caso, en re ac1on a si m1~n , e rse en la v1 a 

;ecalcar que ellos han cuidado siempre de no mterpon 

. " ·n cobrar" y cobrar "sin trabajar" 
Troba1ar s1 
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. rr.iro de bebé :-1comp:i1ia11do :i los niños en el parque o rcco-
"l'll un l J ' 
· l I·· 1 11 ,:ilida de la escuela. Muchos varo nes, padres o abuelos, 
"'il (1 l " ' . • 

~j~;iaen :i.sí una fünción nuev~ , ti..1 cra ~e casa, qu~ hubieran asumido 
h1bl't1lt'Iltt' en menor medida en circunstancias laborales comurn1 .• l 

. El ht·cho dl' "'tener tiempo" convierte a muchos de ellos en f(lXÍS /(l 
l .. 
Mn,kro con los que mujeres e hijos e hijas cuentan, a veces incon-
¿1.-ionalmenrc. En suma. la parej a va to mando parte activa en u n;i 
;onubitidad doméstica ampliada a nivel de la familia extensa, po r la 
:uJambo~ distribuyen su tiempo y ponen sus habilidades respectivas 
~~~rririo de los dependientes (tanto ascendientes como descendien-
1"':guarda de los nietos, reformas del piso y arreglos d iversos, cuidado 
¿: enfermos. etcétera. El papel de los padres y de los abuelos se va así 
<¡'roximando al tradicional de las amas de casa (dedicadas a "sus labo
r '')sobr~ las cuales recaía unilateralmente el cuidado de padres y 
ºJcgros o la responsabilidad de varias casas, la propia y la(s) de los des
rcrid1emes (para "ayudar" a los hijos o hijas que trabajan) . Son obliga
none· no regladas, pero cuyo nivel de obligatoriedad no es m enor; no 
!Onrenumeradas,pero vienen a ser partes integrantes y complem en ta
~E deia economía doméstica ampliada (a nivel de la familia extensa). 
t~e.esre nuevo punto de vista, el " trabajar sin cobrar" introduce un 
:nz impo_rtame en el "cobrar sin trabajar" que n o es visible si se 
1ra~1.<lera solo desde un punto de vista externo y público. Como el 

qu? de la mttjer en el hogar, va generando un valor "escondido" 
no entra en · ' • fi · · kec • nmgun computo o JC1al , pero contribuye a sustentar 

prcsi~~~m;a, ~~mentando la calidad del nive l de vida y aliviando la 
e os Jovenes y de los mayores sobre la sociedad. 

6· Acf 'd 
l\IJ. ades exteriores 

6·1 El 
• 11011111tariado 

Dentro de 
Ptr un esquen · · • · · d d . enroria d "h 1ª cognmvo y practico que destaca la neces1 a 
n111lJ e acer al ,, . · ? ("no go Y que, por otra parte, bien sea por oportu-
llQ!a'") estorbar a 1 · ") · · J (" 1 o po . a muje r por n ecesidad vita a casa es 
b:te · r con vi · · (" ' · · d d 1 
01 r

1ºr(&ent 1 . cci~n hay que moverse") -da la pnon a a 
~ trabajo 110 ~ ª interior representado por la "casa"), el ámbito ideal 

·De hech 1emu~erado podría ser la p<1rticipación como volunta-
~ a~ . . 

' actica no desmiente el modelo, ya que, al <1bngo 
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' ard 
de la intensa red de :isoci:icio n es asturi:in" · s.> ¡ 
d d , c1S , OS Caro-os : 1 

os e nume rosos g rupos, :isociaciones y ONr- _, , ºfi-· llla~ ce.staca-
d b. i ,, estan •ecuent. 

ocupa os te n sea por h ombres nreJ· ubibdos o . . ~mene\· 
, b., r po1 lllUjeres (reu .d 

:tqm t:im te n por e l l_icch o de " rrabaj:ir si n cobrar"). 111 os 
Para el agente social, b ocupación del ticmno e n o ro,.,1-1· · ' .. 1 . l' . . . r ;:;.'' 1zanones so

C IJ es. po 1r1cas o culturales tiene la trink v irtud personc·il d , '· ··JI · 
1 ' " " , ·1" r · t: IC enart' 

vac10 , ser utt y recre:i.r -o m ante n er- un:i. red soci"I ·il 
11 d 1 , b. · · · · " ' 1argr11 

e _am_ 1to fam th:ir, a la vez que cumple con e l compromiso social del 
prejub1Jado ~e _d edicar e a un<l activ idad n o lucr:i.tiva. Mientra. que lo 
11np_o rtante ye estar ocupado", rod:is las agrup:iciones son a priori 
equiparables, indep endientem eme de su com e tido. de las expectarird, 
que generen y de lo. result:idos obtenidos. Luego, la elección del ám
bito d e acció n es abierta: depe nde de las inc linac iones, de las habilida
des, de la trayecrori :i person al o del conte:-;to socia l, y talllbi~n de la 
manera d e entende r la " utilidad''. L1 actividad puede gi rar hacia d 
bienestar socia] (:isociaciones de vecinos, Cruz Roja, e tcéter<1), b p~íc
tica formativ:i (ors,'dnización de excursio n es, e ntren amiento_ ckpornrn) 
o cultural (programación de activ idades cu lrun11es, colecc10 111smo), 0 

b . , h · 1 · · -4 i d do b bbor dr tam ten acta e apoyo s111d 1cal " . Actuanc o e este m o ' ' · 
1 .. d d r\10 cn:.·:i va or pe rson:is prem aturamente apart:idas del tep o pro u c 1 . 

económico y social que revierte en servici~s y. desde el punto de vi~~J 
· y rcconoc •-

personal, fundament:ilme nte. e n a tisfacción , auroestm13 ob-
. · " · · b .. ·" tal coJllO se miento social. De esta manera, al traba_i:i r Sll1 co 1 ,u e ·co<Jeí 

· · l , i'spuesrosan.: :> 
Je ttva en e voluntariado, los prejubilados estan preu . ' blico~ . 
beneficios prácticos y simbó lico , tanto person ales con_i~ pu r incipal 

S. b · b ., · IJo radica su P m em argo, st es su fuerza , tam 1cn e n e . ' i . -
1

.1lar. Por 
f: 11 . . . d an e e se1 , . 
a o, que algunas personas o m sn tu c1o n es no eJ . Ja descap•-
. 1 · · ·1r: · onómico Y ' · · eJcmp o, mientras se denuncia el despt a1 ro ec . . es 111as1v,is. 
1. ·, d · · 1 - \1bilac1on ·0 ta 1zac1on e conoc1m1entos que supon en as p_1 eJ . IJ ... en d vac1 

. 1 . b fados re en 1 º' tampoco se ve con buenos OJOS q u e os preJU 1 · - r enip e ·· 
. - . d b"-'· n aenera im st1tuc1onal llevando a cabo tareas que e el 1'1 ~ . ros concfi 
A b . . . . ~ sent11111en m os extremos suelen ono-m ar pos1c10ncs Y 

;:;. ~ 
d ·eCJJIÜ . - .. r u · .. iones e ' . ·11, ¡,111< ' 

Por CJemplo, en 2úü5. Gijón comaba con 1 00 asouac .. Cllío de ,,_,,,(1 · 
rurales Y 288 deporri,·as. 117 sociales y 63 de mujt'.res (fuenc"'. . .;o1Jl' 
jimdaciones. Ayuntamiento de:: G ijón). 

1 
,;iciÓll de.: s ii> <JI (1 

,,.. Ad · 1 -. )' pro O llb' . ¡l'ilc<' emas e e las pcr·onas que com o consecut'nci.i . . · cens 1v:1 11 , 
0 

111(' . ' . . r n n~ i JI 111~ 
pronusos anteriores. dedican su tiempo libre a p:irncipa · ue pas:in 1 • • 

1
í<11(' 

seno de las secciones sindicales cenera les. siempre h:iy afili:idos qonienros d<"dnl 
1
'bor;l. ' 

1 · ·osc::nn1 · ·d1 · nos regu armente por los locales para ofrecer sus servici 
011

f]icnv1 · 

cesidad (cobros, declaraciones de la renta . momentos de ni:iyor e 
cüfusión de carteles, etcétera). 
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Jinorios que lo sindicaco_s imcntan sortea: negocian?~ la creación 
k nucrn' puestos de trab:lJO y apoyando la 111corporac1on a las plazas 
~-JCJl1[C' de nuevas generacio nes, mientras que algunas asociaciones 
J~ ¡nrricipación ciudadana procur~n sa lvag~ardar el_ equ,il ibrio deli
mitando su .írnbito de competencias: por ejemplo, 111111tandose a ser 
rnm·as de transmisión ante los poderes públicos y cuidando de no 
acometer r:irca que deberían ser realizadas por otros. 

En cualquier caso, y pese al gran abanico ele campos de acción or
~mizados rnediame el asociacioni mo, el voluntariado moviliza sólo a 
~nJ mi1101ía del contingente total de prejubilados. En este sentido, es la 
nunera ele "hacer algo" que más claramente pone de relieve un rasgo 
rrírico dt> la retirada del trabajo aJ que pocos renuncian de buen grado. 
Para ser aceptada y aceptable, la ocupación del tiempo no puede ser 
impurna. lncluso las mismas personas que declaran que el voluntariado 
constituye un auténtico sustituto del trabajo que les permite seguir con 
una dinámica parecida a la anterior (horarios, obligaciones, responsabi
Liciid~) destacan el hecho de que su compromiso responde a un gusto 
y.por lo tanto, a una decisión personal, y no a u na obligación. . 

Paralelamente, y en oposición a la actitud precedente, el mismo 
afJn de no ver coarrada la disponibilidad personal y famil ia~ es_ el ar
gurnenco más aducido para no in tervenir en los ámbi~o~ pu~lico~ y, 
por el comrario, destacar las p rácticas individuales (inchv1d_uahsta~ ~n
duso) o cuya esfera de acción queda restringida al espacio familiar. 
Tal rez esto explique que la mayor parte de los prejubiJados que c~o
peran como voluntarios, y que m enos miden sus esfuer~os, s~an ~nn
cipalnieme personas que ya tenían estas mismas o parecidas i~qu ietu
d:s con anterioridad. La prejubilación no suele abrir, propiam~nte 
dicho, nuevos centros de intereses y de actividades; sólo proporciona 
alaspe . l ' b . 1a'stiempopara rsonas que ya han mcorporado estos 1a 1tos 11 

dedicars 11 , · b d ) sociedad maye-e a e os, y otorga a los <lemas m1em ros e a · . . 
res po ·b·¡·d b L asoc1ac1ones . si 11 ades de descar!!arse sobre sus hom ros. as • . . 

1 CStan as' ¡ 0 los prmc1pa es 1 Pagadas de prejubilados que pasaron a ocupar , 
cargos d , · ¡ cios mas o me-espues de haber sido previam ente sm1p es so · 
nos activos d 1 . 

El e as mismas. tar suj eto 
ah v_oluntariado muestra claramente que el hecho de no ebs " uni-

oran0 (" . . · · de " no co rar , 
do 1 s ya no necesitas reloj") sm el peIJUICIO h · r las co-

a a di ·b· . " · . " para ace ' ~ spon1 tl1dad personal ( tomarse su tiempo .b·l·d d de de-
' guarda ¡ . . d 1 ) a ]a pos1 1 1 a 

jars, . r a capacidad de cambiar e p a1~~s, Y< d. ) constituyen 
t guiar po l . . . ·ion de na ie ' l las 1. r as apetencias (s111 111terpos1c d , . de tener e cua id d , . b.I .·, n (a emas , 

Porv . ª es mas valoradas de la preJ U 1 acio < • " ) Tanto es as1 
en1r a d . 0 "activo · ' segura o y ganar lo mism o que com 
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que no sólo inhibe la acción particip:.l ti\"' s· 
1 "· · 1110 que tras fi 

mente as frontcr:1s domL'Sticas. Así. 110 so . 1 •· pa~a rccueme-
i , .· ( . · n pocos os rnatnm . e cnunc1a11 tanto ante e l im estio-,1do r con ~ 1 on10 qul' . . . ) 1 . . , v 10 en as conversacio , 

n lentes a Slljcc1011 ;:¡ la que k s constri11en Jo..; h . . . 1' ncs co-
·j , l , 1 . . . . , . . o1 a11os y ;:is nccc . I· 
e ts e e 11JOS y meros. Incluso -siempre qu, 1 . . , • . tt ,1-.¡ .. _" . , e a s1 tuac1011 economic;i J , 
sus l tSce11d1c ntcs 110 sea muy desfavor:1ble- los 1 · . t 

., '<t. , , , . . . 1ay que mgernan C'\-
t1,1tc:;:-,1.1s (u11pcza1 la m adre a trabayJr, apuntarse a dt•terrnin"cl~s,.. · .· J l ) ¡ · . . .. " <1(!1\ 1-

ac es par;1 imitar su disponibilidad (''yo siempre les h .> "v·1 ¡ L 
1 

.. . t:: " aco. 01 
11JOS son de los _µadres. ~o de los abuelos" 5") . Si bien unos y otroi 
aceptan ~on des1~u'!! resignación ("¡qué le v;11nos a hacer! ' ", "¡no tl' 
queda lll:1. remed10! . ' ·¡no vamos a decir que no!") el sistem;:i grna.11 
que hace reposar el funcionamiemo de b fa milia extensa en las perso
nas laboralmt•nte inactivas, la . iruación ociocconómica general cjrrcl' 
una presión objetiva y subjetiva sobre los prejubilados, que queda en 
gran parte en m asca rada. socialmente, por b "suerte., de no trab;uar 
(que equivale a suponn la existencia Je una conrr;1presració11 sin pn: -
tación) e, individualmente. por el sentimiento de "privilegio" colllp,i
rativo y la necesid:1d de '·rellen::ir el vacío' · ·ienclo "activo.,_ 

6.2. "Hacer a(~o" para 11110 1111:;1110 

d' lo 
El énfasis en la necesidad de '"hacer al•ro". inclepcndientemenre t 1 . . , . v ·b·1·1dde•r.1srart' 
que sea, deja ab1crt:1. al menos teoncm1ente. la pos1 1 ic ª . "'¡. f:-. 111¡_ 
· . d d· n1 ell ,1 " tiempo llev:mdo a cabo ocupacio nes que no re un ,lll .. . el que.: 

l. · 1 · d d · 1 · · 1· ·d Esre 1rnuco e~ · ia 111 en a soc1e a , smo en e propio mc 1\·1 uo. . , , lotería'. . , . . 1 • ('·ye un,1 
desata las declarac1ones m as pos1tl\"as y p acenteras .d " "codo 
" · b.I ) · ¡ d · 1 toda la vi ª ' pn .. 'JU 1 arme es o meJOr que m e 1a pas;:i o i:::1 ' 
¡para ti! Para lo que quieras") . . dcsrac:i la 

1 , fi . os oneros.,1s ·1 Entre as mas cornunes, recuentes y men 1 prensa o' 
b d . 1 b"b . . . 1 • 56 para )eer a ca-costum re e ir a as 1 hotecas mu111c1pa c::s ' re '' (r a · 

1 · · · ¡ ·d t ·irse con gen · b ra-as asoc1ac1ones para JU!!ar a parn a o en con r. , cricas ª' 
. " .. ,, o b., ·re o·'-11ero de pra n1mar o a correr entran tam 1e11 en es vi::: ----: 

-----------------------~--da en<;· .d expres:i . or 
. • . , --111a 1 e:.1, · n10 P 

55 En contra de lo que tal vez pud1c.>ra pens,u se. cst.i nus hornbrc:s co 
tos u otros t¿rminos similares. es rcc>petida :.1 menudo t.1 nto por sc:itJr 

. . , de: coJJ t< 
mujeres. h 0 c:.1s1on br.:S q1 

5v Cad:.1 wz que pude acercarme a una biblioteca, ruve · 1 día por ho111 ¡das· LJ 

g ue el rincón de prensa solía estar ocupado a lo largo de todo ~ i'1S horas segu l.iS ;<· 
. d. 1 b do durante v.1r . ·;i c:n leían los periódicos sm me 1ar pa a ra y. a me11~1 ' . b., 1 se 0 bsc:rv· 

densa red de bibliotecas mun.icip:tles lo potcc>11c1a, pero tain iei 

des de las asociaciones. 
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.. f)i,rintos ht'chos conrribuyen a que sean las ocupaciones más ci
~.:;,_ En primer lusrar. son prácri c;~s saludable_s, que se llevan a cabo 
" ' tJ Je c,is,1• on Gciles de 11nprov1s;:ir y ramb1en de llevar a cabo en 
:iimio 0 .1comp:liiado. Además, como demuestra la can tidad de 
mJinJuos .md:mdo de prisa a lo largo y ancho de los paseos de las 
r'.Jy.F. IJ gc·me tiene muy ~rcscnte q_u~ la prej ub_ilación y el_ enveje
:imienm generan un cambio en el reg1men de vida que obliga a lu
;hir contra el anquilosamiento; muchos hombres que afirman ir a 
:2mimr o salir en bicicleta varias horas seguidas al día lo plantean 
:limo 1mJ cuestión de higiene f.ísica y mental y presentan estas sali
iHomo una disciplina y una rutina placenteras. Por otra parre, una 
Jcbs principales actividades colectivas organizadas por las asociacio
r.t. dnwinos y culturales o los grupos de montaña consiste en la 
r~nifirarión de excursiones de senderismo y de viajes, para los cua
'l'l hJre falta estar en buena forma física. 

.\lención aparte merecen las actividades ofertadas por centros di-
' ia·os (universidad popular, polideportivos, centros sociales, casas de 

hcultura, asociaciones) . Así, muchas personas de ambos sexos de
dican una parce importante de su tiempo a prácticas centradas en la 
obrención d · · J 1 ¡ ·d· · fc ' · 
1 

. e conocmuentos genera es (sa uc, 1 1omas, 111 ormat1ca, 
t~niet). y habilidades artísticas (pintura, talla de madera), deportivas 
rnna,_gm~nasia de mantenimiento, tenis) o recreativas (manualida-

hes.cocma,juegos de sociedad baile de salón) en talleres y cursi llos 
1 ienos a ad 1 ' · ' · d 1 e . u tos y personas mayores. La act1v1dad es a menu o a 
onnnuación d · · · · d 

lll• h e otras ya 1mc1adas en periodos prece entes pero, en 
uc os otros - bl · te C casos, atane a nuevos campos, inalcanza es prev1arnen-
. oniparad 1 · re\ se 0 con as actividades consideradas en apartados anteno-

lec;i .dantepone el gusto sobre la " utilidad" el individuo sobre la co-
vi ad )' el d JI · , ' · 1 b 1 Produ ., esarro . o mtelecrual , ps1qu1co y corpora so re a 

das cci
1
on de servicios (de ámbito doméstico o público). Entre to-

' son as o · , · 1 b. · · perso 
1 

cupac1ones que más enfocadas estan hacia e 1encst.u 
na Y el f¡ (' · ' ·1" .. d~frura,, ~turo ·estar en forma", "mantener la mente ag1 ' 

~ás. Des~: :ccetera). Tambi_én son las más ind,ependi~~tes de los ~e= 
C!onada ste punro de vista parecen las mas prop1c1as a ser selcc 
OJ.¡rgen slor las personas que "~alen fuera" pero prefieren quedarse al 

e las redes 1 . 1 · . l s1 ~ Y os convenc1ona 1smos socia es . 

!tr .,.:?.e hecho las act" . ·'-d , . 1 1 nbres suelen 
··.,.¡ tnd¡VJ·d tvtua es mas frecuentemente elegidas por os 101 . 

illJ ¡ · . uales Pe b" , . d U , 3 cabo Ja m1s-%1d.id p ." ro tam 1en hay formas mas femem nas e e\ar ' b 
c!!ltr . or eJe111 1 1 fi los holll rc:s se ,;· tn en la b Po, en os talleres de pintura es recuc:nte que · d 
~''rli d o ra que . ' · pintan a menu o n o. cstan realizando mientras que las mujeres · 

-
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El prove c ho p e rson al y la o bte n c ió n d b . 
] b . · ] e 1enes o rcc n a es o ~etivan , a a vez el ti e mpo d ed · d ursos per 0_ 

d . ' Ica o a elJos y 1 . 
e ganar n e mpo sobre la époc;1 de la J·ub·I . , ( ª opon un1dJd 

l 1 1 1 ac1o n m o 111cnco h . 
c u a a g e nte su e e re lc<"rar o tras exp ectativ::i . b ana el 

1 1 :::> es, pero so re el cual . 
pre panca a p osibilidad d e 11 0 Ioo-rarlo). La e n e rg' ' sien1-
., .d , , . . . :::> ia consagrad;¡ ya no 
se lllI e en te1 minos produc tivos o m e rcantiles (co ¡ " .. 
·· ¡ ·d . , mo a ayuda ), 
smo por a cap acI ad q_u e tiene n las practicas d e re llenar e] "v,icío" la-
boral y d e procura r satisfac c ió n subj e tiva ("compensarle a uno" el c"
fu e rzo o la sujeción) . Entre to d os los secrores y categorías profcsion;. 
le s, h ay quie n es lo logra n y a firm an estar e n "la e tapa más feliz de mi 
vida" p e ro, ta mbié n , h ay o tros p a ra qui e n es la actividad (desenfrcn,1da 
incluso) n o log ra hace rles supcr::i r la c risis existen cial generada porla 
p érdida del m a rc o d e re fe re n c ia lab o ral. Un m inero de 54 ai1os,pre
jubilado d esd e poco m ás d e un año, señ ala que un proble111a a11adido 
radica en que " n o lo pue d es d ecir" porque, <i.I ser un privile~ iado con 
respecto al m e rcado labora l, se supo n e que ti en es que est:ir nac.lando 
en la o-Joria d e la fe lic idad " . A simism o, un trabajador de los asnlleros 

. "? . ". , , 1 ·t ' ;i" siempre comrsra tamb1e n c u enta que SI le pre<nm ta n ¿que ta es <is . . 
1
. 

• :::> d , 1 , <l nunca m:il. exp ira 
que "bien" y SI se sorpre nde n e que n o e vay, . d ·· y ' . ' . , . , . ·' , 3nu o-o m ío, te Jº es . 
que 'sI e res a n11go mio, te a legras, Y si e i es ene . . º 

1 
, da enwnces 

d 1 · , su espmita e ava , , 
aclara: " Calculo que to a ::i gente tie n e , , . que bact:s es 

1 ·r ~s a el lo u m co d si tú tienes tu problem a y se o tra n smi e:;_ ' ', • s yo soy e 
. , 1 - u e lleva e l. En ronce -

clavarle una espma m as en a coro n ::i q JI ~ 
0 

h bocella me 
· ¡ b -JI d. o lle n a Y no c::v ' ,. 13icn los que siempre te n a-o a o te a m e I ' . · Jo malo . 

º e o-u sta conra1 h un 
dio vacía l .. . ], yo c uento lo bueno, no 1_1; 0 . 1 . currenrc, ec 3r 

· ' 1c1on soci<i re aeni.:r.1-sea debido al pudor o a una c o nve r , . · J bastante o . 
. . . practica so cia 1 ieva s1-

velo de sile ncio pare ce c onst1tun una , ¡·o-·tdos a a nt 
0 

1 ' b. e no estan I-o' 0 menr 
]izada. Evidenteme nte son 1a itos qt_i . d ]ar<i en o rro 111 del 

1 , ¡ · 0 ind1v1duo ec ob]en13S 
tuación . Por cj e mp o , e ste u nm d "no traer Jos pr de que 
de la entrevista que sie mpre h a procura 

0 
r Ja falsa i1nagedn nt1t:\·os 

• 3 u es no c rea ·' n e 
astillero a casa". Es importante, P ' . ~ y Ja creacio d Jos Pº' 

d sta del suj e to, te e el activismo, desd e e l punto e vi . onal, de par Jos pro· 
1 d desa rro llo p e i s solver d. ·o espacios ocupaciona es y e · . , ra para re in 1c1 

. oluc1on segu U buen ie 
d eres públicos constituyan una 5 · bi·Jación. n . 1ah1ll~11 · 

, d r la preJU rc101 , ,·-
blemas vivenciales gene ra o s P 0 

. . a t
1 

poco, propo [ccrencias.r 
· b.l d s parnc1p< con -31.1. 

radica en que_ los preJU_ 1 ª. 0 illos 58, asociacion ~s, 
5 

(amas de'-' ' 
en los escenarios cole ctivos. curs · 

1 1ás muJere 
1 11 a 111uc 1as n • ,,, Ji 

presentaciones cultura es atrae , el 11,.• 
06 solo 

----------------:--~~z::. ~ e en 20 :1 Jo. . , Ita significan vo qu , rejub1 ~ 
58 Por rebttVO que sea el dato , rc:.SU e'··, fi rrur<.! co111° p 

.d d ,., lar d e • IJO ll "' los alumnos de la Univers1 a o pu • 
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uhil.id.1 ,. prejubilad:.is) qu e hombres pero, también , a una mayor 
·~roporci6n de ,·arones j ubibdos que de prej ubilados. Esto último 
~,1,lrí.1 sugair entonces. que _la ~arcncia de respues~~ no se debe sólo 
a 11 r:1lr~ de gusto o de mtcres smo, tal vez o tamb1en , a una práctic:.i 
de tri1.1ció11 que caractcrizJrÍa m ás J la clase de edad que al género 
m11,·ulino. 

7. Ocuparse sin hacer "nada" 

Frt'nrl' a los prejubilados que tienen un calendario muy apre tado y 
rdlrnan las horas con diversas ocupaciones, hay también los que no 
lo hacen (en igual medida). Lo ya expuesto deja claro que la ociosi
JJd es poco apreciada socialmente. Se consider<i como contraria a la 
pauta cultural que valo ra por enci ma de todo el 111011imiwto, y este se 
manifiesta mediante la cantidad de energía desarrollada . 

Pero, ante todo, ¿quiénes consideran que la rutina diaria equivale 
ª "na~a"? No suelen ser los propios actores, sino los demás, aquellos 
que dicen que "están muy ocupados" y que no comprenden cómo 
pued~ haber varones 59 que no hagan algo de provecho. El desarrollo 
a~rer.ior demuestra claramente que la crítica no debe interpretarse en 
termn~os intelectualistas o como una reprobación de la falta de pa_rt!
npanon social. La incitación a " hacer algo" abarca igualmente activi
dades de ocio particular como otras cuyo objetivo es más altruista. Es 
íllU)' hab· j e·.' 1 nua, especialmente entre los habi tan tes de lJOn, argumei -
:dquc es imperdonable aburrirse teniendo en cuenta las º P? rtuni

e~ que ofrece la ciudad, tanto desde el punto de vista ambiental Y 
ecologico (. . . ) r la densa 
d lllar, prox:11111dad del campo, paseos com o Pº ' 

re de d . . b ·b1· me 
d. otac1ones infraestructurales (polideportivos, 1 iotecas, .-
iarecas 1 h 1 1ul t1-I' · 'centros culturales clubes depo rtivos) 60

• De i ec o, ª .11 

P 1c1dad d e . ' . d el d d. · rsas instancias , . e Otertas existentes en la actualida es e Jvc · , de 
el! ' publicas Y privadas las fac ilidades de acceso a la gran mayona . 

as y su v· b·¡· , . 1 fuente de asp1-ia 11dad económica ejercen una especie e e 

1~ E · tiene Sta sos 1 . . . se entiende que 
que hace 1 pee la no se d m ge nunca a una muj er, ya que d casa a tiempo 

r, a nien 1 · 1 · es a111:is e • • · conipleto . os, e trabajo de casa. De hecho, as mujer .' . d des suelen precisar 
11enipre y preJubiJadas que salen m ucho y van a much. as acovi ª 

1 
' 

1 
·'Jo i111pres-

. . como · fu . .fi e q ue iace1 Ondibl ... si era antitético y tuvieran que JUStl 1cars ' , 
, e .no e • I " etcetera. '' Al stan todo el tiem¡Jo "con el trapo en a mano ' c· ·6 al ricio! 

gtlnos d ¡· · ¡ d D esde lJ 11 • no udan incluso en recordar la p ub 1c1c 1 / 
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. . . , b. . e evillard 
rac1on am ie nral y c1rcund·mre fi 

1 . . e ' que uerza a 111 1 
que no as utili za n a auto iustifi ca rse 1110 d cnuco a bs pcr o11a· 
· · bl. · J ' • stran 0 s · . . ~ con Otl as o 1g:Jc1ones de índol, f: .1. . · u 111co111par1bil ida<l 

, . .. . . .. . , e J lll1 1;11 gencralme , 
pc1 spect1va externa, e] que n o h ·ice ' · l ,, nte. Desde e t<1 

d
. , . , nac1a es el que no . 

me ios pubhcos que están a su alean _, . . ,iprovecha IOI . . . , ce. no se mscnbc e .. . 1 
no p;:irt1c1pa en g rupos o asociac io nes no sale o d. ·! dn act1v1c acll'. 
•· ·' 'd .,. . ., . " ' . e ' IC 10 e Otro mod 

se que . 3 en c:1s;:i y, por lo tan to aquel c:¡ ue - , º· ·b· ,, 1 . ~ . " . ' ., ' con10 ya se ·cnalo ... l's-
to r .1 a a 11lUJ e1.AJ estar e 11c 1111::i. · de esta son t· b '' ¡ · 1 .. . . . . < ' • <1111 1en os . llJClOS 3 
os que el 1 u1no 1 atnbuye preferentemente el incremento d , ¡ . .. . . . . _ e as Slpa-

1 ac1oncs y d1Vorc1os que se n1c n c1on;:in frecuenre111enre como .. un1 
consecuencia de l::i. prejubilación ,. 61. " 

Sin e mbargo, desde la perspectiva del protagonista, tamo ,·,1rón 
como muje r, no " h acer n ada" :idquicre otros significados, pero -e de
clin:i d el mismo modo que lo anterior. Lo llaman "desc:msar .. y ''dis
frutar" y es su manera d e enfocar el h echo de " no tener obligacio
nes" . En muchos casos, una larga trayectoria laboral, iniciada cuando 
los trabaj adores eran adol escen tes, respalda esta acritud. Sue!en se: 

b
. ' fc d · d 01· ' LIS co11d1c1one' tam 1en personas c uya o rina e . cr rncorpora a p s .. 

l 
. 

1
. . , 

1 
. . . · ·osa qtie un "descanso e e socia 1zac1011 no es rn cna a cx1g1r otra e ' . , 

• " . J ,. S 1 . .. . ·o 1·1s que mejor estan 
considerado como bien nanaoo . on as pe1 s 1 ' · . . . 

::::> • a unhzar el m~lll-
predispuestas a tran formarse e n abuelos cangui os º.' ., hreso 

. ' ,. - d , 1 ue se d1sfrut<l , ic;gu, 
po hbre con 'nada , pequ e nas cosas e as q , . .·, 11 con al· 

" fc . •• 1 b . . una convc::1 sact0 
menos reg ulares: un ca ento en a ª1 ia, < • ,, 1 los rin1· 

1 . " recad1to , eer 
guíen encontrado ocasionalmente, 1accr un c iniinar,"ro-
lares de los p e rió dicos e n el b ar de la esquina, pasear 

0 
' semiir un 

, i ' ventuahnenre ::i ·¿ . 
mar su tiempo'' y, tal vez, esporac 1ca Y e . . . convcn1 os) 

. , . ~ los encuennos 1 n1rJ 
curs11lo.Todas estas practtcas se oponen ª d , ticas a la ec 

b ·¡·dades ornes ' ' . ;1 las 
regulares, a encaro·arse de responsa 1 1 ' • ¡ biblioteca, :::. . , d' . , 1tado en a 
sistemática v prolon<:rada del p eno ICO se t ' . '. . :::. . . . , • escnra-
largas y disc1phn;idas m arc has diat l clS . ·en tos y repr c-. d . ·ornportam1 . -uno~ 

El contraste entre los sistemas e e dos de vida c:birrl 
. , , · 11e 11os dos mo dr co11< d 

c1ones m as antagomcos opone 1 . . de gesrio11ar )'. rfic:t J 

tivo y el otro pasivo- que J11 a11eras dij~rellfes d ·, n1 anera sJJnP 
1 
.0 1110 

. d ' , ·ahfi car e ' . enrt: t 
t1 e111po. El modelo que se po n ,i e . distinnvaJ11 
como hedo11ista se construye comparativa Y 

'·o " ¡¡ll' 
. ··n1111or rio· 
¡O ti J1 ·¡JIC( 

, . . , t::i cuestión c~n . iak s c:r:in ··JJ o1r11 
' ·1 La falta de datos solo per1111te apunt.ir .t::s . l dc::s 111arrJ111on e: 5c un' 1,·or ' ·d I s d1ficu r::i · el qll .. • 11

1
., 

menos fundado. En los casos conoc1 os. a 0 111c::nto e1~ d. Jos h1Jº" 
. ·1 . , 1 d. .· ·•ecc:: en un in d c1:t e; ) res a )J pre1ub1 ac1on, y e 1vorc10 JCa (. dept:n en ' ~ccr:l · 

• J . . · pc::SO 1n ·d etCc;; 
circunstancias que mc1den por su propio . s medios de v1 a, 
disponibilidad de Ja mujer para tener sus propio 
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1 1!pair.icon d mund~ l~boral : no ~st(l encamin:tclo a rellenar un " va
_.;,1"j ¡3do por b arnv1dad profesional y se cemra en el círculo más 
::--um~ido de la fa111ilia; en cambio. el modelo l1ipemrti11is1a tiende :t 
r.rroJucir en d ocio las normas ele calidad del trabajo. De hecho 

1~ 1Kho · hombre declaran que "no se enter;rn de la prej ubilación" 
r,1rque ,igucn lle\·ando un ritmo parecido al anterior o, incluso, n1ás 
líli~n,o. Pao. en suma, se aprecia una murna incomprensión desde 
,mb.i; po.iciones extremas. Del mismo modo que los que ejemplifi
<Jn el modelo hiperactivista no comprenden a los hedonistas, estos 
~'fr~'Jll sn disconformidad con los primeros, cuyos entretenimien
w.y modos de vida consideran como agotadores (" trabajan más que 
rrah1jando"). La comparación de los esquemas y prácticas pone de 
rd1c1:l' una paradoja, no identificable a primera vista. La valoración 
~om1ra de una especie de continuidad entre los dos periodos, el la
lioral Y el de prejubilado, muestra que, a fin de cuentas, los defenso
r,, dd modelo hiperactivista son , en realidad, más esclavos de una 
onccpnón de la vicia y del movimiento calcada sobre el modelo del 
!rJbaio que los otros, a los que precisamente reprochan no saber 
~ruparse cuando ya no lo tienen ("no ser nadie fuera del trabajo"). 
l'a~.e~~·~·enti~o, e~ _frecuente que les achaquen una "falta de iniciati
orr · t, 111~ag111ac1on" o también de " recursos personales". Dicho en 
ídi os ;: rnunos, se construye la elección del modo de vida como un 
ed~~ 1.t?<lo ~ la personalidad o, en todo caso, al nivel cultural y a la 
!Tabaanon. Si~ embargo, se va viendo que la construcción social del 
bilad~r~~esion~l -tal como se aprecia desde la posición de preju
period d cr_ucial para entender las diferentes respuestas durante el 
prejub~ d efini:lo por su ausencia. La organización del ocio de los 
consta ~ ºf aun corrobora la afirm ación de Ulri ch Beck cuando 
tJlnieita ª lace 20 años que "la sociedad industrial es fundamen-

ite una · d · · · 1 l irabajo SOCJe ad caracterizada por el traba JO, mcluso fu era e e 
2ooq19~~r el esquema d~ ex istencia que presupone" (l3ec~, 
desnia ]). Sea para aclhenrse a las pautas que promueve o paia 

rcarse de ell . . . conio el , as, sigue fun cionando, positiva o neganvamen tc, 
conoci parametro de evaluación tanto ele las prácticas como del re

lll1ento social. 
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Rernmen. «Trabajar " sin cobrar" y cobrar "sin trabajar"» 
~ldiamr la romp.iración de expresiones comunes asociadas con el trabajo y 
rl ono. d artículo recorre el espacio discursivo, simbólico y práctico, que 
rnnuibuy~ a consriruir objetiva y subjetivamente la posición de los prejub1la
Jo1 rn d comexro socioeconó1111co astunano actual. El conjunto per111ite 
pon(r de rd1~\·e unas formas de vida y unas narranvas de la acción cotidiana 
Ji1rinti\·as que, de un lado, orientan positiva o negativamente las prácticas ha
brruJlt•; y. por orro lado. determi nan el reconocimiento social o su falta. De 
irumlo con dichos marcos sociales, b " Ktividad" (en distintos ámbitos y for
nus) y su .. gr,m1idad" se preseman como condiciones legitimadoras indiso
rnbles que se objcrivan de maneras diferentes en función de las concepciones 
d:I tr.ibajo y de las crayectorias tanto fami liares como profesionales de los 
•ImJ~os. En ambos extremos del abanico de las prácticas observables, desta
can as1 ~os maneras opuestas de gestionar e l tiempo que cuestio nan, entre 
ºtr.J.s m1agenes, las ideas asociadas con las clases "pasivas"" y la sospecha de pa
rasmsmo 1ocial: un modelo que se construye comparativa y diferencialmente 
co~no ruptura con el mundo laboral y otro que contribuye a reproducir en el 
0ª0 las normas de calidad del trabajo. 

Palallfa< da11c· es d. . . 1 b 1 . , b . - · pano 1scurs1vo· marcos socia es· preJU 1 ac1on· tra a.JO; 
ocio:voluntdriado· g' dº · · ' d' 1 .' · ' , enero: 1v1s1on e as tareas domesncas. 
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l. Presentación 

Consrituven . 
P
ece ' una parre importante de la memoria todos aquellos as-

os que por · · · d los g ' una c1rcunstanc1a u o tra, han afectado a la rut111a e 
cion r

1
ut os, amenazando la estabilidad y confianza en el orden cracli-

a · 1 al com 1 G · 1 pecto 
1
. 0 P antea 1ddens, en las cul tu ras prcmodernas os as-

s 1gados a J fi · d · · ' r iru . . < a con 1anza se relacionan con modos e orga111zac1on 
eracc1on fi bl 1 1 l' zad 1ª es en e espacio- tiempo, co n contextos muy oca 1-

, os corno el · . · 1 gia reJ' . sistema de parentesco, la comu111dacl local, la cosmo o-
1g1osa y la d' . , , confi ., tra 1c1on. Junto a estos aspectos aparecen otros que 

guran lo q d . · d l s-Penar ¡ . ue po emos llamar el n eso-o, caracten za os por e e. 
la 

11
'
1
e ª m:stabilidad y la incertidumbre (Giddens, 1990, PP· 90-1 08). 

. niona del .· . b' ¡ · d inte-rcs;es 11esgo en las mmas posee una am 1va enc1a e 
un conte11·d , · · 1 d 1 presente a través d 1 o tema n eo que relac10na e pasa o con e. . 

En e~e e ~onductas institucio nalizadas en el marco orgJ ntzacional. 
sent1do ¡ 1arcos es-emerge un alto nivel de confianza que os n ' 

~---~~~~~~~~~~--:---:~= 
Fac uJca~P~rta r_n ento de Psicología y Sociología de la Uni\·ersidad dt' zar:igoz~: 
alev.. e C1enc· S . ~ ,.. · I Corrt'O d .:crro 111c . 

·'-'<lflz@u . ias oc1alc:s y Humanas . .+400-' 1e rue · 
n1zar.es. 

~Q'l l 
· O¡¡ a dr/ J;ab . 

a¡o, nueva ·. , o 9- 1 1 'J epoca, num. 62, pr i1m wra de 200n, PP· :>- · 
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'"ªº ez 
tables gen e ran , en c uvo seno \.con u11 · fi , . . 

. . • • ' .1 u e1 te vmcula .. , d 
y tiempo. v ienen reproduciéndose hábitos . . c1011 e espacio 
1 , b · d . - < Y rutmas qu e e f 
os tra ~lJª o res c ie rra b :ibilidad \ 1 accpt·1b·1·d 1 L . on icrcn ,1 

. , • i 1 ac . a ccrrid b 
propia de u n o rden tradic ional en e l q u e la mcm .· ~ . um . re L'\ 

, , . , . , oi1<l se t1an m1t·d· 
gencrac10 11 a gen e rac1on m ec.fümte e l rncc;:inismo des . . L .~ · ' , . · 1 · . . , . · · u p1op1a repen-
c1o n , m atcr 1a izada e n la ejecuc1011 re1te' i··1tl.\"l l·le Jo .· 1 E , . . , . • • s 1 1 tua es. s lo 
que Lcv 1-~trauss denomma el· t1crnpo reversible". a travé·s del cual L'I 
pasad.o se sirve de la rutina y e l ritual para organizar el füturo: Ja telll
porahdad de la repetición y b ló g ica d e la rep roducción son su e'cn
c ia. E l m arco organizacional proporc iona b s cond iciones procliw' al 
desarrollo de la certidumbre engendr:-ida desde el conocimicnro dL· 
las activ idad es laborales u na y otr:-i vez reanu dadas. 

Frente .a esta m e moria esrable, perdur:ible y transmitida de gcnt'ra
c ión a generación sin apenas m odificaciones en los relatos. sur~e la n~t'
moria de todos aquelJos hecho s q u e h ;rn tr<lscendido b propia runn.1 

de la cotidianidad labor:1l, entre b que se e ncuentra el rebto de los u
cesos peligrosos. La relevan cia concedida a estas cuestiones es tal qL'.e.b 

· ' d 1 ·d ·d· d · d · ·t"11te L ... prolono;1cion n arracio n e a v 1 a con 1a 11 ::1 t'ja e se r 1111po1 " · · ·· . " , 
. . . 1 1 . 1 . . ]· ine111ona prescnrt 

en e l tiempo de estas narrat1\'a ue n esgo 1astcl .J . •. d . 
. . . · ¡ . , , d ~ ¡ -·pisod1os evoc,1 os 

viene explicada por la capacidad m 1e1ente e os e: · · . , c-
. . , dado )' despcrt:u n.::i 

para O'Cn erar a11s1ec.bd colect1Ya en un mornento · . . 
. 0 , · · · l ·as ante el pehgio. . 

c1ones y respuestas anta<,.0111cas e 111munizac 0 1 <_ . c'·pen-
, . :::> , , b percepovo ,, . 

Este articulo aspira J. dar c u e nta dt.: un c,im .10 .N . .. ,11 los úJn-
. . . 1 -, d O os eg1 os e 

mentado e n la localidad mmera tu i o e11Se e ~ . h 111ina han 
_ . ·d ·no al trabaJO en · 

m os anos. Los nesa os construi os en toI . -· ón de orro 
:::>. - • , a la const1 ucc1 1 

dado paso tras el cierre de Ja esplotacion, e . • 'd ·11bre ante a • . fi (b 111 ce1 n u1 _ 
riesgo, vinculado ah ora con la demogi ª ª ·opuestas de crea 

·, ' J . • clo in teresantes pi . 1 de b d espoblac1o n) que esta oespertan . · .· 0 cenn a , 1 d. . ·vo ident1ra1 I 
tividad cultural inspiradas e n e 1sposin . a-

· } . , zonas esP' zona. as 111111as. 
1 

_, e ii aJ<:runas . 1·c!o 
d 1 , d ·ura que ::> d ¡ a v1v 

En el m arco general e exo 0 1 
' d comunida 1 

1c-
- · uenta ca a ·a estfl 

ñolas se acelerab a e n lo s an os eme 
1

' re por su propI• den-
. , . d. . dos aenera n1en v·1s reJJ 

periodos cnncos con ic10na · :::> _. , 1 a las nue ' 
. dad de adaprae101 

tura econ ó mica, por su capaci . . d 1 ral niiner<1 

cías y posiblen1ente por su crean v ida cu w ' · se en esta zo11ª .. 0 dc-
1 den recoger ón11c ' 

La diversidad d e relatos que pue ·amiento econ 
como testimonio de cincuenta a1ios de vaci · . ¿¡,·i-

• 111 in . 
. o :il co11111111ll r.:cór1c.1 

. . , . . , al a r.::nd1e nd , discurso/ 
t En un inte nto de ddin11tac1011 conLc:pltu yciones de rd,1ro. 

l. . · · nen:: as no 
duo/colecrividad podríam os e 1snngmr e 

y narrativa. 
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nio>!r.íti ·o y socioculrur.il (en suma, vital), se muestra tras aiios de tra
~JJ; de c.unpo continuado 2

. La experiencia etnográfica ilustra csen
i~hnelltc rrc:s tipos de discursos y re tó ricas que se generan teniendo 

como 110,lo centr;1l el riesgo: un discurso agónico acomocbticio que 
tonn.1 parte de una narratividad cargada de tintes lúgubres, un discurso 
rt'irindicacivo. más reciente, que recuerda y reprocha el incumplimien
to di.' J,1 llamada solidarid:id territo ri:il 3; y, por último, un discurso acti
"º y creatirn que se sustenta básicamente en la asunción e instituciona
limión por parte de las comunidades de un discurso ajeno y experto, 
que ret0ma. entre otra . la idea del desarrollo local como paliativo. 

El hilo argumenral de este artículo se desliza entre varios bloques 
bisicos que nos llevan de de la percepció n co muni taria de un riesgo 
rnasi institucionalizado, cual es el riesgo laboral, a la vivencia y expe
riencia de un nuevo riesgo vinculado con la pervivencia comunitaria 
y que agudiz:i ingenios y anima la creación cultural en torno a los 
re tos industriales. 

2. Trabajo, riesgo y 1nmas: tiempo narrado 
y tiempo vivido 

Tal Y como plantea De Certeau (2000), el espacio es un lugar pr~cti
cado. Las prácticas extractivas conj ugadas durante décadas han dejado 

Un relato est:í confo rmado por evocaciones esrrucrnr:idas narrarivamente;: donde 
resalta eJ e . ¡· ·d ¡ que refl.:•e narr:u1vas . on1poneme 111dividual: la persona. Es me 1v1 ua aun J 

coltct1ra11 ieme conscnncbs. 
El bin · d , . d· . rrada al compon.:n-

. 0 11110 1scurso/reton ca mtegr.i evoc::1c1ones que .111 ~ 11 • • • 
ie sol'lal p . d' d ·sp ·cialmence al grupo . ero presentan una oran heterogeneidad aten 1en o e. " · 
0 coleen · "' • vo que ronsrruyc el mensaj e. . · r-La nar · h . , · mpanicl:l y materia 1 
""~ rat1va ace referenna a b escructurac1on narranv:i 'º · d ¡ 'do 
""UJ en u · . 1 · 1 • r , y 3 menu o ia s1 
3 1

. na sene de relacos recurrentes. Es esculp1c a sona 111" 11 ..., ' 1 . · 1a mp ta11Je .. , 1 . npo en que;: cu iu11 ' 
1
, . • nie consensuada eras procesos de repennon en e net 
u cnstaltzación 1 

l El tr . . anir de esa fecha se ia 
1·enid ab:ljo ecnogr.ífico en la zona se inicia en 1993; ª P· . d: 0 ,;0 s Ne"ros 

o recog· d . . 1 . ¡ · ón nunera " J "' .¡¡¡ co 1en o extenso material rel:m vo a a exp orau 1p·irico para la nio a 1 . 1 · · , de soponc t'll 
tesis L ª n1emon a comunitaria parre del cua s1rvio d 1 rora Con pos-

' a con · · . ' · ¡ · ( 1997) e J au · · 1 ierior·dad strucc1on soetal de la me mona co ecnva". 1., d se 3 l.i par que;: a 
t el n . 1 11 do a111p tan o. 1 con1 . iaten:i tamo or:il como documenra 1ª 1 · 'fico que so m:-

un1d;¡d fi b . . ·I d live de111ogra 
1·in0 al . ª roma a su fururo cond1c10nado por e ec 

nerre d • ¡ 1 · • bn: 
1 Es ,

1 
~ a exp or:ic1011. . , d 1 cho coma un norn , 

que r> 
1
" caso del movimiento social Terud Existe, que e biel . Ja desapan c1on. 

ec an1a ' . . i ·I que In amos. ' rl ab d precisamente la eviración del n esgo t " · 
an ono 1 . . .. 

' a 1nex1scencia, el no ser o el no existir. 
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en Sierra Mcncra su huella . En O jos Nccrros d" 1· . d 
1 

. . 1 - ::::> • , '- s 1 za n o a m 1 • 1 
cx1guamcnte p o r as canteras. por las pist::is po. ~ . 1 ' iac a 
• • , <r •· ,. 1 . . , . . ' i e nt1 c a g.1111a de ma-

1 roncs y ~11ses sa pi cad a por los tm11dos verdes de lo · 1 b . · ', l . . . . _ · s m atorr:i L'S qul' 
van ::i 11cnc OSL.: ca1111110 entre e l sucio :1 ra n ·1do y casri· o-· . i . .• 

. • ' . 0 .1uo, se puL'dL' 
h :icer kctur:i y d escubnr e n el e pacio l:i esen c ia v iral que el tiL'rnpo 
fugaz b o rra . Parte d e la m e m o ria de los trabajadores de b zona v stl'' 
habita11tes se rnantiene c ristaliz::ida e n esas maltrec has laderas qu~ con 
e l p aso d e los a i1os la erosió n va borrando. desdibujándose r:1111bi~11 el 
pasado. El espacio, que con stituyó la principal riquez::i de la zona. hoy 
dormitando, se hizo m e m o ri:i . encerrando bajo la forma nar r;1ti,·.i de 
rela tos orales, rec u erdos, m emorias e historias tiempos ya akjados. 

Las tramas n a rra tivas que conforman dic h os recuerdos vinrnlados 
a las minas correspo11den a cÜYer. as tclllát ic;¡s: los o rígenes Y el Pª· ª~-º 
d e las minas; d último sig lo de explotación ligado al de la Comp~111a 

• J 5· M ( - SM) (·o i i1· c·1·011 e;,; hbo ralc·s s;1lan os. Min e ra u e 1erra e n e r a CM . e 1 u · ' · .' 
. . . ci l b · n· r· idJd laboral chn1a Jabo-form as de o r ua111zac1o n e rra a_¡o, con ic iv ' ' . 1, 1. :::> . 1) fi 1 ente L'l furu10 et .is 

ral , accidentes laborales, c lima soCJa y. 111:i n1 · · 
minas y e l de la propia comunidad a m arrado a e llas. . , . o no vi-

J. l d . .. _ .. ponde J un t1en1p El plano de la re mpo ra 1c a que coi i t:s . , d, h vincula-
d - . b c!'l'en c1a comun t.: ' 

vido por Jos informantes se re u ce '1 • · . ' (. las que justifican 
·, . • 1 1 }" J;:id )' LI S !ll!JlaS con ' d cion p e nnane nre entr e a oca 1 ' . 1 1 , d pasa o se 

. . d , · · lo amb10-uo. e n e qL e: : 
su ex1stenc1a). Se trata e un pci ioc ::::> ¡ e n la n1en1011ª . • . , . 1c luso aternpora , r 
describe de mane r a h o m ogene a e 11 

' , l . históricos (que P~ 
. - ~ · .. f¡ - ·n rcs docu!llent.i es . , 1erae-

comunitana ·. m :ipenas re e 1e _. , - 1 ·ctor in1neroe1 ::o 
J d 1 t ·r ·s poi e se d . s ~ 

otro lado no o n escasos. ua o e in e e . . iwlistas, estu 10~0 . . 
. .. ·es m ostrab a n cap . ·d , rraza ·1 

t1co turolense que por entone . _. d v el v1v1 o se 
. . - ~ " t ., el n e mpo n an a o ' mgerneros =>) . L ::i frontera en 1 e 

• ~JI 

---------------~--~~=-:-::t;~; ¡ E-.¡1st1.o 1 
a pequeiia esc::t a._ .vicio· 

. · · . • ll t~\·.1 ba ;i c:1 )O ' ~ c:stos !>er . _ 
-1 Antes del sia lo XX h explotac10!1 L 1 . r:il de hic::r ro y p,1r. o los rc:nd1 
. "? 1 , . raccion de n11ne , . . . en1b:1rg . ·d· ntc' 

vanas boca· d1.:· 111111:is para ;i t:XC ' d · ·d~d p:irttcular, 5111. 
1 

-11er:il 111'-' 13 
. d, os e p ropu.: " . , de: in1 '· cer-

dispo nían de can11nos y ,·erre. cr d 'cio nal d.: excr:icc1on 1 . herreiÍ:J 111:1> . k 
b · d b "d al s1scenn era 1 d era a a> ¡· ·0ne>' mi en ros eran ªJº e 1 0 ' 1 :inim:iks e:: car"' ', . .. s co11c 1c1 

.d d i :insporcar o con . . 1 duns1111,1 
galerías. a h neces1 ;¡ c_e cr. ',JI d..:l Campo) y a as .• tóri-
canas (Molina dt' Aragon y Monr:· 1 c~rreno (Sanz. 2000).S ' 11cuencran llu.Q1io' 

. · 1 ·r lo•n:t y e ~ ·d · e: t: · e e , traba J O 1111pt1eStJS por a C !111ato ~ b da111e11ce COJ10Cl :I~- b e! !;is )lllllaS. r ¡,·C.l 
; Las minas de Ojos Negros er;11~º ~ 

1 
·s c::n su "Tratado s_o r Nc:" ros•. 13~b4~ por 

cas referencias com o la de Fusrer Y 0

1 
r_aib~e las min:is de qiosl 600 hasc:i 1

1
1 - ~J·ero 

bl d A ' V Ull p:tpC:: ~O j ,1 'tl10 · · de.: VI• 
N egros. pue o e r:igon , ; florecieron dese e <;; '1 ,fereuc1:1~ tÍ' ,,pr··· 

1 
· aoneses que 6?4· o :is ft: · , , 111 • · 

nueva de os escnro res ara,,, ~ 19 zar~igoza. ·1 - ' · ;cía de fa> C''.·'1 
• ]t's dd W 

D. Félix Larass;i, t. 111. p. 11 , y c. 11 ,_P: :>le E'-sJmia e11 que se da 1101 i11inas.A f-¡11a i~ncc.: ,·11 
· bra Vral)e < - 1 · :i las ·J ·1J1 " Antoni Ponz, quien en su o ' de 1788, n1c:nc1o n. . ;idos rep.:CI . 

ciables y di)!11as de saberse, que /zay e11 cll~- d os de hierro son c1r< 
S ·1 v sus cn a er glo x1x, Ojos N egros. ett es , 
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Li p.ir que la rr;insforrnación lllás profunda experimentada en Jos al
bon:·· dd siglo XX con la instalación de la CMSM. 

