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Presentación 

l3ajo el título «G énero, Trabajo y Políticas de Igualdad» se encuadró la 
discusión de una de las sesiones del Grupo de Trabajo 07: Sociologfa 
del Trabajo en el IX Congreso Español de Sociología celebrado en 
Barcelona del 13 al 15 de septiembre de 2007. 

El presente número de la revista in cluye algunas de las contribu
ciones allí presentadas que, m ej o radas y mad uradas, abo rdan entre 
sus reflexiones rnestiones pr incipales del debate actual en torno a la 
problemática del género y del trabajo, de la siempre compleja situa
ción del trabajo de las 111uje res, ele los defectos que ar rastra desde 
hace décadas y ele las apuestas· (presentes y futuras) que reclam an 
evaluar el dise1io y la aplicació n de políticas efi caces gue contribu
yan a mej o rar la igualdad real de opo rtun idades entre mujeres y 
hombres. 

El texto que acompaña esta presentación recoge en lo sustancial 
la ponencia que preparé, haciendo también las veces de relatora de las 
doce comunicaciones presen tadas, en un esfu erzo por o rientar la re-

'-· Grupo de lnvestioación en C ie ncias Sociales del Trabajo C harles Babbage, Fa
rnltad de C iencias Políticas y Sociología. Universidad Complur~n.se de M:idrid. 
Campus de Somosaguas, 28223, Pozuelo de Alarcón . Correo electro mco: 
palomacandela@ telefonica.net. 

Sotiolo,~ía del ?rabajo, nueva época, núm 64, otoiio de 2008. pp. 3-16. 
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flexió n _Y l' I lkh.1rl' dl' 1.1 se. ió n 1
. Con r:il propó. ito y ame la divcr . 

d.1d y n q uc z:i d l' los rema~ rr.it,1dos, llli interés se centró en JlO'u~~1-
:h ¡x·cros rdc\·:m tes. así com o en ¡xeocu p 1c io nes c r uz;idas . :::. os 

, . ' ' y t1::i n \"l' r-
,ak~ :i la m :iyo n a d e texto. que lll e lk\·aron a ide nti ficar CL rr ¡ 
n o s d e di~c u. ió n inrcrco nccrnd os o si se prefi e re c u a t i·o pia 

0 
p : -- , _ · , un tos ne 

e nfo que p:ir,1 \·er co n m as ct1ndad b com p leja rea li dad q u e afect l . . , 
1
. . . ' a ::i a 

~1tuac 1on y com 1c1o n c. d e l trabajo de b:; muje res. 

1. La segregación del n1ercado d e trabajo 

La d i,cmió n l'n to rno a los efectos di. c riminatorios de la segregació n 
del mercado de trabajo e un tema rec urre nte qu t: n o pie r le ccnn·ali
d.1d en Jo<; .tnálisis de la pan ic ipació n lab o ra] d e b muje res. P redomi
na una p cr pecriva d onde . t~ contemp la e l m e rcado de trab a jo com o 
u n <.:\JXKio .. ocia! q ue no fun c ion a d e form :i n e u tra l t:n la 111-edida en 
4ue fo mL'llla de,igualdadc~ cntrL' homb re y n1ujc re · y co ntribuye a 
rl'fo rz:n la trad icio nal d i,·isió n . exu::il di:'! t rabajo. 

_ E1_1 l'.\ t<.: m arco de preocupacio n c se sitúan alg una d e las co111u
n1c.JC1o nes pre L' ntJdas en la csió n que n os o cupa d e l IX Cong reso 
E_-.p aii o l de Sociología. com o. po r eje mplo . b que a n aliza " la segrega
c1o n cll'I mercado b boral e n Castilla-La M an c ha desd e b perspecriva 
de género' ' (de Jo<.(' M. Ag uilar, José L. M ::mí11ez y Andrés Lombas) 
11Hh tr,111do. L'n tri: sus resultad o . u11a tendenc ia gen eral :iJ aume nto de 
l;i 'egrq~:1r ió11 por sexo en e l mercado d e trab;~o regio nal, tanto en la 
n truc tur.1 ocupac io n:il como . ecto ria l. Esta c onsta tac ión estad ística, 
lejm de rdh:jar c 1111bio s sig nificari \·os en la p a rt ic ipac ión labora l de 
lio1nb rL''> y mujrn:~ en términ o s d e m ejor::i de la ig ua ldad, iden t ifi ca 
t(.' nde 11ci.1, qu(.' re fun z:in e ·a espL·c ie d e d iscr imin ac ió n est r uctur:i_l, 
l'1 ~ 1 no l' \'idl'ncia l'I que. e n el a1io 2006, las m uje res m an ch egas conn-
111H:n e 111pld ndo'L' en los Sl'C to n:s donde h an est::id o trad icionaJmc::n-
1.e pri:!-ellll' ' • i..'n r.1111as de activ idad fe mi n izadas y e n o c upaciones con 
~obrcrrqnesc11 tació11 fe 1nen i11a . 

En d C..·c to. una situació n que com parte n otras regiones espa iiolas 
Y qtH.' 1_ ll>~ llL"va a pens::ir en lo impresc indible d e profündizar e n 1:15 

cond1c10 1ll' ' d e acceso labor::i l de las m uje res (cómo se integran) ,Y en 
lo~ fac to res que influyrn en su posic io n ::imie 11to productivo (do nde 

1 r~ 1 l " "[ ) 1 "d l . . . . 1 . , d 1° "r1co r p o r3ciÓI1 .. 1" < 1.1 m.lnt"l'llr o su rcc accro n o r r<r rna a cxcepcro n e " 1 

d t· u11:1' mínimas Jcl.1praciones de esrilo y de la"'bibliografí:i re fe n:nc i:icla . 
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·e 'itúa11) y csr:ibilidad labor,il (cóm o permanecen) p::ir:i poder valo
rJr el incrcmcmo cu:inri tativo de su partic ip:ición (el mtÍ11tas pierde 
\'Jlo r an:ilírico) como un :ivance rc:.il e 11 el c:.i1ni110 haci;i la igualdad 
re.11. Porq Li e si bien la t~·11dc11 c i a del alim ento del e111 plco fe 111en i110 es 
una real itt1d pr.íctica111enre en todos los países e uropeos (E- 15), l:i 
cuestión cbve ahora e preguntar e por b s condic iones en que tr:iba
jan c:ida d ía m ás m ujeres: cóm o es realmente ese empico, q Lié indica
dores lo miden , lo eY:ilúa11. si rt~Úne las condiciones par:i garan tizar un 
"em pleo decem c" '. de calidad .. ., sólo entonces podrem o hablar de 
una inregr,1ció n y p:.irticipació n igualitaria entre hombres y mujeres. 

En definitiva, y par:.i lo q ue nos interesa destacar aquí , estas apro
xilllaciones empír icas muestran lo evidente en el func ionam iento ac
rual del m ercado de trabaj o: q ue tal y com o está concebido no está 
clilllinando ni corrig iendo las desigualdades laborales entre hombres 
y mujeres, sino que más b ien está contribuyendo a su reproducción . 

Ahora bien , todavía deberíam os ir más allá, indagando y visuali
z:indo o tras causas que in tervien en en el manten imiento y l:i perpe
tuación de la desigualdad sin corre r el r iesgo d e caer en esa especie 
de " determinism o socio lógico" que nos lleva a dar por lieclio que la 
realidad del m e rcado de trabajo actual es algo i11.e1Jitable y sólo nos 
queda la o pció n de adaptarnos, com o si se tratara de u na m aquinaria 
que no puede fun cio nar de o tra m anera 2 . Por lo tanto, rom per con 
esa imagen cosificada del m ercado de trabaj o podría ser un buen co
lllienzo. Porque cuando hablam os de que las mujeres, en re lac ión a 
los hombres y estando cada vez m ás y m ejor capacitadas, encuentran 
mayores obstáculos para alcanzar una estabilidad labo ral sosten ida, 
ocupan puestos in fer io res en la j e rarquía o cupacional, participan de 
peo res con dic iones d e trabajo, cobrando m eno res salar ios adem ás 
de continuar sobre llevando el peso del trabajo reproductivo-domés
tico-familiar, estam os constatando situaciones con cre tas prod ucidas 
en contextos reales, a partir de relac iones so ciales y de gén ero, con 
~ctores so ciales im pl icados con capacidades y responsabilidad para 
Intervenir. 

Y lo m ás importante: si dejam os de dar por hecho ~ue esta_ ; itua
ción es inevitable para las mujeres y miram os c_on ma,s atenc1_0~1 las 
causas y el proceso de construcció n de esta especie de Circulo v1c1?so, 
qu izás podam os en contrar las claves expl icativas q ue nos perrrn tan 

1 "Frente a esta visión dererminisra . la investig:ición socio lógica del .'.nund~ dd 
trabajo tiene que ser capaz de dem ostrar que cx.isren alternativas viables (Kovacs Y 
Falc:io, 2007, p. 1 J 9). 
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:ivan zar l'll t'I proceso di.' cambio y de rr.1nsfor111ación de es ta - .1 ·d 
1- . . . 1ea 1 ad e 1 crmun:iton a_ 

2. Flexibilización, precarización y exclusión laboral 

Otr,1 de las mirada-. de los ángulos estr:-ttégicos p:.ira profundizar en d 
an.llisis y entendimiento de las desigualdades de género y de b vulne
rabilidad económica y socia] de las mujeres, se dirige direcramt'nte a 
b flexibilización, a la precarización y a la exclusión labora l_ 

Pn:cisamente, el artículo de Pau Díaz Valcro incluido en esta en
trega de Sociolc~f.?Ía del 1illbajo nos ofrece alg unas pistas muy interesan
tes para desenmascarar las discriminaciones y desequ ilibrios que 
oculta la realidad laboral de las mujeres. El objetivo de su análisis ha 
siclo explorar en los fundamentos de la o rg;rnización del tr:ibajo desde 
una perspecti\·a de género, y su d esarrollo. desde una apuesta cualita
tiva , nos permite descender a un nivel m~)s concre to de :rnálisis ck la 
realidad intarogando a trabaj :idora y trabajadores, cu adros direcrivos 
Y representantes sindicales de doce empresas d e tres ·ectorcs produc
tivos específicos (financiero, m et:illirg ico y agroalimenrario). Y ¿gm~ 
es lo que- revela la situación detectada en b s empresas? Com o ven.:
mos con el debido detalle, e constata la vi•tencia de las v iejas discri-- . o . 
mmac1011es (asociadas al modelo de organización fordista), q ue tlt'-
nen que ver con el significado de los e pacios de trabajo feminizados 
Y las consecuencias de su infravaloración fiehnenre re flejadas en las 
inferiores categorías y puestos d e crabajo ocupados por muje res, en su 
posición subalterna respecro a los ho mbres, en los obstácul os para 
promocionarse, en los rnt'nores salario que perciben y en la vulner~
ble capacidad de negociación de las trabajadoras. Un cuadro de _des:
gualdades connme que se acentúan con las nuevas discrirninacionc:s 
producidas por los c1111bios en la Or!!anización de] trabajo que pro
mueven una mayor flexibilidad l abor~ : la "tempo raJidad como forma 

de con~ra_c:ición y p~rmanencia en las empresas"~ los efectos ~e la s~i~~ 
contrcltac1on tamb1en refuerzan la estructura sexista del trabaJ0 · N e 
casualid~d que en los bancos, por ejemplo, Ja limpieza se subconrra\ 
a l a~ mujeres y el mantenimiento y la seguridad a los ho!nb_res . ~º~e 
real_1dad que revela. también, cómo una de las fuentes pr111c1paJe,s ,_ 
desigualdad tiene que ver con el binomio tiempo d e trabajo Y gei:e 

1 ·d - , n 111-ro, en e senr1 o de que las estruc turas empresariales cont1r1ua . 'n 
mersas en culturas sexistas (y patriarcales) , con sistem as de valoracio 
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le ci t· inpo que afectan exclusiv,1111cntc al ' ' ti~lllpo de trabajo produc
tivo .. (pr;Í.ctic,1s donde ~e premia el prcenns1110, el abrga1111en to de 
jorna<l:i. la disponibil idad rotal. c_ccétera) _s in tener c1: c_uenta otros 
tiempos y otras necesidades que ;1kcta11 al amb1to _domesnco y repro
ducrivo-familiar y que. siL·111pre. repercuten neganvamencc en la par-
ricipación laboral de la mujeres. . 

Prccisamcnrc, invc rígacio nes punteras sobre el conjunto de t_rans
!Orm.iciones que afectan al mundo del trabajo -:~estructuraciones 
productivas, fragmentación empn:sarial. subcontrat:ac1on, nuevas formas 
de c'mpleo flexible, etcétera- vienen m?strado las r~tundas consec~1en
cia ·que esto cambios tienen en el deten_oro progresivo de las ~01~~1c10-
nt' S de vida y de trabajo de b gente y parncularmence de las muJeie . 

En concrero, las aportacio nes del Programa TR.ABIN, en su _esfue:
zo por desvelar el trabajo realmente existent~, pon_en e~. ev1den~1a 
cómo las consecuencia del incre mento de la 111tens1ficac1on ~le_l t1a
bajo (ya sea manual o emoci,ona1), la precanzació~ de_ las cond'.c1o~e~ 
de empleo 0 la generaliza_c1on d_e_ practicas orgamzanvas. que __ reqL~1e 
ren b disponibi lidad (y d1spos1c10n) tota! d: la mano de ob1_'1, SUJet~ 
muchas veces a horarios imprevisibles, mc1den sobremane1 a en las 
mujeres los jóvenes y la población inmigrante. . . . 

La p~ecariedad, en toda su extensión , tie1:e una mayor 11_1 c1~en~1a 
entre las mujeres trabajadoras, si bie~ la realidad muestra ~1 fe~encias 
en fi.mción de las actividades producnvas, los proceso_s de ti abaJOd y ¡las 

- 1 ) - ·tan As1 a]O'unos e os situaciones ocupac1ona es en as que se mse1 _. '- o _ 

casos estudiados coinciden en destacar que las s1tuac10nes de mayor 
ries(Yo están representadas por las trabajadoras situadas ~l_fl11al de la ca-

:::> • ·c. · ' el los ritmos de pro-de11a de s11bco11tmtació11, donde la mtens1 ucac1on e _ 
ducción y la normalización de prácticas laborales mformable

1
s glenderal 

. - - ¡ · fi las obreras del ca eac o e ma)'Or vulnerab1hdad, corno ejemp 1 1can , . . _ 
" ¡ , d - ¡ t"ll " 0 las mujeres enc,11-Polo contratadas corno eventua es e p an 1 a 

b · · d - los nuevos com-gadas de la limpieza en hoteles y ur am zaciones ~ · S, 
1 

_ 
- (L M Club por eiemplo) . o o poi piejos turísticos murcianos a anga ' J . d 

. • 1 abezan una larO'a lista e em-menc1onar un par de ejemp os que ene _ 0 . 

1 1-d d (- visibles) mdwnas, exc u-pleos femeninos que ocultan rea 1 ~ es 
3

111 :::> 

yentes y discriminatorias para las mujeres · d -
, _ preocupantes e esta s1-Sin duda uno de los efectos mas gi aves Y _ d 

1 
· -es 

, d . - d trabajo e as muJel ' tuación es el deterioro de las con 1c1ones e fi - ' tal cletecta-
d d 1 saJud JSICa Y men ' como muestra el acusado esgaste e a ' 

• . • rros casos escudiados en el Programa 3 Véase un análisis panora1111co d e esro> Y o • 
Til.AJ3JN 1, en J.J. Casti llo (dir.) (2005) . 
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Q Olo 

do en actiYidadc.>s fr 111i11iz.1das co1110 el m ;:mipulado cJ ~ , · 
e . . ' < H.: c1tncos 1 
,0111un1cLld V.1knc1an:1 (Candeh )' Pi11ón ')005) 1 . . · en a 

.· . . . . ~ - , a ag1 o 111du . 
muruan.1 o la agroalimentana 111ancheoa emre orras E . . tria 
b 1 . o ' - sccnanos 1 

or.1 es prcc:mos los que muestran estos,. otro ;:111 .;11·5· . • , a-" ¡ · J i . . . < « is a t1 aves dl' 1 
l l J 1uau vnal y labor,d de 111.m1puladoras de frutas y v, ·d . . ª 
l·J· ¡· ·, . . '· c1 ur as,n1ujcr •· 
el .1 1mp1eza. c1111an.~ras de pisos o trabajadoras rurales cm 