Lo· ,·icntos ele progreso de finales del siglo XIX acercan a varias 
romp.Hiías mineras al terri_rorio turolense, con una orografía compli
c.uL1 que encare_c~ cualquier proceso_ ex_rr~crivo, escasez de capital y 
adormecido espmtu empresarial. Comc1d1endo con el ocaso del si
glo XIX y la aurora de la nueva centuria, la Compai1ía Menera de Sic
m Menera (CMSM) y Minas y Ferrocarril de U trillas (MFU) entran en 
rscena.en la pro:incia. Por ento nces había quien pensaba que Teruel 
se pod1a convertir en el Ruhr espai1ol, dado que la existencia de hie
rro y carbón podía posibilitar notables y rentables usos industriales 
(rmrc ellos, la producción de aceros). "Ya no es menester acostum
brar a los de füera a ocuparse de Teruel", afirmaba Gascón y Guirn
ba? en 1902 tras l O años de labor comercial y propao-andísrica con su 
.\lwlá11ea t11rvle11se, "felicitándonos de haber tenido ~casión de inter
renir facilitando la rea_lización que contribuirá g randemem e a rege
nerar la hasta hoy desdichada provincia deTeruel" (citado en Fcrnán
dez Cle~1ente, 1982, p. 146). D urante casi un siglo, estas compaíiías se 
~ncar~ana1~ de colocar.ª. la mi1:ería turolense a la cabeza de la pro-
umon mmero-enero-et1ca nacional (Sanz ?006 p ??) L . ::::> .:: , '.;...,,¡: , • -- • 

os pnrneros hechos significativos de las na1~raciones de los infor-
mantes son la realización de los registros, la adquisición del derecho a 
explotar el sub 1 d e . . , G . sue o por parre e osme Echevarn eta a Gascon y 
N unnbao, _quien a su vez lo había comprado a los vecinos de Ojos 

egros, la mstalació n ele la compa1iía 6 y el inicio del ferrocarril 7 . 

las publicaciones · . . 
1889) 1 / 1 

mas prest1grosas de ese momento; l:i Re11isra Mi11cra (185 1. 1858, 
· · / "ªes 1 e •\!li11 · ( 1862 1866) 1 · · - · na .'Yait1r¡¡/ 

0 
8
9
7 as ' . as 1\1fe111onas ~e la Real Soocdad_ Espa110/a de 1-llsro-

nón de la .· ). _entre otras, dcd1ca11 algunos arnculos y publicaciones a la d1vulga
Madoz ,1 existencia Y conocimiento de estos yacinuentos. Asim.isrno. en 1850 Pascual 
d '" mennonar o· N " · · 1 1 el sen'or • ~os egros, anota una mma de metal ferrugmoso, prop1ec ac gener;i l L. - ' ~ 
cerro de 1 M ' man, de la que se extrae cuanta mena se quu::rc. pues casi codo el 

6 El 3 ~ en~ras, que es donde se encuencra, es de aquel mmernl" (1987, p. 137). 
un capital de ~ru<:!_mbre de 1900 se fundaba b Compañía Minern Sierrn Menera con 
nar. Pron¡ e - mrlloncs, de los cuales un 20% sería desembolsado por los Sota Y Az
IOtJI expl 

0 
se_ ::srablecieron los esta rucos y se marcaron objecivos encaminados a la 

. · otac1011 m · . d 1 ¡ · •rncndo de mera e a zo1u , lo que suponía la compra de :i gunas 1111nas, 
llo d~ la ex ~tr:ts Y_ además la creación de la infraestructura necesaria para el desarro-
1ra11.1forn1~ ~ _oc..icion, lo cual requeriría de la conscrucción dd ferrocarril, planta de 

¡ • llOll del . 1 
Pronto . ~nmera y puerto de embarque (Sanz, 2000). 

¡Cl!crdo co lsurginan las primeras dificultades de la comp.ui ía al no llegar ª un 
ner' I· 1. n a compa -- d r . • ¡ ore·· dc:l 1111 -

• •Id can _, _ n1a e terrocarnl cenera! de:: Aragon parn e rrnnsp t: . 

!Jd0 nu.1d que · • 1 • · ·l· el· clc:ra lle c1-con fi ,. . ro111p10 e acuerdo fue de un cenr1mo por com •1 "• ' 
rccuencra bl · ' ovecnr ' Y rt'.cordado por los info rmantes. Este hecho o igo 3 pr , ' 
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L.'.\s complicaciones que reflejan los documentos ele \-. . . . x 
. .. . , '.. . . . . , . . . ·• cmp1csa y b 

p1e11S.'.\ de la epoc.1 c111uda concuc1dan con la.s m1pres1ones inf." ·1 . . • . · •• nt1 es que 
tran s1111t1.'.\n los relatos o r:1.lcs Je los m as ;m c1anos en los a1~10 nowma. 

Dur;nne los primeros 40 a11os dd siglo, la mayor repercusión social 
de la mincrb foc el impacto demográfico. O j os Negros duplicó lapo
blación e n la primera década del siglo pasando de 1.405 a 3.042 habi
t:rn tes en 191 O. Se estima que por e m o nces en las grandes min;:is de 
Terne\ (U trillas y Ojos Negros) trabajaban 203 obreros en interior y 
1.1 33 en exterio res (de ellos unos 1.000 e n Ojos Negros) . La mano de 
obra lleg:1ba sin que las loc 1lidade. tuviesen capacidad p~ra albcr~r? 
los recién llegados, lo que m otivó la c reación de asent:u111cn to pract1-
c:imc11tc a pie de mina; se construyeron c:1s.'.\S para los obre~·os y se ge
neraron una serie de infraestructuras y servicios que se hac1a

1
: m~pres-

d 1 G d . e· ·¡ '. 1icio ·1 do1111c1ho del 
cindibks: Casa Cuartel e a ,uar 1a 1v 1 . sc::1' · .. . . l . ·lac (ul )' con10 exicr1<1 un 
médico, bot1ca , h osp1ta . e.con~n.1ato y e cu~ , ~ , ' . ' ie se ;bliga
Real Decreto de 1900 v di pos1c1oncs posteno1 es poi l:L qtl · _ · J 

< . - • ' • • J t ·ni1niento de a ensenanz 
b a a las compamas de coros mmcios ª sos t: b.. ·) 9 R eal111e11te 

. l 1 .. d, los "mple:idos y o icros . 
en los 1111smos p ara os llJOS e c.:: • . . - , s mineras in ta-

. • . c. · - . ·te de las co111p.H11ª· d 1 
la invers1on en edw cac1ones poi P·11 

- I· -· nH:~ras décadas e 
. · <l -r,. ~l fu ~ ekv·1da en .1s P11 . · 

ladas e n la pro,·111c1a e i.cl ue c.:: ' . J . Jos barrios in
1
-. . . , . , d , ª 1 ' r:-tl otor<,.anuo ,1 -

510 \0 " se s1au10 m an temen o en oe1 t: 
0 

_ ·> d >Jos pueblos por 
t> ' :.:> • la nnvor pa1 tc.:: e 

neros d o taciones de la- que c;l!"ecian. ' ' .d . bl .. d · d · 1 cons1 ei a i.:;. b en 
entonces. dejando un lega 0 111 usu ia 1 Qo/c de la n1ano de 0 ra_ 

En esta época, aprox.imada rnente un - o ~ aceptaba el rrab'.1-J? a 
. "'S de 18 anos, se erc1b1an 

las minas turolenses eran m en?1 e: 
1 

. do las tie rras). Y se P b·~-
destaio (lo que pc·rmitía eguir c u nvan4 e ras Los mineros rra ' 

~ • - > 1· ? ?5 y pese e .• 

jornales que oscilaban e ntl e •1s -,-

----------------:--:::-=-;;~;;::~~~;:¿;iq·~ Nc(Tros h~ ·ta d ·de::'. OJOS "' · · lo 
d , ..,O 650.000 peserns. e~. ' h s n:frrt:'.nc1:1' s 

?O, km d e vb con un pre-supuesto e. - . . . , co11 expecrac1on ~ : i ·z·1s i111n<'r:l1 - "' ¡ e ,·1v10 · L - nqt ~ · ( 1 
Sagumo (id .). La IJeg,1tb d el ferroc::i~n . s , d , ac¡udlos años. :1~ ·. ruroknse . 

d 1 
contecin11e ntos e:: ' 1 p rov1nc1.1 z r;l''ozl 

remarcan como uno e os 3 . . · desple<r.1da en ª d U trillas a :i ' : )'¡s 
• . d 1 ed krrov1:ina "' v el t:'. r.:wr . 

hab1an amma o a e · casa . e o· Ne<>ros a Sagunco ' 11,.,:iría a cor • 
construcción dd fc-rrocarnJ desde jOdS - ·"olio incipiente no e=> er:l· 

. ) , e re e,.11 r ¡v1c::n 
en las cuencas nnne ra · ·aunque:: S · ó n Sit•fl":l 1. pro-. . d 1' . 1el eCCI . •11 .1 
grave~ carencias c:xiscenres: . • . . Provinci:1l e e i t · - os rr<'1nta t: 0 11 1111 

R Guardada en el A'.cluvo ~1s.co.~ 1c~1 tener a inicios. ~k \osd~: d<' adL11to~)·~._,11er:i· 
'> Escas empresas m111 eras lkganan. . 1 s tres de n111os yd 1 ·) Ad<'n1:is"' orro> . . d · - s )" p3 rvti o , . _ .:IS a u tO' · . _ de 5oc , 

v111c1a 9 escudas (cuatro e n1n:i. . 10- ?9-l ninos y . . tr~s c:1J'1~ c1·:11<';) 
6

1 · - )' parvu ~- - cill " , -pe · 
coral de 603 alumnos (2 . n111JS . ' ¡ , nrrc \JS que se c1 •6 .pensio nes c:('f~ri1~ndc:7. 

· d · · c1011es sona es. e: · re: · .., os " ron una sene e m sntu ?3 in1pos1t0 · 5 ·11dicat 
. d ahorros con - ¡· as y s1 

con 322 socios, una cap e . . s 3 niu{l.la 1st 
11 instituciones obreras: 3 coope rat1v1sta- , 

Clemente, 1982. p . 179) · 
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¡.ib.m \l) her.is en el interior y en superficie, de sol a sol, todo ello con 
·unas condiciones extremadamente duras 10

. Los índices de siniestrali
tbJ wnbi0n eran ekv'.1dos: solamente en 19"1 O se documentan 14 obrc
~~ 11H1crros )'. 14 heridos ~raves en accidentes de minas, cifras que se 
!11eron rt'duc1end? paulatmarn enrc (en 1920 se registró una cifra de 
6 muerros y 4 hend~s graves, y en 193.0, 2 y 3 respectivamente), al ge
n:rahz::irsc.: los :smd1~s sobre la_ segundad en las m.inas, a partir de Ja 
dmcL1 ~le los <~nos vemte ~Fernandez Clemente, 1982, pp. 174 y ss.) 11 . 

Hacia la mitad de la decada de los ai'íos sesenta la mecanización es 
una realidad. Esta etapa configura un tiempo que se evoca en los rela
ros como el punto de inflexión a partir del cual se testimonia un no
torio cambio social que se prolonga hasta el cierre de Ja explotación 
en 1987. 

Antes 

Trabajo duro 
Galerías y canteras 
Acceso difícil 
Elevado número de trabajadores 
Esplendor demográfico 
Salario escaso 
Categoría socioeconómica baja 
Alto grado de siniestralidad 

Después 

Trabajo suavizado 
Canteras 
Transporte cómodo 
Reducción de trabajadores 
Estabilidad e inicio de la emigración 
Incremento de sueldos 
Consideración social 
Reducción de accidentes laborales 

1
" Por e· em 1 , · · • proiinc dJ Po, en los 111v1ernos de 1946 y 1947 se alcanzana11 re mperawras e n la 

la e-)) V -/40 e 18 • . ne; 
3 

l"ec• -:- 1 - • con y l 6 dias de 111eve respecnvamenre, c11 explorac10-
cs a cirio ab· ¡ ¡ · · · 1·d 1 cercanas. icno a as que os mmeros acced1an a pie desde las loca 1 ac es 

11 Se está ha · . . . . . . tuto de R. r. cien do referencia a la 111vest1gac1011 de J. Marva y Mayer par:l el 1 nsn-
c1ormas Soc· 1 1910 1. r. . • . tuación d I 1ª es en y a 1111orme rebnvo al esrado econo1111co y s1-

de prot•ce· .05 .obreros de la minas y fábri cas 111.:ralúraicas de Espa1ia y organismos 

b " CIOn lllSr "d b re las de 
0

. mu os e11 beneficio de los mismos de 19 11 , que recogen daros sa-
que se rep ~os Negros: '·Exploración a cielo abierro. J ornada m edia de 9,30 horas 

l a nen en ¡o e · • OS tTJba· 
1 

eiecnvas durante ocho meses y ocho en los cuarro mas corros. 
d ~ac ores e · · d ia de 1 

400 
amman emre 4 y 7 km al lu<>:1r de rrabaio s1ruado a una alnru me-

d . mer L º , ~ . 1 • . • ~-1 azafrán.A r ~os. os te mporeros lo abandonan en epoca de siega o rcco ecc1011 
ic, de 18 . P oximadamcnre son 1 .000 obreros de los cuales unos 100 son meno
p - anos Lo b ' · 1 · 1 -.2), 3),

4 
· 5.º rcros y parrones aceptan los destajos para mejorar e JOrna 

tr b Pts.) o el · · . ¡ · . a-o arr¡3.1~ ismmmr las horas. Los obreros viven e n romo a as n1111as en cu. 
o · u;is con h · ¡ · d · co se11 puebl ospira , cocmas económicas, economato y acuden e orros '

111 

P10111ovieroosd. No han ocurrido huelgas en aeneral: únicameme en Ojos Negro~ se 
Jcn; . n os e - º · . 1 • · la 111-

llCJa de 
1
. · 11 anos amenort:s no motivadas por Jornal y ioras, smo por 

e ~memos . . - · · f; · r ·" ~xrr:inos, solucionadas pronto y sans :icron amen ~ · 
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D e rod:L estas cucstio 11 es i11teresJ J hora de taca r la noción que 
sobre el peligro y el ri esgo subyace e11 b memoria d<:' lo trJbajadorc 
v la comunitaria. 

· Entc11demos el ri esgo com o la co11 figu ración de un contexto que 
po 11 c e11 juego u11 dañ~, am c 11aza o m al pote11 cial (objeto de r iesgo) 
ca usado po r un:-i serie de agentL'S responsab_Ics. y aqu~!lo qu<: pueJ1: 
ser d.lii:-ido (objeto en ri esgo); m ediando d1ch_a, rd:ic1o n se prodt~cc 
una evaluación de las consecu e 11c ias de la rL'b~1011 entre am bo obje-
tos y seuuidamente una respue. t:is culturJ les '- . . . 

El r~bajo se presenta com o rn1 m edio de potenc ial pd1gro p~r.:i ~a 
supervivenc ia. máxime si se considcr::i un enr~rno latentemente .111;L
;1azador e n c::I que );¡ naturaleza dL' las actindadcs c_onlleva un _:i_ r~ 

< < • •• ··p·ü de llll rt é'S110 CjUL'. Vl\.:nL <.Tndo de si11icstrahdad. Se tra ta e 11 p1111c1 i . 1 . :::> c·o' n hu-
::> , • :1 1 d. fí . co i b ien a mtervl'n i directamente derivado e e 111 e io is1 . . 

mana condi cio n a la probabilidad de ocu1-rc'.1~ 1la.t11··,1· ec;pKio de: hecho 
. . "d d 1 b . 1 ' r:l pr 'SC n tc: en Cll.1 q '- - ' , La s1mesrra.h a a 01 a c. ' L. . 

1 
. on diferente · con-

. J ·d· a ·cidemes Jsoc1ac os c . los actores soCJa es recue1 .111 , c . . . los por las caballt'n-
. i: d _, ·1 ·Kc1ckntes p1 ovocac . . 1 textos (trabajo re;.tuza o i.::: n cas. ', ) . • b ·1ro-o es sicr11ificanv:i a 

as o por el uso de los apLTOS de labran za ; s_m_ ~n~ , i1~5~•.,.urid:1d dc:rivada 
· , d 1 ·i lemes e11 las 111111.1::- . a · v . , , la rem e 111orac10 11 e os :ice L . . . 

1 
la conccpc1on qm.: 

. ~ ,r. za ,11 e re caso coi • . 
del proceso producm·o se en~<lr 1..: • • • J coino es la n1111a. . . 
comunidad tiene de un espacio _detc1lm_11_1ª·1 ~1a nriene intactos Jos u¡1c;-

E11 Oios N euros b m emoria co L'c t1vl. , d ... los rnic111bros 'l' a 
..i :::> 1 1 ... r, de a ,.,.u nos i.::: 1 me-

dentes que h:rn :-ica1TL'ac o a ~i1u ~ r t: 1 · . , :=' i· exclusivamcnre a. a la 
:n eo 1111p 1ca ca , 

1 
,.J¡,:rro · localichJ· e te bloqu e tema . · ¡ El ri es<ro, e pe ., , '· 

, , . d 1 r· 'rnpo no \ iv1c o . :::> sema11t1-
m o ria vi\·a. evad1e 11 o e ic . 1 . en el mism o cam po ·x-

1 . ! ¡ "'rrt: e m e u ven 1 proceso e::. 
muerte, e 111H:'C o y a su i.::: . , .;nere El trabajo en e . 1ada en 
co cuando al peligro en la n11_n adscl 1 311· c:rr.o )' la muertt', pla,sn_ ·os lle-

" na e pe: :::> 1 tra<:ric tractivo gene ra una mi.:::mo , . . d as de reatos ., 
.· s fir 'cu en tem e n te impregna unas narrac1o ne e 

nos de emotividad. uv gran-

! b' cuesr.as 111 , . . ·on de ti porque 1a ta c;.1 ab:iJº e 
H abía días que veías el peligro d~-l~:t~anto ;, ce ti rabas un~ cut~13 ha bid? _al: 
des v en el invierno cuando neva b niedo 1 ... 1. Es que ,1~u · 11 cond1c10 

, 1 b' os que se pa a a i 1 n:íqu1na L cíe1W 80 rondadas, 1a 1a rae . or no llevar a 1 , 
111

ucho 
l d ·spisre y orros p 1 Jkve vo !llmos accic enres por e . , n compaii<:ro o ' 

o 1 . , ue se maco u , ·,,. 

~
1~e:s-~f.~Jo=r~q~u~e~' ~e~c-a-111_1_o_n~g----===:;;~::~~:S~ . 1 (?006). · 

Inrse Mair:• - eri~l w~
. . . p uede consu ' ' o d 111:H Urii-. 1 o ncepruahz:ic1on e nf<?reucc.:, . 1 d . ):1 12 P:ira pro fundizar en a e . 1 1 Riskcom 2006 o 1 . ón soc1:i <.: 

. . . · presentaua a a . , , Ja exc us1 rm11 11es of mk. ponencia . . . , sobre d n e;:sgo ) 
d 1vesugacton 

nerado por d g rupo le tr . / / www.uniza r.es/ riesgo. 
versidad de Zaragoza, ittp. 
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po. Er.1 un Pcf.r.1So. luc~$º k 111ontaron tll~ rnngu~ porque i ~a m:il ele fre1_1 os y 
1~ düt'ron: a rt•g;ir las ~mr:is. Pero se fue p1 ta :ib_:lJO y se n~~to. Lueg? ha~1a un 
,·omr.uicro mío que 1b:1111os a relevo c?n el nusmo ca1111on y un cha fu1 a re
kr:ulo v H' h.1bía lllatao. Er:i un terraplen ele lllllll'r:il donde e.~ taba una cxca
nJorJ ~-,1 rga11do y h:ibía hecho cueva y fue a b:iscul:ir y se hundió la cueva y 
,Jyó rJ111ió11 abajo. él dentro del camión y se mató 13• 

Ocros. con sorprendente fria ldad, rdatan sucesos encadenados re
cord.rndo y siruando espacialmente los episodios; la proximidad y la 
asunción a priori del r iesgo que se corre ejercen una importante in
fluencia en cómo se interpreta y narran las muertes. Lo cierto es que 
se e\tabhe una distinción clara entre los r iesgos de la exploració n a 
rrar~·s de galerfas y la sin iestralidad tras la introducción de la maqui
nariJ. En las primeras décadas del siglo, las condiciones de trabajo, su 
naturaleza y el alto número de trabajadores incrementaba el número 
d_e accidenres laborales registrados. Objetivamente el número de ac
cidemes era equiparable a los o curridos en otros sectores como la 
conscr~1cción; sin embargo, el dramatismo con el que se narran los 
rpisod1os, la cercanía de la muerte y la fam iliaridad con la que se cita 
al co111paiiero lastimado, muchas veces pariente, hacen de esta temáti
ca una de las más llamativas en boca de los informantes. 

bA_I cam~iar el tipo de extracción y organización de los puestos de 1

~d ªJO, el nesgo se modificó enormemente y las modalidades de ac-o ent · · 
l"dad es variaron. C iertos riesgos seguían siendo comunes: la posibi-
1. ,de desprendim ientos (burra~) de atropellos de vao-ones (que dis-ll111Ju1a por 1 1 . ' º 
h b' e evantam1enco de la red viaria que con anter ioridad se a ia desplegad d 1 
la lliu .. , 

0 
por to as as secciones) y los peligros del manejo de n1c1011 Desap . , d 1 1 . . 

trae ·• · ' ª1 cc1an to os os re ac1onados con el tipo de ex-cion an terio · · , quAs 
1 

sumamente peligrosos (chorreras v o-alenas o los ' e produc' 1 ' º . ' 
desarrolJ . ian ~ soltarse vagones en canteras de alta pendiente) . El 
ducción ~ mdustnal de los aifos sesenta y su plasmación en la intro
lllás bien e 

1
;ueva tecnología no elimi naron por completo el r iesgo, 

exc uyeron unas fuentes e introdujo otras. 
Yo en 38 , 
1
0\. ¡c00 ~

1

~~s ~ue he estado en la nlina no sé si ha habido a lo mejor 30 muer
ratreiera los _rios 

0 
300 trabajando!, eso no es nada, en cualquier lao ele la 

~u)' experta tienes ahora. Peligro ha habido, pero h:i habido también gente 
,cono, que 'e!

1 
asunto ele cameras y todo eso re dabas cuenta enseguida: 

aqu1 esa b · 1 
urra nos cae, guitaros de aquí!, claro y :i lo 111t'JOr os 

ll 

•· h1incr0 3"> :-:.------- ------------ - --
"< 19<)· • -anos e J · · O d · 1· ~- 11 

a n11na (2: generación). Entn:vista realizada d 3 e JU 10 
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quitab:i:> y tl' c:iía. A mí m e pilló un desprendimi~nto estando de t:ncargao 
general ahí l' l1 el barranco e n el lb n o. u na noche 111 esperar, nada. Por algún 
; itio est:i i·í:i m:ircao y:i, pe ro yo no lo había v isto y tapó todo lo que pilló.Y 
burras í. muchas han c:i ído por las noches.Y. claro, en el n-_abajo siempre hay 
accidc·ntl'S. pero muchas cos:is son c:isuaks. Com o k p:iso a T. , en paz dl'. -
c:insc. Lo dl' .'.:I fu e c:isual. ¿Qui'.: vas a ha~cr? E o es una cosa que .. . Fue a 
cambiar t•I c:imió n '/ lo dejó en m archa arriba en un ll~ no pero claro por_lla-
. h · . "' J , "loún sitio u o tro que ... echo a correr. v:i a $Ub1r.. .. no que ava s11::1np1 e: 1a) ,, - · . . . . . 

' d 1 ·\ , , le falló el pie y cayo y lo pillo el c m11on con-
·ran Ja nueve e a n o<.: 1c ) · · 

i.: , » no fallos de esos siem pre hay. Otro de Pozuel que se n_1ato en 
tr:i ... 1 ero bue . '. , b. '11 p-o rq uc los de la planta no le avisaron. pusieron l.1 
Ja planta, se 1neno ... o 11.: • 

1 14 · 

planta en m archa, o bien po rque ... ¡no se . . 

- l" ,~ 'ti te' exnlic:i las · ' ·l . · , o· r la to rn1a e n q u e " :::ic: · r . 
La p e rcepc1o n de t tes:::io ) . c11ltt11·"le'' constrrndas 

. . b . :. .- as catco-onas " · 
deso-ra c1as re ílej ;,lll tat11 te n c_1 e rtc . ] l~ l - (1996 P· 15) plantea 

:::i . d - . ó n socia . . ...1ou g as , . 
desd e una determma ,\ P?stc~ , ial est~ dispuesta a aceptar o ~v1~ 
q ue cada fonna d e o r g:m1zac1'?n soc_ l . , :-i l trab ajo en las 111 1na~ 

. d . . El n esn·o 1111e1ente · . . re-
ta r d e te nrnna o s n esgos. · :::i .d l n "ru cs<1 aq111esccnc1a p 

d o r b co1nu111 ac, r,e \ dos o 
es ple n amente acepta o P · , . _ d os po r los rcsu ta 
s~11ta c ie rtos umbra les: l'?s lími_rcs _e~t::l:ln il1~s:i 1)~:-ipor el foco de resp~11·1¿sa= 

d 1 0 11 'S 1nd1' 1c u a t: . 1sab11 a 
Conse cuencias e as acCt e:: . , i , bt'1sc1ueda d e respo 1 < G. , · l o n y m ; · d. enc-
bilidad. El proceso ck m c u p act . . l· J e estos episo ios .. , d, 

·¿ , su rnnc1al ::ll t e ato d . ·eptac1o n t; 

des d e lo o curn o es con . un alto lrrado e <1c ,¡jos en 
. e lt "" inuestrc\11 :::i al o ague 

ralmentc los 1111o rn1a1 t: - . _. l de n1ancra casU< 
.d ie h ·:in o cu111c o . 

aquellos acc1 entes q~ h< .d 1,, 1-esp o nsable. _. .,,0 crónt-
. .' t n1a a s1 o •• . . d un i 1es;:, 

los que la prop1a 'te 1 • . d e la existe n c ia e 1 rivan1ente 
.d d .. conscie nte ( . . l tes re a . l· La comu111 a e1 cl , • d e acctc e n -pltca ,1 

< l ~stra un nume to l lo que e); 
co· la memoria es mue G .d . con10 norn1a , . 

. , . i ·d a cons1 e ra1 . 
fiJO que han ap1 e no1 0 _" p e rson altza . 

, l u ando n o se: cha 
frialdad en los re atos c . rener 11

10 

lla tie ne que , de rod0 • 
b ·a con e ' paso ¡ s . . ·I q u e tra :lJ< b lid .,..er nos .. ball a 

L:.i munición es peh g ros:.i. t: s'1 Lueoo con d '' ''.- niedo. Se r11ab':i días 
. , cerla v aun a ··· :::i s veces 1 ha 1 . 

precauc1on y cono , : . . hasta pasar alguna 1 b11/f<{ozcr y 11 cosi-
- d , 111aqu101sta. b ·lo con e , pas:i . 16 anos estuve e b' e escorn ra1 fj . .;iel11Pr1:; . , e qu~ . l eao ha ia qu . ~el o J CJO, -- . a n1:;l1 

Pegas, los tiros y u :::il \), bu .... no son gaJes l s En la nun_ I ·rila 1ior? 
~ , 1· 1 ero '"' · · d , ntc . 1 ti"" ,, que hab1a pe 1gro .·· · · . ' · pre hay acci t: . abo r:i :i l I' roca · 

Has ·¡Hombre!. e n las nunas s1e111 había m ás nn1e rres,I: roca pues t; 

. . d entes· antes al que e:: 
haber muchos acc1 ,d uis años w ca y ' 
pues pocas, pero vamos, ca a eq i ' ,bril 

. 1 12 e<, 
11.z:ida e 

· a r.::i . , ) Enrr.:v1sr 
14 Id . (3 , aenerac ioJJ · 
i; Minero. 24 años en b 1111na . "' 

de 1995. 
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El rit>scro L'S L'l1 general asumido voluntariam ente y aceptado por 
~ . 

Li po,ibk \"Íctima y por ello m 1~mo es to l ~rado por la comuni~ad . 
'\hora bit·n. en ab oluto e permi te n, y co11nnuamente se denuncian, 
~qut'llas situacione en las qt~e la respo_nsab iJ idad p roviene ~e o t~·os 
comp.111ero y en mayor medida supervisores, en cargados, o s1tuac10-
ne· c•eneradas por el proceder de la organ ización empresar ial en su 

::> 
gnión. Un ejemplo de ello fue lo que ocurrió en los últimos años, 
~-n los que tras un periodo de inexistencia de m uer tes por accidente 
laboral sobrevinieron var ias en breve espacio de tiempo que cr isparon 
al pa onal. El material obsoleto, la m aquinaria en pésimas condicio
nrs y el mal estado de la explo tació n aumentaron la percepción del 
rie·go de accidentes y la sensación de insegur idad en los trabajadores. 
Las últimas muertes de 1984 se enaenden como un indicador de una 
inadm1ada gestión; el número de accidentes se hab ía reducido consi
derablemente coincidiendo prim ero con el paso en el proceso extrac
tiro a cielo abierto y posteriormente con la mecanización. 

Lo; Pegasos vinieron en el a11o 70 y las minas se pararon en el 87, 16 aüos sin 
parar de trabajar. Los caterpilares, que fueron los últimos que vinieron, Ueva-

h
banb_nueve. o 10 ailos ya; toda maquinaria zurrándoles todos los días ... [ .. . ), 
a 1aca ·b b miones que 1 an a tres relevos, que no paraban en las 24 horas; para-

at:I~ que para~as ,ª almo.r~ar, 20 _minutos,_ ~ si I L~ego paraba para engra_sar 

1 
~)·¡pero nada. Tu me diras a m1 un ca1111on b<ij::lndo mmeral de Castilla 

35
-
4 ~oras; es que bajaban echando fuego, bajaba un relevo, lo cogía el otro, 

;eTY ª· Eso pues claro, tienes que ser de hierro, viendo lo que hay y p:ilan-

Pues así es 0 ' 1 1 · · 1 cond· . • as1 era, ma , y a iora al fina l mal, con la maquman a en ma as 
•ciones Al ql1e t ' · d 1 d · "T . " P · L pa tr;ib ·. erna nue o e ec1an: ira . ero no es as1. os trastos 

ntied a_iar tienen que estar en condiciones y claro el que tiene un poco 
0 pues no sab ' · 1 todas 1 ' e a que carta quedarse y eso no es.Y la gente, pues, 1111ec o, 

b ah as P~rsonas no somos igual de ternjdas en esas cosas. Yo he visto hacer
oni res llorar, y ¡eso no! I<> _ 

Viene ese h . 
l!\añana .gac 0 que a lo mejor no sabe de qué va y dice: "Vamos a sacar 

seis trenes" . d d . \Jcarlo bl" , ¡s1 se pue e, si no se puede no! Si no se pue e y quieres 
'es o •!!and 1 1 . . . 1 que no "" , ::. o a persona de mala manera o meterlo en s1t1os ma os, 
~~ moo d·· , · · ' taron uno n 1c1ones pa meter una maquina deba_¡o. Pues as1 se ma-

rrnbr;¡gues cuantos; que meto la máquina, que baj a la burra, que me meto al 
:Ya ha ca'd. pues, hala, entre la cuchara y la orurra a ¡hacer hostias! el tío allí· 
i • o otrol h ~ h . .' rnatasc ta b., ., pero, .ombre, eso no es así.Yo he visto a mue os pizcase 

111 •en p 11 • orque en 40 ai'ios pues he visto a muchos . 
I• 

" Min~ro 3? ----------- ----- --- - ---
. Id. ' - anos en la m ina. Entrevista realizada el 9 de sepriembre de 1995· 
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La indign::ición embarg:-i los rebtos de los informantes en los que 
se narr.rn c ircunstan cias <..fr peligro claro con alta probabilid:ld tk 
riesgo y complicadas además por b presión por parte de los m:lndo~ 
v el rn.il est:1do de b explotac ión. En estos casos el umbral ck Jcep
t:ibilicbd dd riesgo baja considerabkmentc. Cuanto más presiona
dos o explot:idos se sienten lo . trab:ij:idores. 111enos peligros aceptan: 
en cambio. cuando la decisión es propi:i y el riesgo es corrido con -
cicntemL'ntc. se au 111e 1Ha el grado de comprensión del comporta
miento humano, aunque se c ritique la temerid;id o la poc:l cua\iíi
cación de Ja víctirn:i. Pero la situació n es percibida de ~is:inta man~·ra . 
puesto que el sujL'to a sabiendas dd ri esgo que ex1st1a 3fronto d 

trance. 
En todos lo · cJsos el miedo surge o se increment:i cu:l!ldo se dan 

1 1 ]o c1u · e teme es la 
situaciones de pérdida de contro Y por o tanto . e_ : d b 

. , , . L ~ .· . ¡· a ·ión )' cu ahficac10n a an se-:ictu:ic1on de los demas . . a c:spec ! el 1z. e 
•:ruridad en su actuaciones a Jos tr:lbaj adorcs. f;' ·¡ t ~ ·1,umible 
::> i p ,]jo-ro m as ac1 men e '. 

Así se moldea un concepto e e e ::> • , ' , • · . b especiali-
utilizando el argumento de que Ja cornprcns1?d11 te~1~ 1ocª_{' i1,1enos en la 

. , . . , · ·, d, Jo· acc1 entes ;-u . . 
zac1011 míluycn en la des,1p,1nc1o n e sT .· l d ' la experiern.:1a in-
percepción del riesgo. puesto gu_e la fam 1_ ia1 I ~ ª1 /co11secuente111ente 

l c. l·i ·e<Tundad de cont1 0 ) . · crem entan J connanza, e s b . que objenva-
1 ~ 'pción del nesgo, aun 

se reduce, cu ando m enos. a pt rC\.: 
m ente el peli<Tro se m antenga. . , 1 . sideración de un 

::> · J , tamb1e n a con ¡ s Ese mi mo concepto m e uye . , cede en !lluc io 
· , . · - de accidentes gue su · res-

111argen no previsto y cro111co e de atribuir un 
1 1 e no se les pue < • 0 el 

osos por causas natura es. a os qu . d ºfiables el desnn , 
' d j ' di aos son 111 eSCI r' ' , e en 

Ponsable directo. C u an o os co o . de inculpacion, qu 
. 0 mecan1s1nos 

azar y Ja suerte emergen com ·, ·a1· . , la maJa aest1on. 
otros encarnan la espec1· izaoon o , º 

. ipri:: es 
, 1· so debaio rierra sien Je ha 

. , J , - E a mas pe igro ' ~ ºd y no 
También trabaje en las ga enas. r, . 1 a esrao roda la v1 a 'do en-
más ... pero es cuestión de suer_te, hay Jqu1e~1 t: y se ha marao o ha.dcao1 rniedo 

· h do 1n3 a suer e:: b. tenl 
pasao nada y hay quien a tent , . edo porque si hu iera 
fermo.Yo cuando trabajaba no rema nu 

¡,; 
no hubiera enrrao · 1 cerrO 

desde e , . 
. los vaaones o vac10 

b · conces pa orar º, Jos cuarr la 
Mi padre estaba de tam onsta en ' e baiaban sub1an , 111iedo a 

1 ¡ 0 de cuatro qu ~ e tema 
abajo, con unos cab es; e pes alió de la mina porqu 
y allí estaba pa frenar Y Pª soltar. Se 5 

. 1 ? 4 dc::julio de 1995. 
is Jornalero. Entrevista realizada e -
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nl 110 que le pudicr:i p:i :ir porque tenía siete muchachos.Y en el ca111¡)0 
nu '". , . , 10 
!o !11J(Ó una c.1b:ilkna; a 1111 padn: lo mato un macho . 

El desrino y la suerte juegan un cardinal papel en la explicación 
dr Jo' sucesos. El último relato le sirve al informante para demostrar 
rl si1N.~nrido de la muerte y el poderoso cometido del azar, y a mí 
pan1 introducir otra cuestión que a menudo también es planteada por 
los comunicantes: la capacidad de los sujetos para afrom ar el peligro. 
Lo' trabajadores hablan de su habilidad psicológica para afromar Ia
siruaciones de peligro, dando claves para entender los límites entre el 
n:iedo, el pánico? el terror. La tolerancia del peligro y la a unción de 
neno grado de nesgo es compatible con la vivencia del m iedo· mu
c.hos relaros ponen al descubierto que el g rado d e aceptació;1 del 
ne·cto e tf c. · ' d 1 ·d d ):. .s a en n1~1c1.o n e a capac1 a de los trabajadores para extraer 
beneficios econo1rucos en otras actividades . 

Yo iba de barrenero y ) ¡ · d . _, . , , c aro, mue 1as veces m1e o, uoder, pero la de los tore-
ro~. La cuesnon era cobrar 20. 

El incremento de lo b fi . d' . lib 
1 

. , s ene ic1os po 1a ser un motivador que equi-
rara a sensac1on · 1 ' · d 1 · nero- h . psico ogica e rrnedo, pero muchos eran los mi-

~ que no ubtese 1 r d . " . inund ,, 1 rea iza o ciertas tareas 111 por todo el oro del o . 

Lo; realicistas ganaban . 
rnurhisnioshan probaope~ras ¡ero es_t~n tra~aJo muy malo ¡eh!, yo eso ... , 
un candil de e b 

1 
Y ¡bah., yo all1 1mpos1ble; allí colo-ao, cerradico con 

h b' ar uro )ara eso 1 ~ 
a la.Pero ¡yo allí ni. h bl iay que ser u~a persona ... , como algunos que 

ª ar, aunque me hubieran dao el oro! 2 1. 

Similar 1 a 1 , . era e caso que d . . b . . os ultu1105 ~ d enuncia an otros mformantes al referir e 
b' anos e d 1· . 
1
1ª las actividades de ~c ive .de la explotación. La comunidad perci-
r~niente ma . b as mmas como potencialmente pelicrrosas. 
ec1r, sabían neja an Y asumían unas probabilidades conocidas es 

mue que cada dete · d · , , ' rtes dete . rmma o periodo ocurna un numero de 
rin111adas Al fc 1 . · a ectarse as cifras, la percepción de riesgo 

~ 
dt l•1inero 36 • -;----------------------

1995. ' anos en las minas (? , . , 
) , l•· ' -· generac1011). Entrevista rea lizada el 5 de JUiio 

~ .. linero ?8 • 
t'J]¡bred • - anos t'll la . 
~ M· e 1995. s llllnas (2.3 generación) . Entrevista realizada el 9 de scp-

~Q d Inero 35 • 
e 1995 ' anos en las m · , (? , . , . . . . 

· 111·15 - · generac1011). Entrevista realizada el 26 de JU-

• 
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se incrL' tn e1ltÓ aume ntan do b in certid u mbre y ro 111 ·" d . . p1cn ose d c~-
quema desde el q u e los hab1t;1 n tes mterpretab ::rn y c011 · · ¡ . . , e L v1v1an con 3 

ame n aza late n te. Fue la van ac1o n de las p robabilicbdes lo oue an·io·aii-
, 1 . , d . "l ;:, :->' 

t o a SL'nsaeton e n esgo. ~ 
El te m o r al peligro perc ib ido en la mina (agr::ivado por dt>c isionc~ 

o rgan izacio n ales equivoc::1das y la presión de los supervisores para la 
ejecu ció n de cie rtas tareas e n con d iciones labor;-tles de insegur idad) 
ll evó a muc h os a dejar la mina . 

El lugar de control es el elem e n to central de intt:r pretación en 
este p unto. Se estable ce una difere n c ia clara entre los accidentes que 
pod ían h aber sido controlado. y los qu e ocurren por azar; lo que per
mite emit ir u n j u icio sobre l;:is ca usas . naturales o humanas. En los 
casos en los q u e el daño es obra h umana, h1 atrib ució n de la res?01.1s:i
b ilidad y la inculpación van ::il lugar del control, ~1ceptando pr:i.~t·1~a~ 
m ente sólo dos po sib ilidades, reconocer la p ropia falta o reverm ¡,, 

b 
.,.., 

culpa so re o tro -- . 

d 1 
. ,- 1 0 d rn.:11 a :i.copbr 

O tro ib:i. con los Ya,.,.ones, estaba repretan o as z,1paras. ' 
11 

1 ::-, 
1
. ¡ b · . p .0 ·s que cs·1s cos:is .... 

Y 
·blom! . k rnerió u 11 jetazo v all í se qucc o e e :lJº· 1 1.·i t . · .'. , me 
1 . . . • .• l lo con un ca111ion se 

Puede venir un:i co a 1mpn:-v1. ra . yo poi eJen P . . . ¡ · , nie voy :i . , . ·oy ·1 b·1yir poi .111 ) 
ro m pe cualqui1.·r cosa .... pero yo 51 se que ' ' / ' ' " .1 pasar pue no . . ·d .¡ d. , 0 s:ibes que va · · · ' · , 
estam par. .. Y aqu1 ha ocurn o mue 1 0 e i..:s ' · • . l:i su erre! Tu . . . · · . . _, - ·a porque ... ¡11l:l • · 
baj es porque s1 estas en un sirio y c.11:: un:i LOS , . . ·evisra pero s1 , 1 una aven a u11 p1 . ' 
va con el coche \" se re rompe a go Y eso es ' .' d , llevarlo a arre:-' . ·onipcr rr::ir:i1 as e 
rú vas con el coche v sabcs que se te " 3 3 1 

, ' . ; ·isar 2.'. 
· • . . - 1 no reman poi q ue P· · 

glar. H :iy muchas 11rn1.·rres qu c 1\ amo ., 
, afronta-

, . r Jos r iesgos que ¡ 
D e este m odo, cuando se les pre: gunt.l P? · d d . Ja pauta culcura 

. 1 . d -" partte ll o e e ·ul-
b an. lo s m fon : 1antes su ~ en iesp o :1 . ~1-· u e son Jos aspecto~~ -e 
de la pruden cia y la huida de la teme1 idad,_ dq l L cautela deb1d,P 

1 " , Ja co111un1 ac. a ecr.inva 
turaJes oue p arecen resa t:i.rSt: en ' .· -·zaban SU 11 ::::>' 

-¡ , • os exte l 10 rl e 

convierte en un valo r.A l algunos m 111er • 6 ck i d J1 . ron:. coi . ·r.i 
. . . d r los diferentes sec l vícnn1<1 ~ . 

22 El proceso <le i11culpac1on es n1anep 0 Pº E eral 111culpJr a :i d' s•r un-. . . . 1 . n eren , 1 o 1:1 t 

t
olerar o silenciar b denunc1:i del s1ste111a soc1:i . . "' ·dad· por lo cua p sen ¡os 

l 
de h co111um ' · n1ent0 d 

Un 
sistema eficaz que acallab:i as protestas ' 1 r·11·z.'lción de argu brc:r:i y ~ . . . l A su ,·ez. a u i . est:i o -

!izado como :irgumenro insuruoona . . • de denuncia y p1ot . . rel:1ro· con 
que se inculpa a la empn:sa supone un dt:ron:inre ilustr:lll unos u ººº~·en :i \os ol1-
111ovimie11ro social. L:i urilización de 111<:: 1~10~1as .';~~ones del presente·: o ·s~' de \osco· 
ie>ue en un momento d:ido conrnbu1r a as intc.;1 . l o bic;;n a Jos inte:c - . 

Je~ivos de b institución por 1~1:1nt<::1_1der dbor,de1~~~1~~t~r la reivindic~.c~ºJ~· d 5 d<.: j tihº 

1 
.. os obreros por generar mcern um r<= y . . ) Enrrevi ra re:i J'Z· ecnv ~ 1 · ('? ª rrenerac1on · 

2.1 Minero. 36 años en as nu na - · :::. 

d e 1995. 
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.irdi.ij.ir en cktermina<las co11dicio11es bborales adversas, con lo que 
N,ín poniendo de rnanifiesto que evitan riesgos absurdos. Las pautas 
·ulrur.ik' respecto a qué constituyen riesgos apropiados o inapropia
do' h.in qued~Jo marcadas y en~~rgen en el t_ema de los accidentes y 
J· !J a;ignac1on de la responsab1hdad. Los mmeros hablan del rieso-o 
\,Id lllÍt'_lloyero repiten ~ontinuament~ el tema de la cualificació1~ y 
,u cono ·1m11~nto del me(ho como medida para evitarlos; io-ualmente .- . . ~ 
'e malllhestan contrarios a mstrucciones erróneas de mandos terne-
mio\. Esta normas han pas_ado a s~r comunes entre los trabajadores, 
~uesto qut' se han establecido socialmente a lo largo del tiempo y 
mrm.an parte del proceso de socialización en la empresa y en la co
mumdad. 

3. Refiguraciones y reconfiguraciones: el cierre 
de la empresa Y la redefinición identitaria 

Como se ha apuntad 1 . d .. , 
pieza central d l . o, a tia ic1on ora l de esta zona coloca como 

b 
e sistema cultural a ¡ · L · loquetemát' ¡ 

1 
. e as mmas. a mma constituye un 

. . JCO (e a memoria que e 1 1 b . . no u111camenre d 
11 

1 g o a num erosas expenenc1as, 
sino de toda 

1 
e aqu~ os que las han protagon izado directamente 

U 
ª comunidad al , . , ·. . c1· bl . ' raa lolargo d ¡,· '. ,e verse u ieme 1a ementevmculadaa 

¡ e su mona En p · · . 1 1 · ªcomunidad v r d · 11111e1 ugar, as mm as y el pasado de 
para datar el an .1g~ os; los relato res no requieren de una fecha 
e\as conoc1m1ento de 1 ' r 1 . , . rosas que p . , . a exp otac1on mm era, ya que es de 
do · 01 pe1 tenecer a · · s1e111pre. Es· . uno mJsmo se presiente que ha existi-
de 1 . imposible conceb · · l , · · d . us n11nas qt " e u a ex1stenc1a e ÜJOS N eo-ros sin h 
racio ' Je iorman p·irte d 1 . o e 
.· nes, representad b . e ~ a memoria legada de otras gene-
rueron l . ª a.JO una 1111sn1 ·, · ' . "l · · · E ª as 111tnas". a exp1 es1on. os v ieJOS siempre 

n segundo 1 
un pre ugar, las minas s 1 h . sente con1un ·t .· e on e centro en torno al que 1rravita 
ºl se l 1 a1 10 prolon d d 1 . º n., .. vaaejando ga o e a memoria colectiva que ya 
·'r•c1on y ocupan o-ran . d 1 . . "a n1ayor qt . o pa1 te e a mem oria viva de Ja o-e-
,,. en l • 1e se en · c. o 
un . la exploració . s1m1sma irecuentemente en lo que aconte-

sig o n mmera l . , . 
raen 

1 
'Pues su inic· . : · ª evocac1on se asie nta abarcando casi 

· a l 
1
. 10 se s1tua en 1 · 1 · , d 1 - , . '!;Ual Oca 1dad E . ª msra ac1on e a comparna 111111e-

IJJente d · s un tiempo · d d · ·d · p
0 

, . e ruprura iecor a o y v1v1 o impregnado 
ro rulrin10 1 . s y desencuentros. 

lllunid d ' as 111 tnas lle ·, a con respe nan tamb1en parte de las expectativas ele la 
cto al futuro ; su necesaria supervivencia y su 
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proyecció n h acia el fu turo pasa n por la remem oración del pa ado, la 
n:·cuperación de la m em o ria presen te y su u tilización en el fu turo, 
que ck spicrta en unos b idea de decaden c ia y en otros b bú queda de 
fó rrnu las dt· c reativ idad cu! tura l. 

La memo ria cristaliza en espacios, convircit:·ndose estos no sólo en 
Jo _ emplaz:imicntos de b m em o ria, ~in? e1: m em oria m_isn 1~. La ~l'
sinteo-rac ió n d e esos espacio y m aten :ih zac1o n es, o el aleJa1111emo. 111-
cita ~ olvido. Al igu al qu e b m em oria, e l o lv ido está estn.:ch ::u ~1emc 
v inculad o al tie mpo , pero no es m enos cien o que_ p uede recurrirse ~I 
espacio com o signifi cació n de la relac ió n con el nen~po. Como d,ec1a 
Tho m as M ann , " d T iempo según se dice es Leteo, d iosa o fuen~~ ~d 
o lv ido. Pero el aire dt> la lej anía e u n brebaj e s~rncjan tc, Y> su e ~cito\. 

b . , ' · l "(R 1coeur 1987. P· - • 
m en os radical, es e n carn 10 rn :1 rapte o 1, d es ak-

, . d . ·rner con e pasa o . 
vol. Il). Así, una m anera m as taj ante e io n r , 1 , "" d oue nos . 1 · ,. el "J. -·mplo m as aten te:: e. ·1 

j arse del esp acio qL~e o con tien e, e e . , de este colecrivo apenas 
ap o rtan algunos mm eros entrev1~tados. Pa1 tle - 1 "xplo ración rni-

. ¡ , ·aj "S ocupa e os poi a c::. · 
h a vu elto a cammar p o r os pai ' e ' l , do qu e deben dej<1r 

l 1 · d . un recuerc o p,1sa 
n e ra· de este m oco. se a ej an e - . i d -- o tros tiempos que 

' . · . ¡ t 11pa an o raoa e 
atrás, y m antien e n mtacta a es a1 . . d 1 decadencia actual. 

qu ed aría d esh ech a con la conrcrnp lac1o n e a. ter i·1les del paisaje, en 
· , 1 i 1 lo rrazos m a ' lo La m em o n a esta p asm ac a e1 1 e lementos que 

· · d -· 1 de la zon a con os · " sde-
el ambiente cu asi 111 u stt 1ª e l "p""ªdo vivo 'e ,.· ·· l sven e ' "'e de componen ya claram ente d e ten o 1 ac? , , . b . onráfico, los relato~ 
cir los rasaos contenidos en e l m aten adl aut~· J11·z~ción y de organiz~-

::> . 1 fi 11as e socia • · n101 ia 
vida. los hábitos de trab aj o, as o n N o bstante . es una n1ed. ··o-

. 1 . . ·u e rpo . o . . . con ic1 
c ió n e mcluso en e prop w e . d baj· o ciertas · _ ' . ·fi .. s r ··aco va a ' · das c1r 
disco ntinua, lo qu e s1g111 i ca que e e:: ¡ ·e b aj· o decerm111ª, . si-

. , . d · . , h ace y re iac ' d. 1113oca 
nes, y es ?mam1~a, es ec11 , se. ,as la consiguiente y . ia a cierta 
cunstanc1as. El cierre de las nun yl > Jos mine ros, unido l mayor 

·, · · d 11uch os e e pan a tuac1on tran sito. n a e 1 . d e rdos que ocu , lrin1os 
. , c. l -·1enc1a o recu . E Jos u 

sensac1on de Lracaso, u n ~1 . d de la zona. 11 que 13 
p arte d e la vida de m~chos trabaj~ o:~screada ha sido nia_:i;ren no 
años la distancia psíqmca y comun_1tan simbó lico que p rt: \ ener en 

l el esp acio es .,1 rnarl . 
esp acial. H asta ta pu nto • d ¡presente Pª 1

' ·be rneJÜr. 
volver a ver los elem entos decadentes e ado que se conc1 do <1nte 
su m emoria un recu erdo g rato de ~n patso d e o lv idar el/ªs~o no es 

. d d f¡ y u n 111ten . , del 1utU ~ 
E s un mecamsmo e e ensa d 1 con cep c1o n , ·o esa con 

· , · . ' cuan o a . ·d d p t:I , o~ 
una ruptura h1stonca, m as ,¡de cor10nu1 a , Jucio!1 e 
optimista. Su sentido del pasado e rae eel hilo v ital y la evo 

. , n se rompe C omo se romp ce pc10 · 
munitaria. 

Del riesgo laboral al riesgo social ....:illl 

(~ r \ '-"' 
• Ir , 1 minero. v nu abuelo. toda vida, toda vicia. Eso lo tenía111os.1i.011'rd · 

\111'" ~ t r, · ' · ' 56 - /,., ' l 
· 1u --era ,.3 Cu·llldo se: paro la 111111a, terna yo anos y me se ~1y0 e _ -,<-r_:; 
~P.J ll.l'.l ¡ t > • ; .. • ' . . o.¡ - . 

1 J ··e' <orno a todos. No hab1amos hecho otra cosa que 1r a la m111a - . :o 1 • , 
11(03 Cl t'<o. • 

Li cokctiYidad recurre a su extensa experiencia estampada en la 
nwmoria comunitaria compartida para determinar qué comporta
mienros son más probables y beneficiosos y los dai1os que se pueden 
rrt'rnlÍr, así la memoria se erige una vez m ás en m eca nismo de 
2prc·ndizajt' que enseña y adoctrina no sólo en la adquisición de unas 
normas culturales que suponen una mayor integración del individuo 
en d grupo. sino precisamente y por considerar que son más benefi
rio,os para la propia comunidad, en aquellas que le permiten su su
pmiwncia (Do u glas, 1996, pp. 105 y ss) . 

\\e acuerdo de que mi padre trabajaba en las núnas y lo primero que hacía 
cwndo \e levantaba era mirar a ver si había nevao, que entonces subían andan
Jo Y l'So.Yo le tengo oído que entraban a las gaJe1ías con dos o tres candiles, 
rtro que a lo mejor se apagaban los candiles y les tocaba de todo. Las minas 
10n_ .... ya_ lo dice la palabra, 11Ii11cis. Pero, vamos, me parece que a última hora se 
11:n mejor que ahora; cuando trabajaba la mina, por lo menos la aente estaba 
ll1lSse~rJ que ahora; bueno, a ver si nos entendemos, cuando se ;araron pues 
no ~tana muy segu - , -ra porque se pararon, pero unos anos an tes, s1 2". 

per;~ in_for~nante resalta las duras condiciones de vida en las minas 
ríe· asJusci_fica Y contrapone la idea de sacrificio y trabajo j unto con 

)go Y peligro a 1 d 1 f: l d · · '. e"' • a e a a ta e seo-undad postenor al cierre de la ... presa y el d r . b ' . . 
difer, d ce JVe social. Realmente se es tan planteando dos tipos 

~11tes e pel" . . 
riesgo igio, uno fis1co frente a otro social. Parece qu e el 

que conlleva 1 b · · 1 ese riesg ' e ~ra ªJº me uso puede tolerarse; se acabó con 
o, pero emercr , 1 1 c. 1 . Puestos de t b . o1º o tro, cua es a ta ta de permanencia y de 

loc~idact. ra a.JO que reducen la certidumbre acerca del fu turo de la 

Se Para 
ton porque .. 

~ue ... La política d~uisieron pararlas, que faena había y mineral queda, o sea 
tir¡[ e .b , icen Nosot , b 11 1 thr 1 an dejando lo · , ros no ta amos que empezaron a evarse o 

O, todas niin mas duro; Y sacaban barbaridad de mi neral bueno. Y, 
quev- 11, as se acaban· pe ' · , 1 d 1 rr . , ro aun asi a estas m.111as aun es que a mue 10 

~ 
l() ~1inero 3 - -:--------------------de 2rxr ' 8 anos en Ja · , . , . . 
~ Id :i. s minas (2. generac1on). Emrev1sta realizada el 6 de agos-

'· 1i 
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Ambas posturas se cnfrcnran . pero las minas siguen siendo la pieza 
central :1lrcdedor de b cual g ir:m b s esperanzas de todos; . on conoce
d ores de que la extracció n de hierro de calidad no es b única alterna
tiva de los yacimientos y confian en que sL11ja o tra. Los 1.·spacios m:í 
desprotegidos ven incrcm cntadJ_ su . per~~pc ión de ~- i esgo L' incen i
dumbn..' :rnte el fuwro, pues l<l d1 tnbuc10 11 de los n e gos se pl:inrc:i 
como la distribució n dd poder y ello se ven a sí 111is111os desasistido 
y vulnerables (Do uglas. 1996, p. 32). , . 

Así, a partir de la decadencia labo ral y econo n11ca, se va gt:·rando 
una nueva narrativa del riesgo, p::ilpable en b mayor parre del entor-
no rural: la desp oblació n . . ·.· T , 

Con el cierre de las minas en la zona de ÜJOS _~e~_ros se \~1S1bu~.º 
fi . , ··zaba a formarse cuando se m1c10 la decac.knc1:1 

una 1su1 a que t:: t11pt · . , , . . 5 , .. d· fisuras que 
(ie' la exploración y que ammo el cxodo i Ul al. e t1 .1ta t:. . . . b.1· v 

e • . ¡- .· , onl crec111os pe1C1 1 ' 
los discernidores de b simbo_ izac1on temp ~ ~ "~ localidades cuando 

d ' . : ' \'!dt' nte en pequen .. ., e 

que afl o r:rn e m anera m,1s_ c , . d ~ d . , . ·::ls sutiles e i111perccp-
·1 1 o ·1o•rene is L 1n:1 n11c. .. 

se pretende aqu1 at:1 r a s _e :::> • . . El ·' esro está cambiando o 
tibles que dispo nen la vida cot1ck1.na. (13 k 199?·Tulloch y Lup-
"aquí pasa algo" de la socie~a~ ~el r'.C.'._l!.O nJ~ ;ste s;'111 :111ifie~ta t~i
ton ?()03) nos convoca a e paC10. en do 1 . -"' t.t\' idad. La relac1on 

' - 1 1 . e rrante a c1c.. , fi 
bién en una constant; cu tura Jtll~ . • 1-. . de la i11rertid11111/ne con or-
entre todos estos p:ir:::i merros co ntt:xtlla ic: 1 que nos está interesan_do 
ma una dinámic:1 de fac tores ~cruantes e L -~ción del pasado y 1:1 ~11_na 
rescatar dos dimer~sion~ c~rd1nales: 1 ~ e~~c, ' la producció1'. si1~bo!1~~ 
como dispositivo identnan o comurn t:::i1 d, ) d -·sarro llo ternto11al) 

. , · .. 1 · procesos e e ' como inured1entc b:is1co en os ,¡ 
:::> . • - · • • • ~ to en e 

nuevos m arcos idenntat JO:>. . d . itorreconoc11n1 c:: n ·o' n 
1 11d-~ y su at 1 neO'ac1 

La automirada de a comu1 ' . , . to práctico, tras a .d=> n su 
· 1 razon :::i m1en ·es1 e e 

tiempo presente acnvan . u1 1 . , . e de lo distintivo qu~ i _ . y aun-
reflexiva, que ha conducido a J es.c_at resentarse no son un1ca~nei zan . 
Seno. C omo las maneras de auro11 ep_ . o presente ho111?g c.k sí 

· ¡ " r ·· del n emp . · 11ento 
que ]as tendencias em·o ven e:> . ~ del red1bupn

1 
·vidad 

' · -· a Ja cant:ra . . d . crear 
las localidades se mcorpornn_ d d es un ej erc1c10 e . cund<1 re-

··so que sm u a . . .. en p1 011 
mismas en un proce . , . . 1985). en in:u cos 
cultural. Es la refig11mao11 (R1coem , . 

configuración. 

Del riesgo laboral al riesgo social 

4. Riesgo social y creatividad cultural: 
de la memoria al patrimonio 

113 

Lmrórigación social en áreas rurales hace emerger la cuesti ón de la 
Jt'pob!Jción como una temática permanentemente presente. Es una 
n.rrJri1·J rn construcción, un merarrelato para cuya edificación parto 
H h1póce_s!s de que ~fec_tivamente puede entenderse el abandono y 
~ d¡)Jpancion comu1m~:·ia como incertidumbre objetivamente pro
hJhil1zada. La despoblac10~ es_un proceso gradual que puede desem
bocar e1; la mu_ene comumtana o no, según un cúmulo de decisiones 

, 1 bamon social que los actores sean capaces de desarroJlar. Lueo-o es 
~n ht•rho que ª?quiere su condición precisamente por la in c~rti-
,_umbre 1· los nuedos que 1 - . 

, . . o acompanan, por su rndeterminación y 
~r su pro.babihdad de ocurrencia, más o menos profe tizada poi.· el 
iL-tur o experr I' . E e 

:itrs~ce " S" . o y po/ttco. n tan to que no ha ocurrido el rieso-o 
i. , 'sigue con1ormrndo e 1 . d" ' º 
iOlqu• ' i narrativas Y iscursos diversos en · 'aparecen dos noc · , · , 
Jd racío. iones recurrentemente: la del abandono y la 

La idea dt>] "abandono" s h . . 
fl!lnera que h · e ª materializado Y construido de tal 
ción que final~1~:~regn~do las mentalidades: abandono de la pobla-
qu· fu . e emigra, abandono po · . ¡ 1 · · · 

t nc1onan exces. . r pa1 te e e as rnstituc1ones 
'rpane de las adm _i~ame~te alejadas de la vida cotidiana abandono 
r.tliob 1 111isrrac1ones públ"c . . ' 

re os centros tii·b ' as que priorizan sus actuacio-rrnrabTd anos o sob - · · 
ca d i _1 ad (económica o , . i e terntonos donde existe mayor 

:irrunanreen este cont poli;~ca). El abandono es la tónica históri-
seoundo exto . 

liJ;a!fl cld c?ncepto sumamente ·a .fi . 
f~r l e Vac10; Vacío J . S_lol1I !Canvo para e) contex to 

, ':~oiª;lonstaración de la d porde a~eja1111ento de vínculos y personas 
1 H Va( · eca enc1a p · j 1 . e ' 

•Lf)¡¡a ianuento de lo bJ e' Ol e paso en to de las horas de] 
~~( (·n1tes PUede abarcar s pue os del que hablan a menudo los in-

1 a pr . un campo , · 
~·Tició op1a contextua] ·d 'd se_mant1co muy amplio, por lo 
(> nen el 1 e i a de la mt - . ' 1 . 
·Ocu1tura1 re ,ªto, in cor ora e~ accio_n a que mspira su 
. , t'] vacio viral 0 ~ · ~do unas ~i111ens1ones u otras: el va-
. .. \' vacio comurntario 
•.. lllJos a . 

<'n P~n corregir el ~d~'fi~· ;:=:::7-:-:-----------, "lir¡¡ d especial de ic1t acuniulad l l 
. e[l1 le 'fcrue¡ t Para la provincia de Tc· ~ ª¡ o _argo de decenios de abandono 
•\lf>.

1 
lodrígu eiiga las n1isma ci t~ e 1 . .. ] • un plan que posibilite que la 

, ·Jo 11 e2 z s oponu 11 el d · ' 
)•ce'. de llla}'o ~Patl'ro, presidente d ~1 ~ abes que cualquier otro territorio" 111

º'atoria d e 2005 recog·d e 0 ierno, en el Debate del Estado de 
e la 11 . ~ 1 o en el lJaníl ' t ' l b d 1an1testación d , , · e 0 e a o ra o porTerucl Existe 

e fecha 24 de noviembre de 2005). 

í 
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El al>r1/l(lo11(l y d 11ad(l se esceni fican L'n el acto de cerrar una casa 0 

una escu ela. p ero ta m b ié n se simbolizó en el acto de cer rar la min:i. 
Parad ójic:mlL'ntC, aquí la mina c rist:ilizabJ b _sem antización d~ ~a ,·ida. 
Su c ierre y L1 e ntrega de b s llaYL'S es u na m ctafora de 1~ nar~·anv1d:id de 
los , ·en cidos que puede lucernos e.m e n der 1? ~uc 1111phca la lucha 
continua para L'VÍta r los efec tos del n esgo pL·rc1b1do, agravado por de-

. · · .1 1-is po bhcio n t'S q ue. e vc11 . generalmente como ame-n s1o ncs ;uenas . • . ' · · , , , . . . . 
. .· ·' d ad eic l dcsen c m to (C.cllncr, 1989, R1tzc1, 200ll). ll'1Z'lS en una SOC!e < .1 < • • 

· 'A - ep c1·0' 11 so' Jo q u ed ;rn dos acnmdes cscnc1aks, el de-nte esta p e1 e · · 
. . 1 •. . .. , d e la muerte :munciada com o cada vez ma 

rro t1sm o y a acc p t.ic io n · , . 1 . · • · .. ,. i , . r .. .. ' . p rocesos de to rna de ucc1s1on 1.;s ~ ( l 
cerca.11 '.1. o 1 ~ im~ I CclCI~ll·1~1~11u chos. casos pasa por la apue ta por d 
c n.:at1v 1dad cultu1 al. que e d 1, obl"c·10- n , -e en d io una 

. . . G ·an parte e ,1 P " . . 
turism o y el patrnn'?m o. , 1 . . e' . Lll''" i·e·1ln1cn te rcv1tahzante~. 

. · , p ar::i eY1ta1 10 1111 <'-- • . · l 
esp ecie de con spir3CIOn e flº .. . ·i· d ' ll las narrativas. En a -

b . ·t::i con ic n vIL .1 e . . .d d 
En e ste punto se o serva ne1 • . l 1 J, el 'Cid ir corno co\ccnv1 a 

l • Ja n cces1cae rn.: 1.; · . c. \ · a un o s lu nares se P antca < • • • J l ,blos para d d1stru te t t 
::::> ::::> • lb 1c oc os p u1.; · 
Por el m ante ninlle nto y m aqui , ~ . . . , ·¡.po lí ticas de nuevo asen-

. la i)otcn c1ac1o n e c 
la sociedad urbana. o p o r r . , 

. d -~ . 10 poblac10 11al. . . r ., el sosten o 
cam1c nto o e tt:to 11 1' . ., . de rn ;:intc ni1111en to unp ic~ de los 

La elecció n p o r las p o me.~~ . . a(Ten v serneJanza . , . 
.. ·, d , realidades strnulad:.is a 1111. º .' Es la in111ers10n 1.:n 

construcc 1o n _e 1 o 11su1nido rcs u rbanos. arafias rnuy 
modelos preferidos p o r os e , • , •.ren erando escenoo . . , v de 

i ( tl111 m' ntmk.' q uc esta ::::> . , n consunusGJ , 
e l co nsumo e e ' - . ·co de e"'pans10 
. . . . 'ntido en un n i.n ) . · 
mteresantcs. con_ ~e ·d ?Oü3· San z, 2007 · bio verng1-

1 · n (Debo1 , - ' ·, del caill l esp ectacu an zac10 . . . ira la p crcep c1on l ética di.'. ;1s 
Así pues, la ::rntomirad a _m~p , o ne e n el m arco del ab '1sc1ueda de 

· ' d . vac10 1111p ' 200?) a t 
n oso y la sensaoon _e García y N avarro, ~ ' . 
oporwnidades (Gil _Calvo. en . . coJllO espa~1~ 
Opciones y Jlternanvas. . d l., rnina? Las minas e11te Jos a1rt:S 

1 , pac10 e " · 1 pres · 1so 
; Qué h acer con e es ar·rastran hacia e ucciÓil y t 
'- · p e ro ' 1str . ¡ lo 

h an modificado su estruc_~~1 ~ h a plasm ado en l~. ~01vida; al viv~?)' El 
d e antaño. Cad a gener~c101 1an era d e entende1 ª 1 1981, P· 1-'"' ¡~;i
que hacía de este espacio s~ n a com o g rupo (HaJ ~o de con1unfer-

signi~ca y a la pa~ sebr'el~~~ ~~ri~ámico: Y, tien e ~l r;~93, pP· 162; 
e spacio es, pues, s11n o 1 r zad o r (L1son Arca ' or u II 

bilidad y ca~ác~er conrextu; ~7). os nociones;:Ccúa la 
nández Chnstlte d , 1991, p. oria se m ezclan_ d . en el que c. c¿v:v 

1 · , on la m etn . a1saJe · f.1e , 
En su re ac1on c n escen ario y p ne111o riª· civO· ) . forma e , · n o 1 0 ¡ec 

lado el espacio se con . o es en s1 n11s1 spírit t.I e 
' el espaci ese e 

m e moria y, por ?tro, nitarios preservan 
m ente, los espacios comu 
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vf5ll l' r.ibiJidaJ en el tiempo y lo~ recuerdos_ que encarnan, son 
~i~·mori.1 ~'. El esp.Kio establece un vm culo contmuo entre pasado y 
1r,l'llk' por ·u relativa estabilidad, y así sucede con relación a las mi
~Ji ell Ojo\ Negros. Su existencia y presencia determina la identidad 
J~I pueblo. incluso en periodos en que no se explotan. Su cultura 
::irJ en d if~renre gr;ido encadenada a la presencia perdurable de este 
~rlcio.condicionando así incluso su füturo. La evidencia permanece 
en el sudo y de ahí procede el recuerdo reencarnado día a día, pues 
r(')e .1 que el tiempo incluye modificaciones, las m inas son un ele
menro presenre y recurrente en cada grupo generacional de esta co
munidad. aunque los vínculos de dependencia establecidos sean 111ás 
o menos fuertes. Las minas están ahí y eso hace que, con intervalos de 
dma.sean una cuestión clave y reincidente en la vida cotidiana de la 
romumdad.T~mbién existe continuidad en el nombre otoro-ado a sus 
lu~ak-s v para1es· 1 t ' · d , 0 
~ . , , os . opommos per uran a traves del tiempo y dicen 

mucho de la memona comunitaria. 
Pero la memoria 1 · ¡ · . ,. . , , o 1111s1110 qu e e espacio que la contiene ca m-

oti. los espacios y t e: 1 1 . ' ,, • . .
6 

ar eiactos cu tu ra es reclaman nuevos usos y ha)' 
,u, res1gm carios. 

Ahora se testimo · ¡ · , 
d•i p . 111ª a gestac1on de nuevos sentidos del espacio y 
. rop10 pasado y se pi l . . ' 
leiarne . antea a convemenc1a de la transformación 

mona en par · . · Al . · 
do de la me . nm?111º· convertir en patrimonio el conteni-

mona colectiva y ¡ d . ·, 1 
COiaquedot ª tra icion , o que se hace no es otra 
¡ .. ar a este de una p . d d d ' b ºJ 
•!CJon,como e l d 1 rop1e a e I en la memoria y la tra-

Así se ii s ª e a perdurabilidad. 
d · icorpora el retrato d · 
l:lapanción d e: . e una comumdad que se enfrenta a la 

e re1erentes h1st , . 
. on cos asentados en su tradición m ine-

1 · ·' Maurice H llbb=:;:-;;::;;~~----------------
(r,¡¡doa c· ª wachs (1877- 1945) · , l , · 

1 % J ~nio la memoria 
5 

es quizas e teonco que más importancia ha 
es o11gi 1 d , e constru}'e soc . al El 

~lOci ~. llJ e este au , 1· menee. co ncepto de memoria co-
~u.ides ¡· tor Y con el se r ··fi 1 · 1~10\ d-, rea 12;111 para d e tere a :i remterpretación del pasado que 

,,_ '•uturo· po er comprende · 1 · ¡ d 
'·ii!rur~ 

1 
,se construye · b ' ]" . r su propia rea 1c;1 y elaborar sus pro-

'-'nior{¡ //Uturo o el prese~~~11 ~ icameme el pasado de la misma 1mnera que se 
'.~ t<Plfi0sº·ecnva se llevan 

3 
be. gual~1eme, las reconstrucciones sucesivas de la 

~ , s1gn1fi . • ca o mediante 1 fi · ' ,"ºll:ti los tcauvos de l 1 . • ª con 1guraeton y reconfigurnción de 
·, que n ª co ecnv1dad E t 
-<1nueitr;i os Proporcion • · s e auror argumenta que son los g rupos 

" i!i n1crn · an marcos }' esp · · ¡ , ~. ~entes ona; sin refe . ac1os socia mente espec1ficos donde 
··t<,.,. segn¡, . renc1a a ese 1113 d . . , 
-· :•·•CJO\ d·r_ cntos socia le . . reo no pue e existir. Muestra como 
·°"'~ l1trent s tienen dife t · fu ~-. · ti~hl~- es del gr ren es memorias en nción y ligacbs a 

'<d 1 lu;¡d d l upo en cuesrió e d 
,· ·. <OJ.is es . e o que nos rod 11

• 1 ~an o a Conne, nos p lanteJ que la 
:-~lque 11 cierto que co ea nos permite redescubrir el pasado en el pre-
·ttrCJ os roct nservamos n • d ·, · ºilJel ea. Pero · , , uestros recuer os rcfinendolos al m edio 

fllarc · yo ina aun má 1 · fi d ' · o sino que .¡ · s eJos a 1rman o que no solo el espacio 
e marco espacial es en sí mem oria. 

' I 
I 



116 Alexia Sanz Hemández 

ra, lo que descncadcn:i b búsqu ed:i de rcsignific 1cioncs idcmitaria. 
Al cobpso socioeco nórnico que procede JI cierre de una explotación 
mincr:i le sigue la perplejidad. el desc11canto y la violencia (simbólic,1. 

sobre todo, y m:iterializ:ida por ejemplo en b destrucción o ab:in
dono d e los restos de una form:i ele v ida). Después viene b etapa de 
b incertidumbre. b búsqueda de alternativas indiv iduales, el (·xodo. la 
reubicación viral y tambit·n la búsqueda de Jltern:itivas colectiva· l" 

idcntitarias que son parejas. . . 
El tiempo dotado de ciert::i opac1dad san:idora c1crr.a ftsu.ra y 

abre interro•rantcs ante prcmur:is que ::i tcnder: b. superv1venna. El 
~iempo trae ~dt'más nuevos protJgonista q:1c inspiran p~s1bk~ l/l'
no<Trafias. Son pro tagonistas. com o la may?na de l~s que . 1 emo~ \'.~~~~ 

º b . dos por est·1s realidades distantes qm: St: c. 
tu rados )' em rup · · ' · · bl, o cap . . . l " y ·t1 alquicr <resto :i 1111 ~a e " u ra11 p o tenc ia · e · · ::::> ~ 1' 

muestran con ~n º < i . . . , . _,bueno par:i los gesron;s po !-

cualquier inensajt: esperanzac.io1 pa1 cce , d ', 
' . , . , el pueblo vendra espucs. 

ticos. QL11zas se p1ensa que d b 1· t . ...,c11·c·1·0' n rnjnera, b 111e1110-
1 ., , ta 'I SO re .1 1 •• i · · 

La "cultura popu ar ::isen e ' • • d .. ositivo idcntitano 
. . 1 l d , la mma es un 1sp · . . T _ 

ria depositada en ie aros ~ on ~ . .· , l ·on b 111atena prima. ra 
de primer orden y el patr11110~110 111dust: 11,1 .... sl servicio de los intere ·cs 

· · 110 ..;e po nei " · · ban-
dición , memona y patr.11110 1 .. y , , • externos. Se e1np1czan ,1 . , ;1 
desarrollistas de instituciones y .l !:,l:lllt~ sl ,.·s cen tros de inter~rerac'.od ~ 

. bl -ques cu ru1 :i e. ' 1 1n<•un,1 e 
jar opciones pos1 es: pm J~ naturaleza . A fecha d,e ~oy n d~z aiios 
museos. escuelas talle1_- ª.u~as o obstante. en l o~ ulm:1~s .ión des
las ideas se ha m atenaliz.ad.o. N proceso de patn11101: 1a1Izalc c1les: d 

· - · t " as1st1r a un n1stas o • este escenario pe1 m1 e p" recen protago 
· d d e apenas a " 

d e primera fila en on ·na .... bandonada. 
1 

Jes coin-. . ¡· . una 1111 " e } ' • s oca . 
Proceso de p:itnn1on1a iza1 , -t " de los po iuco . ¡·d·1des de: 

· fi d s po r p.11 e . tenc1a 1 · . 
Los intentos rustra o . b .,., centrada en las po L s concinuo~ 

d. ·' de unJ o r.. · 1999). 0 · ·d· d ·d1.eron con la e 10011 · , (Arnbas, ., unh ª ' c1 .d d cuesuon ·le un" 
desarrollo de la locah a e1: . este espacio y otorga: r de "produ~: 
devaneos por buscJr una sahdfiaL1,e:se nuevamente un } Lalºc~écada dc~dpu.~~ 

1 h cer que , d , un . · 1 ;is· 
por recuperarº. y. a - n el año 2000 (mas . e: . ornéldas d1ng ?005· 
.·, " se rnatenabza1on e 1 b . ción de unas J ¿· ·ión en~ . 

C10l1 . ' · ) con la ce e 1 ~ .•aun da e ~e . ue- s111 

del cierre de la 111111a ' que tuvieron su se::. 1 territorio q, ·u\os 
. · y expertos, . J. en as a d 5 c1r<-

técmcos, artistas . ·do "cruac1ones a d e1·n1ina o . s·ricW 
. han s1 " . l n et l· s in Puede declfse que . f1 ·ncia notab e e os desde .1 
·" ~n una m Ul: · " ·11 111en ·e: 

embargo, ejerce a1· c:"r e] 1ncnsaJe quel. , 11i11;1~. ~ 
.b , do a 1men " , c:oc av1a. d .. las 1 . ·~ 

contn uY_en b lanzar: eswmos aqu1 . el cierre e l ·o en bu~~ 
cienes se mtentla ª, < eriencia más dol01 os_a,brando su pu s 

Conforme a exp 11idad va reco . la comu 
l . de la memona y a eja 
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1, rros rcfcrt'.nres producrivos (y necesariamente identitarios), los 
;;"~oí . l' ckscargan de emotividad y la población loc::il se muestra 
~~: rtwpri,·a. Los proragonis~~s de la vi~a empiezan a tomar papeles 
,:;unfaios l.'n la represe11tac1on de su vida y pasado, pero están ahí. 

L.1 sugacntc reílexión que podemos avivar a propósito de esta 
r1paiencia de campo es gue precisamente el proceso de patrimonia-
5ur ernmcho más sencillo en aquellas lógicas exentas de memorias 
rniJ.o.Porque donde b memoria está viva, el patrimonio apenas tie
~~obida, o su enrrada es ajena y forzada; donde la memoria está viva 
vhs p'.?put'.sra~ son sentid~s como ajenas se levantan ciertas ampo llas, 
r,npleJ!dad~s, mcompre.ns1ones y cuestionamientos. Y es que es mu
:no mas facil que el objeto a patrimonializar (a espectacularizar 0 a 
·~rlotar), que.a~ fin y al cabo es la propia comunidad, sea ajeno a las 
~11cnnas md1v1duales, corresponda a un tiempo no vivido, a un 
l.rJm~o narrado o documentado. La enajenación de la memoria indi-
11' u.u es lo que plan tea · · · · 
hd. Al. '. cuestionam1entos hmendo ciertas sensibili-
'"' ri. igual que Ma1ral s , · 
Mr~ . ugena ciertos sentimientos de veroúenza 
rv gunos vecmos al ver red ll . d . b ( 

~e:rme que ( e' , CI a SLJ rnernona a Ull museo, por ex-
sea en onzalez Alcamud ?003 77) 1 . 

kmantienen ale· d d . ' - , P· , n1uc 1os n1111eros 
Jª os e un espacio c · d · · · 0Jrrdo.sin ente d ) e Ontra lCtOrJO, VIVO en SU re-

A: 11 er os nuevos signifi d · 11 nos encont ca os que quieren otoroársele 
tl(ncia de la n :amos con un escenario que ha sido el c:n tro y . 
b · arrat1va del riesg 1 . 
?:loen la mina al . . o en esta ocaltdad: del riesoo del tra-

"m- nesgo social por el · d 1 . 0 

.. ero en decadenc· cierre e a mma. Es un paisaje 
f«enano rural que 1~ª ca~az de despenar la sensibilidad artística y un 
Ptf1·11'e · 0 acierta en la ele · ' d 1 
~ nc1a aunque pers , , cc1on e sus a ternativas ele su-
[_remos que el proceso devera .en ~ormulas de creatividad cultural Es-
•'Or 10 · e res1g fi · , · 
:Jevas \~'.ada permita ampliar 1~1 ic~~10~ ~rogresivo a partir de la la-

crs1ones y opcio1 , rec~pt1v1dad local y autorizar las 
les para reducir 1 · ·d b 

;t.,. 
' •tRE Nc1Aso 
.1,iha 113UocR.ÁFICAs 
,,, 1.D.(1999) 

ª mcertJ um re del mañana. 

:. ~de Esrud· ' Lis 111i11as de o· 
~"'.D· (roo:os del Jiloca. 'JOS Negros. Un filóu por explotar, Teruel, Cen-

,lJ. (1992), d) (2003), Arte, i11d11s . ,· . 
Rrsk Society · t· I tna y terutono, Ti.eruel Arte 'iloca · owarl ' J ' · 

s ª new 111odernity, Londres, Sage. 
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Res11111e11. «Del riesgo laboral al riesgo soc ial. Notas sobre la 
mina, el territorio y la men1oria» 

El objetivo principal del presenre artículo es poner de 111a nifi esto la evolu
ción ~imbólico-percepriva que en torno al trabajo en las m inas en la zona mi
nm de Sierra Menera (ÜJOS Negros, Teruel) se ha venido experimenranclo 
rn los ,·einte últimos años. tras el cierre de la compaiiía que las explotaba. 

El hilo argumental se desliza entre varios bloques básicos que nos llevan 
dt'lde la percepción comu111ran a de un riesgo cuasi institucionalizado, cual es 
d rie·go laboral t:n la mjna. a la vivencia y experiencia de un nuevo riesgo, 
rrJs su cit"rre. vinculado co11 la pervivencia comunitaria. que agudiza ingenios 
y anima J,1 creación culrnral en torno a los restos industriales. 

Un prolong-Jdo trabajo de campo en la zona mine ra ha permitido rescatar 
las narrari,~1s en las que se ha materializado la noción del riesgo en la comu-
111dad y restimoniar los dispositivos activados para luchar contra la despobla
ción Y reducir la incertidumbre ante el fi.ituro. La memoria ele los trabajado
~ Y lll tiempo vivido en torno a la mina tiene su capítulo fi nal con el cierre 
de lamina. hiro que exige reconfiguraciones cornunitarias y nuevas fó rmulas 
crean\•Js, algunas ele las cuales se centran en la patrimonialización del legado 
mmero. 

01
labr11s clm1e: riesgo laboral, minas, patrimonio industrial, memoria co

mumrana, despoblación . 

Abstract. «Of the labo11r risk to the social risk. Notes 011 the mi11e, the 
11ie . lerritory a11d the memoryn 
a pdnmary large1 cf the prese111 ar1icle is to sho11J the sy111bolic-percepti11e c110/111 io11 
'
01

111 the 1vork · / · · / 
/as¡ , 11

1 t 1e 111111es ef Sierra J\1fe11rm (O¡os 1Vef1ros, Tcr11el) 111 11c 1111c111y 
)ears, afier the / · { ¡ · n ( OSll/g <! 1 IC COlllpa11y lhat OflCTlllCd the111. 

11¡1 . ie ª~e11111e111 slides bet111ce11 se11eml basic blocks 1/1at take 10 11s Jro111 the ro11111111-
ª11a11 per<'e1i1io11 0.r · . · · ¡· { · 1. • • ¡ ¡ b · 1. • ¡ · / 

f.tp . l J mi lllS /1/11/1!)/ la ISC( /'IS~ as 1115 1 1e a 0111' /'IS~ 111 1 l l' 111111e, /O 1 ll' 
f11e11ce mu/ . . ,r . l I . I 

1111r·c l e.\perie11cc O; a 11e111 risk tie 111it li 1he co1111111111i tarim1 s111v111a , 11111c 1 
> llS la C/115 t111d ' ' { 
A 1 

11111111a1cs the w li11m/ creatio11 aro1111d the i11d11stria rest . 
i11 1141¡f¡' º¡°'terd.

111
ork ef }ield i111he 111i11 i11,1t z o11e, has al1011Jed to resmc the 11armti11cs 

1l1e Q(¡' 

1 11
de 

11011011 ef the risk i11 the co1111111111it}' has bee11 11u11er ializcd rmd 10 afies/ 
i.,.,. llJQ/e devi Ji. I . 
"')Ore 1¡ fi ces 10 1g 11 agairlSI thc dep<1p11/a1io11 rmd to rcd11ce thc 1111ccrta111ty 
. ie llt11re 77 I I . I 1
11 fi11a/ ¡ · ie memory ef the 111orkers m1d its time li11ed aro111u t 1e 111111r wvc 

'
1
'<01!fi.1a e 

1
ª?1

er ll>Ít/¡ the closi110 or 1he 111i11e lm1d111ark 1har de111a11ds co1111111111 iMrian I ,.11rai101r d " J , . . . 
fga¡y as ¡ : 

1111 11c111 creativc so/111io11s, some ef 111hich are ce111rcd 111 the 11111111(.'! a iema,ee. 

d,, J{~'Words: I b 
l'í1p11fa1;011. ª º11' risk, 111i11e, i11d11s1rial /ieritagc, ro1111111111itaria11 111e11ior}\ 
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1. Introducción . . . d d laboral co-
l- confüct1Vl a a1iola a 

. . . d " los años sesenta, ,1 - idianidad espd uirir 
A partir de prmc1p10s e 1ás resente en Ja ~ot empieza a a . q rera. 
mienza a estar cad~ vedz n < q~e padece el pa1: ~ de Ja clase obbrt"-

1 fc, di cta ura . J po]Jtlca sea o Pesar de a e rrea J lidad socia y de prote ·¡ ,era-
l ia en a rea formas an i t::::i 

una mayo~ re evanc ue las huelgas y o tras brazos caídos~ s~~ Jo qu~ 
Esto implica que aun~ . to o la huelga ? e 1 boraJ espano ' 

1 b · rend1m1en 1 vida a 
ra, como e ªJº b nte fu erza en a . s oci.1Ics. 
les, se activan con asta d d.: Cicnci~~n , 46022 

~=-=~----:--~=:::::--;;~-;;¡;~~ · ¡ F·1culra cn •r' -lo ' a Socia , . v y ,1ron=> -
. Iooía y Anrropo gi 1 Oriental, A . 

0 d e Soc io ,,,. m e nta ;:- D e partam enr . Edifici Depa rta 
· · ¡ d d e Valenc ia, · @ u ves. 

Umve rs1c a l ·ctró nico: calavw . J45. 
V::ilen c ia. Correo e e: el . 2008. PP· 120-

. . , 2 Jriniavcr:t " ·• oca. n um . o . 1 
Soriolo.~ía del Trabaj o. nueva '-'P 

. 1 boral y protesta obrera en el tardofranquismo 121 Conflicto a 

··dl'.J dt' ser sorprendente, ~a gu_e l ~s trabajadores que las pr~tago
··' -~ fr·ri la prt'sió11 represiva ejercida por patrones y autoridades ;:~Wl ~11 t ' . . 

~mqciisr.ii pm inrimidarlos y d1sua?1rlos. , . . . 
t1 conflirrividad laboral se localiza en las zonas mas mdustn aliza

i:;.ror ramo, ron un eleva~º. porcentaj e de ~rab~adores fabriles ~~1-
~e111 población y con rrad1c1ones de organizac1on obrera y acc1on 
;rnindiwira. En Asturias, Barcelona, Guipúzcoa y Vizcaya se registra 
~:u buena parte de los conflictos, aunque también irrumpen en las 
:.:i(\li roncenrraciones industriales conformadas a raíz de las trans
:orrniriones económicas habidas desde finales de los años cincuenta 
1 pnncipios de los sesenta: Madrid, Ferro!, Vigo, Sevilla o Valencia. 
Smorialmenre, los conflictos se locaüzan en ramas en las que el m o-
1ID11enro obrero hunde sus raíces históricas como la nlinería el tex
nl.ercérera. pero asimismo en aquellas que se desarrollan en e;e tiem
~0.como la ~onstrucc i ón naval, la siderometalúrgica , la ind ustria 
~'.~~ira)' la 1~dustria automovilística y, desde principios de los aí1os 
_;·· rJI, en awvidades del sector servicios como la banca Ja educa-"ºº o a sanidad. ' e 

Aunque la c fl" · ·d d . 
~a n .d on ictivi a no ha sido un objeto de estudio que . ierec1 o mucha ate . , 1 . - . 

1 ~oha .d . nc1on en as c1enc1as soc1ales, la de este pe-s1 o exammada co l . fi . , 
iorros period U I ci_erta pro us1on, al menos, con respecto 

os. no de los pnn ' J· · d, · 
;¡ /' dise111ililiei 1 /' . ieros ana 1s1s aca en u e os es Dictad11-
' · 

10
po1t1co. Obrero1· )' e 1 d' b · l fi . •-t1uautor j , M , - 5 11 ra1ttes a_¡o e ranqu1s1110 en el 

1 ' ose ana Maravall , · ¡ · · , ' 
.:i porel 11Jovi111 · b 'examina a opos1c1on protao-oniza-
'¡ . . iento o rero en la d. d . º 
: .• 

1
re
1
1"Jndicacio ¡ b icta ura v111culando su desarro-%1 ¡ , nes a orales y a J - · · , · 

Ccl ª .ª practica de l l"d . < ª negoc1ac1on colectiva, pero tam-
Oisindicatos ofi · ª1so

1 
andad obrera Y a la impugnación abierta 

cr,. A es cia es conside d b · e 

. : re respecto . ' · ra as am as como conflictos politi--tiltrrn 'se impone una . . , b . 
''n . cuenta sie11·1p 1 e prec1s1on o v1a pero que hay que "'tend re en e e tud· d l 
::ro 

1 0
colJJo de su ¡ s 10 e a conflictividad, ta nto de su rnop I' . a canee· su de - JI , · · 

((nJI .. º Jt1co. Esta b . · san o · o esta cond1 c1onado por el 1
([1v1d d . 0 v1edad resl lt h , 

'lJan ª tiene lug b . · 1 ª mue o mas patente cuando la . sgresió d ar ªJO una dict d d ¡ · 
\'rin¡2 n e la legal"d d a ura: su esp 1egue supone 
{~ ¡~º¡.Puesto que 

1 
ª ~or parte de los trabajadores que la pro

~d, P tcan la adop ~,º estan reconocidas sus expresiones y por 
· t n1ed·da cion de act · t d · ' 
:.;p,,.,,d 

1 
ssancion d 1 u es punibles que pueden ser ob-·•e el a oras po d 

. fn la d' as autoridad. 1, . r parte e los empresarios y penales 
'1lob erada d l , es Po 1t1cas. 
·.:... re la e _e _os anos nove t . . 

'tnc¡3 ¡ 
011

fl1ct1vidad ~1 a, ~e reactivan los estudios y deba-
os supuestos tn el amb1to académ ico tomando como 

y as conclusiones de Maravall (1 979), que 

¡' 

I 
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son cu cstion:ldos t;mto tconc:l com o nH: todo lógicamente comidc
r:lndo que til'ne mayoritariamente un origen económico aunqlll' ~u 
con secu encias son polítios dada b n <Huralcza dictatori3J del fran
quisrno (Soto. 1098, p. 39; Moli~1er? e Y s:l_s. _1998. pp. 140). Ahora 
bien. dicho cu estionamienro. e dectua en d1sttntos contL'xtoc:;, lo_que 
conllcv,1 diferentes planteamientos sobre el desarrollo del co11fl1cto, 

l ·' b ·, ¡ .... fco 1·111,..ció n de uno de los suietos que b protago111z3. t:ln1 ) len , SO Ie " '"' :.J. ... 

E -·l .. b. J , si· ,,.10 Domencch (2002) revisa el estado de h cucsn e c,un 10 oc . :::--. , d .. . · -
·, - 1 do llt)a c i.ci·t" ··stcrilicbd en algun:"ls c.k estas 1scu~1ont'~. n on sena an ,, .... ... - ~ , ., · .. 1 

. ·o· ]oc:; textos en los que apcn:1s hay ieft.:1 enc1.b a 
~~t~~~~

1

~¡::~- i~~-cn; co.ntc;nplan Ja rc:llidad obrera de L'Se tiempo. Y 

l. ¡ opu ·st:i p:ira superarb. 
1 re:l iza :1 guna pr e:. , . ·· ··1s se ·1rticulan pues.a re-

d " 1 s estudios v con trovc1 si, . . · · ' ' . ·ri Buena parte e: o · · · 
1 

. 10icto' de la np1 1ca-. , d , ·cnc1de11311 os coi . . . 
dcdor de los m on\·os que L , i "s·· l1ace de los mu11os 

. , , os ccrnuos que . e 1 
c ión y tr:nam1enro mas o mcn . l' .· . • -.·-des o extrabborak . de a 

, . 1 b ·ale. \" en po tt1co-sou. - . . , to e· en econo1111co- a oi, s / . . ·ro ·i ·in11sn10,) L:S 
i"d ios npos u ouos, pe ' . ) . ta-prevaknci:t conccc i :1 a u1 ·. . . . J" .. t iv:is (u oniis1ones c.1p ' 

más imponantc. de b insuflc1cnc13; _cxp101c;\k' las controversias sob\1>· 
' l 1 de Jos tt'l 11\11 · . · ·sana 1-d-1s De -1hí q ue e cxame1 . 1 . . d --1prox11n3c1onL: , 

• -· .' .. d d , ,. p -riodo. de os npos L '. , pueden ser 
la co11fücn\"I a 1.:11 ese e . 1 l . , h s posiciones que d h 

' l -ro1a uz SO)le · 1. i d obrera e' ticas habidas. no so 0 31 
:.i · . • ·l de la rea wa 

· . . nocim1cnto v en e .. épocas. 
más fecundas en u co . . par·~ su exa lllen en on3s . fc rmacióJJ 

e . . , sino a 11111s1110 ' · . · .· ón de 111 ° ' ¡ 
que iorm a_pa1 tt:. - ., . - . d el acceso y d1spos1c1 ., de la ciudac 

Pues bien. aprovech,rn oíl. ·ros en una gran en1p1esa , )' que e:\-
. b., ala unos con ic · . 1 , ·neracntt: minuciosa so I e :::> • • • ··dad indu rna t:J :::> - os sctenra. 

· d d. h a una ;:icnv1 . · . de Jos an de Valencia e 1c:ic' _ . . · ón a princ1p10s . i , talle y con-
. . ortantc expans1 . . cierto ue , . d du-

penmcnta una 1111~ .. d · d de: reconstruirlos con - nflicriv1da . . 
se v islumbra l;:i pos1b1h ,1 1 conocimiento de la ~o in5tic:t. Prev1t~ 
tribuir así a mejora~ tan to e 'º su interprewción s 1 st~o;ersi<1, de ~~ 
ranre el tardofranqu1sl1no cosn mon1cntos de Ja clo is1 ~in1Ítaciones ºn~ 

, . san a ,,.un o ·d 5 de a . , (y u m ente se repa. ( :::> l . ' r1· cas vertI :t., 11·zac1on 1~ ' · d . de as en ' ceptua . , . de , 
Posiciones mantem as, . d spués una con 1 iperac1on (o 

:i r efecru:ir e onªª a st upos servadas, para poc e f1 . crividad que sup :::>~, n de \os gr udio 
operativización) _de l_a, con d~ entrada a la form_a_~~~es para su e~r 
. 1pk taxonom1zac1on y "J·ores con d1c1 11on1eJ1t . sin , , star en !lh. . . o rro I 

las clases) sociales y as1 e. ino en cualqu1e1 
, lo en el tardofranqu1s1110, s no so 

. 1 bo al y protesta obrera en el tardofranquismo 123 Conflicto a r 

1 Una controversia esclarecedora en el estudio 
de Ja conflictividad laboral 

En gcnml.la conflictividad no es un hecho que haya sido excesiva
::.~i~ esrudiado en d Estado espaifol. Uno ele los periodos que más 
ch~nrrado la atención de historiadores y científicos sociales, sobre 
:ti.lo d~ los primeros, es el del tardofranqu ismo, lo que en cierta ma
WJ ,orprrnde porque si siempre hay que ser cauto en el tratamiento 
j, b información suministrada a este respecto por el Estado, puesto 
4~r no e' un actor neutra] en la recopilación estadística, mucho más 
h_·yque salo con la que proporciona una dictadura, ya que como se
r2l1 Mara\'all encierra siempre el riesgo de que los daros estén muy 
.mrorsionados en lo que se refiere no sólo a su alcance, sino también 
ilo;¡nocivos que la desencadena en el entorno legal e institucional 
Jda EspJ1}a franquista. 

¡ La referencia académica de partida es el texto mencionado de 
I ~lar~raU publicac~o poco tiempo después de la muerte de Franco y 

Jttkado ª exammar la conformación de la oposición política a Ja 
lrtJdura franqu ista E d 1 · . . 

1 , · · n su examen e resuro-1r del mov1rn1ento Oilrrro centra 1 t . , 1 . . . º 
dp· .' d ª ª enc1on en a rntens1ficac1ón de la conflictividad en cno o que la eco 10 , . 
IJrmJI 1 m1a expenmenta un rápido e jmportante de-.o provocando te . . . . 
lrucrión d 1 d. . . nsiones 111st1tuc1onales que faci litan la cons-

e 1sent11111ento p rt· b d r~ lorales 0 f; l 0 1 ico, so re to o, en aquellos ambien-
consi!!Ue el· ~11111ª'.es en los que a pesar de la dura represión no se 
. ~ 11n111ar cierta t d · · 
una detern · d . s_ ra 1c1ones obreras y en los que se produce 

. llna a social · ' · .. , 
::ianrenunient d . izacion que con tribuye a la transm1s1on y 
~- 257) . Énfas· 

0 
e ideas políticas condenadas por el Estado (1979 

iOcº J. is, pues en la ¡·¿ d · · ' 
• 

1a1zación ' . centra 1 a expl1cat1va de lo procesos de 
li!J1l que se expenn . . 
: 11arcs aunqu ientan en ciertas com u111dades locales o 
tiro· e no los des . . JI fi · , l" a1 ro a su 1c1enternence a efectos anali-

os niotiv d 
J1 fo . os e la confli t" .d d b . . 

D: ros Pr111cip 1 c ivi a o rera que MaravalJ d1stmaue en 
"lea a es entre 1966 º ~~ 1llcnte salarial Y 1974 son: económico-laborales, 

·· ' ºla siniestral"desd, que predominan en l3arcelona · contra los des-:•t1en,¡ 1 a free ' · 
'.:iin .ªen Euskad·. ' ~~ntes en Asturias; de solidaridad, de gran 
;lJ}¡¡• expresión y 

1
' Y ~?l1t1cos, de amnistía, de libertades de reu-

ai de . , asoc1ac1on y d ~1 d 1 . . 
~~i . acc1on col . e erec 10 de huelga. Las prmc1pales 

tn¡Prc . ecr1va de 1 . b . d . , 
':¡&1d sar1aJ 0 1 1 ' os tia ªJª ores son las huelgas de am-

e brazos caí~ca . ~unque también recurren a otras como la 
os e incluso a la ocupación de fábr icas. A mcdi-
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da que se intensifica el co11f1icto obrero a partir de 1 or.7 ·d . . . . , ' " < 7 \) , cons1 er:i 
que tiene lugar su P<?ht1zac10~, h as~:-i. hacerse predominante (1979, 
p. ()7). Sus fuentes de 111 formac1011 bas1ca son los in formes del Minis
terio de Trabajo y b prensa legal. Su conclusió n es que b conflicri\·i
d ad estaba rdacionada con la ncgoci::ición colectiva, aunque tambi~n 
con frecu en cia era "abie rtam ente política, tanto a través de la mani
festació n sistemática de solidaridad o brera (apoy:u1do otros conflictos 
o a trabajadores represaliados) com o a través de b impugnación 
abierta de los sindicatos ofici:-iles" (1979, p. 109) . A estt' rcspccro, con
sidera como po líticos aquelJos conflictos que se de_riv~n ~e la práctic:i 
de la solidaridad , así com o los que defienden un sind1cahsmo demo-

crático. . 
· · - d ' d. 1 l · ó 1 consntuve una de la Casi vemte anos espues, 1c 1a conc us1 1 . . . , . 

1 . ,. d 1- 1 fJi ct1v1dad obrera du-refrrencias constantes e n e exam en e a coi .. , . 
c. . · , d ~ la opos1c1011 antl-

ran te el franquismo y e 11 el de la coni1gurac1on e Al ., b·1·'1·1 l·1s . 1 . . . obrero. 10lcl ~ ' , . 
franquista , cspec1al111ente la de rnov11111ento . . dores h s con-

. , . lt -·mnlan los 111vest1 g:-i • · 
dimensiones de la misma que coi <::: r , . . , les nn1even son 
cepciones que les m erecen o los plan te:111;1e!1tos que . 
difere ntes. También , las actitudes 1~1et~dolog1cas, b -..- e1npírica en los 

1 d n enen una asv 
U n a buena parte de os est~ ios d . """ 111.smos oficiJles, en-. ¡ fonnes e or<-,, d 

datos estadísticos rcco g1c os en 10 . . · ºra que cobran un i.:-
. · · d Trab·1JO fi anquis '' · do-tre otros los del M1111stcno e , < •• d s por los invesnga , 

. ·d ¡ ontextos const1 ui 0 - · . ·) aJaun termmado sen ti o en os e , . ·-·futar (o 111at1z,11 ~, 

res para comprobar al_gún supuc~to p~~(.~ºd~s~~npeñado l~ ~ond~1s1\º11~ 
otro previo y/o donunante, papel que 1 . a la conflicov1dad _coc ··r 

' . , , 0 . se re ac1on< . . e 1n1e11 
de Maravall. En dichos cont<::::xt s , . al"clad a la pnn1e1a d. );i 

· b . 1fenr centr< 1 < , : ccer e ' 
clase obrera pud1~~do ide n C'?' · temente abstracta el ~~¡r,i ,re co1no 
de su considerac1on pre ommand 1 . J1ple y concrer.11ne1 

d b . 1 abor ar a su 
actitud de la segun a, o iei ' . !· _, d ÁJvaro 

· · de dicha e ase. , · es la e ¡ una práctica consutunva . · ·0, 11 analinca . . d d )1ue -
. d 1- m era pos1c1 . . ~ 1 acuv1 a d , 

Un prototipo e a P~ 1 
, los aJ anáhs1s de ª' 1 úlrin1a t; 

1 d d . - d ranos arncu . ue en a ,,_ 
Soto, que 1a e ica . o ' ocien do asi1111s1no_ q_ e }os a11os ~e:: 

guística en el franqu1smo recon desde princ1p1os d. ·vación sig-
¿· . rue la que va a react1 dros 

las tres etapas que ist1nb ' ~ , riene lugar un l Jos cua ,¡ 
senta hasta m ediados de Jos se tenta,lineal constatada e1 j]ada por t.: 

111.ficativa de la misma, aunque no . , n es' radísrica rccl opl •1eJcniist<'IS y 
¡ · fi rmac10 · c e h o ¡v1 ·;)

elaborados a partir ?e a 111 º1 6111ero de huelg'JS, specro a ati';¡s 
Ministerio de Trabajo_ sobre ~ n diferencia alguna r~s utiliz~111do ¡os 
de jornadas perdidas sin q~c a~~ ex.aminar las c~us·~ deriva que 
vall u otros autores. A Ja iora ~ríe d e categonas 

1 Pa en una se;; 
mismas fuentes, as agru 
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, ,,., le' Jos conflictos durante el rardofranquisrno fu eron mayori-
' 1~rJ1,,' . . . 
t..; Jllll'Illl' cconó111ico-laborales, cue~t 1011ando al mismo tiempo los 
~' 1w.rniicncos de· Maravall, que hab1a subrayado, como se acaba de 
- ~vilt'r. su crecienre polirización a partir de 1967. 
'So[l) r,·chaza la conclusión de Maravall en base a dos objeciones: 
~ printt'r lugar, porque la fu ente no especifica el contenido de lo 
,u~Jrnolllina motivaciones políticas de las huelgas y, en segundo lu
;;r.porqur incluye dentro de las mismas aquellas que aparecen como 
.i~ ··,oJidaridad", si bien del examen de algunas de estas no se puede 
z,1k~ir que: tenga tal carácter cuando no contienen reivi ndicaciones 

1 
J: m tipo. Su consideración conjunta lleva a M aravall a inferir tal 

' :ondusión; siI: embargo, los hallazgos de Soto difieren, ya que las de
~ndas profes1onales y ec~nómicas y las negociaciones colectivas son 
.lS cJusantes del mayor numero de huelgas, sin apreciar inflexión a 
1' rr rripccro. Una vez efectuada tal apreciación, Soto afirma que las 
:omecuencias ~í fueron políticas tanto para los propios huelguistas 
•0mo para el reo-1men b · · , . :;, , Y su raya a contmuac1on que lo importante 
no es ramosaberporq ~ ·¡· 1 b · 

1 _.
1
. . ue se mov1 izan os tra a_¡adores cuando dichas 

mo11 11anones no va . 1 , 
iu . ' 11 ª traer consigo a ca1da de la dictadura ni van a 

poner 111veles que ] · · , . 
l()b 1 ª cuemonen, smo conocer que efectos tuvieron 

rr e proyecto p ]' · d ¡ . , · 
tcniend 0 me? e 1egunen, lo que resulta sorprendente 

o en cuenta sus mt .· I' . . . . , .. mrnte su -¡·. enciones ana m eas m1c1ales. Paracloj1ca-
, ana is1s apenas se d 1. , 

11 bien de 1 d esp iega por esta v1a en el texto restante 
os aros recopilad · · d ' 

11.1~0; que . ' os Y s1stemat1za os extrae una serie de 
d . caracterizan el co t 
e ne111po: ca b. ' 11 exto que construye para este periodo 

u f; in 1os en la c · · , d ¡ n actor de · · ompos1c1on e os actores sociales como 
il! c1s1vo para expl" 1 . ' 'Ptura con el d, ' ' icar e mcremento de Ja protesta obrera; la 
ucas pasa o que sup 1 d · , d , ·, Por el inov· . one a a opc1011 e formulas democrá-
nnr0 ll111ento obrero 1 fc · , d 
L na niás próx.· 

1 
' a ormac1on e una nueva cultura 

~raJ - una a a de c · d d , 1 · , . e~ Y demand d 1l1 a arna y a reun1on de demandas la-
Plal au . as emocrát" d 1 · h tondades , ICas e a que son conscientes las pro-
.Jeigu· • as1 como lo · d 
u litas. En e" s 111 uctores y las organizaciones de los 
noi an ierra maner 

d1 d os atrás po ' a, este contexto recuerda el perfilado 
-rn oc runa serie d . . . 

'~ ob 0n el relativ b' e autores que somenen qu e, co111c1-
rera , 0 1enesrar d 1 ~ 

1 " · 111as inct1·c. · e os anos sesenta se forma una cla-. <qd •erente fc · ' 
Car 0 que c0 111 · Y con orm1sta que la de la época republica-
. r y F . 1 en za a s t . f: . . . . . 
~ .. ,, Us1, J979 ª is ace1 ciertas necesidades materiales 
- '\ª qu , p. 122) y , . ¡· . 
~,rcl . e se plante .' ~las p1oc 1ve a la democracia representa-

11sten ª asp1rac10 b ' · :qtch . ia capital" ' nes as1camente económicas sin desa-
01 1n<l· · ' ista Ouli -i 1990) ' · IV1duale , . < • , as1 como alcanzar una sen e de 

5
' pobticos Y sociales dentro de la misma. 
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Un prototipo de la segunda po. ició11 an::ilírica cs la de Molinl·ro e 
Y s~s, que amplían sus fu emes en el e tu dio de la conflictividad y abor
dan sus 1wxos con los C:lrnbios económicos y políticos que tic;1en lu
gar durante los a11os sesenta y setenta y. lo q ue es más imporramc. con 
la pr;1ctic1 colectiva (especi::1lrnente, b milit::111tc) de los trabajadores 
que la protagonizan, tamo a csc::ib local com o nacional. Su hipótesis t's 

que el " mundo del trabajo" se ve alterado co11 la instauración del régi
men fr:mquist:l teniéndose que: adapt:lr ::i unas m1cv:is co11dicioncs . .i 
bien no se convierte en un sujeto pasivo, sino que intenta modificar
las. En este sentido, " la conflictividad se convierte para lo_s trab~adon.:s 
e n un instruinento de prin1er o rden , tanto p:trJ conseg,uir_ meJor::ir su~ 

i . · d ·da -1" "Cció n estric t::imcntc cco110 1111c1- como conc 1c1ones e v1 " ... · · d 
· · bl 1 · · , 3 br•)"o plazo de la c.hcta ura 

P::ira h acer 1nv1a e e n1antcn11111c1Ho . · :::. . 
' ' . ' . , }' · , _ (lºº8 P VIII) . El contexto de partida arranca 

- la acc1on po inca " 7 
' · . 1 d"o de lo · , d, por e csru 1 

reconociendo la esc::isa preocupac101f11. ::ic_a _dc'. 11i1 c~ sd1::ilando que cu:in-
. 1 , 10 por la con 1ct1v1 .1t , ) · ' 

grupos soCia es, as1 coi~ . , . 3 .·, ~ h::i centrado en us 
do ha existido e n este ultimo senndo, I~ atenc1o n se 

' · ' e en su pJpel soC1al. · ¡, h caracten st1cas m as qu · . , . . , ~ 1 ¡erar a partir e 1.: • . 1 , J- ac ·n incncion ti c:nc:n L :::.' 1 J , Los cambios a os que 1, e . . u -' afrontar en a oe-
l , · 1 fr:mc¡wst'l nene q e J' · 

crisis econó mica que e regmiei . · fi d ' ~ deriva en crisis po mea. 
cada de los a11os cincuenta, t::lll pto un .ª qu~b iran por modificar las 

1 _,. iofah11 n1stas,1 ºº' .. ·:ldd 
En este sentido, os secro1 o _1 ' :::. . _. -·s<)"ar la superv1vene1. 

. , c is para no au 1e :::.· · 1 1 ele cs-
polític::is econó n11cas aurarqu1 . . ' . . . d 3 ·1957 con e pan . c.J • 

, · 1 ~ - ~ roduce a patm e ¡ ~ J·u1to l 

Propio reu1111c11 , o que se: p b·erno fo r111aco t11 . . ? _ . _, d 11 u evo go 1 
tabihzacion que p1omue\ e,. sectores. e insri-
ese año y en ~l q~1~ entr:in, es~o~ hace que las leyes, ord~1~~nz~~soletas, 

La 1iberahzac10 11 econ o 1¡111c, . do ;:iut5rquico se reve ell 1 nonolí-
tuciones creadas durante e peno 1 • ~- n eras o-rieras en e t. Co-

l que se abran as p111 :::. i ·' Convenios d' 
lo que va a dar u gar a . . d1·c,.. lista. La Ley e e . --ciclad t: 

b 1 c10nal-s111 ' ' · d·1 cap" tico sistema la ora na 1 u11a detern11na ' b..,i ·1dores · 19'"'8 devue ve ' _. - y era ' ':.I' . ,¡ 
lectivos aprobada en _::-> . laborales a eJJ1presa1 i o~ c"'bo a n1vc 

l d Ciones JJ eva a " ne<rociación de as con 1 . lado Ja que se . presentan~ 
:::. a dual· poi un ' ' 1 - entre 1e . ast 

creando una estn.~crur , . o la que tiene uga1. Se penn1te '~e 
del sindicato verncal y por botr del jurado de cn1p1 ~sa. que pronto --
tes de la dirección y m1en~ r~~ negociació n colectI~:do en su rec~r 
un desarrollo controlado el como queda conlsta j(.Jd deja de es. 

fl ctos labora es, . te Ja 1ue o 
traduce en con 1 .b les Poscen ormen , . Jiz<l· 

. . or Jos tn una . •ner.1 . 
noc11111ento P fiue leaalizada. . ción se ge 1. 5 

pri-
. . ¡· d aunque no :::. 1 1eaoc1a de: ,1 cnn11na iza a, d"fi aciones, a 1 º . .... ,nbros · d ·ras mo 1 ¡c, ]os nu .... A parnr e es ciar realmente, 

Viendo la posibilidad de nego 
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. iniz 1ciones obreras que surgen improvisada y espor5dica-
!11t'íJ' org. · . 

11. comisiones obreras, adoptan la estrategia de presentarse a 
O'!'il[t'. ' ' . ' ' . 
L,• t•kccioncs a Jos jur:idos de empresa. Su aceptac1011 y ex1to_ fue tal 
. n ·n J968 d gobierno expulsa ::i 1.800 representantes elegido ele 