1
, l 

rnmo obreras dt•I calzado, la confección la piel l"s CO JlS , . P
1 

cada'°· _. . . . ' ' ª · CI Vas, OS St'r-
ICJOS ... Tr.1ba_¡adoras llladuras en edad )' en trJ)'CCtori" l·ib . l . , . . , . . . . " . 01 a , autoc-

ron.1s l m1111grantt'S. superv1v1emes. en much os casos de 
1
- . . · 

• . < • , o 10-' t1c111p1i; 
1119ore.' con lllodclos de gt'Stión menos flexibles des · d. · i · · · ... , 1not1va ·is y 
atrapac as en un mercado que no ofrece má altern:itivas de emple~ ,; cH 
qu~ no P~tcden escap:ir, .rc-si.s:iendo (y ro11si11tie11do, rnuc has de ella:) 
hast3 la ll ~gJda de la jub1lac1on, lo que debe entenderse e n un con-
texto social que terllli11a "' ·11, d b. , I ' b. • ::.e eran o tam 1e n 1a 110.; ¡nernri .,,adcH 
como apuntan Mari Luz C"st ' 11· . A d ' () 1 - • " , ·' l"d . . . ··· e: ,mos Y n res cüre n o e n ese espkn-
< l o hb1 0 sobr~· Los 1111e110.' braceros del ocio (M iiio y Dávila, 2006) . 

Y 0 11. prec1sameme ftJ5 ri·cMo · fe . · · , , JI ' 
d ,1 . , · · 'ó ·' < e.,ra preranzano11 que va mas a ,1 

e empico. 111 c:tal111ulr .:c c11 ¡.., · ·d 1 • 
, . · · " '1 ::i y trascencnendo a lo soci;.i l. lo qut' 

pn:ocupaaNclcvYol)' Val · 01· , 
1 ' ' enc1a !Yero, Jutor::i de otro de lo. artKu-
os preSl'ntes en este núme. 64 d S . / , _ . . 

b , · 10 e ocio Ol!Ja del 1mba;o que rdkx10-
11a so re como a traYés el , l t , b· · 1 . <: . . ' ·n . · t r.J el.JO as 111llje!TS lllJ11t cYrJlltCS (espec11-
camente colo111b1a11as) q ., b· · - . ? : 
d , . ., ue tl.l ,1Ja11 en Espana se 1111c1a 11 en proceso 

e precanzac1on social de , . ·J . , . 
· Id d . ' · lXC us1on Y de profundización d e des1-

gu,i a e sociales U l · · . 
I· bl . , . · ~ · n P ame3m ie11to arriesgado que no sólo afecta a 
J po ac1on mmH' ranre )' , . . . , . . , 
t' , . 1. , '> . que nene mucho mteres p::ira la <hscus1011 
ge nc1a . como la prccan -ac°) d I ·l . . .. 
r. d ¡ " Jt 11 e as re anones rfr tmba¡o rfe,eo;tab1/Jz a pro· 

.1'111 m11e11tc a sociedad o , ' · , . · . - · . 
t ·b en que medida b s polit1cas 11110Tatonas con
n uye11 a t'Sl' proce o ck ·' , ·J . , . º 1 

1 , tXl us1on de bs mujeres (como muestra e 
que a gran mavona de J· . . .. 
¡ ', · . . ' '. . c1s llllllJgranres queden relea::idas al servtC10 

e omest1co, t'Stl!.!manza , . o . 1 
que acaba cst"b'>I '., dcion construida por la so ciedad de acogida). , 0 

" ec1en ose com 1 , · . , ¡ c. 11-
cionamiemo d ,1 , . d 0 ~ 11ª og1ca de excl us10n en e 1 u 

, .. _ t: lllt re.'. o de trabaj o. 
El analis1s profundiza ei e 

constru)'•·' sobr ... dºfi '. 1 ese proceso de exclusión social que 5 

.... · .... I erenc1as d ' ·al )' 
de etnia (co1110 fl . e genero, pero también d e clase soc1 

· se re eja , ¡ " 1 
zadas- entr" e ¡ d ' en e c 1oque de intereses" -miradas cni-

.... mp ea as y empl d r~-
sente en Ja agenda actual de ea ?ras, ~na problemática J11LI Y P 

algunas mvest1gadoras feministas ·1• 

•e ---. 01110 Sl' ha podido ver rt'cieme . . . > al-
gunas reuniones de r,...,baiio 1 mc.-me en las d1scus1ones semiplena n as Y t n. 

. ' " ·~ que 1an trat d 1 d h 1n-
nugrJción femenina en el X C ª 0 os retos de la multiculrnralida Y · d~ 
Mujeres Madrid .>~ 9 de · 1. doi?igreso Internacional e lnterdi ciplinar Mundos 

' ' - •JU IO e -ÜÜ8. 
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Otr3 de la· cue · tione de e peci:l l imcrés que revelan los testimo
nio. recogido entre bs inmigrantes entrcvisrncbs es la d el significado 
de ''csrabilidacl''. e11te11dido. por bs propi:i , mujeres. como un (estado) 
ideal c11 comraposición a la flexibilidad dd trabajo que las hace cada 
dí.i más rnlnnabk s. Es decir. la estabi lidad no está representada por 
un empleo, un contr:i.to dlfinido, un salario digno ... , sino q ue se 
idenrific:i. con la seguridad y el conocimiento del entorno (el reco
nocimienro de las dificul tades, la capacicbd de gestionar y ar riesgarse, 
las bú.qued:i.s de posibilidades, b s redes de :imigos y familiares ... ), del 
funcionamit~nto de los mercados de trabajo, en definitiva: con la su
per:ición real ele su estado de precariedad. 

E ta re flexión dirige nuestra atención hacia otro de los riesgos 
que alimenta la precariedad: la ' 'mística de la flexibilidad femenina" y 
hemos de insistir en la necesidad de combatirla especialmente, cuan
do . e identifica con el trabajo y/o la jornada a tiempo parcial, una 
forma de empleo demasiado extendida entre las mujeres. 

.En las últimas décadas, sólidas y rigurosas investigaciones europeas 
nos advierrrn de los peligros que entrai"ia b extensión del trabajo a 
tiempo parcial para las mujeres, analizando y desentrañando la vulne
rabilidad femenina a la flexibilidad (por ejemplo: H irara y Kergoat, 
1997; Maruani y Michón, 1998; Walby, 2000; Torns, 2004). También 
son cada día más evidentes las desventajas de la flexibilidad para las 
trabajadoras espai1olas, con firmándose los peores augurios respecto a 
la contratación a tiempo parcial: un m ercado de trabajo con trampa 
que permite justificar prácticas de gestión de füerza de trabajo enor
memente rentables.Y así lo hemos constatado, recientemente, en una 
investigación sobre el trabajo voluntario, donde las ventajas de la fle
xibilidad equivalen a decir "mujeres empleadas a tiempo parcial con 
contratos temporales", lo que se traduce en una mayor incertidum
bre y vulnerabil idad en la situación laboral ele las trabajadoras volun
tarias, ya sean o no asa lariadas. Esta jlexibiliz aci611 forzosa de las trabaja
doras aparece com o una de las claves principales para e ntender la 
feminización de Tercer Sector, esto es, que el 70% del personal coo
perante y voluntario remune rado en Espaiia sean mujeres, y nos aler
ta de las consecuencias negativas que conlleva p:irticularmente para el 
personal femenino 5• 

5 
Véase: nuc.-stra ponencia Qosefina Pii1ón y Palom:i Candela) presentada en el 

lllarco de este Congreso Espa1iol de Sociología: «Invisibilidad y precariedad en d mer
~·01do de la solicbridad: o rganización y trabajo del voluntariado joven» (Barcdona, 
- 07) . 
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3. Conciliación de la vida laboral e ·1· , Lanu 1ar 
y personal 

Los lími~~s <le 1:-i lbma<la "conciliació n de b v ida labor .. 
perso_nal . con toda la carga de ambigüedad qu e e JI , al, fa111 1har y 
ot 1 i . . . ~ o n c.:va nos ofrec 

ro :rngu o e e v1 ·ion sobre la compkja siruación de la ' . · · en 
te al tr:l_bajo. Más <le una déc:lda de intensos debate/ ~1~UJ:i~~ frcn~ 
normat1v.1s. much:ls veces impuestas d-"sd c· ., -· b d p . cas) r · · · · '"· " n t a Y e una V IO' 
c- ~~cus(1~1~ s~~n: ~os beneficios. las trampas y los lín,1ites de l; co~~~~:~ 
uon )' :1os e rmta al n~spccto) han servido, al m enos p::i ra clarificar 
Ull C:lm 1110 y d C\l'J/ll/aff . . · . , ' ' ' < • 

1 d · · mm una snuacion que siempre ha existido)' 
que e esarrollo del capitalismo b _ d , · 
ha acentuado- las . r . . o 1 e ro o en su cara lllas flexible, 
_. d ~ 

1
• .· · ' imp icacIOnes de la o rganiz:ició n del trab<lio asat1-

11a o u1 a \ida personal v f: T d 1 b . 'J 

L d. . ' l ami iar e :i tra ;i_iadoras y rrabaiadon:·s. 
as I tl!Ita fornns de fl . " bTd d 1 'J b , d . . ' . . c:xi 1 1 a en L' em pleo no están conrri-

uyc.:n o a 1 educir v facihra ·] · . . d 1 b . , . 
conrnr· · J . · ' 1 ª JOI na a a o ral. s1110 m as bien todo lo 
, ~ 10

'. ª gesnonan en función de las nccesicbdes e intereses de):¡ 
c:mprt:sa. 111 tener presenre )· (}'· . · . , . 
t b· · . . · •1 or ~,1 111zac1on de o tros t1elllpos rareas y 
ra ·lJO~ necesario para Ja P . d . , . . ' . 

Por Jo que · 
1 

epio ucc1on Y sostenm11e nto de la vida, 
siempre sa en perdi , d 1 . • . 

1n •nr · ·11 . . <:n o as llllIJere . Porque <:s, p reCisa-<: e a l .1s .. 1 quienes por ,.r· .' d, .. . . . , 
les est~ exi·" d · t ~ ª ' 1ª para OJICa de l:i co nc11Iac10 11, se " , ' ien o que a. 1 
Entonce :='d , ~L~m~n os ce. tes sociale · de ]:i fl exibilidad. 
R. iba, ('>O·O:.) e )que conc11Iac1ó11 habl:1111 0"?, se preO'u nta Ana María 

' - ;, a con tatar h · · · ~ 
senran al" unas " l'd ·i ' . Ituacion extrema y paradójica que reprc-
consrrucc~1·0'1 1 ... s:1.: ,1 II ac_e laborales como la de los ro111111111ers de la 

. '- '- co t'Ctl\"O d b· -. d I· zan diariamente ha .. 1 . . e tra ·lJª ores manchegos que se desp ~-
liación de Ja vida r~~~a~a ~-·IJOS ~~. la periferia . n~adrile1i ~: ¿qué conc1-
y quince hons fu~. d · fam:Ii.n puede eXJst1r «trabaj ando carorce 

. ' c: ra e tu casa»~ " 
La mcorporación d 1 :!' · . 

la reflexión sob, ,
1

" . e 3 
L tmcns1ón " tempora l" y, en particular, 

re e: tiempo d " b . c. .. ·:l 
para el avance del d ·b e: tra ªJº 1emenino" ha sido dec1s_1v. 

t.: ate sobre la e ·1· ·, d da como "corre po b' l·d .. ' onc1 1ac1on, hoy m ej or enten 1 ' 

1 nsa 1 1 ad mo t d ¡ . d d dos ógicas distintas que 1 ' . ran o a mcompatibi lida e . , 
laboral) y e] tiempo dr~gu ~n· e~, ne111po de trabajo (en su di111ens1ofl 
plio. La atención pr·s~ ~a ªJ

1
° reproductivo'· en su sentido m ás am-

1 <: ª ª ª a prob1cm::ítica del reconocimiento de: 

'' Sb l ---o re r tr;ibajo )' la oganización d l - . "º 
(2005) y sobre la orra ca d . . . ~ º' C<>1;111111ters vé:ise O liv:i y Díaz $3nna,,, 
case •JI r;i e e: ta s1ruanon ,.1 ,e, . . ,¡ ,r~s 

t: ano- manchegas el r b · . . . , os t 1 c::uo~ en d u111vcr o de las llll'.J" 
' • r:i a_¡o medito de G l' , ' ª an ,. D 1az Santiago (2U07). 
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"'u o Je. igual del tiempo .. como otra dimensión de la c.ksigualclad de 
género ha abierto fc'.·niks y ugercntes debatl' hasta abarcar hoy algu
nas de las ;Íreas <le análisi~ má prOlllL'tedor:.is con un referente político 
(las política' dd tiempo) ya en proce o ele aplicación. Una apertura 
analítica que. L' ll nuestro paí , y en bucn:.i medida, impulsaron los es
fuerzo pioneros de Tcrc-a Torns. Vi cent Borrás o Cristina Carrasco, 
cnrrc orros 7 . 

Otra de las cuestione que afortunadamente se van aclarando en 
este complejo tema e que la conciliación· laboral y familiar no es un 
a t11ito individual de las mujeres, sino que es un problema social, ele 
inrcr~s colectivo. porque nos afecta a rodas y a todos y, por lo tanto, 
tambi¿n es (o dL~berí;1 serlo) una preocupación política. Y esto que 
parece tan evidente no lo ha sido y no lo es en la actualidad, si nos fi
jamo en las implicaciones y efecros concreros de las políticas, nor
mas. leyes y medidas concretas desarrolladas al calor de los discursos 
má blandos y neutro_ de la conciliación , orientados por un carácter 
exclusivamente "famiJiarista" . 

En este semido (de desfe111i11izar el discurso y la políticas de conci
liación), son muy bienvenidas las investigaciones que indagan en la ex
periencia ma culina de la conciliación, como hacen Paco Abril y Al
fons Romero en otro de los textos incluidos en el presente número. 

El trabajo de e ros autores es producro de una investigación con 
trayectoria que se plantea en el marco de un proyecto europeo cuyo 
objetivo ha sido potenciar " masculinidades cuidadoras" (frente al 
modelo tradicional de masculinidad) promoviendo el cambio de las 
políticas de las empresas con el fin ele involucrar a los hombres en la 
conciliación de la vida y el trabajo . 

Además de la perspectiva en la que se enmarca esa brecha j oven y 
necesaria que han abierto los estudios en rorno a la masculinidad y a 
las nuevas paternidades, cabe destacar algunos de sus resultados, que, 
en buena medida, han reforzado las conclusiones obtenidas en el an
terior programa de investigación (2003) del que este es continuación 
(Work ChanO'es Gender dentro del V Programa Marco de la UE) 

8
-" ' ~ 

7 Son esenciales al<>unas contribuciones del Grup d 'Estudis sobre el Treball i la 
Vida Quoridiana (QUIT) en b línea de cucsrionar la orga111zación tempol"ll1 don~i
nanrc:T. Torns, (200 1 ) , T. Torns, V. l3orrás y P. CarrJsc¡uer (2003-200.J). V. I3orr:1s, 
T.Torns y S. Montero (2007). ~ 

" Y cuyos iJrincipalcs rcsultJdos esr:ín recogidos en P. Abril y A. Romero (200::>), 
«Masculinidad y trabajo. LJs e mpresas c on po líricas de génao Y su~ consecu:n
ci3s sobre la masculinidad», en Sociologfn del 1i·abajo, núm. 55. Nuev3 Epoca, orono, 
pp.3-26 
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En l"'>l:l oc:.hiú n , l.1 ' L' lllrc\· i ~ t:~\. a tr.1haj:1,d o rl' y directivos de do~ 
L'mpri.:\.J\ d L·,t.1cacl .1-; pn r o;u p o liuc:is dL' gL'nc ro v concil 1·,., .1·, , ; "e o n con 
pL· rfik~ m11 y ho m ogéneos llHI L'str.1n ch r:1rn e 1itc cómo J o~ pi 