!;;or .. anización Sindical Espai1ola (OSE). También se multiplican l o~ 
,0ntli~ws . L:i din[irnica estructural del entorno político parece, pues, 
yue .be111pc·1ia un papel si~niflcativo en el_ cle_s~li egue institucio nal y 
Jehconi1icti\·idacl de los anos sesenta y prmc1p1os ele los setenta y en 
bquecenrran su :itención Molinero e Ysas tras haber puesto de ma
nific-ro ciertos cambios políticos registrados. 

Para realizar la investigación utilizan no sólo las fu entes del Mi
ni·1aio de Trabajo, que a partir de 1963 recopila información de 111a-

1 n~rd regular sobre la confüctividacl, que e tá definida de manera am
plia. 'ino asimismo las de la Organizac ió n Sindica l Espaiiola, 
r'cJSamente urilizadas hasta ese momento, y que en lo que se refiere a 
lo; moriros, los han sistematizado en laborales y extra labo rales: den
!ro ~l' l?s primeros, se incluyen conflictos relacionados con mejora 
rrmbuu1~1s (ya sean salariales o relacionadas con los complementos), 
rxigennas de cumplimientos de convenios colectivos o de reolamen-10· m . . ::::> 
.. /enores,segundad e higiene ... ; dentro de los segundos, se reco-
~dcn as huelgas en sol idaridad con los compañeros (s::incionados o 
eipedidos) d J · ) c. U cid . e ª propia empresa o de otras empresas, o con os 1a e-
b ~s ~n acci~entes laborales. También han usado las memorias anua-

pª"' e1
os ??~1ernos civiles, ya que proporcionan información valiosa 

.. e anahs1s c r . d S ua 1tat1vo e los conflictos laborales. 
us resultados fi , ll · · ·el d rnavo · . con 1rrnan que los on genes de la conu1ct1v1 a son 

· ntanamente , · · ' - 9 la nar' 1 econom1cos con la excepc1on del ano 1 67 a esca-
1ona .A esca! 1 1 1 , . el . , de laco o· . . ' a oca' a casu1st1ca, alcance y formas e expres1on 

n 1cr1v1dad ¡ ' · b el l.lrrollo 
1 

' se iace mas compleja, como se o serva en su e-
1. en as zona , lJ · . - A , '< aten(' 5 mas conu1ct1vas del Estado espanol. . s1, centran 
PorJ01 11

1

~11 
sobre las duras confrontaciones sociales protagonizadas 

i1neros a . 
l.l presen · stunanos o por los metalúroicos vizcaínos y su esca
c cia entre J · :::i ·' b 1 0ntraste ªJoven clase obrera madrileña. Tamb1en, so re e d ·1 • entre J · . . . . . 
ruenos e . as pruneras re1v111d1cac1ones de los traba_pdores ma-
~ O , srncraine , . . d 

rganiza ·, . nte econom1cas y efectuadas en el seno 1ms1110 ·e 
nties, que Cton_ Sindical Espa11ola, y las de los trabajadores barcelo-
110dic ¡ contienen as· · · · d. · J' · J"bertad a y d 1m1smo re1vm 1cac1ones po 1t1cas, 1 · , 
~t erecho d 1 . r 
.. 

0 Por no d fc e iuelga, realizadas tras Ja denuncia de ese smc 1-
C!on &anqu· e ender los intereses de los trabajadores y de la lcgisla-
Jlp. J·< ista porJ · · ·¡ (1998 ;i~- 160) U ªausencia de derechos laborales y c1v1 es , 

amando al mismo tiempo a la defensa de un programa 
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q u e incluía e n t re otras re iv i11 di c 1c iones libe rt;.id · d. l . 
. d 1 i . 1 , ' sm ic1 y reconoc m1 c nto e e e r e c.10 de h u e lna y ;:i h fo r m ació n d · · t

" l , . :::' ' < • e com 1s10 11 l' obrera 
en as c 111p1esas. Un lla111a 1111 c 11t o que se repro d u c id e· 11 ·l . . d · . 

• • . . . L 1 c. to 1: re-
rn ton os c itados y se matenahzar~ con m o tivo de l::is ck ccio m:s . indi
ca les de 1966. 

La con fli c t iv id ad se d es::i r rolla , p u es, al m ismo tiempo que los rr.1-

baj adores (re) c rea n deter .111inadas inst ituc iones y cn cue n tr:m nuev.1s 
fo r mas de o rgan izac ió n , esp ecialmente de com isio nes o b rera que sl' 

p ropon e n la d e fe nsa d e s u s inte r eses, tan to los inmediatos, vinculado 
a la c o n se c u c ió n d e m ej o ras e n las co11dic io 11es d e vida y de: trabajo. 
c omo lo s polí t ic o s -básicamen te, b co 11sec u c ió n de u1~ sind icato li
b r e e n u n o rd e n d e m o c rá t ico-. En este ú lt imo se1mdo. _des~acan 
q u e el o bjetivo pr incip::il d e la acció n de las 11uevas org:nmaciont·~ 

obreras así com o de otras fu e rz:ts :t 11 t i fra nquista~ ~n ~l, enrorno_<l~ 113 , d . 1 ltzac10n ck ma~a5 . o 
d ic tadura e s su d e r roca miento m e t:tnte ª n io v i ' . · ' I 

. ' . . · , .. ¡ . f1 · c tiv id ad laboral. qu 1:· ya no 0 0 

qu e t iene n n p li ca c 1o rn::s Pª 1'1 ;:¡ c~n 1 ¡· .· .. d " Jos tr·1bajado-
. ·ar d ic h as co n ( ic 1onc::s e:: ' 

es el instrumen to p ::ir a meJOi c < d 1 ., s m aneras efü:icntt'S 
. 1 . • . ·' ipo " e s u11a e as poc.1 , . 

r es sino q u e a m 1sn10 n e n . . .·, qu ·' pe r1111te avan-, . . , , . fi . a d .. 111tc rve nc10n t:: • b· 
de o p os1c1on poh nca . una 0 1111. e:: . a' s ·1mplios de tra ,1-

. fi · .;ra de c c rores m · ' T 
zar e n la politiza ció n an n ranq~1L , _-, ·1 ·c ci111 iento de la nu nan-
. d " (1 998 p '?6 7) fayorec1e n d o asJ e Cl n· . . dad Establecen Jª o re s L , · ~ ' 1 en Ja co n 1c t1v1 . · . . , , 
c ia lo q u e a su ve z re p e r c ute nl·l ~~º. d ·1d 'obre ra y concicnc 1a~ 1?1\? 

' · , ~nrre c on 1c t1 v 1 ' "Sto 1111c1. · 
así una in t e racc1on e . - b ·. d . ·s y con sta tan su suput: ·d,, )' .i 

· l' · d Jo.; t ra a_p 0 1 e . · · s de v1 " ' 
mili t a n c1a po m ea ~ - . ~ tGivos 111ej o ra r las cond~Cl?11e. de la dicc:1-
Por otro la d o , a m bo:s obje . .' ·::tbk el 111 an ten111uent~98 p VIII). 
n o d e rroca r, sí a l m e n o s h ace1 in_v1l. 1e1·1te alcan zados (1 . 'ec·.co a la 

fi Pa rc w 11 . · resp 
d ura a la r uo p lazo, u e ro n n ciiswnc1an11ento 

~ . . . · , su pone u 
E st a última con s1de1 a u o n . . . es resulta 

. b · os1c1o n . . _ 
sostem da por s.oto. , . . . n ali zad a d esde ~n: as.: s reivind101c10 _ 

La eviden c ia e m p ti tca ª . predo11111110 ck Ja. . f}iccos an~ 
.. d " apunta! u n . d )OS cOJI ]" ·¡O 

coincide nte a la ho1 <~ e_ ~o-laboral en e l o rige n e~ carácter tot~, i~a~el 
ncs d e caráct e r econonu_ b. 1 se politiza n , dado 1 inadecuac101rdad 
!izad os n acionalm e n t e , s1 ¡ ~~erando finaltne n te fi a ·a de \<1 lega t Jos 
d e l sis t e m a franquis~a ,_ dcodn sl1 b ora l ya q u e d ej a ue1e,sp ecialn1entc )9.: 

fl · a a ' · dores, 98 P· · 
mism o a la con ic_n: 1 . . ·vo de Jo s traba~a . , (Soto, 19 dada 1:1 

d dispositivo re1v1n d1c~n . , y asoc1ac1on . ·dar que. ' r fícil 
to o " h e ]a a , man1 fes tac 1 ~n w icne rec~t ·esulra C1 , ~ 
d e rech os d e ~ ~ 140) Aho ra bien , cc:i1 d confhcco, t , econº 

M oline ro e Y sas, P· · · ta d e codo t1P0 . e t r icran ientt: 
, . , n fra nqu1s n a e n es 

frecu e nte re pres1?. d 1 s que tienen su o :::7 

de dirimj r co n 111~1 ez ~tro político. 
. d e los q u e tienen 

mic o 
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\Lis JLlll, probabk111c11 tt', se puede converti r e n una vía estér il tal 
,Ji,yui·irión i no ~: profundiz:i más, puesto que ~1 en ton;~ represivo 
impidt' Ja decla r,1non, cr; 1 i ~u chos casos, de co,..n tlictos poht1cos o po
li:iz.i los conf11cto · econo 1111cos (M o rales, 199:i- J 996, pp. 143-144). A 
l>;tt' rt··pecto. hay otras tentativas para abo rdar los con fl ic tos en las 
qu~ 'e' rdKionan los detonantes inmedi~tos ? e la ~cción colecti~a de 
¡0, rrabajadores con :ispectos de su conc1enc1a social, como la d1gni
d.tJ de clase. la preeminencia de lo colectivo, de modo que no se li
nnun a establecer su carácter económico o político, sino que se con
templan sus nexos con la fo r mació n de las clases . Los cr iterios 
rnabkcidos para definir las acciones colectivas de los trabajadores en 
medio de los conflictos tienen que ver, pues, con aspectos de su con
cimia social y con el entorno legal franquista e n el que encuadran 
sus pr.ícticas (Morales, 1995, p. 144) 

El razonamiento de Soto, el primer tipo de posició n analítica, se 
rima con su derivación de una nueva clase obrera a fin a la dem ocra
cia pluralista y respetuosa con el sistema capitalista, dado el carácter 
de sus reivindicacio nes, obvian do -cuan do n o relegando- buena 
parre de los procesos sociales que entrañan los con flictos, que de este 
n~odo no son más que prácticas del antagonismo en abstracto. Aho ra 
bien. los conflictos labo rales sup o ne n asimism o una socializació n 
concreta del orden en que están insertos los trabajado res (y partici
pan) (Barcellona, 1999, p. 132). Precisamente, el desentrañamiento 
~r lo~ trabajadores del t ipo ele im plicaciones q ue tiene el régimen 

1 
nquista a la hora de bloquear sus intereses es lo que expl ica que re

~ame~ cada vez con más fuerza libertad sindical, derecho de huelga, 
ninisna laboral , D . 
los e e ahí que sea más fru ctí fero epistem o lógicam en te con templar 
poiít~c~hctos como pr~cesos ele so cialización d~ todo tipo (c~ l tu ral , 
así 

1 
••. ) de los trabJ.Jadores que los protaaomzan co nformandose 

co ect1v ::::> • • 
social ( amente de una determ inada m an era co m o 111ov111 11ento 
co111 º_como clase para sí)· baJ·O el franqu ism o, una parte de ellos, 

0 mino' · ' . • · 1·-bro l ~as subversivas, a las que M olinero e Ysas dedican su 1 

(20fJ2)
0 

sugiere Domenech e n e l balan ce d e la cuestió n realizado 
.cuando . b ' · ( ) 1 m ento central) apunta que constm1ye el hecho as1co e e e 

que en ¡para entender la confia u ració n de la conciencia de clase, ya 
' 111ea ¡ ::::> " L !ase 0brera s e con e legado de E. P T ho m pson, plantea que: , ª c' 

p e iorn1a a p . d 1 . . d 1 ti . ie reune a la ~ente e ' art1r e a experiencia e co n 1cto q l 
l' 

11 grupos c:. .' · s comunes &tner enirenrados que comparren caracten snca 
P an a la J ' . . , · " (2002, 
p. 14Q_¡

41
)_' arga una cul tura y u na o rgan1zac10n pro pias 
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A _, , rc1a Calavia 
s1 pues, m as q u e d e rivar e l C" 1 . .;ct ~ . d 1 · ' b " " t: 1 e a cla b 

vac10 11 a s tract a d e b confl ictiv idad lab . 1 se o ~era de la ob'n-
ci cs"1· · 11 °13 , se preCJs;i , · <• 10 o con c re to com o un nlo m e nt , d 1 , .txammar ·11 

11 
o m as e a rc;ili ¡ ¡ . . 

que a que a promueve, p e ro asimism o l1"c ~ ·l , . . cae prdct1c.1 

1 d 
' · , " e1 o teniendo t' J • 

p o r un a o , su p a p e l e n b (re)crcació n d e la co11c ·e .· 1 11 Cllt'nta. . ' 1 , . < 1 llCJ;i e e e a. t' , . 
o t10, e n e e nto rno eco11 0 1111co )' p o lítico e n e l qti e [l. , 1 , 1 ,.plor 

_ · . . , . . · · t 1 c ll ugar. 0 
p11m e 10 re mite a l a n a lis1s de las c reen c ias)' valo res eme tl tit'r, f¡ · , ·1 en su 
c o n ? rmac1o n com o cbse a unque n o siempre sea así conct·bida ni 
con side r ad a o p e rativa, n o ya p o r q uie n es n o reconocen o[ra realidad 
que n o sea la indiv idua l , sin o incl uso p o r quie nes cntit·ndcn Li ~\
tru c tura so c ia l e n té rminos d e cbse q u e defin e n de acuerdo a ·u po
sic ió n y situació n m a t e ria l - lo q u e e n el discurso m :irxisra es defini
do com o la clase e n sí- (B a bia n o, 1995; Caí11Zos, 1989). Lo egundo. 
a la diná mica estruc tura l d e los e 11torn os econ ó mico y político '-'

11 

tanto que presio n a a actua r d e una d e te rminada 111a11er:i Y limita: Lo 
h acen M o l in e ro e Y sas, c u a ndo se fij an e n las estrucmr:i.s, fr:inquisras 

. l · ¡ d d · t ·rvenc1on de todo 
ex ist e ntes o b ser vand o as o p o r t u111c 1 es e lll e 
tipo que o frecen a los que p rotestan . d 1 . 1,¡radas . b . i c., . . o. a] o-unas e as J . ' 

El recorrido que se aca a u e e icctua t P 1 ~ . propor-
. . . d 1 b 1 1 ta ·do fra11 q u1s1110 . 

reci e n tes a la confüc t 1V1da a o ra e n e '
1 

s·is 3 parnr . . . , b ... . 1 --uic e y su c:w , . 
c iona una c1e rta inforn1ac1on so t e s u ªc.;, , enierarl.'11 . . · · I -la ·e obre ra que: ::> 
d e 1963 que se utiliza p ar a caractenz~11 a _e s b .,. que se fonn,t. 

. 1 .· 111 e n to o re10 h 1 os 
ese tie mpo o se relacio n a con e m ov11 c. . . -·as a otros ec i . . . . , 1 av r e1 e1 e11c1, o-
M1e n tras que e n el pr11ne 1 c,1so ap e n as 1 

'., 1 Ja natur:ilez3 P . · ·10n sa vo l' · os Y 
(o e le m e ntos) p a ra efectua r la caracte i i z~c. '. asp ecws po inc 

d 111 cearan 1 pro-
litica d e la di ctadura , e n el segun ° se., ~ " , considera ui _ 

, . , . f; · 1ac1o n. que se . ( ,)aener:111 

econom1 cos del e nto rno e n su o 1 n 1 . fli c tiv1dad re:=>,. ·o no 
1 d

,. , . ·ollo d e a con . pohnc 
c eso e n n1a r c h a dura nte e esa1 J • e l conflicto > icch, . · }' · A st -' respecto, . (Do111c:1 
d o c ierta con c 1e n ua p o 1t1ca. e t: ." p o linza 

· l ' · sin o qu e . 
So

, lo ti e n e con secu e n c ias p o 1t1cas, 1 -011fl1c-. e e e 
2002, p . 136) . . . , . da se conside ra qu r1bajador6 

D espués de la breve rev1s10 n realiza e'. e rimentar )~S rd· >fines (y.1 
· · ta d e exp -1as e . , y 

to constituye una m a n e ra con.c1 e c. . de divergenc'. Jotac10J1/ 
· , b·~ i o Ja 10 1 m a . , ), c:->P 1 . ). o 

las relaciones d e oc~pac,1 ~ 11 )<'J / d e supedicac1~n , o nciJi<lb e~ n'1:1 
sean con c re tos o s1mbo h cos ~ o as . iracion es irrcctido inccr:1c10-
. L,1e e n c u e ntra expresió n a traves o: '-cpos E n este sen ·s 'par.1 cotdi-
g 1 ., • l tagon1 · J puc: ' ·be 

d 1 t
eamie ntOS y va OJ eS a1 e • )ta cenrr<l ' . , coJlCI ·., 

e p a n . S estudio resu , . ue ,e: , ,,10~ 
la concie n c ia d e clase. ~1 , d ~ l Jase obre1 a ,q ·oopt:r<t ) bi~11 

c on c ompre nde r la for111 ac1o n e a dce o bra no sol~ co que ¡;1111 
c e r ~ d - 1110 ¿ 0 que Ja 111 a n o prcs<l , sin 

, a m e nte e ., d ~ Jae111 
nanuc . . d e Ja direcc1on t: 
face las exigen c ias 
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fü·t'r<'t' ,. se di·t:incia :idquir iendo conciencia colec[iva de su condi-
l ~ . 

ción diíert'1iriad:i con rcspecw a sus empleadores y entra en con fli c-
to. En t'Stt' enrom o, los n-abaj adores (re)crean plam eamien tos y valo 
re propio . construyen instituc iones y se con fo rman com o clase. 

Por otro lado. hay que tener e n cuenta los recursos colectivos que 
post·e cualquier grupo o clase social para la acción relativa a intereses 
rompJrridos, aunque no hay:i habido referencias estrictas en las mira
cllS reris:idas, muchos de los cuales no sólo re flejan una insubordina
ción (real o simbólica) fren te a los poderes fác t icos existen tes, sino 
que además cohesionan in ternamente al grupo alrededor ele creen
cias y ,·alores alterna[ivos a los existen tes en la p rod ucción m ercantil. 
El m.ís básico de los trabajadores es la huelga, probablemente el más 
e.xrendido o, al menos, el único del que se dispo ne de in formación 
mremanzada - de ahí esa asociación de conflicto o de las fo rmas de 
acción colectiva con la huelga-. Tilly ha deno minado este conj unto 
de recursos como repertorio de acción colectiva que se fu nda e n las 
orga~uzac~ones fo rmales, a las que re fuerza, po r o tro lacio, y supone 
de ,mos directos a sus destina[arios (2002, pp. 25-27). 

3. Un estudio de caso de la conflictividad 
en el tardofranquismo 

En el comext fil d . d 
1 

. 0 per 1 a o, se impone recons[ru ir Jos p roceso a parti r 
e a mforn1a · ' · d cion existente de m odo que se contem plen no sólo los 
etonanres de 1 fl. inic os con 1ctos, q ue pueden ser o ria inariamente econó-

os en mucho d JJ "' 
P l

. . s e e os, pero que dado el carác[er del régimen se 
o ltJzan am , . . , . . , . . , . 

los disc on:aticamente, sm o tambten su art1c ulac1o n o rgamzada, 
tiva urts~s ba_io los que tienen lugar, el repertorio de acció n colec
que 11~ izac o, su despliegue cronológico, su desenlace, hechos de los 

d 
se recooen d ) · c. el' · d ) M . · · eTrab . . :::i aros en os 1111 or mes esta 1sncos e 1111sten o 
ªJº 111 son . J que se h 

1 
•poi tanto, tratados e n una parte de los [extos a os 

En lo q ª 1echo alusión y que utilizan estas fuem es de informació n. 
ue se refie ¡ d ¡ d 1estin1ar ¡ re a os etonantes, adem ás de que no iay que e-

a relevanc· d 1 ' · l enmare' l 1ª . e os 110 estrictam ente econo 1111cos, 1ay que 
.• ro~enla 1·c1 el , . Dicha . _ ' rea t a practica de la clase obrera . 

' 1 1ccons[ · · , . . -na ad
05 

1 ucc10 11 atendiendo especialmente los aspectos se-
l se pued ¡¡ · · b. 
0s estuct· e evar a cabo sob re la base de considerar que s1 ien 

ios de c . . · , , · · 1 ernbarg aso no pern11ten su general1zac1o n por s1 1111s111os, su 
o, su acu J ·, · · de la ' mu ac10 11 permite m ej o rar e l conocmuento ' 
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confli ct.ividad e ~1 g l'nc r:ll , y ck b .l) ll C ti e ne lugar bajo el fra nqui 
1110 

e n p <irtICubr, ;.1s1 com~ b fo rm.:l_c10 11 de la clase y de los avatares por 
los qu l' pasa con espec1::il aten c10 11 a lo s p lanrcalllie n tos y vJlorcs que 
(re)crl' an y en los que se sociali zan . 

El c 1 o en el que se Ya :1 estud iar la conflictividad laboral en el t:ir
d o fra nquism o es el de la Unió n Naval de Leva n te (UNL), u n:i empresa 
d e la c iucbd dl' Vale n c ia dedicada a la co nstrucció n d e buq ues e pc
c ial es para e l t r ansp o n e de viajeros -buq u es de pasaje-. e dl'cir. 
una acti\ idad q u e registra una extraord inari :l expansió n cksde me
d iad os de los sesenta h asta mi tad de los :111os setenta como conse
c u e n ci3 d e las c recie nte s n ecesidacks expcrillle n tadas e n las lírn:a re
<J"u lares d e tra nsp o rte y el inc rc111 t·nto ele los viaj es tu rís.ticos . . 
~ L a e mpresa. q u e emplea direc tam~nte :1 ur~a _µlant.111;: van.~bl_~ ~~ 
? 000 a 2.500 tr::ib Jj adorcs. es una sociedad :111on1n1a CU)?S pt me P 
-· . . ¡ B C , .. ¡ .¡ 13::in co de Valencia el Banco les acc10 111stas son e ~111co ,e nn <1 • c.:: . • • , • J ., 
de, S" i1t"nde r Carte ra de Valo rl'S del M ar Y Mediterranca .de¡Val ºc1 ~1.

5' 
« " ' · - . · .. ¡ - A ·1 rn r e e a 1 -

esto es uno de lm p ocos g ra ndes asnlkros p11vac os. p. b· d ia 
, , . d. J d': ·197'' 1 d irecció n d e la em p resa a .111 o1 ' 

sis econ o 1111ca rnLm 1:i 1.: J. 
3 . - ¡ . ¡. década y co-

. 1 . f-, l· - i, los p r1111cro Jnos e e ,1 . la e u fon a y e tnun :l ism o e e . en tra en una 
' . , o uc b UNL se en cu · · 
mie n za a d ifundir p ers1ste ntL'lll.elltc i • 1 . . · ~ d ,] d ó lar. qm: tie-

. . , , · , debido ·i la eleva u <1c1o n e · 
difíc il s1tuac10 11 ccon o mica ' d d os doscientos rn1-

. J b ·s conrn ta os e un ¡ 
n e una incide n c ia e n os uq uc. . d, I· 111" te rias primas y as 

· f1 · • d Jos co te e ,is ' ' lJo n es d e p esetas. la 111 ac1o n e . , d ] b que Río f\le11q 11e11 , que 
l ] o nsrrucc1o n e u p érdidas ocasio n ac JS e n a e 

· d . d > ·e r c ntrec73d o. d. procede se m een ta antes c.:: s ..... ¡· .· 0- 11 dd estu 10 
. • ·1· . h e n la rea 1zae1 fi >re ·1 La d ocumentac1o n utt izac. E Jo q ue se re It: ' 

¡ d ~ la e mpresa. 11 d o r Jos 
d el d ep arta m e nto de p erson a t: J , i 1 ·acio nes efectua as p 

fl . . . ste e n ::is e ec a1, d 1 buques uno de los con tctos. cons1 - • . . los cascos e os .J 
d 1 l. · · ' n que consn u yc . ¡ aar en e 

J. efes y m andos e a e iv1s10 q ue w v1eron U ::. re 
. . d A sobre las pro testas . . de Ja rnuer 

-dcno mma a ceros- ¡ 197? con m o o vo con 
astillero los días 23 y 24 de agost~ e e.. - ~]daba . En e lJas, re lar.~nbaia-
' . d l rad o nne nn .1s s , s de ti a ~ 
d e un trab aj a or e ecrroc u 1 . . dete rminados g rupo . for111es 

· · ·d d lo que 11c1e ro n ]a unos 111 cie rta mmuc1os1 a >JI s Ta mbié n , en a::> . . .. ::iles he-
dores, esp ecialmente algu~os del t: .º . ·esa resume los pnnctp· 
e n ]os que la direcció n soCJal de a u 11p1 rno a 

d ce en to chos que acontece n . fr eto el que se pro . u ·ncena de 
En lo que resp ecta al o tro con t '. 311 h scaunda qui d s por 

- , d 1 Vl Co wenio Colecr1 vo e < ::> 3Jabo ra o 
la n eaociac1on e J • , >striba en informes e , ccer reser-

v 974 1 documentac1on e d e cara t~ 
e nero d e 1 '.ª l efectos internos, uno M:1a istratU 
1 dirección soC1al d e ª.UNL a . ) presentados an te , ~ 
a , 1 oficios (o escritos 

vado, as1 corno os 
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,J lfoib.9o p.1ra que se rramiten sancio1~1 e~ o despidos laborales o para 
yur ,0 gilicen y rl'suelvan. recursos. Asmllsmo, en al~un.a,s de las p ro
r:i ·r.i' que llevan los craba_¡aelo res a la mesa ele negoc1ac1o n. 
' Serrara. pues, ele información mayori ta r iamente parc ial, dada su 
¡ro.-edt•nci;i empres~ria l , elaborada en m uchos casos con fines p u n i
riro1. pero muy prerna con respecto al desarrollo de ciertas accio n es 
Je lo· rrJbajadores, parricipanres, consignas g ri tadas, medios u ti liza
Jo, .... así como respecto a los requerimientos efectuados a las auto ri
d.ides fianquistas y sus respuestas. 

JI. Agosto de 1972: 1111a 111ovilización solidaria 

D~nrro de las ~a:1sas extralaborales que Ja O rganizació n S indical Es-
pJnola (OSE) t1p1fica como a ra , l' · . 
1. 11· 1 :::i n categon a ana H1ca para sistematizar O; COnuJCfOS abora) . ) j e e 

ro de un b '. d ' es, se I~c uye a de con ocasió n del fa llecimien -
rra ªJª or en accidente N -' ¡ 

rsre mor1.\•o 1 . o seran pocas as veces gue con se e esencadene . · d · 
gunos han relacionad' un;'. s~n~ e acciones colectivas g ue al-
1996.pp. 144-14~) , ob con la d1g111dad d e clase" (M o rales, 1995-
1 ::l , so re todo en las c · 
.~construcción_ , ' uencas m 111e ras asturianas, en 
b., como en Cordo b ¡ -
ien en otros lugares a en e ano 1973- , pero tam-

leranre deValencia ei ~?1;~ ~a qu e se produce en la Unión N aval de 
~nana con motivo de:~all ~ ~ ª?osto de 1972 a las seis y cuarto de la 
5Urr1r un paro card· ec11:11ento de un trabajado r de 19 ;:ufos al 
rr.is iaco produc d - , ' · 

suelda un bloqL1 . d I º. por una descarga e lectri ca mie n-
ronr · e e prefab · ·' El b 
d 3~nua seifalando q " b l ICaCJon. o rrador d el info rme 
e ) . 1 . ue esta a t b · d . · 

fll·d· 'º tios", habie11do ~ d "d ra a_¡an o con la mtensidad usual 
' lOs d ana 1 oaJ · b l' 

infi e protección grnen ª o ig rafo "y to dos los 
orrneofi . personal acle d " 1 U 1c1al. cua os , o qu e aparece en e l 

. n nuine 
linas de . roso grupo de trab . 
tilleres /;rec~ión en una a t"; J~dores se concentra fre nte a las ofi
tión n· e astillero, aunq e 

1 
u e paro gue se extiende a to d os Jos 

' 1 enrr l ue no en las fi · , · 
tenr.i qu e e Personal b 

1 
' 0 icmas tecrncas, d e administra-

e elt b . su a terno L d . · · 
~ndo¡Y d r~ a.Jo se reanude · ,ª ireccio n de la empresa in-
~ Person l de avisos en los t bl a traves de las exho r taciones d e los 
,. · a el · a enes de · 
~CJdenr 1 asr11lero q anuncios en los gue se recuerda. 
ll:~. e abo 1 ue no pued d . - d . 

"<.l d~cipl· ra Y que si p . e eJar e trabaj ar au n en caso de l 1na · ers1ste en t ¡ . · d , 
~b· Os trab . rias correspo d . ª actitu se ad o ptaran las m e-

'tuaJ a.Jadores d n ieutes. 
ante l e algunos t JI · ª conniinac1·0- ª eres se re mtegran a su activ idad 

n empres · · J · ª' 1a , mientras g ue un os cuatro-
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cientos trabajadores continúan reun idos frente a la oficina de la di
recció n interviniendo varios ele ellos para denu nciar que el aviso era 
una provocación y llamar a los concentrados a continuar el paro y a 
recorrer el astillero p::ira "forzar a los productores que habían reanu
dado el trabajo a que lo abandonasen, man ifes tación que se formó de 
inmediato e invadió y ocupó los talleres (de Maquinaria, Carpintería 
en 13lanco, H erreros de Ribera, C hapa Fina, Electricidad, Tubería, 
Pintura), obligando al personal q ue trabaj aba a cesar en su actividad 
laboral" (continuación del escrito núm. 185 enviado por la dirección 
social - la gerencia de personal- de la UNL al delegado provincial 
de Trabajo). 

Esta sicuación conflictiva es noti ficada por la dirección social del 
astillero a la Delegación Provincial de Trabajo, que envía a un inspec
tor para recabar in fo rmació n sobre los motivos del paro al jurado ck 
em presa. Al terminar la reunión a las dos y m edia, comprueban que el 
personal de la pr imera j o rnada ele trabaj o había abandonado el asn
llero al sonar la sirena a las 14. ·15 horas. 

Al d ía siguiente, 24 de agosto de 1972, un piquete de más de cien 
trabaj adores perte necientes a diver os tallere recorre el astillero lla
mando al paro a las más de mil doscientas cincuenta personas del pr.t
m er t~1rno de la j o rnada que habían acudido a sus puestos de rrab:ljo 
ª las siete de la m;úiana, cuya m ayor parte se suma al mismo. El ins
pecto r de trabajo se presenta de nuevo requiriendo al jurado ele em
presa para que in tente la vuelta a la no rmalidad, si bien sus miembros 
consideran ~noperante l~ gestión. En esta. tesitura, reco1nien~~ ª !~; 
vocales del Jurado que m tenten con su ej emplo la reanudacton 
trabajo al mismo tiempo que notifica al deleaado provincial ele Tra
b · 1 · · , · ::::> sa re-ª J.º ª ' Jtuac1o n, quie n , alineado con la gerencia ele la eillpre ' · 
quiere a los trabajado res, para que se incorpo ren al trabajo en ~1. ph~e°. 
de tres horas y, si no lo hacen, que se atengan a las responsabihda ) 
legales establecidas. 

A pesar d 1 d.ft ·, · · · de h l)ck-
c e a 1 1s1on escrita y o ral del requer11111ento · ' l'' 

aac · ' p · · · 1 . an1p 1.t 
::::>'. io n iov111 c1a del Trabaj o, pe rsiste el paro y el grupo se' ¡ 
1111e t · , ·11 ·o· c.:n as 11 ras cont111ua recorriendo las a radas y talleres del asn e~ · , , 
naves ele G' l.b M · · ::::> d C ·pincc.:na} ª 1 os, aq u 111an a y, sobre todo, en la e ª1 

• _ 
Electr ·c·d el . d · . ·rc es 1rrun

1 
1 1 a se p10 ucen mc1clentes cuando los ma111 esrant · . 1 h-

pen para i111ped· · 1 . · , criv1clac · ' ' 11 que a gunos traba1adores COntlllUel1 Sll a . ¡ · ·-
boral· en 1 ·, d J , • ·01·1n lll . ' ª seccio n e M atuadores ele p refabricacion se ª11 

J'. , c.:n 
n os par~ que tres trabaj adores abandonen sus puesros de crab·lJ~) in
la de 1-lierros de Ribera in tentan ocupar el tren de granallado) p 
tura. 
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A punto ele con cluir e l plazo .d ad o p o r e l d e legad o prov inc ial d e 
Trabajo, la m ayor pa rte de la plantilla se mcor~ora a su s puestos d e t ra
bajo, aunque bue n a parte del gru p? d e man~festa.r:tes qu~ recorre el 
astillero se con centra a nte las o fi c m as d e d1recc1on realiza ndo una 
"sentada" hasta las 14,'15, c u a ndo fin a liza la j o rnad a. En la c ró nica se 
pone de manifiesto la alineació n cla ra d e las a uto ridad es fra nquistas 
con la direcció n d e la empresa y que está n m ás p reocupad as por e l 
orden laboral que p o r indagar las condi c io n es d e seguridad e hig ie n e 
en el trabaj o . 

Las acciones d e n o ta n que los tra bajad o res del as tille ro se mov ilizan 
cuando. se p roduce la rn u e rte de u no d e e llos e n accidente laboral y 
~me la msensibilidad pa tron al , d e fie nde n su diCtnidad colectiva inclus~ 
e ~!ase, com o se consta ta e n las intervenc ione~ h abidas e n las ~oncen-

trac1o nes d e esos d d ' d . " os 1as p a ra e nun c ia r que los enca raad os son 
unos neare ros" " l b º como ~- ,, ' que os o re ros son ca rne de ca ñ ón y se les tra ta 
del p _pei ros ' pa ra reforza r la u nidad "med iante e l m a nte nimie nto 

a10, como de m ost. . , d 1 fi . 
unidos" , t ~cion e a u e rza que tie n e n los trabajadores 

, as1 como una c ie rta b . . . d d 
11liedo pues e , d . e com at1v1 a , ya que " n o h ay que te n e r 

' sta e m ostrado q 1 l . , · 
estos casos d fl . ,, ' u e ª po 1c1a n o pue d e h acer nad a e n 
- e con ic to una a fi . . . , , anos despl , ' e e nn1ac1o n que qued a n a d esm entida dos 

. ies c uand o e l ·11 fi 
lll~luso para hace. asti ero u e ocupad o p o r la polic ía nacio n al, e 
ba,iadores, que e : una apt:iesta coni.unista : " Los b arcos son d e los tra-
ro" ( sta n capacitad os - d . · · . extraído d el · fc e • p a ra · m gir la pro ducció n d el astiUe-
interi d. m o rme de comp - · d 11e ios ante el · fc d a recen c 1a e 111.a ndos supe riores e 
.. El desarro llo d~t e efl ~ersonal d e la U N L el 25 d e aaosto d e l 972). 
cat1va id . . con te to supo . º. . . . 
q

l ent1tan a y p o i' . · n e, pues, una exp e rie n c ia sw n16-
1e cons ·d ltlcam e nte p ara l . . º 

cio d 1 1 eran y sie n te¡ l . e e os p a rt1c 1pantes e n e l pa ro, ya 
e acc·d 1 a reacció n d l 1 Únic e 1 e nte m o rta l d e a p a trona com o un d espre-

0 que l e c u a n o n o c om d fí l 
l11isrno . e preocupa es e l 1 ' . . o un esa 10 e n tanto que o 
franqu · tie 111po que coi . 11ªbnte n1r111e m o d e la activ idad laboral, al 

lStas 11 Pr Ue a n la J' . ' d · 111cno ' con la o-ere n.· e e a ineac1 0 11 e las a utoridad es 
s Por p º c 1a p e ro tamb·, 1 . l11inact . arre de los ' < te n a viven c ia de la acción, al 
o d1sc que se c o n c , · 11 d Urso d e el . · e ntran , e n te r 111 111os de un de ter-

0 a l ase m c lL .d l ' . l11cct· ina soc· l. . ~ iso t eo oa1co 
ida q ia izac1o n !' . º . 

q11e 
110 

u~ se d esplie P0 . itica Y c ultura l d e clase rie n e lu o-a r a 
a 1 se lin. ga un c ie n . . . ::::>. 

. a ofic· lita a l p a ro 0 ie p e rtono de accio nes colecn vas 
P1q 1na d e d . ya que se pro · c. Uetes . trccció mueven co11cemrac1011es 1rente 
en 1nfo n , sentad as · ·, 1Prcsa d rrnativos 1 <_ , m vas10 11 y ocupació n d e r;illeres, 
de · esp ·d · ' a n zan11c nto d b . · , , ¡ sarroU d 1 e a tres t b . e o ~ e tos . D os d1as d espues, a 

0 el conflicto . ra a_iad o res por su pa rticipació n activa en el 
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3.2. Enero de 1974: paros para defender rondicio11es de lmbajo 
y 11ida en 11n enlomo en crisis 

A11o y medio después, se reproducen las protestas en el astillero; en 
esra ocasión con motivo de la negociación del Vl Convenio Colecti
vo. El a11o 1974 registra u11 crecimiento notorio de la conflictividad 
laboral en Espa11a, llegando a superarse las cifras de huelgas, trabaja
dores participantes y horas de trabajo perdidas de a11os anteriores. Los 
informes policiales de la época no sólo se hacen eco del "aumenro de 
los conflictos sociales'', sino que recogen asimismo el crecieme pro
tagonismo e influencia de los grupos de oposición que los promue
ven, ya que pueden ocasionar un grave trauma en el mundo laboral. 

Casi con el mismo recelo y con la misma estigrnatización, la di
rección del astillero observa los movimientos de distintos grupos de 
trabajadores que, e11cabezados por miembros del jurado de empresa, 
están planteando l;i discusión de un nuevo co11venio colectivo desde 
mediados _de 1973, ya que "de ordinario [ .. . ] lleva ap;irejada una serié 
d_e_ alteraciones del orden laboral que pueden afectar ;i la consrruc
cion Y entrega de los buques en construcción". En este úlrimo sent1-
~o, e ~~boran una estrategia basada en la dilación temporal de la co~is
titucion de la comisión deliberadora del nuevo convenio colecnvo 
"contando con la valiosa y práctica colaboración de derer mii~:idos 
~ leme~tos del jurado de empresa". Con esta finalidad, se planifican 
'.~urnones de los vocales jurados, independientes de la representa

cion empresarial" para es tudiar las nuevas propuestas en las que se 
c?nsuman los meses de junio y j ulio, dejar pasar el mes de agosto de
bido a las vacaciones ... , de manera que no se produzca la denuncia 
del conven · · ' uci:-to vigente an tes del mes de septiembre como ast 5 
de " )" ' · d · d ~ cump tendose las previsiones efectuadas, y la normahda en 
astillero fue abs 1 t " (/ ,r, . d . . ¡¡0 )' cou· 

• < 
0 u ª 1·uom1e reservado sobre el ongen, esano .. 

sewenc1as de los ' /t' .n · ¡ d ¡0, 11110) 11 1111os co1ui1ctos y a11or111alidades labora es e · 
1973- 1974 elb ¡ . . , . 11 oral 0 por fa d1remo11 social pp. 1-2). . 
. El 2º de septiembre de 1973 se de;1uncia el convenio colecnvo 

vigente plantea d 1 . 1 parte: · 1 < • 'n ° os representantes de los trabajadores - ª ' , 
soeta - un mere 1. 1 . . , ··1J corrt 
d 

11 ento sa anal de un 24%. La direccJOn soct, , 
e nuevo a la O reta 11· ·. s· . . r sus e~-:::. tzac1on 1nd1cal Española (OSE) a expresa · mores sobre Ja . . 1lcv.1r 

. b . < apertura de las deliberaciones " que puede con 
1 pe1 tur ac1ones del 1 1 b ' sen 3 , ore en a oral con los consi(Tuienres retraso ,¡ 

entrega de los buq ,, :::. 
1
. ·d d en~ 

despl · d ue~ , para así buscar apoyo y comp 1c1 '1 . 
1 

,1.i iegue e una ser d · · 1 ·1·1) 1ª· 
< te e tramites que le permitan retarcai · 
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.· ·, dolo· solicitud de un informe de las re percu-l"ciembre cons1gu1e n . 
c_i ' , ·c:is ele l., revisión propuesta por los representantes so-
JOnes econom1 <· " • d 1 O 
~ialcs que sería valo r::ido e n el plazo d e 30 días; respuesta e a rga-
ni,zacton Sind ica l en el plazo co nve nido de un 1:i~s. "_[od? un 
exponente del tra tamiento qu~ d~ la. empresa a las re 1vmd1c~~ 1ones 
de los trabajadores y al nuevo smdicahsmo que emerge . Tamb1en ~ del 
escoramiento fi loe111presarial de las instituciones laborales franqwstas 
y del papel que desempe ñan. 

Unas reivindicaciones que, según la propuesta elaborada por la re
presentación social de UNL, pasa por adecu ar los plus de convenios Y 
la paga de beneficios al incremento d e l índice del coste de vida que 
publica el INE, y no sólo e l sala rio-base, iniciar la negociación de po
sibles mejoras sociales y q ue el convenio firmado te nga una vigencia 
de un año. Unas de mandas efectuadas tras haber v isto que la cons
tn.teción d e buques se ha multiplicado en e l astillero, pero cuando co
~ntenzan a evide n ciarse los e fec tos de la prime ra crisis económica 
1111P0 .r,tante después de la Segunda Guerra Mundial, la del petróleo; 
tam?ien , tras haber comprobado que la actividad reivindicativa y ne
fociador;:i ha traído consigo m ejoras en las condiciones salariales de 

dos tra.bajadores y tras h ab er asumido liaar la misma con una serie 
e as · ;:;, 

e piraciones políticas e ideológicas. 
El contexto e n el l ¡ · · J" • • 1 ' alred d ' . que P antean as re1v11101cac1ones se art1cu a as1 

d e or de la consideración de que "en el mundo consti tuido por 
os grandes bl ' 

siemp. , _oques como son e l capital y e l obrero, [este] resulta 
te mas debtl ante 1 · ' · " A pecto ~ e , cua qmer coyuntura econ ormca . este res-
' reconocen exphc. t " l h ' . bl estos 11 . 1 amente os mue is1mos pro emas que e n 

iome ntos tie n e 1 d ] " . embargo 1 P antea os nuestra dirección [de UNL. , s111 
habitualin' en os rnomentos d e crisis, " los precios de los productos que 

e ente co 1 
Y esperamo Insume e obre ro resultan muy dificiles de contener, 
1 . < s un a za de p . · h d os ultimos < recios mue o mayor de los ya alcanza os, en 

Más a . meses del año 1973". 
b · < un, ª pesar de 1 • fc 

a.Jo la dic tad ' ª atmos e ra asfixiante y represiva que se v ive 
na! se nos p<. ura Y ~e que "el futuro tanto nacional como internacio-
to 1 . resenta incie . ,, " . 

1uracán q · 1 to , esperan y dese::in q ue pasado el v10len-
dad ¡ u e azota n ue t d ·1· d< ' a paz y el T . s ro mun o, v ue lva a renace r la tranqu11-

esarrollo de¡ equi ibno necesario entre los hombres para que el 
n1e· · os pueblos - · · d ' 
d Jor JUsticia so . 1,, commue y e ese modo poder alcanzar una 
ªY ºPti1nista a ci~ · Desde esta perspectiva fu erteme nte ideolog iza-

100ral [a losl d,i ca. an haciendo constar " [que les] gustaría levantar la 
rrasc rect1vos [de] ¡ 

as que aine . a empresa, que a pesar de las grandes bo-
nc\Zan a nu t . . . l 1 

e · es ro VlejO COntm ente, en todo O argo y 
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ancho de nuestra pením ula, se están fi rmando convenios colccrivm 
muy sustanciales, tanto en lo econó mico como en lo social" (pro
puesta de la representación social de la _empresa UN~) . Ante estas con
sideraciones efectuadas por aquellos rn 1embros del JUrado que no son 
colaboradores de la dirección , resulta d ificil tipificar el conflicto en 
términos estr ictamente económico- laborales. 

A fin ales de noviembre se constituye la comisión dcliberadora y 
se abre el periodo de deliberacio nes, que dura hasta el 14 de diciem
bre, cuando la gerencia lo considera roto al no aceptar la represcma
ción social mantener el V Convenio hasta que se cumpla el aiio de su 
actualización salarial. La gerencia sol ici ta y obtiene su prórroga de la 
Delegación de Trabajo hasta que se apruebe o tro o se dicte una nor
ma de obligado cumplimiento. 

Se reanudan las deliberaciones a principios de 1974 presididas por 
un inspector de trabajo celebrándose algunas reuniones en las que la 
" representación social reduce aparentemente sus pretensiones inad
misibles aunque las negociaciones se vuelven a romper el 15 de enero 
de 1974 acordándose que pase el expediente a la delegación de traba
jo con el fin de que dicte una nor ma de obligado cumplimiento" U11-

f or111e resen/(/do .. . , 1973- 1974, op. cit., p. 5). 
El día 16 de enero de 1974, coincidiendo con el cuarto de hora 

que los trabajadores disponen para descansar y tomar el bocadillo, "un 
g_rupo de unos cien trabajadores ampl iado posteriormente a cuatro
ci;:ntos, aproximadamente, abandona su puesto de trabajo_ concer~
t ran~?se en la cabecera de la g rada existente frente a la ofic111a d; di
reccion Y obligando a la dirección soc ial a reunir con caraccer 
urgent~ ~I jurado de empresa para rogarle que se desplazara a la con
cenr_racion Y recomendara a dicho personal la inmediata reincorpo
racion al trabajo" (l1iforn1e resewado .. . , 1973-1974, op. cit., p. 5). 

Los vocales cumplen su misión y se restablece la normalidad la
boral, pero advierten fo rmalmente a la di rección de la ernprc:sa en 
11
?mbre el~ los representados que se active la neo-ociación del conw

n~o colectiv~ en la Delegació n del Trabajo en cl plazo de dos 0 ere:~ 
dias, ya que si no es así, parará todo el astillero, que se negocie en bas~ 
a la_ propue~.ta de la representación social y que no quieren perd~r t'I 
caracter de conve 1· b" ,, d . w1a al 

. 1 1º a ierto . El acta de dichas dema11 as se 1.:1 _ 
delegado provincial de T · b · 1 . . , · ¡· 1 Esp·1no-I ' 1 a a_io y a a O rga111zac1o n Srnc 1ca ' 
ª•1 qu~. responden "que no actuarán baio presiones de ninguna naru-ra eza . ~ -

El día 18 de ene " 1 · · 0~ rra-
b · el ro se vue ven a concentrar unos se1sc1cnt · 

1 a.Ja o res en el mismo lugar haciendo una sentada tras abandonar e 
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. . , , soc1·a1 v u e lve a reque rir d e l jurado d e e mpresa 
b · " L dirccc10 1 · 

tra ªJº . ~ 1 1 r ·1·n corpo ración inme diata a l trab aj o, ya que e n cco m1enc e a e el · 
que rcontra rio b o-erc n c ia re tira rá cualquie r propuesta e c?,nv~mf. 
~~s~1ismo tiempo~sc compro1_11ete a que se cele bre ~ina re~mon e ~ 
comisió n dcl ibc rad o ra presidida por e l d e legad o d e Trabaj o . La nor 
maliciad labora l se restablece. . 

El día 23 de e ne ro se celebra la re unió n e n la qu e la gere n c ia pro
pone un incre m e nto d e l 14% d e la m asa sala ria l bruta correspo~
diente a cada categoría, acep ta la propuesta d e l d elegad_o d e Trabajo 
de concede r una paga extraordin aria d e 1 O días d e salano base Y ad
vierte qu e si se pro duce cualqui e r an o rmalidad laboral como estaba 
anunciado, re t irará to d as su s propuestas de convenio y actuará con el 
máximo rigor de ntro d e los cau ces legales. 

El día 24 d e enero, g rupos d e trab aj ad o res lo g ran p aralizar toda la 
fabrica. La direcció n social comunica te le fó nicamen te la situación a 
las autoridad es labo rales, sind icales y gube rna tivas, que recomiendan 
una nueva reunión d el jurad o d e e mpresa para q u e inte nte n abortar 
e~ _conflicto, aunque este organ ismo, dividido e n su crite r io de actua
oon, decide n o ac tuar m ás y d e clinar su resp o n sab ilidad e n las deci
siones d e la autoridad la boral compe te nte . lnform ado te le fó nica
inen~e, e l del egado prov in c ial el e Trabajo e nvía u n insp e ctor d e 
traba_io para q u e requie ra el restab le c im.iento d e la normalidad laboral 
en el plazo de 1 . el 1 . fi , ' una 1o ra a partir e a n o ti icacion. 

Los trabajad o res d esobed ecen los re que ri mientos, tanto el de la 
empresa con 1 d 1 · ·11 
lo d' _ 10 e e a auto ridad laboral. La aeren c ia c ie rra el ast1 ero 

s tas?:, y 26 d el . º . 
la - e enero e 1974 san cionando a los trabaj adores con suspensió n d e 1 

1 die1 d . e mp eo Y su e do d e d os d ías y la parte correspon-
Par~.te el d o m111go, ex cep ció n h ech a de quie n es no secundan e l 

de ~~1 dí~ 28 d~ ~nero d e 197 4 se rean uda el trabajo, si b ie n el jurado 
. presa sohc1ta a l d . ·, · · d 

n1ón el ,. , < • a irecc1on so c ial la convoca tona e una reu-
. , e caracte r extrao d" . n· 1 b 1 " h 

Clenc\o[o a Jas O . ' ·'e _r man o !:ara t ratar e l_ COll ICtO ? ora , a-
der al d . d n ce, e~ cuya reu 111o n se les notifica que se iba a proce
rnayor pesp_i .º d~ ve mticlós produ c tores por su directa, indirecta y 

an1c1pac ' l 
y 24 de > e Ion e n os paros parciales o to tales de los días 16, 18 

Al 111~~
1

ero ~e 1974" (/nfo r111e reservado . . . , 1973- 1974, op. cit. , p. 9). 
de n1odo rn o . ~ tempo se e m p ie zan a notificar los despidos previstos 

que e1 · . . 
nal ele la Eí b .· 1 cuan to esta c 1rcunstanc1a es conocida po r el pcrso-
cisión deª l Ica se pro d u ce un nuevo paro to tal qu e de termina la de-
l cernr ·I ·u 
o días 29 , 30 · e asti ~ero (en todas las j o rnadas de traba)o~ durante 

Y 31 d e e nero d e 1974 f ... ], to d o ello previa in forma-
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ción y asesoramiento telefóni co de las autoridades gubernativas, la
borales y sindicales" (b!for111e resenmdo .. . , 1973-1974, op. rir., p. 9) . 

El día 1 de febrero se vuelve a abrir el astillero y un grupo de 
unos doscientos cincuenta trabajadores abandona los puestos de tra
bajo llamando a la huelga al resto ele la plantilla:"Dicho grupo mino
ritario, formando piquetes y la llamada 'serpiente' recorre todos los 
talleres y buques del astillero, incitando al paro, con amenazas e insul
tos y como no consiguen su fin alidad, llegan a producir corees de 
energía eléctrica, de aire, gas ... , sembrando la alarma entre la inmensa 
mayoría de los productores que desean trabaj ar normalmente" (!1ifor-
111e rescrlJ(1do ... , 1973-1 974,op.cit. , p.10). 

En esta situación, la dirección del astillero requiere al delegado de 
!rabajo que envíe a un inspector que se haga cargo de la situación e 
mtente el restablecimiento del orden productivo. Dicha autoridad la
boral responde que el mismo corresponde a la autoridad gubernati
va, ya que persi~te la desobediencia a su mandato. Tras dicha gesnón, 
el informe recoge el desenlace de la situación :" el comisario jefe de la 
Brigada de 1 nvestigación Social, que se encomraba entre nosotros, re
caba de su superiores la autorización para desalojar del astilkro ª 
todo el personal que no se reincorpore de inmediato al trabajo f ... ], 
ª las 1.2 horas entra una sección de la fu erza pública, Policía Arm~da 
Especial, que en número de ocho secciones (unos doscientos cni
ct~ent~ hombres) rodea el recinto del astillero. La operación de desa
lojo tiene lugar sin incidentes cuando los 227 trabajadores que ocu
pan .el .cent~·o del asti llero son expulsados por una de las puerras, 
previa iclent~ficación de todos y cada uno de los desalojados, llevada 3 

efecto por 111spectores de la Brigada Social" (111for111e reservado ... , 
1973-1974, op. cit., p. 1 l ). 

A partir de ese día, se restablece la normalidad laboral e "inclus?, 
se hacen horas - d. · · , · ·dencc . extraor 111anas y no se produce 1111icrun 1nc1 notifica la clire ·' · 1 . . 0 . 

1 
sus-

., ccion socia , al 1111smo tiempo que sanc10na coi 
pens1on de empl Id . , b dores 
1 1 . eo Y sue o por vanos d1as a 214 de los tra a_¡a · e esa Ojados y co ¡ d ·c1 

0 _ n e csp1 o a los 13 restantes. _ 
e acuerdo pues c 1 , . d 1 c1 · . , · ¡ de la ern 

1 ' , on a cro111ca e a 1recc1on socia presa, e conflicto t. ·' . ' . . , l nio co-
l . iene su ongen en la neo-oc1ac1on de convc . ect1vo en un ento , . 0 . ¡ 

1
earos 

b rno econo1111co en que se vislumbran os 1 ::o nu arranes de la · · · . . d. fj-undo 
los t . b . d ' .cnsis 1111c1ada el año anterior tras haber is 'b . 'ª a.Ja ores 1 · I · · ·1 r~ ntiev ª mejora de las condiciones laborales que es ' 

as expectativa el b . b . 11pro-b d . ' s e tra a.JO y de vida y después de ha er coi . a o una cierta c ·c1 el ¡ ·olle-
ro Al b. ' a~aci a de organización y ele presión en e ª~ d . 1ora . ien cas . d. ·c. l s e-

' ' · 
1 1n111e 1ata111ente, se ponen de rnanu1esto ª 
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Conflicto l' t. co en que se despliega 
orta e l entorno po 1 1 hay gue 

rcrn1inaciones que ~<?mp . ie le favorecen. A este resp ecto: 
que la geren cia .unliza porq~ 1 l ·econocimie nto de capacidad san

;,1encionar, en pr111~e r.luWlr, l¡1 e e_ r ' l los em resa rios; en segundo lu
cionadora de la ind1sc1plma labof.11 ~L l bo1·apl como un proble ma po-

i . ·' le] con ICtO a ' d } gar la contexwa i zaCJ~n e 11 1 ·nte1·ve nción prin1ero, e os 
' d , bli que eva a a i ' _ · 

lítico y de or en pu co d , d los cuerpos repres1-
. sofocarlo espues, e . 

sindicatos franquistas p ara , . < ' • d e com.prueba que const1-
vos para aplas tarlo. En este ultimo s~nti o , sd _ · 

1 
e mbar o-o radicali-

. . . d . . O de pnmer or e n , Sil e ;;:, ' 
mye un d1spos1t1vo 1suason . d 

1 
tra baiadores que 

. . 1 ' . d sector creciente e o s e "J za as1m1smo a practica e un . _ los empresa-
no sólo se socializan defendiendo sus mtereses c<? ntra . r ·ón 
ríos, sino también frente a las autoridades franquistas: socia izacJ ' 
pues, cultural y política. 

4. Más allá de la controversia: socialización 
Y organización obrera en la protesta laboral 

El primero de los conflic tos e xpuesto tiene su origen en la solidari
d~d de los trabaj adores del astillero con un compañero muerto en ac
cidente laboral. El segundo, en la defensa de unas condicione~ lab~ra
l~s que ven peligrar al iniciarse la crisis económica. Ahora bien, SI se 
tienen e 1 . . fc d Jn-.•nos aru-n cuenta as contextuahzac1ones e ectua as por a 5'"' =>, 
pos de trabajadores, resulta a rduo asumir que respondan nada mas ª 
esos rnotivos aunque sus declaraciones y sus aspiraciones formalmen
te realizada t , fc d las con-, . es engan este caracter; las proclamas e ectua as en 
~t:ntraciones, la propuesta de la "representación social'' del astilJe ro, 111

cluyen e · l · . · · 1s proons1c erac1ones y valores que permiten d e rivar que SL • 111
0tores t. J • · c1· · de-tenen oe ternunadas ideoloo-ías en las que mear man sus_ 111
andas A . . 0 • . rwen 

ú · · este respecto 111 e l pnmer confücto encuentra su 0 0 111
can1ente 1 d 1 ' 1 ni el se-gu d en e o or que produce un accidente morra • 

n o en u11a . 1 c1· . . 1 . ·t ·s ya que Jo . e Sin1p e 1Veraenc1a d e Intereses entre as pal e:;. • 
s trabajad ¡ 0 

_ 1 , os una 
Part d ores os conte xtualizan estructuralmente, <u men e e ellos. 

Más dificil d . l' · d 11bos con-flict . e aceptar es e l extrañamiento po mco e ª1 . . 
os s1 se ob c1· d - que unphca su p 1. .. servan en el en torno leoal d e la ICta Uia. . , d o tt1za · · · 0 L - on e 

los ct· : cion inmediata, como se acaba de e)>..--poner. a reacci . 
Irec t1vos a11t 1 . . . . c1· . d ~ los trab~a-dore e e a practica solidaria V reIVlll IC:ltIVa e:; • , 
s, que se · 1. ' b ¡. ·olaborac10n de 1 . 11laten a iza en paros laborales, es reca ar el e ·, 

as autor d d . el • ·s proce-1 ª es para intentar, prin1ero. abortarlos y, espue • 
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der a sancionar, incluso con e l despido, a aquellos que les resulran más 
sign ificativos en la protesta. Este tipo de actuaciones propiciará la 
identificación de la condición de "directivo" con la ele "franquista". 

La respuesta de las autoridades franquistas no es menos expeditiva 
ni represiva, dado que todo con flicto laboral es considerado un pro
blema político y de orden público. Tanto en un conflicto como en 
otro, se constata el alineamiento vergonzante de las autoridades labo
rales con la dirección del astillero, sirviendo a sus intereses mediante 
la activación ele trámites burocráticos con finalidad dilatoria, media
ciones sesgadas o conminación directa a los trabajadores. Cuando no 
es suficiente su intervención, como en el segundo conflicto, lo hacen 
las autoridades gubernativas, que recurren a las secciones especiales 
de la policía armada para disolver la concentración y a los miembros de 
la 13rigacla de Investigación Social para identificar a sus participantes. 

En este entorno cuesta establecer los orígenes de los conflictos la
borales, diferenciar sus raíces, porque si bien su detonante nominal es 
laboral, su ideologización y politización son automáticas y se revl'la 
poco operativa dicha diferenciación, más allá de su utilidad para una 
posible clasificación taxonómica, como bien señalan una serie de au-

. tores (M~rales, 1995-1996; Domenech, 2002). Más fructífero resulra 
reconstruir los procesos, aunque sea parcialmente, como se ha hecho, 
observar las acciones y reacciones de las partes, sus planteamientos Y 
val~res, las formas que adoptan, las posibilidades abiertas por las insti
tuci?nes, las consecuencias; en este último sentido, las respuestas re
presi_vas de _directivos y autoridades franquistas encierran una cierra 
ambivalencia porque si, por un lado disuaden a muchos trabajadoresª 
la h_ora de reivindicar y protestar, ya que pueden ser sancionados, de
tenidos Y ~onclenados, por otro, contribuyen a la socialización de sec
tores crecientes de trabajadores, tanto cultural como políricamcnre. 
uno de cuyos rasg , 1 ·fi . . . _ _' os sera e anti ranqu1smo militante. . 

En esos anos Y en medio de esos conflictos y de otros meiwrcs 
que no se proyectan externamente, se van extendiendo las Coniisio
nes Obreras la U · , s· 1- l . · l· r·1 al-

, ' < nion me 1ca Obrera en el asn llero y se 1111p •111 ' 
gun grupo el 1 · A · .· ' se . e ª CNT. este respecto con flictividad y oro-arnzacioll 
retroahmentan E 1 . ' . ::::. ¡ 1974 

. . . · n os pa1os de la segunda qu111cena ele enero ce 
~:rt1i9c7ip;n 1 tnás trabaj~dores que en los efectuados a finales de ?gosto 

- , e repertorio d , · , 1 . . , : divL·rso. 
L . e acc1on co ect1va tam bien es in,1s a nusma t d · ' ' . . s 
el , , < en enc1a se observa en julio de 1976. apenas siete 1111,;se 

espues de la muert d F . ·. . , . ·xpe-
d. el e e ranco cuando se sol1c1ta el pnnKJ c. 

iente e regulació d . ¡ ' . d, los 
trab · d n e cmp eo. De todas maneras, una part1,; 1: ' ªJª ores que pr t · . eren 0 agonizan esos conflictos no se co111pro111 
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. · . , h as ta Jos prime ros afios de la transición demo-oraan1zat1va rn en te · .
1
. . el 

~·. . ie s'i p arti c ipan en otras 1nov1 1zac1ones que se pue en craoca au11qt ' . d , 1 
c~nv~~;r dentro y fuera del astillero. Se gen e ra y se cxt1en e as1 a 

· d _, qu . la pi·cs io' n y h protesta obrera es una de las pocas creencia e e < • ' • • d. 
formas que t ienen los trabaj adores d e conseguir mejora~ sus con ~-
ciones de vida y de alcanzar sus aspiraciones. Un rasgo mas el~! mov~
miento obrero que se entretej e e n ese ti empo y qu~, se. deja s~ntir 
poco tiempo después e n e l d esa rroll o de la reconvers1_on 111dustnal y 
en la formación de los primeros sindicatos democ ráticos d urante la 
transición: las comisiones obreras de la UNL se convertirán en sección 
sindical, algunos de sus miembros contribuirán a la constitución de la 
federación del m etal y de la confederación del Pa ís Vale nciano. Una 
buena parte de la uso recalará en la refundada UGT a fin ales de los 
años setenta. En bue na medida, la vasta protesta laboral que tendrá 
lugar durante unos años es posible a partir d e esta dotación de recur
sos organ izativos e institucionales que genera una parte de la plantilla 
en unos _confli ctos que, si bien tienen su origen en la aspiración de 
los tra.ba_¡ado res a mejorar sus condiciones de vida -una pre te nsión, 
por cierto, escasa m e nte flu c tuante en la histo ria del capitalismo 
(~~uiz, D. , 1996, p. 276)-, y en la defensa de la dignidad colectiva, 
5
d
1
.
11 

embargo se transforman casi inmedia tame nte e n políticos bajo la 
ictadura. 

6 A efectos estadísticos, uno de los conflictos puede haber sido tipi-
tcado co ¡· · . 

infc·' . . 
111º po 1:1co o extralaboral, e l otro, como laboral. Cualquier 

e~enci~ posterior de este tipo de fuentes será limitada y bastante 
especulat1va aunq ~ , d . d 
111L 1 d e u e se enve e un conglomerado que contenga ic 1os atas rclat· 1 , . ' 
ri ' ivos a os ongenes de los conflictos. Por el contra-o, como se acab 1 ~ b . 
posici, , . ' ª e e compro ar y se recomienda desde la segunda 

on analit1ca expu' t 1 . . . 1 c1· d 1 o· .. i d de un e ' es a a pnnc1p10, e estu 10 e a con 1c t1v1c a ª empresa en ~ . · d el · . . 
aspecto d . , · un pe110 o e tiempo p e rmite entrever ciertos 

s e su des·1rroll J c1· · fc el uno de el! 1 <. o, as 1st111 tas ormas que puede adoptar ca a 
rrar en d ~s,. ~s diferentes modos de socialización que deben ence-

, e un1t1va su fL · , · ¡ ( 
Pcr111ite ,· ' m c10 11 socia Molinero e Ysas, 1998), lo que d nlejorar su c ,· . . , 

e la socied d , 01:ocim1ento durante el franqu1s1110, as1 como el 
Personales ª. en qL~e tie ne lugar, aunqu e n o se dispon<!a de vivencias 

que refle1 e . ' . . ::::._ . 
tos de trab· · d . ~ 11 como se traduce en la conc1enc1a de los c1cn

Sa!i '< cija ores que la prora<YOnizan 
< 1,puesdclpa·d· el:::.. < . 

nos, no ace t~ 1 . ' 1 ª igma Olll!nantc (Domcnech, 2002) o, al mc-
Po P < r 0 sin dudar es d. · ·' ¡ · cas veces . . < • una pre 1spo. 1C1on exp oratona que no fe , P1oporc1ona · · · · · 

no111cn0 obs,. ' conoc11111entos 1mprcv1stos sobre cualqmer 
.c1vado)' Cn riq 1 ¡· . , d 1 . d , uece a cxp 1Cac1on e 1111smo, y a cmas 
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'' 

Miguel Ángel García Calavia 

cuando se refiere al pasado puede consti tuir un-1 "Cti·t ¡ ·d, 
• . e " uc 1 onca nara 
mtentar entender mejor el presente. r ' ' 
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R es11me11. «Concflicto laboral, protesta obrera en el tardofran-
quisrno. El caso de la Unión Naval de Levante» 

A lo largo de l:i primera m itad de los años setl:nta. en lo 111omentos finales ele 
la dictadur:i fr.inq uista, ~e rcaviv:i la confli ctividad laboral e n las grandes em
presas del Estado esp:iñol. Tambié n e n los astilleros ele Valencia ele la Unión 
Nav:il de Levante hay dos m o m entos sig nific:itivos: e n d vcr:ino ele 1972 con 
motivo d...: la muerte d e un trabajador y :i principios ele 197-1- a partir de la dis
cusión del conve nio colectivo. Aunque la conflictividad no es u n objeto que 
haya sido muy estudiado e n las ciencias sociales, d periodo tardofi-anquista ha 
~ido uno de los qLH.: 111ás; si11 embargo, no hay unan imidad respecto a su carác
ter. en buena m edida como consecuencia de las d ifere m...:s perspectivas analí
ti:as .(Y m..:todológ icas). El esmclio de casos. co mo este, aunque supone una 
pnchda de urnvcrs:tl icbcl en 1:1 mirada, permite conocer mejor el desarrollo ele 
hi con ílictivicbcl y ele la protesta laboral, esto es, de las fo rmas que adopta, así 
como de la ·1cc 'ó d 1 b · f · d 1 · • r n e os tra a_¡ac o res con respecto a la de e111presanos y e 
Est:ido Par;i llev0 1· ' 0 b 1 d ' ·¡· 1 . . d d 
1 

· . ' " ·• c .. o e esn1 10. se utr 1z:1 e ocu111c ncac1011 proce ente e 
os archivos ele la empresa. 

Palabm< clm1c co ,o·c 1 b 1 · · · • · · · 1 1 to :i ora , mov11rne nto obrero, accron colecnv:i. 

Abstract uluc/11strial Dispute a11cl labo11r i\llove111e11t at tlie late days of 
Franco. Tlze Leva u te Na11al U11io 11 Affair» 

r l/I tliro11~/i tl1cflr · I /[ ,r I . . . dis¡Jllfe. ' 
/ 

. >t ((l . C?J 1 1c s1x t1cs, 111 1/ie ifül days cf F rm1co '.< di.:Ml<Jr.,J¡ip, labo11r 
' (/( I IC Úll! (() / . . f s . 1 I . sliip¡ia · / · . ,, 

1
• . upnwc.' e~ pa111 >eco me re11i11ed. A /se>, al Lc·v,1111c Nm·a U111011 

IC> //1 V<I C'll(f(I //¡(' . , . fi r ? ,-f/¡C dcml .r · ic are t111c' u1ca11u1<i 11/ 1110111c111s: tlic s11111111cr o 197- I! ter 
1 e~ a 111orker 1111d ti · b · · · - ' - · · · // · 1 l!ai

11
¡
111 

1< cg11u11>1Q <Jj 19 14, a/rer thc debate o/ r/1c (O cctwc Jllf-
,_ . .(! a.grcc111c111. A /ti ¡ ¡ /. ¡'. · - · . . >oa

11
/ '1 ¡· .. I IO ll.<! 1 auo11r ( 1spw cs /im1c 11c11er bcC<'lllC 1111 1111pcir1a1ll mm 111 

· 11 ' lb, t 1c <>1t<'< ar ti · / t / · f - · · f I 111os1 sticdicd /' · 1' el e e ªY·' <! Fm11co '.; d1c1o11<>rslup Ji ,111c bec11 so11w '! / 1c 
c.Yfci1t . 1 isputcs. l-lo111c11cr, tlia c is 11M /11((111 imit¡' elbo11t thrir dwmctcr. 1i1 el ,Qrc11t 

' ' " n rcrn /1 o(1¡ / 'f.r,·.. . . . 111ctliod e 
/ 

~ ic 1 ! 1c1c11f 011tlooks 11scd, dcpc1u/1111! ,,11 tlic 111t1)'.' of a11nly.'1s m1d 
11crsafi t¡i 1.1111 loycd. Tlic sllldy of cxamples l ikc tliis. altho1;1!/¡ 111cm1ii11! _,,,;111· fo.<s c!f'1111i-

I
. 111 1 ir pcr<¡Jcrt . . 11 , , . .1¡ ·. e 1sp1ttc< d 

1 
1. • 11'< · 11 0111s 11s to .f!CI to ki10111 bc11cr tlll' dcPc!.1p11u·11t <!f CC' l!J 1d 

.. • (1/ / ªu" 11" p t · / , · r ..:crs's ac¡ ' . ro c.' t. 11011cr111ords, o/ tlic 11'<1)'-' thcy t11kc as w«ll as <
1 

wM-
. 1011 1/11(/¡ ,. ' d . - '. - . 111111<! {roi i ¡ •

1 
l'.<!?' 0 1111ma,ecr.< 111ul 1/1c st1lfc. fo carry c1011t r/11s s111dy, pelp<'r.< cci-

, . 1 t /(' 11 C< ¡1 ti • - <:¡ ic «•111pn11y l1tll'C bcc11 11scd. 

Kl'yworcls: i11 l . . l . ¡· . . < 11.,tn11 t01!.f 1ct, labo11r mm ,·111c111. rollcrtwc act1<m. 
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1. Introducción 

Sigue : ie.nd.o inhabitual que los historiadores se planteen un contacw 
transdisciphnar profundo con la sociología, aunque 110 sea la primera 
vez que se subraya J 1 1 ' · clel . , o que supone a abor generalizadora y teonca 
sociolo~o: capaz de sugeri r modelo , áreas de investigación o perfiles 
compa1 anvos co11 los qL e · · · ·, A ·1lou-

1 · ennquecer su mvest1aac1on. su vez,' ::> · 
nas plataformas d l · ¡ , ::;, · es 
. . , . , ' e a socio ogrn se han dejado permear por una inv -

tJO'ac1on historie d . ·ch 
::i 1 . . a, empren ida po r los propios socióloaos o asumi ' 

por os h1stonado l . . .· "' · d las . . · . res, que 1a per1111t1do afinar los paradw111as e " 
c1cnc1as sociales e ~ .- , 1 "' 1cs 
d . · · l ' uest1onanc ose con sus narrativas luuarcs co1nu1 -

a m1t1c os hasta ent El "' · b. to _ 1 · . ' . onces. debate a propósito del ford1smo a 1er 
poi e. equipo de Williams, Haslam y Williams pudo discutir a fondo, 
por ej emplo l ' · d 
H . ¡ el p 'Y con ª documentación histórica de la mítica planta e 

ig an ark en la ma l l'd . el ·· · duc-., ,, . . ' no, a va 1 ez misma del concepto e P1º 
c1on en masa as11n 1lad h . . 1 'I fcir· ' · ª asta entonces al núcleo consnrut1vo e L. 

,.. -
. Dc:partamt·m o de H istori . • - . cori.1. 
Universidad ele O · ·d C ª Co11tc111poranea, Facul tad ele Geogralia ' ! lis ·/ 

v11.: o an1p11 ¡ ¡-¡ M ' i ·z ' JI. 33003 Ovicdo C ' I ' ~ te umanicbd,·s Teme me Alfonso arru ' · 
· orrco e cerrón · · @ ' ico:Jouria t arrakis.cs. 

s~ric>l~~Ín ti ·1 ·n l 
• i rt1 ''Y''- IHH:va époc· ,. 

·
1
· nuni. 62, pri111awra de 2008, pp. ! .j6- l 75. 

. . lario y trabajo en el contemporaneísmo español 147 Ofrc10, sa 

d. l>·ira nadie es un secreto, además, el papel que jugó la historia IS/1/0 . < < ' • ' • • 

a Soc l·olocrb súbitamente desorientada en sus modelos y d 1rcc-cn un, . ::;, • 
ciones predic tivas ante la sorpresa, en plenos ~ñ.o~ ~csenta, de la llegada 
de Victnalll, b n.:bc lión de los campus o la v1s1b1hdad de los gays o el 
movimiento feminista, que cu arteaban la confortable re flexión so
cio lóaica de un mundo académico hasta entonces establ e y apacible. 
La pr~senc ia conti nuada ele m esas d e d iscusión sobre temas h istóricos 
en los congresos de soc io logia norteam ericanos d e los a1ios sesenta, la 
propia asistencia a e ll os de figuras tan d estacadas de l funcionalismo 
como Talcott Parsons - presid iendo incluso alguna de estas sesio 
nes- , e l nacim iento d e la sociología histórica en tanto que disciplina 
o rientada a proporc iona r daros histó ricos con los que, a través del 
método comparado, poder su núnistrar a los sociólogos un corp11s sig
nificativo d e datos para la discusión en asuntos signi ficativos de la 
teoría social; todo e llo mostraba claramente la nueva atenció n que 
captaba la historiografia en la d iscusión sociológica 1. 

Pese a todo, la tentación de con struir una d isciplina histórica au
tosuficie nte, am ó no111a en su metodología y vig ilante ante la i11tr11sió11 
d,esde camp os disciplinares contiguos ha sido muy fuerte. Fue engro
sandose así una colección cada vez más g ranada de tópicos, de des
confianzas Y prevenciones ante una socioloofa sobre la que se arroia-
ron t d · · · · ;:, 'J 

.bº 0 tipo d e JU1c1os descalificadores. Y mientras que todavía es 
pos1 le en co t · , l . n rar a socio ogos que ven a los h istor iadores como unos 
llllopes vaoan1e t fi . d 1 , l. . . . ';:,' ~ n e a 1c1ona o s a ana 1s1s social que acumulan reper-
torios de da to · ' d l · ' · · · 
d d ' . s 5111 111e to o a guno y exhiben una notona 111capac1-

a para analiza 1 ] · · · d re e < 'ros, o c ierto es que tampoco han fa ltado h1stona 0 -

0~ 9u:le contemplan al soció logo como a un personaje que expone 
v1ec acles en L n . . . 

for . 1 ª Jerga 111comprens1ble y pretenc iosa ausente de re-
d . ~tdicias espacio-temporales e ionorante de la sino·uia;idad de los in-

1v1 llOs; y CO 1 l . ::;, , e ::;, ' • 

cunst 11 ª p e tu anc1a, adem as, de estar ofreciendo a los cir-
antes pro d , d d . , . , 

luoare u ctos ve r a eramente c1e n t1ficos. Esta colecc1on de 
º s comu nes b ' .. fi d 

' ten t1p1 1ca a por Pe te r Burke en los años setenta, --. 
1

1 <7°111:o:e=j~e-11-1p~l-o-c~k-· -l~-f.~~~~~-. ~. ~. ~~~~~~~~~~~~ 
cio og1a v la hi . P ata o rma d e enrend11n1emo emre disciplinas como b so-
do ' ' stona. puede pon· -e 1 · S · / ' , ..,., S b · en t'stos r~ , er~ a rcv1sra 0<1<J <>1?1c1 de irnbajo. o re su conrem-c. d- ~ rrl nos se ha · ¡ · · . : . . . ª .1 de hisrori·i . 

1 
cr.nal o y.1 e n J. Una ( 1997), ccSoc1olo~1a e l11sron:i. Una de-

traba· · soc1:i en soc1olo · d ¡ b · s · ' ' · · 
11 ·~o se hace ref.· • . · . gia e era ·!JO», om>lt~I?'" del fr.1/){yc>. 3 1: en esre 

dta1 n_~s («Ford cour~ r~~ciad._por 9cmplo. al artículo de K. Williams. C. 1-bslam y J. Wi
e lrnb . a ior 1s1110 .. •I e . d 1 d . , S . I . 
•. . <IJc>, 2 1 ( 199.+) S ··'e· . 0 1111enzo e a pro u cc1011 en 111asa?•. cl(fo Cl.l/M 

gisª .h1srórica. vé;,¡s •. 1· obre las vic1snudt'S dd 11acirnienro y desar rollo de la socio lo-
ono/ • · t: t c:xcdeme f <l D · ogy, Filaclc!fia. · esruc 10 e e n1s S111irh ( 1999), Thc Risc (f Hislcirirnl 
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ilustra a la pe1-fccción una suspicacia que sigue tensando las relaciones 
entre unos y otros en periodos bien recit.:ntes. Todavía en 1997 Loui
se Tilly y Michael Hanagan pokmiz:iban con Andrew Abbot cruzán
dose parecidas acusaciones, mientras que en 1999 era Marce! van dcr 
Linden el que disputaba con Jo hn Gold thorpe por seguir cons1clc
ranclo este último que la histo ri;1 no e ra más que un:i " necesary resi
clu:il c:itegory" y por empe1iarse en co nstruir " modelos ele teorías 
fu era del tiempo y del espacio" 2. 

1. Trabajo y salario en la historiografia española 
del primer tercio del siglo xx 

E: evidente que la cautelosa distancia entre ambas disciplinas pe1ju
cl.1c:i a unos Y a otros. En el trabajo cotid iano del historiador, por 
ej emplo, acaba comprobándose Ia escasa caute la con la que final
n.1e1nce se manej an algunas nocio nes de la economía, las ciencias so
c!a es o la antropología. N o se trata exactamente de ausencia ele teo-
n a toda vez qLte l"s d . · · · · I ' · 1 b. ·' : . . .. 1sqU1s1c1o nes te rm1110 og1cas y a am 1c1on 
teonca suelen mundar los pró logos de las obras más difundidas en 
este terreno , ] , ¡ · ~ en os u tllnos anos. Se tr:ita más bien en ciertos casos, 
de una curiosa tra11sp · · ' j 1 , '. 1 el 1 . ' os1c1on e e ;¡ teona y del baaa1e conceptua e 
presente hac ¡ d "" J . 1ª e pasa o, Y que busca en los docum entos de otro 
tiempo una confi. . , d 1 . . 1 mac10n e as preocupaciones del presente, s111 
considerar con el rio- . 1 
l
. .d el ;:,or necesan o os condicionamientos y las pecu-
1an a es de la épo 1· d . . , ca ana iza a. El desarrollo temático y la 1111sn1a 

conccpc10 11 del tr l · · b 
1 

. ªHIJO manejada por los historiadores no son en a -
so uto a_i enos a cuanc c1· . . 
d . . . , · ' 0 se va 1c1endo, aun cuando cualquier const-

e1 ac1011 que pued h , ª acerse sobre la bbor ele los historiadores en 
este terreno teng:i q · ¡ _, , 

1 
•' ue partir de una constatación: la ele lo lllllC 10 

que se ia avanzado e 1 , 1 . . . 
del trabajo. ( e • n os u tunos años e n el terreno de la historia 

~ Percr B k (198 ur e O) Socio/ n ' · H ' · b. · lo< :mículos de M H ' · '.~'ª e 1Ston 11. M adrid, Alianza. Véa nse m111 1l'll · 
. anasran y L A TI! ( s· . d ' ) }' Andrew Abbotr ( L ·. . · · 1 Y «¿ 111ces1s perd ida, síntesis rci:nconrr<l .1. • 

. " a s1nres1s de o t · "111 Y T rllyn) en e l 1110110 . fi · ros nc111pos y la cid fu r11ro. R cspucsca a Hana,,. 
F g ra reo sobre so · 1 ' · · · / 1í 1 )' 11e111es Q,,1/c< 16 ( 1997) . , ero og1a e h1sro n a de /-/1s1,,,111, /l111n1¡u><!~ ' 
coordinado p. ~r ese 'asr com o la inrroclucció n de M. van da Lind~n al ,·ohnll<'11 

1 . e auco r y Larry G ffi ( 199 . . . 1 1-1··pr¡' sup emenco 6 de ¡ . . •n 111 9) . Nc111.< 1\1fc1/1ods /or 50011 '' ' ' 
b . lllCT11<111a11a/ Re11i ,rs . 1 . . . e 11-

n dgc Universrty Press. cw '!! ocw I-lrstory, N ueva Yo rk/ Ca111bn dg<'. 31 
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Para empezar, y pese a cu anto se pued a aducir ace1:ca d~l rezaga-
. loe"! fi·c11tc a o tras historiografías m aduras, la historia del tra-1111ento " e < • • • 

b · dispo n ía de un caudal d e estudios que, aunque hmnaclo, era s111 
a.JO . . , d' . . 

duda valioso. Desde el sig lo X IX se d1spo 111a d e estu tos y repc t tonos 
estadísticos que configuraban una tradic ió n d ébil, c ie r tam ente, pero 
respetable. Es c ie rto que e n mu y pocas d e las historias ge11emles del pe
riodo -Jos expone ntes can ó nicos de la historiog rafía ele la época
:isoma la tem ática d e l trabajo, dentro d e un discurso esen cialmente 
político e institu c io n al. Ah o ra bi en , aunque o cupando una posic ión 
claram ente m arg ina l e n la historiog rafia y la public ística española del 
periodo, n o fa ltaron estudios d e soc ia listas utó picos como Ramón de 
la Sag ra sobre la l11d11stria algodo11era y los obreros e11 Catali11/a, de juris
tas como José Maluquer y Sa lvador, que ya a finales de l siglo X IX da a 
conocer sus primeros estudios sobre e cono mía so c ial y sistemas de 
previsión , o sobre todo d e p e rsonajes como Fernando Garrido, cuyas 
rdlex~ones a este te n o r desd e la Historia de las clases trabajadora.', y muy 
espe~1 ~~lmente las que se contie n e n e n La E~paila Co11temporá11ea, 
conrmua.n siendo refere ntes insustituibles pa ra reco nstruir la historia 
del trabaj o e n esta época 3 . 

. La generación ele demócratas, utopistas o federales de l siglo XIX, 
sm em baro-o . . , bl . ' :::. , no co ns1g u10 esta ecer pue ntes duraderos con las pos-
teriores hornad d ) · · d d · ' 1 bo _ ' as e 11sto na ores e lo so c ial que d espleganan su a-
.· 1 ª lo largo d el sig lo XX y antes d e la Guerra C ivil; bien al conrra
uo, sus traba· · , · · · ) ese' 

1 
JOS p art1nan d e matrices dive rsas, aunque s111 duda e 

• 
1111

.u 0 de l krausismo sería d ecisivo e n este sentido. El krausismo, 
convie ne no ol . d 1 h b' . a la te , . v~ ar o , a ta mostrado su capacidad para aproximarse 
nad dmaH· ti.ca s? c ial m erced a o bras como e l insólito Compe11dio raz o-

o e tslona Ge , ¡ d F d · ·' 1 
que e · . , nera e ernan o d e C astro· una 111tenc1o n en a 

oinc1d1a con ' , <lose y ' . otros que, en e l final de l sio-lo X IX, estaban :icerc:in-
a ª una htsto -· d ¡ b · · º · t ta e tra a_¡o est11nulada por las preocupac10nes 

. ' R a111ó n de la S, 
cinc!. Los artíc ulo· d .ig ra _(1 8 -+2). La i11d11.,1ria a(¡zodc111cr¡.¡ y lo.< Clbrcms .:11 Cc1111/111i11, Ma-
corros rnurt1o . s¡· e J ose M alt1que r sobre «Noticias histó ricas d i: socit:dJdt:s de so-
St b s" sa re ro n v d d 8 ls o ras !u ne!~ . 

1 
, .r es t' 1 98 e n e l barcd o nés Diari'' del Ccn11crcio. aunqut: 

ge " 1111.: n ta es sob ., · · · ¡ neral se si tú· 1 t Sl'g t1 ros . siste m as de pre\·isió n o de econo mra socia en 
clmc ¡ . '111 ya en pkno sio! ' · L b d G 'd H' · d 1 · re·. s tm 1<1Jac/oras. de s1ts Jrc>,... . ::-- ~ X~. a ~ ra e: F;n~ando . :irn o , . 1s1orw ~. as 

editada en M d .. 
1 

l .l! li ·"'·' )' T1<111~f<>miano11cs c'W111>1111rc1s. sc1C1t1lc.< )' p<>l1t1rc1s .. . ha ,1do 
1<!111 • a l l ( l' ll 197 1. . d . . - e . , pora11ca. 511 . • • 110 M1ce e lo rmsm o . e n cambio. con s11 Espa1111 011-
s10 1 d ·' J> 1•11!rc.«>< 111 • / • • · - • 

J 
1 e conit1iito' l · c>m '-' )' 111c11cn t1lcs en el .<i{!lo .\t.\ (13arcd o na 186::>). Una v1-

. U • ._, 0 ) rl' J 1 . ' ·' · ' - · ' · · . n a. «La hi~to r " . ª ltsto11ografia social esp.111o la prt•v1:1 :i b G uerra C 1vt! . en 
1.: 11 E s 1.1 OC1 ·1l y ·I . d z · ar:is:i y E S . . · t conte mporan e1sm o c·sp:iñol. L:is dL·11das dd pasa º"• 

aragoza, Institu~· .e r !Fa no (coords.) ( 1997). La /iiswrill m C'l lwri::-<llllC del mio 2000, 
1011 -e m ando el Cató lico . 
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acerca ck la mestió11 socinl, que jalonan el fin de siglo. Fo lletos como 
los que Piernas Hurtado o Ma11ud Pedregal dedicaron en los años 
ochema y 11oventa a la situación ele los obreros o al fenómeno del 
cooperativismo, o el estudio que Rafael M aría de Labra publicó en el 
Boletí11 de In Ins1i111ció11 Libre de E11sC'iin11z n CJJ 1886 sobre la historia de 
«La libertad de trabajo en los últimos 100 a iios» encajan en esa tóni
ca; al igual que la labor de u11a Academia de C iencias Morales y Polí
ticas que incluyó entre sus ej es de discusió n y publicaciones la histo
ria y la o rganización d el trabajo, sus aspectos legislativos o las 
condiciones de los as~ilariados, para no hablar de las múltiples discu
siones y dictámenes generados en to rno a los g remios, la eco110111ía po
fJll!nr o la eco110111ía mm/ 4

• L::i pu blicación entre 1889 y 1893 de la l1ifor-
111nció11 oral y escri1n ... de la Com isión de l~eformas Sociales, con la 
multitud de datos que contiene sobre el trabajo y las condiciones 
m orales y materiales de los secto res populares, no es sino el producto 
m aduro de este clima de preocupación ; que andando el tiempo aca
baría cr istaljzando en el 1 nstituto de R eformas Sociales en tanto que 
pieza esencial en el arranque de un aparato estadístico moderno, ade
más de o rganismo asesor por excelencia de los gobiernos que en lo 
sucesivo hubieron ele entender en estos asun tos . .Lo que más importa 
a_hora, sin embargo, es el h echo d e que la instalació11 de tales disposi
tivos había siclo acompañada por un imerés similar hacia la historia 
del trabajo Y las relacion es labo rales, que se incorporaron pronto a al
gun~s d~ las m ejores historias generales de la fase anterior a la Guerra 
~ivil . Ejemplo de ello fu e la minuciosa Historia de Espníln )' s11 i1if111e11-
cin e11 In 1-listorin U11ir1ersal, obra del historicism o positivista de Balles
teros l3er_etta, publicada desde los años tre inta, que incluía interesant<.:s 
observaci?nes en volúmenes como el que en 1936 se ocupó del de
rrumbamiento de la Restauración. El modelo de trabajos como es
tos, 5111 embargo, había que buscarlo en las su cesivas ediciones que 
de.s~~ 19.?0 había tenido la muy conocida 1-listoria de Espaiia }' de la 
C:1.'~1~1zno~n ~s!~aíioln, de Rafael Altamira y Crcvea; que dentro ele_ un 
disen~ 0 1 garuc1sta mtegraba no sólo la historia política externa, 51110 
tamb1en los aspectos . , · ·~1 y . · econo 1111cos o culturales, o la estructura soCI" 
la_ v ida coti~iana. ~l tr~~ajo solía ser abordado aquí e n el capítul? de
dicado_a _la o rga111zac1on social y política" y se analizaban sus vincu
l~s, P?! ej emplo, con la condición hicla!aa o con la esclavitud, la org:i
rnzac1on de los d. e· fi · " . , · d · los . . · is mtos o c1os o la estructurac1on y fun ciones e . 
gremios; mientras que en e l capítulo consagrado a " la v ida econóinI-

1 

J. Urfa, «La historia social...", pp. 104- 109. 
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, . , . ~ . 'o-rafes como e l que en e l volumen dedicado 
ca" pod1a n apa rece1 epiº , , b d 1 
' - 1 ( '17(J()- 1808) se consao-raba a una clase o re ra e a que 

al sw o XVIII ' 0 . ¡· d b . 
' " ·fi b ,., la cuantía d istinta d e sus JOrna les, sus m ee 1os e su s1s-
se espec1 ica " " < • , • ~ ¡ b . 1 

· 1 1 • ·15],.,c i·o' n o reo-ulac1on de la segundad en e tra a_¡o o os tencia o a eg . " o < 

conflictos cok c tivos 5 . . . _ 

La incorporac ió n del trabajo a l ~ h1storwgrafía se ac~m~anaba de 
un clima de inquietud por las c u estio n es sociales que a rnrno un _nue
vo ciclo d e inte r vencionismo legal y de dictámenes y asesoran~1 ento 
científico a los gobiernos, que favoreció ta mbié n, s i~ d uda, una mves
tigación parale la e n e l dominio histó ri co e mpre ndida, no poc~s ve
ces, por los mismos sociólogos o juristas implicados en o rgamsmos 
corno e l IR.S.Algunos d e su s miembros, como Buy lla, Posada y Moro
te , re dactaron, efectivame nte, una inte resantísima monografía con 
abundantes Datos pam la historia de la reforma social c11 Espaila; y e l mis
mo Buy lla firmó un texto sobre La reforrna social e// Espaiia d e pa reci
do valor.A la vez, y desde e l campo jurídico, la criminología se abría a 
~as aportaciones d e Ja sociología, la psiquiatría, la psicología social, e 
incluso a las corrie ntes d e economía e historia económ ica que se 
ej~mpl ificaban e n W e rne r Somb a rt; y los es tud ios sobre los movi
mientos cam p esinos firmados por Juan Díaz del M o ral, en 1924, o de 
Co~stancio 13e rnaldo de Quirós, e n 1919, lo mostraban con sobrada 
claridad. Desde la R ea l A cademia d e Cien c ias Morales y Políticas, 
por o tra pa rte, se prolongab a Ja misma inquie tud por estos aspectos 
que se había evide n ciado a lo !a ro-o del sia lo XIX; sus 1\llc1110ria_,. Y cx
lractos d · · · 0 0 e ¡ . , e sesiones y d1scus1ones, e n estos a 11os, m u estran en e lecto e 
intcres po ¡ d J 1 · · · , · 1 · v . . r e mun o oe traba_¡o, la act1v1dad huelgu1st1ca o e mter-
d:ncioni_s111o estatal en las cuestiones social es 6 . Se trataba, por tamo, 
fi u:1ª lite ratura e n la que la indagación histórica cumplía el papel 
unc1onal d e · · , · d ¡· I apoya r una 111te nc1on reformista capaz e 11nar as aspe-

rezas sociales - d , , b d 190? · o, como ec1a Praxedes Z ancada en una o ra e -

5 

Como "'J. t'n1plo d ¡ 1· ¡ ¡· · · el 19?8 de su H " . L' o e 1c 10 hasta a ho ra puede c itarse la et 1c10 11 e -
• ' ·' 1<>rtn de E~ - ¡ . ¡ · .. .. - ' IV d -d1cado ¡ . .pnt1a }' <e a civil1zano11 espmiola. y en concreto d volumen , e ª s1~lo xv11 1· I · 1 • · • 1 fc . · la organi~ · ,'=> . ·e e a 11 se toman las n.:fen:nc1as :.i los cap1tu os re en:ntcs :.i • 
~ c.acion sonal ¡· · . · . . · 

este texto . ' Y po ltlca y a la vida econ o 1111ca. Los detalles q ue se c1t:.in en 
ele los .' 1.: n pp. l 28- 130 y 279- 80. El volumen IV v último, cn codo caso. no e~ 
b . lll:.¡5 CXtL' llS d · . b ' 

hografia. os. t o a V L'Z que 111cluye los índices generales y una extensa 1-
,, A 

clolfo 13u)' ll Ad lfc - . Para In ¡, -. . ª· o o Posada y Luis Morote ( 1902). El fm.rit11ro de fo1bc1j<>. D ato.< . l>IOr1<1 e/e / .r. . . 
socia/ 1·11 Espniia · n r1;¡ori:1a sonnl_ c11 Espmic1, Madrid: Adolfo . Uuylla (1? 1 ~). La r.¿Jom_1~ 
llns n11claiu.::-a.<, MMad'.i~l.Juan D1az dd Moral ( 192..J.). f-li~t1>;1<1 di• las <Wl•Wc>11c.,. cm11~e.,1-
<1.~rnri<l nt1dniu - .idnd , Y _Comtanc10 Uernaldo de Qu1ros ( 19 19), El cspartcu¡m.<1110 

- · M adrid.V case tambit'.·11 J. U ría. «La h.isto ria social. .. », pp. 109- 1 14. 
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que ej emplificaba bien este tipo de modelos, de hacer "más ~uavcs y 
benignas las relaciones emre el capital y el trabajo" 7. 

Era evidente también, antes de la Guerra C ivil, el interés por bs 
cuestiones sociales de sectores tan distintos como los del catolicismo 
social o el tradicionalismo, o una publicísti ca obrera y radical que 
contribuiría decisivamente a cubrir los hu ecos qu e dejaba en este 
particular el mundo académico y la cultura oficial al uso. Aún es mal 
conocida, en todo caso, la historiografia tradicionalista, crítica en lo 
que se refiere a las transformaciones capitalistas contemporáneas, y 
valoradora en general del mundo de los gremios y los oficios tradi
cionales; en cuanto al campo historiográfi co, aparentemente al me
nos, el catolicismo social español parece haber aportado más bien 
poca co~a a la historia del trabajo o las re l ac i one~ laborales; lo que 
contrasta con algunas de las figuras más presentes en el campo de su 
propagandismo cotidiano, como las polémicas que generaron antes 
de los a11os treinta entre los católicos cuestiones como la del salari0Ji1· 
111ilim: Tendrían mucho más interés en cambio, como e abido, las 
aportaciones realizadas desde el sector m.ilitante al que anteriormente 
se ha hecho referencia, donde figuras corno las de Juan José Morato, 
con su insólita Historia de los 111odos de prorl11cci6n c11 Espaiia (1897), y 
sus posteriores trabajos periodísticos sobre la antigua legislación 
obrera, los gremios o las sociedades de resistencia, abrirían la brecha 
de un~~ hist?riograffa que pronto contó con figuras de tanto rigor Y 
profesionalidad como la de Nú11ez de Arenas o Manuel Ravemós, 
cuya exigencia contrastó, desde luego, con las exposiciones instru
mentales Y sesgadas de autores como el socialista Francisco Mora o, 
peor aún, un Joaquín Maurín de acusado mecanicismo 8 . 

13 

7 

Pr.íxc~es Zancada, El obrero espaiici/ {Notas para s11 historia polfrim ¡•social) ( 1902)· 
arcdona. En la ob1~ se · ¡ · · 1 r o 

. . . " · me u1an numeros daros, por ej e mplo, sobn: prensa popu ·1 
estachst1cas ele obreros ind · ¡ c1· 'b . . ¡¡ ¡ s1·.,_ . 11 . • usrna es y su 1scn uc1o n provincial; la obra eva n un " 
m 1cat1vo prologo de j os; e 1 . . . . · ¡ ¡90·- in-1 • . e ana ey1s. y otra ed1c1o n posccrior en M aclnc y :i. 
e u~ una can a-prólogo de Gumersinclo de Azdratc. ' 

C .~obre ~oraro es obligada la cita del esmdio y selecció n de texws de Sann.igo 
(/~~~-º (

2
00::>) , Trn_bnjndorcs, ci111fadmda y rtfor11111 social c11 Espaiia:J11r111 José Al<'''.11'' 

el 
1938

J. Madrid, Siglo XXI , 2 vols. Las características ele la historiograli:t nuh-
tante e estos a1ios anr . · • 1 G . . . 1 oria · ¡ ·. · ' o.:nores a a uerra C ivil pueden w rse en J. Una. •La ll~t · socia ... », o¡>. m .. pp. 120- 132_ 
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El inte rés de estos datos, d e cualqui e r modo, no es sino recordar que 
antes de 1936, p ese a sus limitaciones, existía un patrimonio estima
ble en cuanto a la historia del trabajo y las relacion es laborales, e l sala
rio o los oficios. El franquismo, no obstante, alteraría las bases de Ja 
investigación posterior dramáticamente. El régimen, efectivamente, 
retrasó o dificultó el enlace con las generaciones anteriores y con su 
patrimonio investigador, y la historiografia de los años sesenta acabó 
construyéndose casi ex 110110; sin e l tamiz d e la experiencia acumulada 
con anterioridad, d e una parte, y de la orra, sin la diversificación y el 
pluralismo que había llegado a tener e n e l final de los a1ios treinta. 
Antes del golpe militar d e Franco, por ej e mplo, es forzoso recordar 
qL~e el p anorama e ra excep cionalmente variado en este te rreno; 
mientras que a Pío Zabala -el autor al que Altamira encomienda la 
re~acción de la parte dedicada e l periodo contemporáneo de su 1-lis
rona de la civiliz acíó11- podía írsele la mano redactando páginas don
de reprobaba el nuevo ascenso social del "proletariado de levita" Ba-
llesteros l3e tt · ' 

re a -pese a sus presupuestos conservadores- era capaz 
de dar b . 

. , c~ienra con u e n oficio de los aspectos esenciales de la evolu-
cio_n social del periodo, a la vez que Nú1iez d e Arenas o Morato, re-
cuerdese co · b iJ. 

. ' ntmua an construyendo su historiocrrafia desde un m 1-tant1smo ·ab · . l ~ 1 
t . fc e Ierto e me uso gradualmente profesionaliz:ido ... Tras e 
riun o militar 1 ¡· ·d l ' · · · · ' d I 

PI . < ' a panop 1a 1 eo og1ca se redujo, !muran ose a os 
anteannenro - , · · d 

un ¡ . . s mas conservadores o a la dificultosa subs1stenc1a e ª 11stortoO'rafia d ¡ · ¡·b · · · · b hac . l ::::. e < e 1ere nc1a 1 e ral o posmv1sta , y que se orienta a 1ª o que la CL lt fi · ¡ 
t.' d < 

1 
· ura o 1c1a consideraba temas respetables concen-

ran ose en 1 -'d d " . . . . ' 
trucc· , . as e a es 1mpenales y en los sicrlos heroicos de la con.'i-

10 11 11ac10 11a/ d . . l Ed . ::::. 
puest uianri: a ad M edia. y quedando soslayado. por su-

o, un mundo d 1 t. b . . d . 1 . , 
el temido f; e 1 a élJO asocia o ;ll conflicto, la exp orac1on y 
--.. antasma de la lucha de clases 9 • 

~ Una b , . 
fi , lle na 111Ut·srra d · d · · · · · · · · · uc ron rrab·i · • ' e esro:: aca t•1111n s1110 e rud1ro y d~· rr.1chc1011 posmv1sca 
e E ·~os como el d<.> A R d .. ' . I 11 spaiia. e ifº· d' . unio::u e Armas sobro:: la Historicl de la Pft'l'l.'IOll St>CI.1 
h b' · ' m rns i¿rc111i > • I / / ' · 1 ª 1a sido a . · 1 · ~ < ·'· 1t·m1r111< ru <'.<, 1110111<'p1os (M adrid. 194-1). cuyo como::mc o 
(!\!\ 1 . • vanzac o y-1 en . ¡; 11 b . ' . 

. ac nd, 1943) S b : ~u 0 l'~O so re Los -":1111r1>.< sorifl /cs ,.,, 1111cs1rc> p.1s<1do /11stc>rt«cJ 
Prin1cr fi-anqu · · 

0 
r1;; los contenidos nonnati\·os de est:t hisroriograña otlcial en d 

de la • isn10. n.1da lll <:' io r qu, b ·¡· . ,- 1 1 
cnscibnz 1 .1 • J t o serv.1r sus t:st1 1z.1no 11L·s t•n os p .nws esco ar<:'s 

· ~ t.: lllt'lltal Y secundaria. Sobre d particul.ir. v<·ast• R. V.ilbs Monc<·s. 
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C uando se conteste este estado de cosas por las nuevas generacio
nes de historiadores, en el esfu erzo desplegado por disputar el terreno 
de una historiografía reaccio naria , abrumadoramentc dominante 
hasta entonces, se perderán buena parte de los matices intermedios 
construyéndose un modelo 111i litantelllentc progresista y que, entre
gado a una labor esencial en ese momento, cual era la del desalojo del 
espacio de la respetabilidad académica y política que hasta entonces 
habían ocupado los sectores más reaccionarios, dejaba poco espacio 
para la asimilación de una tradición anterior en su integridad, con to
dos sus matices, sus debates y sus g radacio nes intermedias y de la que, 
al cabo, sólo acabó teniéndose una idea deforlllada y a la que se acu
dió i."111icamente para buscar argumentos o datos que apoyasen la ba
talla ideológica. La historia del trabajo, la percepción del oficio o el 
papel que los s;11arios podían tener en relación a estas cuestiones no 
podían constituir excepciones dentro ele esta tónica general. 

Ese es el telón de fondo en el que hay que situar el lento despe
gue de una historiografia del trabajo que, corno se adelantaba, estaba 
construyéndose casi desde cero. El resurgi r h istoriográfico de los 
aílos sesenta, a partir de la gradual ruptura del an terior aislamiento 
cultural y la recepción de las corrientes histo riográficas europeas, 
tuvo sobre la investigación histórica consecuencias bastante conoci
das, acabando por configurar un sustrato común y ampliamente 
c?mpartido en la formación intelectual de buena parte de los histo
riadores espai'ioles que estaban en su madurez en los aiios ochenta Y 
noventa . Aunque sometido a serio embates a partir de los años 
ochenta, ese sustrato formativo era sin duda el de un marxismo que 
adoptó _en el caso español unas peculiaridades doctrinaJes con amplias 
?cnv~c101:~s en lo _referente a la selección de temáticas y sujetos de 
mvemgac10~. Efectivamente en esta recepción tuvo un peso abruma
~º; el marxismo estructural, y sobre todo un althusserismo que debi
~Jto la asimi lación de autores como Adorno o Gramsci, que habían 
incorporado a sus modelos ele interpretac ión social los ingredien
tes culturale:_ o los fenóm enos complejos ele interacción ideológi~a 
que acon:pa r:~ban a nociones como las de fiege111onía - a diferencia 
de la doniinaci~1 1 plana Y sumaria manej ada desde los simplistas esque
mas althuss_e;i~nos- y que tanto juego había dado en marxismos 
co~io el bn_ta111co. La reflexión cultural, el mundo de lo simbólico 0 
las mfluenc1as de la metodología o la práctica del trabajo ele campo 

L1 imcrpmació11 de la /¡ ·51 · I Es - r. ·,_ 
la ( 1938- l 9 ~ . 

1
. ona <e - pa11a Y s11s orf,{!c11cs ideo/~f!Ícos, e11 el bac/11/lcr,1tc>.1m11q1u. 

:JJ), Valencia, ICE de la Umversirar d t: Valt:nc ia. 

155 b . en e l contemporaneísmo esp año l 
,r, . salario y tra a10 01 ,cio , . . 

1 , claramente marginados en la h1stono-
I , o·ico res u ta ron as1 

antropo º~ - 1" 
<rrafía espaiiola d e estos a no~ . . en1bargo no cabe duda a lg una 
" l' · descn1oques srn < ' • 

Con sus 111:1tcs Y -: . n o est~ es ucma estimuló una invesc1_ga-
de que d,lll~antc a lg u 11 t.1c1 p b. ~tivos ; )"cn erales buscaba ilustra r, c1er-