. . . . ' "' a n es v 
llH:d1d:1~ 111 ,t1t11n.0 11 :il_1.·~ l.lr apoyo,\ h concili :ición son insufi c ie nte.-'., 
y q11 l' un:1 ¡n nl' ~1gn1f1canva de 1:1 soc1e d :id (lo. p ;id re . m ás m c nr;:diza
do') l'\t:1 tk1mndando mfi~. Sl' mue. t r:i n :iln u11 os t írnidos 'l\'" ll C 's 

:::-> • • • ·• c . e n 
l:i_, or~:rni z.a_cionc' pí~b~i ~:i~ \~or ej e mplo ~on e l Ph11 Con cilia y J;-¡ ra-
c1011.1hz,1no11 y fkx1bil1 z:ic10 11 de h o ra rios) qu e contrast:in con los 
11wi<>.· mr1~~ /c1.' y b falta d e pred isp osic ió n :i favorecer la con c iliació n 
qul' c:ir:ictniz,1 a b~ e111pn:sas privad as que rnu cstran un fiH.:rte arra i
~o tk cultura<; dl'l trabajo (por parte de los directivos) que sig uen re
~mdurirndo d esqul'ma dl' que la ate n c ió n :i b v ida pL'rson al y fa mi
liar 1.istrJ b promoció n profesio 113l. 

El tic111p11 aparl'CL' com o el a. pec to m ás irnpo rtante para L'I fo1ne 11-
to de b s masculinidades cuidadoras . Y m á rie rnpo libre disp o nible 
íL'PL'rl·ure. L'll d ca o de los h o mbres e ntrevistad o. que ti e n e n hijos 
mi.:n~res de 12 :i11os, L'n un mayor cuidado y a te n c ió n a los hijos/as. 

Sm embargo. a pesar dl' los pcq uei'ios ;ivanc cs y d e b ii11plicación 
de l?s l~ombrcs en el cuidado d e lo hijos, persist e n las d ife re n c ias 
cuahtatt\':lS y cuamit:iti,·as L'll el u so d e ese tie mpo. 

4. Las políticas de igualdad y la participación 
laboral de las mujeres: el abismo entre la teoría 
Y la práctica 

l!n último pumo obrl' el que me gustaría llamar la a tenc ión, como 
Cierre panorámico de algunos de l o~ problemas principales que a ~ec
tan ªlas lllUJere t'n t'1 mundo del trabaJ·O. es el d e las políticas públicas 
de promoc·' d 1 · ' , 

, . ion e a 1guald:id: ¿qué e ha h ech o y, sobre todo, que se: 
esta haciendo para . b. · · d · 1 b 1 de h s . • ' cam 1ar y m ej o rar la realida socio- a o ra ' 
111UJen:s? 

En el plano teo' · · · · I' · ,,sn-nco e mterpre tanvo. y e n e l discurso po m co , " ' 
m os <ll' acuerdo · b , 1 de 
1 . . . so re: e papel y la re ponsabilidad d e l Estado - y 
JS m tnuriones- -0 · · aJ . . d b ara n-. e mo pnnc1p :icror impli cado qu e e e g, 
tizar las condicione , . · b .l .d ¡ de ca-l'd el s ntccsan as p ara loarar una emplea 11 ac 1 ª

1 
.. para las mujeres.Y en este comex~o se e ntiende e l conjunto de 

po ltlcas y medid 'b1· e . )0 Óll as pu 1cas que n acen al amparo de la o rnis 
Europea o de plane · · , . . · ¡ local 

estrateg1cos de amb1to nacional, reg1o n a o 

Género, trabajo y políticas de igualdad 13 

dirig idos :l corregir dl: ·equ ilibr ios l.'. integra r b boral y socialmente a 
la5 mujeres. 

C uando en lo ;111os ochenta. com o punto de p:i rtida, se em peza
ron :i i111pla11ur la. políticas de igualdad de oportunidades, se vio q ue 
lo prio r itario y neces.1r io c ra11 m ed idas q ue impulsaran el crecilllicn
ro cid 11úmno dl: muj eres q u e accedían al tr:ibaj o remu nerado. El 
reto pr incipal era que la mujeres trabajaran fuera de casa, que se in
corporaran com o fuera al m ercado de trab<0o como vía para alcanzar 
b libcr:idora independenc ia económica . 

Sin embargo. la m ayoría de las estrategias de fom ento del empleo 
femenino se han acom pa11ado de muy pocos estímulos y ayu das para 
que b s mujeres con responsabilidades familiares pud ieran combinar 
el trabajo y la reprodu cción, y ante esta carenc ia ele apoyos públicos, 
las opcio nes de muchas trabajadoras para sobrellevar el peso de las dos 
j ornadas ha sido (y sigue siendo) recurrir a la ayuda externa, ubcon
tratando a o tras mujeres parte de l trabajo do méstico, pagándo lo si se 
lo puede n pe rmitir, o apoyándose en las redes familiares o informales 
más próximas y accesibles (amigos, vecinos .. . ). La reducció n del nú
mero de hijos en Espa11a ha sido una consecuencia directa de las difi
cultades de conciliar el t rabajo asalariado y el trabajo reproductivo, 
do méstico- familiar. 

" Veinte a11os de políticas de igualdad", según el balance de judith 
Astebrra (2005), han serv ido para visualizar problem as concretos e 
iniciar importantes cambios que corrijan y m ejoren la realidad de las 
mujeres españolas. . 

Actualmente, y en relació n a lo que aho ra nos preocupa, la condi
ción de la mujer en el trabaj o, la realidad se muestra enormemen~e 
com plej a, y refl ej a viej as discriminacio nes y constata la erne~genc1a 
de nuevos riesgos qu e aume n tan las condicio nes de p recan eda_d Y 
vulnerabilidad d e las mujeres y cuya solució n de futu ro dependera de 
medidas concretas y de políticas m ás contundentes. Todo _eL~~ hace 
necesario el disc11o de estrategias que planteen nuevas pos1b1lidades 
de intervención, por ej emplo, en las políticas públicas ~enera les, pa~a 
hacer frente de forma eficaz a las nuevas formas de desigualdad entre 
1 1 · · acció n de 10111bres y muje res. La apuestJ de 11rn111stre1111111g como : 
cambio estructural que contribuye a gene ralizar la necesidad de ~a 
igualdad en las po líticas públicas gene rales represe_nta un paso h:1c~a 
delante. Como lo es tambié n , en nuestro país, la reciente Ley Orgam
ca de Igualdad e fectiva entre muj eres y hombres 3/2007, una apu~sta 
de cambio y transformación que co nfiamos e n que ª.llane el ca•

1
1:d111

ºc1 

1 · ·¡·d d · ¡· -· sostemda y ele ca 1 a 1;ic1a un modelo de empleab1 1 a 1gua 1ta11a, 
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que. gar:mtice d ·' trabajo decente., p,ira todos y especial mente para las 
lllUJl'res. 

Para finalizar, una última rdlcxión dirigida a todas y a todos lo 
i1wol~1craclos como estudiosas y estudiosos del n~undo del trabajo )~ 
l)Ul' tiene 1~mrho que ver con los .retos y ~erspec t.tvas de la sociología 
actual: ¿qlw podemos hacer para mtervemr y mejorar la situación de 
b s mujnes desde nuestro ámbito profesional? Por el 1110 111ento, hacer 
lo que s:tbL·mos: i111,cstigm· (y hacerlo bien) a partir de la observación y 
el contacto directo con b realidad, para seguir avanzando en el cono
cimicmo de lo que. realmente, esr5 sucediendo, desde el convenci
miento dt• b utilidad del camino emprendido. Una secuencia episte
mológica que Ju:m Jos¿ Casti!Jo (2007. p. 37) divide en tres e tapas: la 
primera empieza por estudiar la realidad concre ta - lo que pasa 
hoy- acercíndono al máximo a las vivencias y a las percepciones de 
b s trabajadoras para entenderlas y para comprender necesariamente 
lo que ocurrl'. Un segundo momento, centrado en el análisi de las 
tl'ndencias (hacia dónde van ... ), y un último abordaj e que estudia 
las políticas actuales, evaluando lo real, lo que se está haciendo, para 
proponer las posibilidades de transformación . 
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Res'.1111.en. «Género, trabajo y políticas de igualdad» 
El p1opo~110 dt• t''tt' text.o, pc11 ·.1do y cscriro para ordenar b 1· .. 
dt• 1.is ~t'~1011t's del grupo de Sociolo<,Ía d ·I T ab . l ·l . l . .' e iscus1011 de una 
' . 1 <l S . l . t> l,; r. a.JO le u t11110 Co1wr' E ~ •1110 t' ono 0!!1.1, es cxamin:ir Jlgunos de los problem .1 . "' c'o -
les del dcb.uc .1nu.1l sobr..: t·l rrab:1·10 de bs m111 i•: J"'S 1)~ - . .'11s y :ispcctos cenrra-
. J . J' · . · ' · "~ ~ · "1.1 < o un:i prun · 

r.1l ,1 se irigt' .1 un rema ch;;ico ro1110 á l d l , . era 1111-, · · · ' '~ e e ::i SC"'rco-ac ó . 1 ¡ ¡ 
nu:rcado dt• trahajo.rnyo .1lcance v sii;mifiod - j· "' cl i n scxua e r 
.uaby.1 que profüncliza rn los eft·¿t0s~ll' la. íl ~'~1'bsc l~~1a_~~a 11 tl·sdc unasegunda 
l l'J el l b ' e, 1 1zac10 11 y a prcc:in ·dad . 
,'.1 ¡~·;1~tt:1m~~K~~·:1I cp:leo' ll1:1l~ : nujert's .• Enltrc la re.1lidad social del r:·:ibajo. K·~1eni1~~ 
· 1• a se situa a tercera d , 1 · d 1 '"conciliación J · 1, .· 1 1' b - . · . . e as mira as: a controYc:rrida 

• < " \ ic a a oral b1111lta · , l" desdt' 1111 último :ing 1 •• : : • • r )' pe r 011•1 ·que se complcmcnra 
· · u o c'rrare0 1co q11e aYt1d' ¡ ¡· · · co de b imt•n·en i ·' 

1 
. . "' ·. t a ~miar a e 1 ~cus1on en el mar-

c on. e e polmca gener.1lcs Y polític:.is de ig11ald:.id. 

P.ilabr.1< e/ni'<" ''énero tr:.ib . f. . · · "' · • <lJO emc111110, discriminació n se);u,il del trab.1jo. 

Abstract. <1J·Vo rk G d TIJi., ¡ir1¡ier lrr·c· r) . , e1{1 er a11d Eq11a/ Oppor11111itics J>olicies» 
"cp111"1111eN1rrrn rl /' · . 1 / . l Ptmc/ ,

1
",

1
· 

111 1
¡ · 

1
· 

1 
rr 1 1.'rns;ic>11 < cr ·e <>pn/ 1>11 a Soriolt>I!)' c>f La 1<>11r 

• -· ' 1m1r.• r '" are r S "/ S . I . . . >111111' ¡m>/1lt•in< 
111 

¡'' , 
/ 

. ·' p.m:·' 1 <>m> C!I!)' C1>•({!fl'SS. lts ¡mr¡J<Jsc is ro cx.11111111· 
• ' ' í11Jtr,1 /r.HJifl'< o/ 1¡ . . d ¡ · ¡ f · 11i111. c•ur fir-r a¡ ·/ .. ·

11 
· · IC rnrit'llt natc 11/.1>111 1110111c11 /nbo111: 1Vit1 111.1 

. • ' >pr11a11 '' fF,l/t'd 11 l .. . " . . . . I b 111,1rkc1. ¡ ¡ -, ,
1 

d, · . e el < •1·'·\Jr 1.-s11c, /.('. sorrnl Sl'l!l'C{!n/1<111 111 the ti 1>11r 
• ' • 11 l 11.' ;c,>·1c emd 111 • · . ¡· · . ·. · · / cflcas <'{ 

1
·<>¡, /Ir "l ·¡· 1 

1 
. 1 ' 11'."'.li-'. n>111 el sc«md / !()1111 of 11icw Jor11s111x cm .11c 

. • • . Xl>J JI)' el/11 llFC"JJ ... I I . . . /. { 
np¡m>11d1 i; ¡ilnr·d ¡ . .. · ' ni¡ ''' ' ' 11c c1b11 11 r rcn/11y of wo111c11 . 011r t llT< 

( ><fil'« 11 1/,,· "1 l ' /' ,. . .. . 
l'i'lllic>ll i e 1/¡c ro . f . " .I n '1 11)' e~ 11'<'1/IC/l /11bo11r a111/ ¡/¡e / /!>fJll CtJ/ Jll/Cf· 
, • · · 111r,wcr<1r1 "w >r/.: (rz ·¡ ( . d · ¡ J111al .rr,11c.•ic ¡icr·

1
,,.

1 
. . • , .

1
' : ' 1111 )' ''' prwarr li[.:) baln11cc'', mmbi11c 11

1

111 •
1 

. . ·' ·' " 11 c. 11'11/( 1 lzc/ " . l . 1 . . . . . .r l /'e 
1111en·w11 o11 • ~<'llrral ,,,fin" · 1 · 11' or,11, 11e d1sr11ss1011 111 rhc Jmme o.1 p11 > 

1 

· 1 "' '111d cquc1l <>J!])(l1'1111zi1ics polirics. 
Kr\word .. o. ¡ • . ,,tllC ª· 11'01/1('/I /,¡[J' . l ¡· . . . e llT . .'C.\ll(I 1 ISCYl//llllel/IOll rll IJJOff.t. 

A za 1 ·gua· dad 
Estudio sobre la organización del trabajo 

desde una perspectiva de género 

Pau Díaz Valero >:· 
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Versión fina l 3cept3da: 8-l ll-2008 

Presentación 

Este artículo trata de una investigación rea lizada con el objetivo de 
profundizar en el conocimiento de la organización del trabajo desde 
una perspectiva de género. El proyecto fue impulsado desde la Fun
dación para la Formación y el Estl.ldio Paco Puerto (CEPROM), centro 
de orientación y formación de ce oo de Catalu1ia, y estuvo fin:mcia
do por el Servei d'Ocupació de Catalunya (soc), en el marco de la 
convocatoria para el fomento de la igualdad de oporrnnidades d e 
2oos 1. 

El objetivo de la investigación era profundizar en el conocimien
to de la organizació n del trabajo desde una perspectiva de género, 
para poder comprender los m ecan ismos directos e indirec tos que 
provocan situaciones de d esigualdad sobre las mujeres en las empre
sas, Y elaborar propuestas que ayudaran a corregirlas. 

El estudio se realizó en doce empresas de Cataluña, de tres secto
res de producción: del seccor financiero, Murna Incercornarcal, 13DVA, 

'-· U · · · ~ S J I" d 'Alfou) 
nivers1dacl Autónoma de Barcelona , Avda. VilamaJOr, -:> 7 ( ant t'. 1ª · 

084
1

59 Sant Antoni de Vilamajor. Correo electrónico: pau.diaz@telefomca.n.ec. _ 
El eq · 1· • l · · · b . •seo por el autor dt: c:sre ar . u1po que rea izo a 111vesng:ic1on esta a comput: . . · 

!!culo. Marfa Jesús Pinto y Carolina Recio, como aparece en la bibliografia. 