~~~~~1~;:t~:1~1~a~~~~~dci~~t;.~;~~~~c~ J~ la bL~gl.~esdía y la. condicdió1_cn1_ 0L~~;el~ e , b º > • , ·' I proleta ria o e n sus con sal111ente o pro 10sa que v1v1a e . , · l de la 
; ida y de trabajo; pero que logró cubrir 1m~ortantes cap1tuª os , 
historia de las relaciones del trabajo, del salario o ele _ l ~ e mpresa: s~~a 
más tarde, si n eluda, cuando e mpezaron a hacerse v 1s1bles los limites 
que tendrían estos pla nteamie ntos. 

Por el momento, sin emb argo, y antes d e emprencl~r un ?ala~1~e 
crítico acerca de los huecos que acabó dejando e n la 111vest1gac1on 
este ciclo historiográfico, y a un d e los e rrores ele apreciación a que 
pudieran haber induc ido tales presupuestos, resul ta indispensable va
lorar el importante patrimonio de investigaciones que acabó acumu
lándose a partir d e la rean imación vivida por la histor iografía espai1o
~a _d~ los at1os sesenta ; una operación que, a buen seguro, evitará los 
Juicios catastrofistas o d escalifica torios a los que, a m e nudo, conducen 
este tipo d e escrutinios. La fuerte esti lizac ión asumida por los mode
l~s del marx ism o estructura l de la Europa continental acarreó, es 
~~en~, ~ma polarizació n e~1 e l eje burguesía/pn:~letariado_ que, aung~~ 
. sasistta a todo un a1npho espectro de clases mte rinechas, fuvorecio 
~tn duda el exarnen d e las clases trabajadoras y colocó al trabajo Y sus 
~rn_i~s en e l centro mismo de un modelo social que te nía en la apro
p;a~ion de plusvalías gen e radas a partir d e l trabajo proletario, no se 0 

~ide, la esen cia d e su exp licación. Nada m ás natural, por consi-
guiente qL '11 · 

1
. · . 

' ice o estimulase un esque ma cuyo meollo e.\.-p 1cat1vo re-posaba en e l -¡· · d 1 
e ana 1s1s e la clase y, en parte también, en e l de a gunos 

• 

10 

Sobre la , 1 · - . . , . , , . · · -
nado . . evo ucion dd m:irx1smo bnran1 co veasc H.J. Kaye ( 1989). L,,, /¡¡,to 

re, 111arx1sras b ·· ' · - ' · ·d· d de 
Zaragoza; · T "

1ª:11
cos, Z:iragoz:i, Servicio de Public:iciones de b_,~nm.:rsi ·1 ~ 

( 1994) C y . l3e nnet, «Popular Culture and "che turn ro Gramsn "· en J. Ston:y 
• 11/111m / tl1c d ¡ k ¡ - . Wheat-shcaf. l as . ory a11 po¡m <Ir wlr11rc: a rcadcr, Nueva Yo r ·, 1- arve5tt r- · 

J. Uría «L n _rcunstancias Lic la pL'n<:tración de Gramsci en España se recuerdan en 
· • a culrun pop 1 ¡ h . . - , . B '\"' h1sro-r1a de ti . d • u ar Y a 1sronoorafia espanola conremporam:a. n: l 11 

csenc , <> • ]· S · 1 ·z (coords.) (?OQ ue ncr_º": t·n M. Ortiz !-leras, D. Ruiz Gonzákz e l. Sane iez_ anc l t: 

de CastilJ;_L 
1 
) , lv /ovi 1111e111os sc>cÍ<l/cs )'Estado c11 la E<paiia 1·1mrc111p1JT'.Í11<'<1, Uni,·~rsidad 

Cran1s · 1 ª Manc ha. A p esar d e q ue la trad ucció n de los pr11m:ros textos de 
ci a casrdt fi - o ] b en-sc Laut ano ue tcmpr.ma --de hecho empczo desde 195 en a onaer 

- aro-. la verdacl • d "fu · · · · - b 11 • · ~ partir de los anos setenr:i ' era 1 s1on y d1scus1on de su o ra 110 ego smo ·• • .. 
traduce·· ' con la Anro/c~¡¿fa d.: Amonio Gramsci (México, 1970), cuy;i seleccion, io n y nota . . b 

• s esta a a cargo de Manuel Sacristán. 
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oficios que habían sabido asu 111ir con presteza funciones claramente 
reivindicativas desempeñando una especie de p:ipel prepamrorio para 
llegar a un estadio superio r ele plena conciencia po lítica y ele clase. 
Un simple repaso a la bibliografia existente sobre los oficios y el tra
bajo en la R estauración -e ignorando por tanto la estimable pro
ducción bibliográfica registrada en otros periodos- ilustra de inme
diato la importancia que tuvieron esos presupuestos. 

Para empezar, el hecho mismo de que en torno al inicio ele los 
años noventa hayan aparecido sendas síntesis generales, sobre el traba
jo industrial en la España contemporánea en la fase 1874-1936 la una 
- a cargo ele Soto Carmona- y sobre el trabajo rural en un arco 
cronológico prácticamente idéntico la o tra -obra de R odríguez La
bandeira-, supone un buen indicio del nivel al que había llegado ya 
la investigación en este terreno, dado qu e su misma confección, inde
pendientemente de los méritos propios de cada uno de estos trabajos, 
exigía como es lógico un caudal suficiente ele monografías previas sin 
el que no hubiesen sido posibles. Ambos trabajos consiguieron con
solidarse rápidamente corno obras ele referencia en este sentido, supe
rando las informaciones que, con carácter muy sumario, podían en
contrarse hasta entonces en trabajos corno los que Tuñón de Lara 
había cleclicaclo a las variaciones del nivel de vida en España (en 1965) 
o los datos incluidos en su monografía sobre el movimiento obrero 
en la Espúia contemporánea (en 1972) . Era evidente, en tocio caso, el 
carácter parcial de las orientaciones temáticas hacia las que se había 
ido dirigiendo la investigación. Se había avanzado, efectivamente, en 
el estudio de la legislación laboral y sus derivaciones políticas, en el 
papel del trabajo en los sistemas ele organización ele la producción, en 
el. amplio campo del mutualismo y la previsión o en el del asociacio
msm~ P.olítico o sindical y, por supuesto, en el estudio de los ciclos de 
confüct1v1clad huelguística. Pero era más reducido en cambio, el pa
trimonio de estudios sobre las mismas condicione~ del trabajo, su es
tructuración interna, su articulación en los o fi cios o incluso su en
garc.e con los sistemas salariales. Es cierto que se conocían algunos 
o~cios, como el ele los vidrieros que investiga Sierra (en 1996); los 
mmeros, que cuentan entre otras cosas con unas buenas páginas en 
una mo~ografia de Shubert (en 1984); los ferroviarios, que disponen 
de trabajos e.amo los de Castillo (1983) o Piqueras (2005), o los obrc
r~s portuarios, con varios estudios de Ibarz Gelabert (2003, por 
eJC:mplo). Pero era llamativo, sin embargo, y a ello habrá que volver 
mas adelante, que obras fundamen tales sobre la temática, capaces de 
ensayar cuadros interpretativos globales para un conjunto significari-
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- ntem oránea, hubiesen tenido que es
vo de oficios en la ~spana co pevide n c ia e n e l hec ho de que la 

. recie ntes co1no se fi . 1 
perar a u empos . d ' r·que 1·as y Sanz sobre Jos o ICIOS y e ·1 . , ordina a p o r J e. . 

recop1 ac1on .cº. l b ' r :lo a la ven ta e n fecha tan recie nte 
. b ·o espec1alizaclo iu ie ra sa te " . d. , 

ua ªJ 1. - ?005 Para entonces, en cualqme r caso, se 1spo1:1a ya 
corno e ano - · . · d 1- caton a del 
d · l con.unto de comunicaciones concita º.por a convo . , 

1 ¡e Con,;rcso de la Asociació n de J-1 i s to~ia ~~c 1a l sobre El traha;o a t~aves 
de fa hí~oría editad o en 1996. La publicaoon de este volume n , de t? 
dos rnodos,

1

así como la e d ición d e las actas d e l I~ Congresc:> de .His
toria Ag raria d e I 999, cu ya primera sesión se dedicaba a la h~st~na d e 
Ja organizació n d e l trab ajo e n el mundo rural, o acontec1m1e:itos 
como la realizació n e n Sevilla e n 1996 d e otro congreso sobre Histo
ria Económica de las R e lacio n es Laborales, hay gue conside ra rlos 
como hechos qu e no sólo evid e n c ian la madure z d e todo un sect?r 
de la investigación, sino tambié n una apertura te m ática y m e todolo
gica que es propia ya de la época que vivimos actualme nte, y a c uyo 
desarro llo se volverá m ás adelante 11 . 

Si esa e ra la situación de los estudios del trab aj o y del oficio, las in
vestigaciones sobre los salarios h abían reg istrado avances n o m e nos 
destacables . H abían contribuido a e llo los historiadores de la econo
mía, que habían mostrado c iertamente de manera precoz su d esapego 
no ya sólo a la d e riva althusserista, sino incluso a la propia influen cia 
del mar x ismo en términos más generales. A la a ltura de los a 11 os 
0 .chenta se disp o nía, sea como fu e re, de un caudal d e estudios sufi
c iente. en este te rreno, y empezando por los salarios ag rícolas; un as
pecto Impo rtante c ie rtam ente en la confi cruración histórica de la fo r
rnación social española. H abían abie rto c:mino estudios como los de 
A. García Sanz para el siglo X IX, o los d e R .icardo Robledo para el si-

19 : 
1 

A. Soto Car m ona ( 1989), El trabajo i11d11stri(I/ c11 la Espmia ro11tc111J1<JrlÍ11c<1 ( 187./
iia {1~·_0arcdona ,Amhropos:J. RodrígL.1ez Laba ndc::ira ( 199 I) . El rmbnJo mr~l c11 EsJlfl· 
l'll 1 

16- 193 6), Barcclo n::i ,Anrhro p os; M. Tuñón d e Lara ( l 972), El mc1l'i1111Cllt(I ob"'''' 
dri~1 tlis1

'.'rr 11 de Esp~la, M::idrid. Tau rus, y Vilfiad1>11cs del 11il'cl de 11ir/<1 en Esprt1ill . . Ma-
1 b '. c nlnsub, l 96;,:V Sanz y J. A. Piqueras (eds.) (2005). En el 11<1mbrc del eft.w. El 
ra apiclor C'JJCcia f' ,. f · · · · ·¡ 1· ·· N c::v-.i· 

J s·, ·. 1 ~ a< o: CClrpomtl l'IS/110, adaprao611 }' protl'Slfl. l\lladnd, J31 J IOCC::t.1 U • 
· 1<.:rra "Lm a1c::0 ob ·t· ¡ ¡ , - · ·d d t' · 1 , el rr.ínsiro ele 1• '~ ~ re ros: 111ov1. 1c ac gc::ograhca y cont1m11 a pro c::sJOna . 1:: 11 · • : . . • 

fa ¡ ·. ~ m anufactura a la f:íbn ca». e n S. Casrillo (coo1·d.) ( I 996), El tmbty<• ti mu {>, di 
ll>torra Madr1· ·t A · · · d · · · ( 198 ') f l ·· l 1 Rc110· ¡ .· , : • L • soc1ac1on e H1stona Soc1.tl: A. Shubc::rt -. , - 11<1a ' 

11uo 11. O noc11c · .. I J I º 13 1 C ' ti -:r J lb ·' s "'ºª rs uc ,,,,,,,i111ic111c1 ,1/ncra e11 Aslllrias, J 860· / 9J4, arce o na. n c.' 
B· arlz Gebbe n (2003), «Oficios y cu:1lific;1ciones e n d t rabajo porcuar.io. El caso de 

.ircc 0 11·1 t'll 1 . . - 'e . { > 1-r·r ,_ 
ri ' [ .' a pnn1c::ra nutad del sicrlo XX» /-/is1tlfic1 S"cial. -!::>: IX .Ol(I!"'"' 1 e 1·' ' 
ª' ~rana ( 1999') E3.lb · · ,"' · · ' · · · '- V. · C lo · 

A ' ' 1 ao Sernc10 Echtonal de:: la U111vas1dad del P:m .1sco. ar s 
re nas A · " .' ' · · ·' 1 1 

rral>a .• · ' itto n io Florcn c10 y José Ig nac io Marrín..:z ( 1998). J\llcrmd<> }' O(l!'1111.::.ia<m 'e 
./Cl <'ll Espru/a (.' (~los X IX )' .~.\). Sc::villa, Arril. 
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glo X IX y los inicios del xx; luego, en los aiios noventa y los inicios 
del nuevo siglo, el interés por la temática esti11 1uló bastantes más estu
dios ele ámbito regional o local, por ejemplo -como el que dedica a 
las series salariales de Navarra Fcrnández R omero, el de Pérez Picazo 
para el c:1so murciano o el de R.eher y Ballesteros para el caso caste
llano-, o aperturas hacia temáticas y orientacione~ a las que luego se 
dedicará mayor atención. Pero sobre todo, y ese es el punto más sig
nifica tivo a nuestros efectos, se asistió a un trabajo de reflexión y de 
síntesis que intentaba construir verdaderas series prolongadas en el 
tiempo y generalizables a la totalidad del territorio espai'iol. En 1985 
el conocido trabajo de Garrabou sobre historia agraria contemporá
nea insertaba este nivel en el contenido general ele los diferentes vo
lúmenes ele la obra, y lo mismo hacía la dedicada al trabajo agrícola 
ele Labandeira an teriormente citada; en los a1ios noventa, a su vez, 
Gutiérrez Bringas reflexionaba sobre el co njun to ele los salarios 
agrícolas en Espai'ia entre final es del siglo xv111 y los arios treinta del 
siglo XX, en un adelanto de lo que sería su tesis doctoral del año si
gui ente. Lo hacía este último autor, además, en el marco del VII I 
Congreso de la Asociación Española de Historia Agraria; una entidad 
que, desde el principio de sus congresos, en 1987, había prestado aten
~ión al asunto y que, poco después, en su IX Congreso, de 1999, lo 
mcorporaba a la pertinente sesión dedicada a la historia del trabajo 
rural. La reconstrucción ele las series de salarios agrícolas incluidas en 
obras de conjunto como la de Maluquer de Motes sobre precios, 
salarios y beneficios en la España contemporánea, no era ajena, pues, 
a este cl ima de indagación sistemática 12• 

.'~ A . García_ Sanz ( 1 ~79- 1 980), •J ornadas agrícolas y presupuesto familiar c:un
pesmo en Esp~na a mechados del siglo X IX», ll 1111les de CUNE!'; R. R obledo (198-l). 
Ln rellln_de In 11crm C/l C11s1illa In Vieja y Lcá11, 1836-19 13, M adrid, Banco de EspañJ: 
C. Fernandez Romero (2000) , «Estudio comparativo de los ciclos de contratación Y 
salan o del serctor agrícola Y el sector de la construcción: Navarra, 179 J-1800», Vll'co11i11: 
Cund~mos de 1-listoria-Cco,ernjTn. 30; M . T. Pérez P1cazo ( 1990), «Salarios y nivdes de 
vi.da. en la agn~ul,tura murciana durante el siglo X IX», en XV Si111posi d'1l111llisi Eco-
1101111m. Semá /-/1ston11 Eco11cí111ic11. Ni11ells de 11idn n Espmiyn, s. X IX)' , ·;.:, Barcelona, Bclla
rerra: D. R~her Y E. _13all_csteros ( 1993), «Precios y salarios en Casti lla la Nueva, 1501-
1.:9 1 ~· Rcm~111 de, /-/1stcm11 Eco116111im, X 1, 1; A. Garrabou ( 1986) . J-liswrit1 t!~mrÍl1 de lt1 
E.pnlln co11tu 11po11111ea, 3 vols. , Barcelona, C rítica: M . A. Gutiérrez Bring:t~ ( 1997), "El 
1nt<;nto de recon:rruir una variante del nivel de vida del campesinado: los salarios 
ª_gncdolasd· ei~ Espana, 1756- 1935», en VI 11 Co11,(!r<'so de 1-liswin ll(!mria, Salamanca. Uni-
vers1 a e 1de111 ( 1998) Ln pro I " I ¡ · · ' · I · - _: _ • ' 11mo11 )' n ¡mu 11c11111d11d de los fircrores e11 /n nerrm 111rcr c.,¡ur-
110111. / 1.J2- l 93:> (con acceso el · ' · , · · : · ] J M • cctromco a rraves de http://dialner.umnoJa.es ; · a-
luquer de Motes (1989) •Pre· l · b fi · · ·• · l J ,11 • , . .'' . cios, sa an os y ene. c1os. La d1stnbuc1on fi11 ic1ona oc · 
re nta», en Es1adrs11cns l-l1s1árrc11s de Espniin, Madnd, Fundación Banro Excenor. 
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. . _. ~ entre tanto, habían reclamado el mteres 
Los salarios indust1 iales, h 's p1·onto Solían estar presen tes, de 

. · 1 - ~ desde mue o m a · -
de Jos h1stonac 0 1 es , e se editaron a partir de los anos 

1 b- s mas tempranas qu 
hecho, en as o i a. ~. . t obre1·0 y que a.ú n hoy, sigu en propor-

b . el niov11111en o ' · d 1 setenta so ic . · b ' . b ·e el tra baj·0 0 e l salari o e as 
. ando in for m ac1ones as1cas so l , . 1 

c1011, . .d ·1·"11 La mención nuevamente a clas1cos con10 as 
épocas que cons1 e ·1 

• ' • l M. 31 
obra; ·ya ci tadas de Tu1ión ele Lara, o a estucbos con~o e que_ ª ique 
lz:1rd dedicó a «Las Tres Clases del Va pon> ~n Cata.luna, es obli:='ada en 
este sentido, pues constituyen excelentes eje1:iplos del bue~1 p10vech_o 
que puede extraerse todavía de sus informaciones. El salario, en e_fec
to se eri cría en inuredie n te fundam e ntal a la hora de determinar 
et;estione~ claves d;I modelo de construcción d e la conciencia obrera 
y, por supuesto, a la hora d e explica r las b ases de la acumL~laci?_n pri
mitiva que precedía a las fases de estabilización y consoltdac10n del 
despegue industrial. Las discu siones abie r tas en tor no al 11.ivel de vida, 
de hecho, desbordaron e l in terés estric to de los con temporaneístas 
para pasar a ser una cuestión insistentemente tratada por demógrafos, 
geógrafos o h istoriadores de la economía. La cohe rencia que presen
taba la incorporación de los salarios y el trabajo al modelo his torio
g;áfico no rmativo, por otra p arre, explica que se hubiese incluido no 
solo en los clásicos del movim iento obrero de estos años, sino tam
b_ién en las monografías, en parte ya citadas, que se editaron sobre ofi
cios o ramas productivas claves en la historia contemporánea espaf10-
la, como podían ser las de la minería , e l textil o la sideru rgia. Es más, 
no fu e raro que el tema adquiriese en esta perspectiva nuevos vu elos, 
Y que s~ convirtiese e n manos de conoc idos especialistas de historia 
111dustnal e11 CL ti. ' d · · · d ' 1es o n e generar mvest1gac1ones exentas; como e-
1:1dostrab~ la atención prestada a estas variables por especialistas de la 
s1 erur1r1a con1 G ' l p ·u , . ,. ;::, o onza ez ort1 a o Fernandez de Pmedo -'. 

1.1M 1 
11111>,11 18 6;_ª;~ ( l 970), Re110/11ció. i11d11strial i ?brcris111c. L es "Tres Clases de r i1pom a Cm a-
rios . I / ~· Barcelona , A riel: E. Fana nclez de Pinedo ( 1992), «Be nefic10s, s:ila-

y n1ve de vida ob · , · H d · 
Vizcaya 1902_ ; re ro en_ u na gran e1~1pre~~ s1dernr?1ca v:isc~. ~cos o,rn?s ~ 
M G e,¡ 19- 7). Una primera aprox1maCIOl1». Rel'/S({I de H1.</(lrlll Ea>llO///l((/, 1, 

· o n za ez Portilla ( l º75) p · · y alqti 'I , . ' .,,. , « . nmera aproximación al estudio d e las rem as, mgresos 
1 nes e n B ilb ¡ · 1 • . 1 ¡· dn de I . c · . ªº e n e s1g o XVIII>', en Aaas de las I Jonwdas de 1\lewdo/o,f!lll np 1((1-
a_, 1e11c1m H' 6 · ¡ .1 ner alD . - IS/ neas, vo . 3, Santiago de Compostela, Universidad. So o por po-
,.,unos e•empl d l · · · J ai'ios 1' J os e m teres re novado por el ni11e/ de 11ida que se registra en os 

• )OVl't1t:t d . 997) cc U 11a . · '. pue e n Citarse trabaJ· os como e l del geóorafo T. M artín a V.1ra ( l • 
• cst 11nac ' d ¡ "' . · Eco1161 . ' 1011 e coste d e la vida en Sanrander, 1800-1860», Rc11ista de H1sti>rw 

'11<n, XV I · d ' d el d el 1 ' . l h. . , . P. M Pérez C· : . ' 1.:mpren 1 o es e a opn ca de a 1scorta econonuca por · · 
fria/; ~ .~srr~VICJO ( l 992), Clase obran )' 11i11elcs de 11id11 e11 /,is primem.s /ases de la i11d11s-

"' acro11 111zcní1111 M· d ·c1 ~ ·1 · · · - · · · ·¡ l b , a n , 1v uusteno de írab.uo y Segundad Sooa ; o e que a or-
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Las vari::rntcs salariales pud ieron incorporarse así plcna1m:nte al 
cuadro general ele la historia económica desde los a11os setenta, y lo 
demostraron trabaj os colllo los de Santiago Rolclán o José Luis Gar
cía Delgado, y sobre tocio en foses cco11ómicas críticas como las de la 
carestía que acompal1ó los grandes beneficios industr iales de la Gran 
Guerra, o la del periodo depresivo ele entregucrras. En general, pues, 
por estas y otras razo11es -entre las que tambié11 cabría a1iadir la con
tinuidad, incluso duran te la fase franqu ista, de la co11ocida colllo Es
cuela Realista de econom istas españoles a través ele figuras como las 
de Perpi1iá Grau o de plataformas como la del l nstituto de Estudios 
Políticos-, el patrimonio ele estudios de conjunto sobre el salario en 
el periodo contemporáneo pudo contar muy pronto con destacadas 
obras de referencia. Perpiiiá Rodríguez había ciado a la luz, ya en 
los años sesenta, una de ellas, m ientras que e11 los a11os setenta y los 
ochenta se conocería11 trabajos en esta misma línea de Ángel Serrano 
y Malo ele Molina o Soro Carmona 14

. 

4. Salario, trabajo y oficio en el contemporaneísmo 
español. Las últiinas décadas 

Desde finales de los años sesenta, en conclusión, el salario, el trabajo y, 
en menor medida, el oficio, debido en gran parte a su buen encaje en 

da E. Ballesn:ros_ Doncel (1999) a propósito de «El cosn: de la vida en Espa1ia ( 1800-
1890). D 1fcre11c1a entre e l salar io monetari o y el presupu t:sto fa mi for,,. en 1.i f-/istüria 
de ln/oblari611. vol. 11 , correspond1t:nte al IV Co11grcso de la Jlsoci11riá11 di• De111<~Qrt!fT11 
1-listonca. V?I. 11. fle11S111}1Íe1110 dc111<~f!rlif/co, roy1111111m y 111im11111álisis, Servicio Ecliton al ck 
I~ U111vers1dad del Pa1s Vasco, l:lilbao. La nómina . ele todos m odos, podrfa ampliam: 
fac1lmente; e1: la misma línea cabría incluir o tras indaf:,-:tc io nes para deduci r el niwl 
de vida a p_am r del estud io de los consumos de carne 0 de b estatura de la población 
que ra111b1en se empre nden en cstos a1ios. 

1
·
1 

S. Roldán {1_972), «Precios, salarios y con Oictos El proceso inflacionisca eurr<' 
191 ~ Y 1920»'.Revista 1c Trabajo, 37: S. R.oldfo y J. L. García Delgado ( 1973), ú 1for-
11111C"'11 de la sool'dlld mp11a/151a c11 Esp111ia 19'/ 4- 1920, Madrid, Confederación Ge11 e1:1I 
de Caps d; Ahorro; F. Comín, «La economía espa1iola e n el periodo de e ntreguaras. 
19 19- 193:>·>, en J. Nacbl ,A. Ca rreras y C. Sudri;í (conips.) ( 1987), La erc>11t>111 Í11 esp111ic>· 
la c~i el 51,Qio XX. _U1111 pcrspectiv11 lzistárica, l3arcdona, An e l; A. Perpi1i.í R.odrígut'Z 
(l 9:i7), «Los sabn o_s du rante los úl timos veime a1ios», Mo11cda y Crédiw. 60:A. SerrJ
no Y ,Malo de Molm~ (1979), Salari~:' y 111errndo de trabajo l'll Espmia, Madrid, l31umc-. 
So~k las n rcun tanc1as de la creac1on de la Facultad de Económicas t'n plt'Cl:t foe 
aurarqmca del fi-anq u1s1110, se contienen da tos esr.r:m'.:gicos e11 «Entrcvisra. En 110111lm· 
propio. Juan Vela rde», e 11 http://www.bolsasy111ercados.es/esp/p11blicacio11 / n:,·i, 
ta / 2002/ 10/ p68-74.pdf jcon acceso el 18 cleju1110 de 20071. 
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. . . ·a' c.1co h i-•uem ó n ico e n aqu e llos a11os, consig uie-

1 d --lo 11sto 11o<:ri u '-v . . h. , · E 
e 1110 e . ~ . b l,_· caudal de invcstJ<Yac1ones iston cas. sa 

. mular un est ima '"' < ' v 
ron acu ., , h deiado de c recer saludablemem e desde e nto nces, 
Producc10 11 no a J' d ta 

los l
'ilt.imos aiios a ese desarro llo se h aya su ma o una n o -

-1unquc e n . · ' . · · ¡ ' ble apertura haci:.i nu evas te m áticas o hacia aportac 1~)11.es ep1s_te m o o -
icas que, en su conjun to, han transfor~nado c_o ns1de rable m en te SL'. 

~spccto. E11 v irtud de el lo , y com o acab? sucedi e ndo con e l resto (.~C 
la produ cción h istoriográfica desd~ los an os oche nta, e n traro~, e n c n 
sis las pe rspectiv:.is 111ás vinculadas lt ncalmente a la de1~1os:rac1on apo 
díctica de tesis polít icalllen tc m ovilizadoras . Ello n o ~ 1g111fi ~a, p o r su
puesto, que los vi~jos ternas estén agotados en su to ta lidad , ni -~ ue h aya 
dej ado de tener se ntido mostrar la miseria social , la explo tac10n lab o 
ral o la alienació n en e l trabajo a llí donde la e n c u entre e l h istoriad or. 
Frente a d iscursos economicistas o tecnócratas, qu e deshumanizan el 
trabaj o sume rg iénd o lo e n la inme nsid ad m acroecon ó mica o en un 
modelo contable de costes y b e neficios, tie ne n razón quie n es, com o 
Pere Gabriel, a la vista del ascenso d e estos nuevos m o dos d e enten
der el trabaj o o el salario, re ivind ican sen satam e nte la necesidad d e 
una h istoria social y polít ica del m u ndo d e l t rab aj o tradicio11al c uya 
perspectiva, desde luego, dista much o d e h ab er envej ecido ; y en cu
Y?s_clásicos pueden volver a descubrirse, a menudo, lecturas antro po
log1.cas, análisis léxicos, pe rspectivas ele psicología social o análisis de 
estricta _c_orrección socio lógica, que ahora ocu pan e l primer plano en 
la aten c1on del h istoriad o r 15• 

P~ro to do ello no debe ser o bstáculo p ara realiza r avances críticos, 
suo-enr n ll'~vos ob· d d. f- · 0 · . ... ~etos e es tu 10 o p ropo ner nuevos en o ques inte r-
preta tivos p d , · · ,

1
: . .. · ara OJ!Cam e nte, algu nos d esajustes en las pe rspectivas de 

ana 1s1s del trab · · 1 · · d 
1 l 

. ' élJ O, po r ej emp o, provien en de la centra lidad o to rga a ª sa an o y al h ~ 1 d l 1·d icl .fi e ec lO e que, a a h ora de la verdad, se haya tenCJ o a 
en t1 1car trab · 1 · . · 

-. , < < ªJº Y sa an o corn o cosas p r;1ct1carnente equivalentes, 
nSentanclos' ' J'd 
111 ·rc , e so 1 amente esta idea en la prácti ca historiográfi ca, y 

an1 estando " b , . . 
11.

1 
d 

1 
se su yacentem ente con una pe rs1srenc1a tenaz en algu-

, e as lectu · ' ·1· -oc! • - 1 ~s mas 1111 1tan tes de la h iswriografia anterio r a los anos 
l enta Prendido 1 · ' d ·bl d d _. . · a a noc1o n e plusval ía, e n efecto, e ra pos1 e e-

uc11 una esqt • · · , . 
la re .. te rnattzac1o n simp le que asociaba a la clase o bre ra con 

sponsab1hd·1d ' · . d . ·, · ·fi ·' de ] b e ll111 Ca Y !recta d e [a pro duCC!Oll , y a la t1p1 cac1on 
os u r<:ru eses _, ¡ , f1 · · · · I 0 - - , en e e 1111t1va, com o cL1ses s11nplem ente ociosas. n-

'' Pe · •abrid (?OOO) U . . . . 
t rabaiador' 

1
, - . • " na l11srona social y polirica del 1111111do del tr:ibaJO y los 

· " ' 5" ' r1, rc111111 C / ¡ d' 1-1 · to rico Lo ¡ · _. · 11<ll Cl'll(lS re f-lis1ori.1-Gc,>~mj/,1. V I Jornadas de Esni 1os 1s-
ca es· E l Tral: . E k - . · · · "ªJº c 11 u s ·al H erria. Donosri.1. Eusko Ikask untza . 
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dcpendientcmente de que el esquema, así expresado, pueda ser opi
nable, lo determinante para el historiador ha siclo que esas ideas sobre 
el trabajo y sobre su materialización en la estructura social han siclo 
proyectadas hacia realidades muy dista ntes cronológicamente de la 
nuestra , en una operación dc evidente anacronismo -paradójico 
procedimiento en un histo riador- y que ha tenido como resultado 
la negación ele lo que los contemporáneos a la documentación anali
zada entendían clara y cliáfanamente como verdadero trabajo. 

El anacronismo esconde tras ele sí un clesaliíi o teórico que, de to

dos modos, es compartido también por bastantes otros científicos so
ciales; y los propios sociólogos han reconocido su prolongada pro
pensión a confundir salar io, empico y trabajo. Sea corno fuere, lo 
importante ahora es constatar que los historiadores han tendido tra
dicionalmente a negar en la práctica el trabaj o humano allí donde no 
se materializa en forma de sala rio. El 111oteja111iento como clase ocio
sa ele los capi talista~. por ejemplo, acabaría siendo sugerido por el pro
pio Karl Marx; pero es importante seiialar que pese a ello los capita
listas - y a su lado buena parte ele la economía política de la época 
que nos ocupa- siguieron manejando conceptos del trabajo dife
rentes y, como es lógico, sensiblemente más benévolos con la activi
dad empresarial. Un buen observatorio ele estas actitudes ante el tra
bajo lo proporcio na una enciclopedia como la ele El co111erria111e 
111orfemo, reeditada varias veces tras su éxito inicial en L 9·1 s; en su tex
to, y echándose mano nada menos que ele la economía social de 
C harles C uide, se defendía la existencia ele tres tipos distintos de tra
bajo: el 11w1111al, destinado a la transformación de la materia en rique
za -al que correspondía el salario- , el trabajo rfe i1111e11ció11, de natu
raleza intelectual e indispensable en el uso racional del trabajo 
manual - compensado económicamente con una reco111pe11sa-, y el 
rfe rfirecció11, exigido por tocia empresa para rendir en eficacia y cuyo 
peso .~recía para acompasarse a la complej idad progresiva de la pro
ducc1011 -y por el que se percibían unos lio11orarios- 16 • 

La negación del trabajo de los empresarios venía acompa1iada por 
el ?s~urecimi~nto,.asimismo, de otros trabajos y sectores sociales en la 
pracnca del historiador social del trabajo. En realidad cualquier gru
po social cuya retribución no adoptase la forma salarial clásica solía 

11
' H . D. Kohler Y A. Marrín (2005), Mn1111al de sociolo,!!fa del trabajo)' de las rclacic"' '.·; 

lab~r~lcs, Madrid. ~dta, pp. 22-23; K. Marx (1959), El rnpiral. Crírim de la c«>1101111a 
pol111m. 111 vols., Mex1co, Fondo de Cultura Económica, pp. 758-759; F.J. Rahola Y 
F.J. Zen<lrera, «Economb política», en M. Potcl ( 19 15). El collicrcialllc modcmo. Eucic/o· 
pedía rt1111crcial, Barcelona, Labor, p. 243. 
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. n '"' pcirnmbra analítica que se extendía a las clases medias o gene1aru ,, ' . · . . ~ 

d . ba,ia a las profesiones libe rales o incluso al mundo de los ofi-ine 1as- :J , • e • 

cinístas los c111pleados o los trabajadores no m anuales o los del co-
mercio' 0 la ad m inistració n; unos territorios estos últimos donde era 
evidente qu e e l s::i la rio n o constituía un ingredie nte exclusivo a la 
hora ele de te rrninar b posic ión e n la escala social, sino que a su lado 
era preciso incorpo rar el prest igio o las g rat ificac ion es sirnbólicas; 
conceptos todos e llos q u e rem itían a un universo mucho m e nos pró
ximo a Marx que a Weber, siendo como era este último un auto r de 
escaso recorrido en la tradición historiográfica espa iiola 17

• Se había 
asumido, en conclusió n , que las clases m edias y altas no trabajaban o 
lo hacían a med ias, y se as istía con estupefacción a l espectáculo de 
unos grupos de miserables salarios que, como los m aestros o los em
pleados d e muy baja re tribuc ión, se concebían obstinadamente a sí 
mismos como una categoría social aparte, p ermanecie ndo sin in te
g rarse sindical o socialme nte con e l resto d e lo s asala riados. En la 
práctica h isto riográfica normativa responder, por o tra parte, a pre
guntas e.orno ~a de si trabajaban las monjas cuando se entregaban a la
bores as1sten c1ales o realizaban un trabajo social, o de si p u diera consi
c~erarse u.n oficio la labor d e un sacerdote en su parroquia, fueron y 
s~ngu~n siendo preguntas incómodas o imposibles; aunque nos lleva
nan ?1 ~·ectamente a un deba te acerca de los usos sociales del término 
lrabruo interesa t d ' u · · bl . n e e por s1. na cosa es c ie rta, sin embargo; el voca-
~ se. aplica en los siglos X IX y xx a realidades q ue no tienen por qué 

comc1d1r forzosa , 1 . 1 , , . el 1 . . mente con a termino og1a usualmente academ1ca.Y 
r . 

1
.
1
stonador debiera de haberlo descubierto trasladándolo a su na-

rat1va e n vez de ob r· d . 
re,..,l·d 'd s inarse en no ar asie nto en sus investio·aciones a 

CL I a es que ca . b 1 , ~ . . Q '. . 's<1 a1: m a amen te con sus bases teoricas de parnda. 
fuei~te~I e ha~er, por ejemplo, con el empecinamiento con el que las 
cierto nos ablan una Y o tra vez del trabajo de los empresarios? Lo 

es que nada o bie b · . , 
una re·il·d d 

1 1 
e' n poca cosa, sa e mos de ese traba.Jo burgues; 

e 1 a e e a que se . 1 
e apropian o s g rupos patronales, que es perci-

17 

ct· La tradic io nal invisibil" I· 1 1 . . , , . . 1as de las que , te .ic 1 1stonografica de esr:is cate<>onas soci:iles 1nrerme-
n b se esra tratando no ·d, 1 h . b . o ra les; c01110 l:i .1 1 . 1111P1 e que iaya ab1do. por supuesto, excepciones 
de F y· • e e esrud10 de los sec . · fi · · 1 · · 1llacorra · · rore unnonan a e y de clases medias :i cargo 
r;¡f • -aunque mu)' c ' nt d 1 -Ivas-. y el de S . . l: ra o en sus p atatormas reivindicativas y corpo-
c?na Bai'ios ( 1989)ªr;;1ª!?º. Castillo sobre los rr:1bajadores de la banca.Véas~ F.Villa
s io/0 " . • rofes1011nlc< )' b11r íc•ir · E· d ¡ · ¡ - f / ' ' ·'X. 1890- 19? 3 M . ·. ' d ª·'· .'rr' o )'poi cr corptmlflvo c11 a Espmw 1 e 
Pro/erarios de Cllcf'o-b/' 

1 ~/dn?. Sigl.o XXI: Y S. Castillo y L. Enrique Alo nso ( 199-l), 
( 19JQ ' " 11C<>. a lTdc~wl E '/ /y, b · -1 936), M ad rid . u ,- _ . ' < 11 spmw ate :a _iyadorcs del Crédil(l )' las Fiw111:rns 

Gr Ct nrro de Estuclios 1-JIStoricos. 
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bida co1110 un va lo r positivo, exhibi do como propio y ha~ta COlllo 
condici ón y 1uarca de su ascenso social, y que encabeza o rgul loso 
el membrete ele organizaciones tan se1ialacla111ente burguesas como el 
barcelonés Fomento del Trabaj o N acional. Para nadie es un secreto 
que el trabajo i11u11 cla en el siglo XIX y en los in icios del siglo xx las 
representaciones más ge11uinas de l capital empresarial, las acciones u 
obligaciones, con una simbología que no sólo se plasma en obreros 
ele torsos desnudos y saludables, sino en reproducciones sirn.bólicas de 
la materializació11 del producto del esfuerzo y del talento empresarial 
visualizadas en los primorosos grabados de las instalaciones fabriles, o 
en los del ]jnaje de la fami lia propietaria a través ele los blasones del 
apellido o la simbología de los anagramas empresariales. El trabajo es, 
en tocios es tos casos, un valor positivo y asumido subjetiva mente 
como algo inseparable de la condición burguesa; es. en realidad, la 
clave y la j usti ficación de su posición social, y por eso -y no sólo por 
una simpl e fa lsa co11cie11ria- se tiende a etiqueta r al proletariado 
como una clase perezosa, responsable por su falta de talento, de esfuer
zo y, en definitiva, ele trabajo, de su posición subordinada en la escala 
social 18.Y sin embargo, paradójicamente, sabemos muy poco de ese 
tipo ele trabajo patronal, más allá ele los apellidos ele sus actores, su tra
za en las instituciones públicas, los movimientos ele sus capitales o sus 
modelos de explotación de los o tros; y si eso es así para la más alta 
burguesía, ¿qué no se podría decir ele las clases medias bajas, ele los 
comerciantes o ele los trabajadores ele cuello blanco, ele cuyas fo rmas 
ele actividad laboral sabemos todavía menos? 19 • 

Es indudable, en realidad, la presencia en la docum entación histó
rica de un trabajo realmente existente para sus pro tagonistas y para l:i 
época en la que posa su instrumental analítico el histo riador, pero 
que era persistentemente negado por el uso que se había venido cian
do al aparato epistemológico del analista. En la praxis investigadora 
existían, en conclusión, trabajos que valían más o que va lían menos, y 

1 ~. J. Francisco. Fuentes y M . A_· fornández (2002), «Trabajo». en J. Fern~ndt:z Sc
bast1an y J Francisco Fue~ues (d1rs_.). D1ccicmario polícico y social del sr,l!fo XIX cspmiol, 
Madncl,Ahanza; M. M . D1az Gonzalez (2007), La cscé1ica del cmbtijo cii las affÍtlll<'> 1111-

11ems del r1rch1110 de /-/1111ost1. C<l111posicio11c.\ .for111alc.< y disciios corpomiiiios ( / 833- 1973), 
Ov1eclo, Hunos.~; F. Enct' s.:ban;s, «Ent~e la represión y el paternahsmo. Actiwdes 
burguesas ante lo popular t'~l la Esp;ma ele la Restauración», en J. U ría (coord.) 
(2003), La wl11tm pop11lt1r c11 /a Espa1i11 co111c111portÍ11ea, Madrid . Bibliotl·c;¡ Nueva. 

i ? Bailly-Bailli e~e CI 901 y .1907). A l11 1t111aq11c B111 1ly-Bail/ierc. Pcqunia ('llciclc>pcdict 
pop11lnr d~ la 111da pmmrn, M aclnd. Ba1lly-Bailliere e hijos. El relato de b expl~ric·ncia 
empresarial de Sal,vany en B. 13ennassar ( 1989), Historia de los cspmiolr.<. 2. S(l!h>s .\1 '//I· 
x.x, 13Jrcelona, Cnt1ca. pp. 236-237. 
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· . . rio valían n ada o q u e simp lemente no lo eran . Exacta-
trabaJOS q ue ' . · d d' 
·' ¡ 1 1111·s11·1a manera había sm duda traba.Ja ores q u e p o 1an mente ce a < • • ¡ 

. . "yoi· 1·11tcrés que otros· y este Cdtm10 p unto es, p rec1sam e nre, e rene1 llla · · ' . 