So<io/o~fo del T f · • • • • 17 .JO " m w;o. nucv:i epoca, num. 6·1. otono de: 2008, PP· - · 



18 Pau Díaz V.al ero 

SCH y lkutsche 1:3.rnk; Daimkr C hryskr (Mcn.:cdc I3e nz) 13 . 
l">b 13 l N. dl l ' · ' i aun ' º en ose 1 v 1ssan 1.' meta un~1co; y BorQes Un1·t··d 131·s · ' 

. . • . ~ . . -~ ' ~ CllJtS 
Nutrcx~1a y Corporac10 11 Agroa!mH:ntana _de Guissona d el agroali~ 
1111.·ntano. Las emprt'Sa se sekcc1011aron ba_¡o el crite rio d e que fü _ 
SL'll significativas dentro de su sector de actividad y qu e contasen c~ 
comités de t'mpn:sa con capacidad d1.· acción sin djcal para poder in~ 
cid ir en la ~o lución de b s di criminacio nes detec tadas. Mutua ¡ nter
conurcal de l3arcelona tiene una plantilla de 340 personas y las muje
res repr1.'SL'ntan el 50% del rotal , pero só lo hay 3 en un comité de 
1.·m~resa de 15 miembros. En el 1313\IA trabaj an 4.534 personas y las 
lllUJt'res son 1.4~1 (el 32,3% del total) y en el comit~ h ay 18 mujeres 
d e un to tal de 105 miembros (el 17%) . La plantilla d el SCH es de 
2.497 persona . de ellas 667 son mujeres (el 27%); e n su comité las 
mujeres son 14. de un tot:ll de 82 (el 12%). Dcutsc h e Dank tiene una 
plantilla de 2.657 personas, de las cuales 991 son 1mtjcres (el 37%); en 
el comité de empresa hay 47 miembros, de los cu:ilcs las mujeres son 
11 (L'l 23%). En el caso del secto r sidcrom er:ilúrg ico , e n b s dos em
presas de automoción la presencia de muj eres es muy reciente y to

davía muy minoritaria. En Daimll'r C hryslcr. con una p lantilla de 
.. p 1 personas, hay 127 mujeres (el 27%) y e n el co mité no hay ningu
na de un r~tt1 l de 17 miembros. En Nissan , d e una plantilla de 3 .900 
personas: solo 37-t son mujeres (menos del 10%) y en el co mité tam
poco esran presentes. En R obert l3osch. en una plantil la de 825 per
sonas, hay 232 mujert' (d 28%) \" en d comité son 4 de un toral de 
21 represemantes. En 13raun trabajaban 296 mujeres (el 4 0% de la 
plannlla) Y en el comiré mantení:m la mism a proporcionalidad, 8 mu
J~res de ~111 totJl de 21 miembros. Po r lo que respecta al sector ~grot1-
limeman o. en l3orges la mujeres son m ayoría . 156 d e una plan olla de 
267 (d 60%)_: en esre caso la corrcspond~nci a en e l comité es tav~ra
bl.e 3 .las mujeres: de 14 miembros sólo 2 son hombres. En United 
l3iscum rra~~an 365 personas, de las cuales 159 son muje res (el 43%) 
): ~~1• el comit~ son 6 de un to tal de 12 miembros (el 50%). La Corpo: 
iacion Agroahm_entaria de Guissona consta d e una plantilla d e 2- 11 -' 
pe: sonas. las l11UJ t'res son 754 (el 35% del ro tal) y en el co mité de «:!!11-

presa son 7 de un total de 3 1 miembros (el 23%) 2. 

2 Justo t'n la ar • fi 1a.l d , · . . . . . ·dios de: . . . P t: 11 e t"St.1 mn:sugac1011. 13raun fue nonc1a l'll lo s me::: .. z 
comu111c;1c1011 Su direc · · una \e : 

1 
b . · non pre emaba un plan de ci.:rrt' ele la ..:mpn: s:i y, t<' 

mas. as rra ªJadoras v rr.ib · d . . 1 5 en es 
1 

• ªJª ores se monhzaron por sus dc:n.:cho s bbora e · 1i-caso por os puestos de r b · Las d. . . . ,1 con 
· l r.i ªJº· 1\·ersas 111ovihzac1o nes convocadas por L ·sJ. 

re. con e apoyo de b pbnr'JJ . i: d ¡ e n1prc 
fu 1 

1 a, no puweron conseguir b comi11uicbd e ª . d 
pero .:ron c ave para lle ~ · d '5 qu~ gar a un :i..:uerdo más ÍJvor.iblc: pJra los tr.:1bap ·ore 

Avanzar en igualdad 19 

Se rr:iraba de a\·eriguar cu:tle son los mecan ismos que provocan 
siruacione de discrimin:ició n po r m o tivos de género en los dife ren
¡e a~pectos de la o rganizació n del trabaj o : la contratación , la promo
ción. la retribución , la o rganizació n de los tiempos de trabajo, etcéte
ra. par.1 pod er elabo rar p ropuestas para modifi car las situaciones 
dcrccradas. 

La hipótesi general era que en la organizac ión y asignación de ta
reas exi ten estereo tipos laborales y sociales que se traducen en situa
ciones de discriminación po r razones de género. Esta visió n, una or
ganizació n androcéntrica d e la socied ad y la d ivisión sexual del 
tr.ibajo limitan y restringen p rofesio nalm ente a las mujeres en sus 
pcr pecrivas y posibilidades demro del m ercado laboral. 

La organización social de los trabajos que se basa en esta división 
de género responsabiliza a las mujeres del cuidado de las personas y 
del trabajo doméstico, com o han explicado numerosas autoras - por 
rodas ellas, Izquierdo (2001 )- , lo que configura un m odelo de doble 
"presencia" para las mujeres. Los horarios,jornadas laborales, permi
sos y licencias existentes no hacen posible compatibilizar los dife ren
tes trabajos a las m ujeres y a los hombres, produciéndose unos efectos 
discriminatorios específicos sobre la ocupación fem enina, puesto que 
las mujeres a menudo se ven obligadas a optar entre una m ayor o me
nor dedicación a las tareas domésticas y de cu idados y sus itinerarios 
profesionales. Las largas jornadas laborales y la organización del rie~11-
po de trabajo en el m ercado laboral se determinan en clave masct~ l~na 
y son obstáculos para poder compatibilizar la vida personal y fa m1har, 
sobre rodo para las mujeres (Carrasco, 2001;Torns, 2005)._ . 

En la promoción profesional no se siguen criterios obje tivos; en ~a 
mayoría de los casos se valoran aspectos diferentes a los de las capa~i
dades, competencias, formación, y hab ilidades, como es la P.lena cl_is
ponibilidad horaria , situación que provoca efectos cliscrin:rnatonos 
1 · · · · · ex.1stas se las 1ac1a las mujeres. Con base en las creencias y preJu1c1os _s , • ' 
tiende a discriminar en la selección y promoción profesional, se favo-

, . . • . •1 . 1 1 · dicaJ las mujeres del co-
que propoma la direcc1on. En m edio de esta u nma uc i :i sm • ' . 

. . . . . ot:iciones y suoerencias 
nme todavía hicieron Ue=r al eqtnpo de invesngac1on sus :in . 0 bl. _ 

b 1 
:o- udio p·ira Ja pu 1ca 

so re o que habíamos escnro acerca de la empresa en este esr ' ' 1 e 
· · . d este hec 10 porqu 

Clon. que: debía ser definitiv·1 N os p·1rect: impo rtante estacar d 1 · ; ' . . . • B . re al frente e as re1-
llluestr.i el esp1riru de las mu_Jeres del conme de raun, siemp 1 d. cri-
vi d. · ·¡ 1 , luchando contra as is 

'.1 1canones del conj unto de la plann la, pero, a ª vez, . : odían inrmr 
1111nac1ones de género. Y esto ha sido así incluso cuando , :ibiadn. 

0 
ya ~nuar dentro 

que la empresa cerraba v que la luch:i por la igualdad no P0 :1ª con ~ 3 pie de 
de · ' ' d d causa Sirva esrn no · 

. unos espanos que h:ibían sido tesrigo dest.1ca o e esta · · · 
pagina como un pcque11o homenaje :i estas mujeres. 

l 
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recl' b · l'gre~.Kió11 bboral por sexos d csck las ocup::icio n cs y desde 
los roks qul' se tksarrolbn. La esrructura d1..· b . cucgorías profe ¡

0
_ 

n:iks y los n11:rani nw de promoción 1..·xi stci~tcs sirúan a las mujerc 
en los niwko;, m;1s bajos de bs escalas ocupacionales e n las empresa , 
~in rt·pi-escntación significativa en lo s lugares de resp o n sabi lidad. 

L:-1 incorporación de las mujl're en ámbitos laborales y p rofesio
nales diferentes a aquéllos en que se t'ncucntran ac tualme nte, los de
no minados sectoiTs masculinizados. puede comport:-ir una ruptu ra 
con bs itkao;, que su tcntan b actual seg regación y marg in:-ición de las 
mujeres (Akrnany. 2003).Ahora bien , su integración e n estos ámbitos 
es problemátic:i, dadas las actitudes y p1..·rcc pciones sobre los trabajos 
ck las mujeres. y las condiciones y org:-inización d e l trabajo, puesto 
qm· e tá b:t ada en un modelo masculino d e trabajad o r que tiende a 
expulsar de su espacio o a discriminar en las ocupaciones a las muje
rl's que se quieren mcorporar. 