1 . 1·11rer·esa ,-.~sa lta r ciado que conduce directa m ente a otra qu e a 101 a ' ~: ' < ; <_ . , _ • . .• . . 
cuestión d e seiialad o 111tcres h1stor1 ogra fico, c u al es la de .t i. d 1 fer~11te 
estiJ11ac ión qu e merecieron los d istintos o ficios en la praxis 1.nvest1ga
dora de Jos historiadores socia les. Hasta h ace bien poco t ie mpo a l 
menos, el o fi cio tenía ele hecho una consid e ració n escasa dentro de 
una histo ria social que valo raba esenciaJrnen te la construcción de la 
clase, y en la que el oficio tendía a ser contem plado, en realidad, como 
una categoría fragrnentadora de su unidad , o a lo más, y e n el m ejor 
ele los casos, como un estadi o inevitable pero m eram ente preparatorio 
para la evolu ción hacia h o rizontes de m ayor claridad e n la concien cia 
obrera y en la percep ció n de la especificidad y la legiti midad de la lu
cha social y política del prole tariado. Pese a que nunca han faltado 
v~ces sensatas que h an percibido la t rampa analítica en la que incu
rnan estos modelos te leológicos y evolucion istas, lo cierto es que las 
complejas relacio n es entre e l oficio y la clase social no han o-en e rado . 1 o 
sino 1a:ta h ace poco una bibliografía solvente . En este recorrido por 
~ const~eración qu e h a merecido el oficio e n la historiografia espa
nola reciente es obl igada, en todo caso, la mención al reciente volu-
men recop· l j s p· tac o por a nz y . iqueras (2005), que recoge u n sensato y 
e.xcelente estado d e la cuestión e n este punto. Ale-u nos oficios han 
siclo correct d · d 0 

d _, , · am ente estu 1a os, por lo d e n1ás, como ya se ha recorda-
n ° e ~1 este texto, y en ese trayecto historiog ráfico de los úl timos años 

b~ solo ha sido abordada su estructuración laboral estricta sino tam-
1en tod · - ' 

. 0 un COíijLmto de valores com o los de la d icrn idad y la auto-
estima asociados 1 c. . . . o 
ele . fi e a a gunos 01lCIOS espec1abzados, sagazm ente puesta 

111an1 testo por S . h ( "l 996 . co E m it · , en t re o tros); m ie ntras q ue autores 1110 n rech (?003) b inic · , . - sa en contempla r detalles como el de los ritos 
iat1cos para i 1 

señal b . ' , r:gresar e n ta es o cuales categorías laborales. y que 
e a an s1mbolt 1 . . . ' 

'' ra - , camente a 1mportanc1a social de la Jlecrada e mte-
t> c ion plen ·1 en U · 0 · . 1 
l11ent . _ e su seno. n traba.Jo d e Gabriel (2005) es espec1 ~u-

e resenable en tod el 1· 1 , . . 
cultural ~ 

1 
' o caso, para e m ear as caractenst1cas socio-

' es o s valores 1 , · · ¡ d 1 b · 1· d que J. , ' ' · Y as practicas socia es e o rero especia rza o 
ugo un papel esen · 1 1 d . · ·, el 1 · · · r tica d ~ ¡ ' eta en a man11zac1011 . e a concrenoa po l -
e ·as clases p 1 b - · d poráneo 2(l - opu ares ur an as espanolas en el peno o contem-

,,, V~~~~~~---------------------
- V Sanz y j A p· • (,..,O ~ - . . · 1· - ¡ . corpornt · ·, · · iquc.ras .:.. O:i), En el 1101ulm· del tl{i(lc>. El rr.1b,1¡11d,ir <'SJiffl<l l -tllO. 

"' 1>1110 r1d11¡1t . ' . . . . b ' acwii Y protesta. Madrid , Bibliorec.1 N ueva:]. Sierra, .:Lm:uc-s o re-
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Naturalmente, !::is singularidades del oficio, los ejes de liderazgo 
que aco111pa11an su estructu ración social y su peculiar tejido de soli
daridades tuvieron mucho que ver con la construcción de la con
ciencia política de la clase, según pone en evidencia la bibliografb 
que ha ido aflorando últimamente. Desde luego la historiografía con
ten1porfo ea ha sabido rectificar a tiempo sus viejas visiones, reivindi
cando el papel que sin duela conservó el o fi cio como núcleo integra
dor e.le los trabajadores al margen, e incluso e// co11tm, ck mecanismos 
más generalizadores y próximos a la clase ; ni siquiera los sindicatos se 
escaparon antes ele 1936 al corporativismo, a la marea ele la sindica
ción por oficios o a la tendencia a la formación ele grandes conglo
merados po r ran1a productiva o laboral que reproducían, en realidad, 
el viejo criterio ele la defensa grem ial a ultranza. Pero es cien o que la 
historiografía espa11ola contemporánea ha privilegiado el estudio de 
algunos oficios y no otros. Aparentemente al 111 enos, pudiera parecer 
que los más examinados acababan siendo, al cabo, los que más se ha
bían significado en las principales bata!Jas por el control sindical, los 
que en mayor medida se destacaron en la construcción de las alterna
tivas políticas del proletariado o los que fueron capaces de aportar in
gredientes sustantivos a la hora ele determinar la fisonomía de los 
movimientos sociales. 

La tesis, de tocios modos, debiera ele examinarse más despacio, y al 
n~ enos por dos cuestiones distintas. De una parte, porque el protago-
111smo en los movimientos sociales no tiene por qué corresponderse 
forzosamente con la importancia objetiva que tenga tal o cual rama 
prodt~ctiva o laboral; y de hecho no siempre son los sectores n~ás 
conscientes y abocados a la acción política Jos ele mayor significac1on 

ros: movilidad geográfica Y comim11dad profesional e11 e l t ránsito de la rmnufacrur:i ª 
la 6 ?.nca». en S. Camilo (coord.) ( 1996), El 1mb11io 11 1m11és de 111 hisrori11. Nbdrid.Aso
ciac io i~ de Historia Social; A. Shubert (l 984) , J-i11dn In Rc11ol11ciá11 . Or(S!c11es sociales del 
11/0lllllllClllO obrero e11Ast11ri11s '/860 1934 B 1 e, JA p· e~s Arenas . El . . ' - , arce ona, nnca: . 1q11 '" ' • 
oficio ~rr~viario: Especialización, solidaridad y política», e.n V. Sanz y J. A. Pique~:15 
(~~.) (- OO:>), E11 d 11ombre del <!ficio. El trabajador cspccinlizndo: corpomri11is1110, 11dt1p1t1rioll 
l i:iorc;ta, Madrid, Bibhorcca Nueva:J. lbarz G elabc rr (2003). (<Oficios y cuahfic,ici~-

I-.
n/t:.s _en. el rr::1bªJº portuario. El caso de Barcelona en la prime ra mirad del siglo XX.,, 

ISlona Socwl 45· A Smitl ( 1996) T b . . . I f , Los 
fi · . ' ' . . · 1 • " ra a.iadores d1(/11os e n profeswnes umr11111•• . 

o CIOS y la fo rmac1on de la el b b < • • e E 1 Moh-
na 200J " . . · ase ? rer:i_ arcelo nesa», l-f1sp1111111, 193; . n~ec 1 • _ 

ci (d . ), Jerarquia. fabril Y c11altficac1011 en la industria textil duranrc el ulmno rtr 

l
ob e siglo XIX• . Historia Social, 45; E Gabrie l «Trabaiador de oficio en el siglo xix: 

e uen obr• 1 ·1 · • ' , 700") 
E 1 '· ero Y ª 1. ustrac1on auto didacta», en V Sanz y J. A. Pique ras (c:ds.) (- :> ' 

11 e 110111urc del ofioo El 1 ¡ · I . . ·' 01 ·<111, 
M d ·d B"bl. · · m UIJ<ll or cspec1<1/1z ado: nirpomrivis111c>, adapt11cw11 )' P~ " ª ri , 1 1oteca Nueva. 
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1 . - ctu1-,., sociolaboral sea acudiendo a criterios numéricos o en a estt u ca ' ' • 

· ·, dose ,., araun1 e ntos de otro ttpo. Y en segundo lugar porque, rcm1t1en . c1 ' ;;:, • • • 

espera sLwerirse convincen te m e nte, 111 s1qu1era los mayores 
como ;;:, h · l' · 

raclos d e conciencia sindical, compromiso con la luc a soc10po 1t1ca 
~ explicitación d e Jos deseos de emancipación social tienen Fºr 9:1é 
asociarse forzosa111cntc con los ejes fundarnentales ele la 111ovtl1zac1on 
en un momen to histórico dado. Algunos ejemplos ayudarán, sin 
eluda, a precisar a lgo m ás estas observaciones genéricas. 

Quizá la primera observación que cabría hace rse sería recordar 
otra vez el hecho persistente de la escasa correspondencia que ha 
existido entre la a tención qu e recaban historiográficame nte algunos 
sectores laborales y su p eso real e n la estructura laboral. Un simple 
vistazo a los datos censales ele 1920 puede convencer al observador, 
sin duda, de que está justificada la atención que se le ha venido pres
tando tradic ionalme nte d esde la historia social al sector de los obre
ros industriales - casi dos millones sobre un total ele activos de unos 
·15 millones, d escontada la población de improductivos, menores y 
po?lación escolar-; pero salta a la v ista inmediatamente que no lo 
esta t.amo lo tardío y todavía insuficie nte de la atención prestada al 
traba.Jo agrícola -casi cuatro millones y medio de activos- y lo que 
se ha d~morado la corrección d e la e nor m e carencia qu e supuso 
c~nstr~11r una historia que, has ta e l asentamiento de Jos estudios femi-

dnista~, 1l?noraba no ya sólo e l trabajo ele la rnujer en el ámbiro familiar 
omest1co si1·10 1'11 l · · ·' ¡ · · d ' · . . ' - · c uso su parttc1pac1on en e serv1c10 omest1co re-

tribuido -un ~ · ·11 · 1 . . o s seis m1 ones abundantes en los :ict1vos labora es 
c?_ntabilizados-. En fin , aunque menos sianificativo en la estratifica-
c1on social d · ¡ ;;:, 
b 1 ' no eja e e ser un hecho d estacable que las profesiones li-

era es -medio ·u, J · · · · ' d. de 1111 on argo- sigan sm tener casi nmgun escu 10 
co sus formas o sistemas d e planificación de trabajo. A la vista de datos 

111º estos en consccu ~ · · · d · · 1 · l11ie d · ' enc1a, aunque siga sien o posrnvo e co11oc1-
nto e las formas d b · · d · ¡ b.' ·d 

que 1 . e tra a_io m ustna , parece tam 1en ev1 ente 0 1111perfecto o t ·d' d 1 · · sin d d ª1 10 e conoc1m1ento de otros sectores marca 
u ªun desequilibr·o h. · ' fi .J: · ·, b -y P 1 tstonogra 1co y una Lust111c10n su yacente 
or supuesto dis · 'bl · , · que ot E . cuti e- e ntre unos trabélJOS mas mteresames 
ros. sa 1mpresió fi · · 1 d 1 datos _ 1 n se re uerza s1 se examma e reparto e os 

censa es por c. · . . 
tares d . proies1ones, donde nuevamente se ev1denc1an sec-

esate nd1dos T1 d · d 191 o . · o man o esta vez como referencia el censo e 
' Y partiendo d 1 · extracci, d . e. a importancia laboral de grupos como el de la 

la atenc ·~ 11 
e materias minerales o e l transporte parece justificada 

• Ion tradici ¡ ' . 
el ferrov· .· . º 11.ª mente prestada a oficios como el del mmero o 1ª1 

io, no se JUstificarfa en cambio el bien marcado descono-
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cimiento que en general se tiene del trabajo de los dependientes o los 
con1erciantes, cuyo peso en térmi nos estadísticos y en cuanto a efec
tivos bborales aparece prácticamen te equiparado a las cifras que se 
maneyrn en esa fu em e del secto r del transporte. Un vistazo a los datos 
de «Estadística obrera» incluidos en el A 1111ario Eswdístico de Espaila ele 
1925- l 926, po r lo demás, confirma, tras el examen ele los referentes a 
19 14, 1920 y 1925, el peso del sector de la construcción; por encima 
incluso ele ramas como la de las minas, la metalurgia y los trabajos del 
hierro, el textil , el transpo rte o la alimentació n en cuanto a número 
de efectivos en obreros cualificados y peones.¿ Por qué, entonces, el 
desinterés de los historiadores por este capítulo? 21

• 

Es cierto que el peso real en la estructu ra social de un oficio o de 
una rama laboral no tiene por qué estar determinado fo rzosamente 
po r el número de sus e fect ivos. La im po rtancia de algunos ofi cios 
-y no necesariam ente los más numerosos- en el conj un to produc
tivo o, simplemente, en la 111archa de la vida social cotidiana se evi
dencia cuando una simple huelga de tranviarios paraliza una ciudad, 
cuando la gente se queda sin pan fresco a raíz de una de panaderos, o 
al comprobarse que no llega la leche del día por un simple boicot de 
campesinas levantiscas. La conciencia po lítica o sindical, o la de per
tenecer a una clase o a un o fi cio, implica a su vez una mayor capaci
dad de presión y negociación en presencia de estructuras sindicales 
cuajadas o de trayectorias de m ovilización perfiladas. La conciencia 
social o política, por tanto, o la posición estratégica en la estructura 
productiva justifican la atenció n de los historiado res hacia estas cate
gorías. Conviene mantener estos argumentos, no obstante, dentro ele 
sus justos límites. De hecho hay que pensar que, seguramente, la clave 
ele que algunos oficios especialmente numerosos y visibles en la es
tructu ra laboral Y social no hayan sido tratados con la dedicación que 
reclar~iaba su importancia objetiva, radica precisamente en su esca~a 
capacidad para generar accio nes colectivas de empaque, en presencia 
~~ un 11_1odelo historiogr~fico que las privilegiaba. Al fin y al cabo los 
.epcndientes de com ercio, aparentem ente al menos, se han caracte

rizado por su escasa capacidad para consolidar esquemas organizati
vos estables, o por su resistencia a integrarse en estructuras sindicales 
de clase; mientras que la movilidad , la intensa rotació n de la mano de 
obra 0 las marcadas fluctuaciones de la demanda parecen haber con-

1 9 1~ L~~~;~os manejados. de~ 191,o •. 1914, 1920 y 19 125, en las ediciones d: 1_9~8~ 
Y . - 26 del r l i11111no fa tad1srico de Es¡1m/11 .:clitaclo 1:11 Madrid .:n lo> ano> co 

rrcsponcltt:nt<:s. 
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. . . 110 Ja d e la con strucción a efectos simila res . La 
duCt<lo e n i am as co i · 1 · ·b ·1·d d d l 
· ·, l o n scrucció n de la clase, o h acia a v 1s1 l I a e as 

atenc1o n a a c . , .. , 1· .b. 
1 "CCt.ones c0Ject1 va b o rrab a, pues, p a rad OjlCam e nte, el p ost l-

17ranc es " ' . . 1 · ¡ ¡ 
helad de construir la historia de l sufri m ie nto l~bora o socia e e p artes 
numerosas y sig nifi cati vas d e la estru c tura soci.al. 

El esque m a interpreta tivo, ad e m ás, ti e n e o tros fa llos . M e n o sp:e 
cia, por ej emplo, el e n o rm e p o te n c ia l libe rad o r que p a ra los propios 
trabajado res e incluso su s líd eres sind ica les m ás con c ienciados te nía n 
estos secto res labo ral es escasamen te coagulados y que, precisa m e nte, 
por su fa lta de estru c turación e indiscipl in a c reab a n un esp acio ele li
bertad muy va lioso en las exp e rie n c ias cotidia n as d e l trab ajo. R e la tos 
biográficos de líde res obreros com o Á ngel Pesta ñ a, p o r ej e mplo, so n 
escaparate no sólo de su ideario p o lítico o soc ial , sino ta mbié n d e una 
experienc ia bbo ral d e cambios continuos d e tra b ajo y d e una mov ili
dad geog ráfica constante, qu e son usad os d esd e la infanc ia una y otra 
vez po ' l f: · 1 · r e Y su ami 1a com o un arma p a ra, u sando e l d esorde n d e la 
o fe rta de trab aio J ... d ·' 1 · ·fi d . · 
1 . . '~ , u escon ex1on y e 111tnl un iSlllO e mpresarial , O 
a movilidad <>-eoo-ráfi ca d 3fc d d l . . · d 1 . b_ ~ • ' ' e e n e rse e as vej ac1o n es de los capataces, 
e os e nv ilecimie n tos ¡ d º · ¡· l b f1 . en a isc1p m a a o ra l o de los a buso s m ás 
agrantes e n la expl t · , d . . 

ad , · 0 acio n e su tra b aj o . D esd e o t ra p e rsp ectiva 
' emas, no puede percl , . ~ d . . . . , 
cial l' · . . erse e v ista que los m o d e los d e la historia so-

c as1ca p e ndiente b 
clase y d ~ ' . . s com o esta an del movimie nto o bre ro d e la 

e sus sistemas de e d . . . ' 
todo un lllundo d . fl. n c u a ra nue nto o rga nizativo . d ej a ban fü e ra 
ter111edias q e con ictos sote rrados y d e estructuras so c ia les in-
d u e son necesaria , 1 

e la histo ria ele) t. b . . L s n o ya so o pa ra una comprensió n ca bal 
. e t a rlJO Stno b ., . . . . 

misma e n su co · y ' · ra m ie n para d escifra r la h1stona so c ia l 
n . 11Junto nueva · · l fi · os 111for111a de 1 ,. . . e m ente es a naldad d e los da tos la que 
m· d a ex1ste n c1a d e t l b ira a sele ctiva d . 1 1 

. ' . sec ores a ora.les e nteros a los que la 
qlue reclamaba d eeb . o:l s 11s

1
to n ado. res no les había prestado la ate n ción 

os d Ic o ta vez a 1 t' · d aros de aso · . ' ' < 
0 ª tp1co e su s con1portamientos. Po . , . c1acio n es ce d ft . 

1 r ej emplo y e 1 ; n sa as o 1c1almente e n España e n J 9 16 
oca) ' 11 e capitulo d ed· d 1 e · · ' es o provinc·1 1 ica o a as 1ed e rac10nes nac1o nales, 

com a es ap arte d · ·d· 
d 1 ° e n e l caso d , ¡' ' . e re tnc1 ir e n secto res bien conocidos, 

e bue · e os mine ros 0 1 e · · · . , 
1 n nivel qt · · o s te rro v1a n os, mforma tamb1e n a N ., 1e tie n e a est · ~ ., 
(191 

avegac io n y T e respecto b Fed e rac1o n de Obreros d e 
4) ra n sp o n es d E - d fi ·, 

111 'Y con 45 s . e sp a n a, e undac1on rec ie nte 
on1e11 . ecc1o n es v ?4 6 '" 0 fc d d ad to n1 la o c ·, / - · ;:, e e ra os. Y aunque no sea e l 

' Ven¡ ' asion d e e nt c. · 
die ¡· r que su hist .· , rar con pro1L1nd1dad e n e l caso , es d e 

a iza 0 11a volv1a a . ¡ d , · 
se < e n torno ¡ , ' set a e un at1p1co sector que se ra-

en ni a o s anos d e la ª 
nguna "so c i·, .· , · ' ºu e rra, que nunca aca ba d e integrar-e• clC IOn tr d º . . ~ 

a 1c10 11cl] de clase -pese a llegar a citar a 
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13ebel en sus boletines internos- y que además, lejos de buscar su 
convergencia con otros elementos de la clase, optó por profundizar 
en el oficio coaligándose con los pilotos y los capitanes -celosos de
fensores estos últimos, por otra p:irte, de sus privilegios diferenciales 
con respecto a la marinería- hast:i desembocar en una movilización 
que como muchas otras dél periodo de la Primera Guerra Mundial 
en Espa11a - la del movirniento de lucha contra la carestía de las sub
sistencias, o el de la oposición :il alz:i en los alquileres, por poner dos 
ejemplos- demostraba tener una composición social compleja don
de se integraban profesio nes liber:iles, obreros de cuello blanco y cla
se~ medias bajas, exhibiendo a la vez una evolución autónoma que 
resistía a los intentos de encuadramiento practicados desde el movi
miento sindical más estructur:ido 22. 

El incidir en cuestiones como estas, en cualquiera de los casos, no 
puede ignorar el hecho cierto de que el descubrir nuevos territo rios 
para el conflicto haya sido uno de los éxitos ciertos de la historiogra
fia del trabajo en Jos últimos a11os. Haciendo un recorrido rápido por 
algu_nas de la~ cuestiones fundamentales que se han abordado en esre 
particular, as1 c?rno por los espacios para la investigación sugeridos 
Y~· pero suscep_t1bles tod:ivía de desarrollos ulteriores en los próximos 
anos, nada mejor que partir del contenido precisamente de uno de 1 . dº . . ' ' 
os 111 icios manejados :iquí ya para aludir J este movimiento reciente 

de :enovación; el contenido del 11 Congreso de la Asociación de His
to:ia Social editado en 1996. En lo esencial la presencia de nuevos 
Sujetos Y actores sociales, a la vez que plasmaciones del conflicto ig
norada~ hasta ahora, es un:i evidencia si se examinan los textos de las 
comu111c;:ac1ones presentadas 23_ El congreso, desde lueao se beneficia 
de una lrnea continuad d · · . . b , . ' ª e 111vest1gac1ones an tenores, como en parte 
se, ~a visto ya, Y que faci lita la proloriaación de temas en cierto modo 
clas1cos en la historia d ] . b · b 

. · ' e tia aj o - pero en absoluto aaorados, como ya se ha suo-endo- Es , b · ¡ . 
, . b . · • asi como puede comprobarse la 11utnca pre-

sen~11ª 
1
de com~nicaciones relacionadas con la conflictividad laboral Y 

socia , os salarios y el niv l 1 .d l ) .. 
. · . e e e VI a o a legislación laboral. l ero no e~ en e~tas cuestiones - · 1 ¡ , · 

. 111 mue io menos en otras que como el tra ),ljO campesrno o la racio r . , ' . 
' ' na 1zac1on empresarial o laboral, pese a su evi-

11 A. Pest..1iia (1933) L /' . /'·-:-
de Espaiia, mio ¡ f/ 19 I .: ~ quc.aprcn'. 1 _c11 la 11ida, Madrid, Aguilar . . A1111ano Estm 1-'1'.r'' 
19 18.p. -1 96. ' 

1
' adn d, Min isterio de lnstrución Pública y Uclla~ ArM. 

13 
S Castillo (ed.) ( 1996) El 1 . , 

1
• /rr 

/ lsoriaricí11 de 1-l" · S . 
/ 

' tm J<1jo ª tm11cs de la /11storia:Aaas del lI CC11Wl'-'011 1>tor111 ooa Madrid A · · ' d · · · / C · to di: Estudios Históricos. ' · soc1ac1011 e H1sron:i Soc1al-UGT u1 r 
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, . um resencia limitada en e ta reunión científi-
Jente interes_, tienen ·, p1os. centremos ahora, sino en aqu el grupo 

d de mteresa que 1 · . d ¡ 
ca- on . .· n " S . ue co nstituyendo un sector importante e ~s 
?e cot~11aucn1_ 01~~~;ºpr~~e~ta~ias a la discusión, sancionan con su presencia 
invcs 1gc · · , 1 " cuanto a los 

b . . . ··ablc co 11 respecto a e pocas pasac as e n • un cam io aprcu . d 1 1 . . 
·ntros de inte rés ele los historiadores.Y tres son, s111 uc a, os ternto-

~~os e~ donde se loca lizan las n ovedades rnás ostensibles en este par-

ticular. . . , 
La primera tiene q ue ver, desde luego, con la v~rdade~a 1rrupc1_on 

del oficio corno catc<)'oría de anál isis con personalidad bien defirnda 
historiográficamente~y asociada además a procedimientos qu~ tien
den claramente a superar las v isiones evolucionistas o teleolog1cas ~e 
la construcción de la clase, y acerca de cuyos presupuestos ya se ha di
cho algo en estas páginas. Se trata de un conjunto de investigaciones 
sobre vidrieros, peones de ferrocarri l, mineros, tipógrafos, trabaj ado
res del come rcio, esparteros o empleados de la construcción, que en 
algunos casos suponen tratamientos modélicos a cargo de autores a los 
q_ue ya se ha h echo referenc ia aquí - José Sierra o Ángel Smith, por 
ejemplo- o que abren campo e n temáticas como la de los emplea
dos de la construcc ión o los trabajadores del comercio - significat1-
v3mente deno minados esos últimos por la au to ra de su monografía, 
P. Calvo Caballero, los otros trabajadores- y que, como ya sabemos, 
~~:ab~n nec_esitados de monografias que e xplicasen , siquie ra, su nota-

_ e presencia e n la estructura laboral espai'tola. Aunque, como es ob
vio, el desarrollo de estas comunicaciones no ao-o tó ni mucho me
nos la amplia t . , · b ~ ' · · , 

. ' , e crnat1ca que trata an, cabe poca duda de que visualizo su interes est · '... · 
, 1 . iateg1ca111e nte, asentando una tendencia que se respalda-na u tenor111e t . ~ . 

d d . n e en otras re uniones - por ejemplo la de las VI Jorna-
~s e_ Estudios H istórico Locales sobre El T rabajo en Euskal Herria, 

organizadas po ·I E k Ik . , 
sin d d · r e us o askuntza en 2000 2·1- y que culm111ara, 

u a en prod 1 t · d d Sanz 1)~ Le os tan cua_¡a . os con10 e l volumen ya c itado e Y 1queras. 
La segunda te nden ·· b · ¡ ·fi ·, 

visible eta a su rayar nene que ver con a cern 1cac1on 
'y plenamente no ¡· d d 1 , . 

plicabl "' r 111a iza a, e genero como rema que, 111ex-
en1ente apena · 1 b' 1 1 · 1 n1ente 1 . '' < s si 1a 1a 1ec 10 acto de presencia sino ocas10na -
lasta entonces 1 ¡ · · ~ · · 1 1 sobre el . _ . . · ,en a 11stonogratia del traba_¡o. Estudios oca es 
se1 vicio domest· . b 1 d . b 1 . . . , 1co, so re as no nzas, so re a partrc1pac1on ----E ~·• "Trab;:a~~=o-v-r-;·1-.-----------------------

studios Históri ~ aci~ne l.iboralt's en Vasconia: prl'Sent~· y ti.1turo. VI Jorn;tdas de 
H1q · co Lo1,;a le~· El Tr1b· · E k J H · " ¡ · · C 1 · le · º"ª· Gcoo• /' 30 · · ·IJO en us · a ern ~ en cl<Ct1111<1. .11ru cr11''' • ·'"! l<I, (2000). . . 
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e · los ci.clos de protesta, o sobre oficios Je111e11i11os como el 1emen111a en 
d l .1·(t.., 1•1 ... ,r·is estimularon un sector que contaba ya con obras de b e as e :::><' "' ('. , , . ... , , . 

¡·ciad del de Cristina 13ordenas sobre l::i Con1pallla Tckfon1ca ca 1 • . . . 

( 1993), y que muy pronto disfrutó d~ 111vcst1gac101_1c: modélica~ 
como las de Paloma Candeb sobre las cigarreras madnlcnas ( 1997) y 
las de Pilar Díaz sobre el textil madrileí1o (2001 ). Se trataba, en co11-
clusión, del asentarniento de una línea cuya buena salud res.ultaba in
dispensable, como es obvio, para c_l ~uen desarrollo de la historia del 
trabajo en general, y que conseguma afi:i 1~ zarse ~on1? un sect?r ple
namente incorporado como tal a las reumones c 1ent1fica~ habituales; 
como efectivamente sucedió, por CJemplo, en el ya mencionado con
ureso or<tanizaclo por el Eusko lkaskuntza en el a1io 2000, donde toda 
~ ~ r 
una sección se dedicaba, precisamente a este asunto_,. 

En fin , el tercer sector al que hay que hacer referencia para con
cluir con este breve repaso tiene que ver con una temática apenas 
apuntada en el coloquio, pero que intentaba conectar la _ hist~ria del 
trabajo con una de las áreas de mayor dinamismo en la h1stonograÍ13 
como era la ele los estudios socioculturales. En realidad, y salvo por la 
presencia de dos comunicaciones, la una de Manuel Morales sobre las 
relaciones entre cultura y militantismo obrero en Espa1ia ~ntes dl' 
1917, y la otra, una investigación sobre las culrnras del trab~o c1~tre 
los estibadores del puerto de I3arcelona, nada hacía presentir la un
portancia y el prestigio que a finales de los aiios noventa y en el nu.e
vo siglo iban a adquirir ese tipo de enfoques en el contemp?rancis
mo. Quizás habría que apuntar, en todo caso, que una cosa ibaª ser 
ciertamente el prestigio teórico que podía adquirir súbitamente. una 

· · ' d J ' • · c1· · 1 ·1·srencia de onentac1on meto o og1ca precisa, y otra muy istmta a ex • 
investigación de base a este respecto. El de la historia cultural en Es-

- . 1 1 to en una pana es un caso que encap plenamente, 1asta e momen ' d 
curiosa disyuntiva según la cual el hablar constantemente del Pº i::r 
renovador de la historiografía cultural resulta perfectament; cotnp~: 
tibie con el prolongar los mismos hábitos y centros ele interes que sel 
- 1 J 1 · · · o pue< ' na an a 11stonografia española de otras épocas. Es as1 com . : 

b , . . 1 . 1 la 11l';to11a compro arse como mientras que la perspectiva cu tura ' · ·. . 
· l al ¡ · · . . ., rac1ollL~ mte ectu, , e umverso s1mbohco o el mundo de las rep1 c:sen · 

· 1 J ¡ · · fí ·on rempo-a penas s1 1a11 1ec 10 acto de presencia en la h1stonogra ia e 

25 C 13 d · . ¡ E·""¡,, «"""'u, · o r enas (1993), E11trc lí11cas. Trab<Uo e idc11ridadfe111c1111ra e11 11 ·'l (J997). 
po~allea. La Co111.P"!iía Tel<jo11ica '/ 924. J 980, 13:ircdona, Ic:im; P. Ouid~la ~o·toS.íuch<'Z 
Ci,(!arreras 111adnlc11as: Tmliajo )' 11ida ( 1888-1 927), Madrid, Tecnos: I. Otaz .. rrio1· 
(?001) Efr al · ¡ ¡ : ¡· ., · /1<rn11/)' 1·'1' '."" ' ~ ur¡o <e as lllllJC'res c11 rl rextil 111adrilc11o: mri1>1111 1z 11w111 " 111 · . el 
crns de .f!éucro (/ 959- 1986), M~laga, Servicio de Publicaciones de· la Univ.:rsicl.t · 
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raneísra sobre cuestiones laborales, han tenido que ser los sociólogos 
los que a partir de su propio trabajo de campo estén sugiriendo cons
tantemente nueva. 111iraclas, e nfoques renovadores o temas de trabajo 
a una imagin<Kión historiográfica limitada y renuente a los préstamos 
interd isciplinarcs o lo s inte rca111bios 111 ctoclológicos fluidos e institu
cionalizados. 

Algun os d e los trabajos que más se h an aproximado en los ú ltimos 
a11os a una historia cultural del trabajo, además, han tenido su asiento, 
precisam e nte, no en ci rcu itos o m edios ele expresió n corporativos de 
los histori<:~ores, sino .gracias a l asil o o al estímulo que les han presta
do l?s.soc1ologo . Es importante se11alar, p orque pocas veces se hace 
e~phc.1tamcn te, e l pod~roso estímulo que pueden suponer para los 
h1sto r.1:1dores las re flexiones socio lógicas de estudios como el de la 
em~cion en el trab<uo, Y su. ~mpacto sobre sus esquemas organizacio-
111albe.s, plantead~ por la soc10loga de Lancaste r Sharon Bolton, y que 
e e iera de servir para abl d 1 , . 
el . . , e e an a r e corazon ep1stem olóoicamente en-

urec1do de m as d ¡ · . · d . ::;, 
l . . ' e un 11sto1 1a o r, poco am1ao oe ne ralmente de in-

c u11 entre su s preo . · , ¡ · ::;, . ~ 
contem lar . cupac1o n es ta ttpo de volic1ones, que tiende a 
un pasop · , como¡ algo .escasa111ente resp e table y científico dando así 

L mas e n e c-11111110 q e 1 . , 
historia el 1 .d e . u , te nazmen te, 1a conseouido a leiar la 

' ·e a v1 a. Parecidas · d.' d · _::;, . 7 
como la de D 'b . .l3 . e cosas po 11an ecirse de 111vestI!:!élC!Ol1es 

e e Ola Ctnsey antropó] · ] ::;, 
nante construcci , . l ¡ '' oga socia , Y que estudia la fasci-
lo de la sit.L1ac1·0· nodn soc1ad e el la enfermedad, sus valores como símbo-

. ' e entro e a l . 
zac1on del s fr. . ' esca a social o su papel como materiali-
clistinto en stL111111a1111d1ento de1.·ivado de la exclusión socia l· alao muy 
· ' · , e esa va · . bl · ft ' ::;, 
111cluir no sólo e 1 , : l ' ua e cuam1 icable y desnuda que se suele 
también, a la vezn" osl ca ,culos. empresariales de costes/ beneficios sin o 
cado. d 'en as escen iflcacione 1 . . . , fi , . . 

ias e la opres1.o' d 1 . s 11stor1ogra cas m as s1111plift-
t·1s . n e prolet · d E fi 
' ·bY revueltas sobre el " _·. 

1
. ~~ 1ª. º· n 111, en una época de vuel-

so re 1 gno 111a u1st1 " d 1 . os excesos d . ¡ el ::;, co ' 0 e so emn es declaraciones qu · e a econ t · · ' 
C _iza no venga de más e .d s rucc1on d e conceptos y de símbolos 
.1lespo, l3eraere -ro : o ns1 erar la sensatez que exhibe el equipo d~ 

co 0 , .º ' u n ea rosa y AJ . 
los c1!?1ª. social, desn1en~z va10, q u e, d esde una óptica de la psi-

1st1nt . a en un exame 1 . 'fi . 
ejen l OS s1gniflcados d "l b· . ' ' 11 ex1cogra lCO y discursivo 
so 1p os gue pueden ·1 ' ~ tra c~O. Se trata tan sólo de unos pocos 

Puede t t ust1 ar, a m1 modo d , 
ciólo ener un co11tact . e ver, cuanto de beneficio-fros d 1 ' o transd .· ¡· 
Nuc .º e que no cab ' 1~cip mar entre historiadores y so-

seros ¡ ' e esperar b . fi · 
zar des 1 co egas sociólo~,.os , 1 smo ene i c1os por ambas partes. 
traba· . e e plataformas 0 'por 0 . demás, han sido cap aces de avan-

~o que · · co1110 la rev1st S · ¡ ' 
sin duda h · b .' ' . · a ocio <~(!tri del Ti'abajo líneas de 

,1 ia que meo 1 . . 
rporar a a historiografía futura 
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de las cuestiones laborales. La historia intelectual de las construccioi 
· ' ' · d 1 b · 1 · 1 ies y la comprens1on teon ca e tra ªJº en e s1g o XVIII , por ejemplo h· 

· 'fi · bl ' .in ten ido algún avance s1g111 1cat1vo en esa pu icación; y ello es tanto 
111:.ís destacable cuanto gue no suele haber investigación matizada 0 es
pecífica sobre esta materia en la bibliografia especializada, fuera de 
unos cuantos tópicos que suelen reproducirse acríticamente en Ja bi
bliografía al uso. La histor ia de las representaciones del trabajo, por 
ejemplo, también ha tenido, dentro de lo que es un rema sin duda in
menso, aportaciones estimables desde la revisa que ahora considera
mos, y la ser ie de artículos sobre el cinc social y la temática sociolaboral 
tanto en el cine espa11ol cuanto en el internacional -la referenna a 
F11/l Mo111y es, en este sentido, obligada- ilustra bien a las claras cuán
to pod1ía aprender el contemporaneísmo español si, como se ha he
cho alguna vez desde publicaciones como la A/1/erira11 History Re11iew 
se vigilase acadénúcamente las socializaciones más banales, pero tam
bién las más masivas de la historia pa ada, como son las del cine

26
• 

Nos queda todavía, en conclusión, mucho que aprender del tra
bajo como historiadores; aunque quizá el modo mejor de hacerlo sea 
rompiendo las barreras profesionales y corporativas que imponen la 
separación disciplinar de los saberes, y apostando decidida111e1.ne P.ºr 
un debate y un intercambio permanente ernre sociólogos. histom
clores o antropólogos; que al cabo estamos condenados a cornparn'. 
desde nuestras respectivas ópticas un objeto que nos une Y en el q~l 

. . i · . d d , . 1 el de h1eao· pc::rotn co111c1c111110s. La socie a en termmos genera es, es ~ · f; . 
, . d 1 b . 1 mundo asc1-e te caso, y mas en particular, las formas e tra a_¡o ~e 

nador de sus trasformaciones en el tiempo y el espac10. 

-------------------------~-:!~·o=-· 'n S.• 
'( S 13 1 • d ¡ · · 1 lu!':lr de rr:i l.lJ • - · . o ron (2006). «Una ripologia e a emoc1011 en e. .., •. 

1 
, 11~·nn~dJd•. 

t'iolt>!!Í" dc>l "frabaio. 57· D. 13c·rrisey (2006). «Trabaio. exclus1011 sona ~.e1 
·a' ·ic!o<dd 

. . ' "· 98) Los qon1 « . 
ibid. :. E. C resp?): 13ergere.J; ~\.. Torr~grosa y J.~ .. Alva~o~~ 19 '. · " 200·1) •• E.J .liscnriO 
traba.10: un an:ilis1s .kx1cogr.1hro y d1s~1.1rm·o». il11dem .. .).), :- D1·:~e~ (l 99s-1999). '.~l 
dd tr.1ba10 en el siglo de las Jures». i/11dem. 42:A. Din Y A.]< . • ibidrm.J), 
f• • · 1 · ·al en Espan3 • ·1 c110111t•110 F11/l 1\ fo111y: Nue\·os ap1111res sobrl' <' c111e son · no1•.ib1 . .c1'

1
• 

. . . . d 1 . ·ros asrun.1 . . J. C. de l.i Madrid (::!00 1 ). cd 111agem· <'11 mov11111ento . e os nunt 1 1 el cin' <'>l'J 
t? J E i\ \ ¡ ~ - - · · · · onobbor:i <"I fi dd ·• - :. - . 1 1 OJHt' rCt' (200 1) . .c¿Esp.ina \·a bien? L:i tt'lll:lt1C:l S. · I l ·srorio~r.1 1.1 
- 1 ·¡ · / ~ · · d ¡ · ] 0 1a <obr« ,1 11 . < (11 no "• 1111 c111. -b. La capacidad ele su<>..:rt'11c1a e .1 ·ono o,,· · · ilo n1J5t(U 
· b · J • ::> - 1 1 en est<" anin unJ [I;l •l.JO t'll t' COIItt'lllpOr.llll'ISlllO e ·p:mol 110 l'S l'Xp or.H .l • ( lí Sll¡'t"f.lf 

· · - · · lo h d<: 1111«n · 1 : 1<f\)· u11as pocas \·1:is. Podn:m :i11ad1rse orr.1s. co1110 por <'Jt'IllP · 1 · wri.1 ck ~' 1 ¡ 
1 . . 1 1 . - ·erd ider.1 ll . I(; ' i 11ston.1 < e .1 llHl.Jt' r qut• 110 acaba ck rr.1nstonn:irsl' t'll ' · 1 . ·on;rrn«ºº1. . 
1 1 ' l . d . -ornor ir .1~ ' . ·11• u1 

t :ic o qu..: so o 111uv rec1..:meme11re ha e111pez.1 o .1 lllt. r • · 
1
,r,·s.1ntt"'' 1. 

1 1. · ¡ i . · , · ._[IS p·1r.l 111 ' · ) ' l .,\ l " 
:1 111.1sru 1mt. .H . S1>1Wlf.1.~1t1 cl.-l 7iul1c!i<l. o tra \'t'Z. sug1,'rc· P1' · · 1, m·ro 1 1.1 · IJ 

. 1 ·1 i\ I J· · ,·A , 01 . ·ol'rt' tcrprt' t,1m-.1s en .1porracio11es como 1:1~ dt• P. A 1n 11 or.1 " . · cn<'n<1.1;' 
l
. . . . . 11, con><' 

r u 1111tl.!d y n~1b:ijo. Las e111pr..:s:1s con políric.1· ,le f!;<' llt'rO) ) · 
111 .1~culi11idad " <'11 su número 55 Lk 2005. 

. / ·0 y tra ba io e n e l conte mporane ísmo español 
Oficio, sa an " 
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R es1111Le1t. «O ficio, sa la rio y trabajo en e l con tetnp o ra n e ísrno es-
pañ o l. A lg u nas perspectivas d e investigación » 

D<:sde los ;11-1os och<:11t::1 l:i historia social espa iiola se ha abierto a nue vas te
máticas y or i <:1Hac i onc~ metodológicas, pe ro siguen e cas<:ando los inre rcam
bios d1scipli11arcs ent re: ociólogos e hiscoriador<:s. El trabaj o, el sala rio y el 
oficio chspo 1~í:~n. es cierto. dt: una tradjción hiscoriográfica respl't:ible antes de: 
la Gut·:1-;¡ C1v11. y de de los a1ios sesenta pudieron beneficiarse además de la 
cenrrahda~ que tenía el trabajo dentro del discurso ::1lthu~ser i ~ta dominante 
hisron ograficamcme <:11 esos a r1os. En las dos últimas década~. en codo caso se 
han podido · 1 · · ' · ' . super.i r as v1s1o nes m as umlaterales del milit:intis1110. para con -

d
truirbuna IH~tona del oficio y e l salario m ás versátil v matizada·)' se han sabi-

o a nr c 1 • f] · ' ' • _. d ' . ll 011.raccos 3 go mas urclos con las c iencias sociales. Aún q uedan por 
h~ssr~ ' ~ ~r: ~in em bargo, s~ctores enteros del oficio hasta ahora invi ~i bles: una 
s~br:~~d e as rcprc enrac10.nes y los sig nificados del trabajo tod::1vía dt·bil y 
ciencias s~~i~:~~ . .ipcnura rna~ franca y decidida hac ia los conr:ictos ron otra~ 

Palabras clave: Soc1ologfa del T r b . e· . . 
Historia Social de E :i ii· 1-1'· . ª ªJO, . i t: r ~c 1 :i~ Socwles. Historiografia, 

p '1• isto na Contt:mpo r,llle:1 de Espai1.1. 

Abstract. 
«Job, Salary a11d VVorl . S . I 
R.cse I A l 111 JHllllS I Co 11 1c111¡"'mry Em. Som e 

S1111m1ar . are 1 pproac/ies" 
y. S111cc lite ci<¿/11ic.- l/1c S Jt11ti<I . . I . 

i11e1¡¡s a11d merltodolo;i((J/ • ,1 . ' ·'ºn<1 /11story Itas c1p1·11cd ir.<c[/ ro 11<'11' r1r1t11-
Socio/ " approac te< b111 rlwr , 'fl ¡· ¡ · 0.r?Y and 1-fisrory spaia/' . l lh. 'l . < r1rc " 11 . <'11' <1Cr11 c111fr C<>111aru hc1111cc11 
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rec ;1te bc11efi1; of i ltc worl· '< ¡ .' ~l· · / .1111 . Vi1r, n11d.fm111 tfle' .•Í.\'IÍl'S o11 titar jidr/, f.!rttl!l"-
111 1 im days in 1-!istory fm~~ 1 /."1

1
'
1 

l¡iosition 111 flll' / l /ili 11sl'I' tlii11/d111! trt•1;d do1;1i11t1111 
1a11cy hm l '<e ~r" 11 rcrl'JI/ r/('( 1 ¡ ·¡ · · 

I 
' C UCC' / / 0/J('T( (}///(' Íll <> ¡", . . < 1 ('S, f ll/ )'J/lfl)', 11111 t lll'1'1 i/ l'ÍC'Jll.< c1(111ifi-

a11< S(l/ar,. e· re CI ro llJ// \ fl'll /"/ 1 .. ·¡ · 
\' . ,. ->0111r: ne111 '111id r, r . . e 111011 111·1,,1111 e· d11d rh·11r ¡,¡_,111ry c{ ic•b 
· 011u111t ,1a ¡· '1 ' ' 11 acr.1 11111/1 '\oci / <.; · ¡ I · · 
< 1 · 11' 111~. tlicre r1r« \ I ·¡¡ · ª · n 1'11"" 1.11•c wn1 sc11/1·d ,,, 11'1'// 
-earc rjicl I . . ' .1 c>11w c>111 , r ¡· / / . 
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CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN 
SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE SOCIOLOGÍA 

Con ocasión de IX Congreso Español de Sociología celebrado en 
Barcelona en septiembre de 2007, en una de las sesiones del Grupo 
de Trabajo 07 Sociología del Trabajo, se acordó constituir formal
mente el Comité de Investigación de Sociología de Trabajo de la 
Federación Española de Sociología. Esta reunión fue convocada 
a propuesta del Comité Ejecutivo, el Comité Científico del Congreso 
y la vicepresidenta saliente del Comité Científico del Congreso, 
doña Teresa González de la Fe, por el coordinador del Grupo de Tra
bajo 07, Juan José Castillo. 
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los siguientes miembros: Presidente: Juan José Castillo (Universi
dad Complutense de Madrid). Secretaria técnica: ltziar Agulló. Vo· 
cales: Pablo López Calle (Universidad Complutense de Madrid); 
Oriol Homs (CIREM); Joaquín Juan Albalate (Universidad de Barce
lona) , Antonio Antón Morón (Universidad Autónoma de Madrid), 

Santiago Castillo (Universidad Complutense de Madrid), Auror~ Ga· 
lán Carretero (Universidad de Castilla-La Mancha), Miguel Angel 
García Calavia (Universidad de Valencia) , Rosario Marcos Santiago 
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