Las actuale valoraciones de los trabajos, las re tribuc iones atribui
das a los mismos y las caregorías profesi~11alcs establecidas se realizan 
con base en criterios androcéntricos. desvalo rizando siste 111á ticamen
te las h:ibilidades y competencias que desar rollan b s mujeres y sobre
valorando las de lo hombres, con la con ecu ente discriminación re
tributiva: "no se valora el trabajo que se hace, sino quién haced 
trabajo". 

La metodología fue imencion:ld:imcnte cualita t iva , no se buscaba 
la reprcsentati\'idad estadístic:l. sino realizar un aná lisis e n e1?:presa.~ 
concretas que posibilitara el conocimiento d e la organizac1?n de 
trabajo desde una per pectiva de o-éncro v qu e p u diese servir para 
elaborar propue.ta 1.'specíficas par; b neg; ciación co lectiva, funda: 
mentalmente. Se trarab:l de analizar cuále son los m e canismos que 
favorecen Y profünd1zan las desigualdades de h ombres y mujeres, ge.~ 
neradas.,entre otros aspectos. por una ocupación de espacios laboral;e 
Y profr. ionales diferenciados. A la wz por m edio ele un proceso . 
· · ·, . , ' eau1r 
mvestigacion-accion, se buscaba avanz:ir propuestas para cons 0 _ 

una organización de tr:ibajo no sexista en las empresas. La m erodº.1? 
' d b · · .· ac10Il 

gia e tra ªJº se ha basado en el hecho de favorecer la partic1P' , _ 
de las ~ersonas implicadas en Jos procesos de producción: repr~sd:
tantes smd1cales, personas de la dirección de las empresas Y rra~3!ª das 
res Y trabajadoras. las técnicas de recoo-ida de información unhza '

5 
fueron.: grupos .de discusión de mujere~ de cada una d e las empres~1 ; 
entrevistas sem1cstructuradas, cuestionarios y ~málisis docu m ent<ll. . -

1 . . ' 5 5J11 
t~ta part1C1paron 175 personas, entre trabajadoras, re prcse nrantt: 
dJCales y expertos. 
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Lo que e expone L'n este artículo, co1110 resultado de b inwstiga
ción, considero que es ·ó lo una priml'r:i aproxim:ición ;i b rcalid:icl 
del objeco <le e tudio. Po r t<i nto. e n.cc~sario conri11~1 :i r profu ndi~an
do en el an51isi p:i ra tener un co11oc11111c11to exhaumvo de la realidad 
L'll que viwn trabajadores y trabajadoras en estas empresas. Por o tro 
bdo. en t'. te artículo se da cue nta de una parce de los resultados del 
estudio. la que e corresponde con las consideraciones generales rda
tiv,1. a !:is doce e111presas. El análisis individual ele cada una de ellas se 
puede consultar, e n d documento fii~~I de la investi~a~ión, ~-uc acaba 
con una erie de propuestas de actuac1on para la adm1111strac1on, la ne
rrociación colectiva y las comisio nes par itarias de formación continua. 
~ 

La situación detectada en las etnpresas 

En prnner Jugar, hemos podido consta tar qu~ la organizació~ del tra
bajo está pensada en una clave qu~ desconsidera otros traba_¡os dife,
remes del productivo. Esto se m am fiesta en el hecho de que t~do el 
proceso se mide en fim ción de los tiempos de los hombres, hac1e1~do 
omisión de las necesidades d e los tiempos d e lo s otros trabajos, 

' · 1 d ··' 'dado de la vida hu mana, COl110 eJ domestJCO )' a repro UCCJOn Y CUI < ' .' • 

· d h ' ' · l ·eres Esta es una caracte11st1ca asi<>na O S JStoncam ente a as 111UJ · e ' . 

:::. , ¡· d t las que tienen una pre-comun :i todas las empresas estuc 1a as, tan o ' . 
. . . b JJ n Jas que predon11na11 scnc1a mayontana de hom res como ague as e 

. , d , , . ¡· ar y afirmar que es una las 111UJeres, que, ademas, po n am OS gen el a IZ · < • 

d · t e tiene mucho que realidad de todo el aparato pro ucnvo, pues 0 qu . d A ¡ 
. . . , J d 1 b . estt1diada y denuncia a. a ver con la d1v1s1on sexu a e tra ªJO, tan · ' . . 

. , ¡· d na sene de estereot1-
vez, este trabajo productivo esta muy tga 0 a u ' l . c. la 

, . . d el uso de a 1uerza y 
pos y valores de genero diferencia os, como J tares 

. . d 1 1 b es que en a aunas sec capacidad de mando asigna a a os 1om r ' ::> vir 
. 1 1 ·a ºfi cado que se con -productivos y categorías profesiona es 1a s1::>n1 

rieran en auténticos guetos de hombres. . . . . or razón 
h bl ¡ discr11111nac1oncs P ' En segundo lugar, podemos a ar e e d ¡ ·, po y que 

d , . · el · n a lo Jaro-o e ti t:m 
.e genero antiguas, es decir, que per lll ª . . : del trabajo más for-

tienen que ver, sobre todo, con una orgamzacion d . trabaio a 
c1· . · · .• ocupan puestos e • J 
ista, en la que las mujeres casi s1empi c , d ' fi Jrades de pro-

1 ¡ · en mas i cu os cuales se les otero-a m enor va or, nen . dos puestos de 
· ::> d d . 3 determina n1oc1onarse o, directamente, e acce er • d 

5
,.,

1
.·1aJ Serían ca-

b · bTda empre" ' · 
tra ªJO, y están fuera de los de responsa 1 1.' .· ero también se 
ro ' • . d 1 . . de la 111dustna, p .. crensncas muy propias e secto1 ' 
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dan en muchos de lo~ trabajo. del sector ervicios. Tdmbién podelllos 
Jublar ck otr.1s discriminaciones. L)Ul' se podrían deno !llinar ' ·nuevas" 
- pese a que muchas ,·,.;c~s no lo son tamo-.- q~1~ resultan de los cam
bios que se t'St<ln produc1e11do en b orga111zac1o n del trabajo, donde 
una mayor fkxibilidad bboral y una exigencia ck m (is disponibil idad 
a h s necesidacks de la emprt'sa c 1si siempre j uegan en contra de las 
mujen·~. A la vez, las vic:jas y nu evas d iscrin1inacio nes por r:izó n de 
gé1;ero no se manifiestan exJctam ente igual en l:is e111pres;:is estu
~iiadas. ni tampoco en las de un mismo secror de producción , si bien 
enronrrarnos, lógicameme. más similitud inrrasecto rial que intersec
torial. 

En tercer lugar. nos hemo de referir a todo aquello que tiene que 
Yl'r con la denorninacfa conciliación de la vida personal, fam iliar y la
bor.11. porque el esmdio en las doce empresas no deja de ser concluy~n
te. Sean viejas o m1eYas la formas de organización del trabajo. la 1mue
rcs cominúan siendo las únicas que están obligadas a conciJiar, y sobre 
ellas rc·cac casi de forma exclusiYa b doble presencia que acompa11a ac
tualmente la cornparibilidad de los espacios productivo y reprodu~tivo. 

De todas formas. partimos de que la ors'":l11izació11 del traba_¡o en 
las emprt>sas impone desigualdades para todo el mundo. hombres Y 
mujeres. Las estructuras empre ariales se f und;:im entan en e tructuras 
jerárquicas que imponen condiciones de trabaj o diferenciadas para el 
conjunto de personas que trabajan.A partir de esta realidad, lo .que ~u
brayamos es que bs empresas c>stán ase mad;:is y organizadas ba_¡o prin
cipios discriminatorios (efecto del modelo capitalista que g ira en tor
no a b max..imización de beneficios \' la no equidad en el reparto de 
ganancias. explotación. etcétera) y qL;e el hc>cho de ser mujer aumei:
ta la situación de desicrualdad. dado que b oroanización del trabaJ0

1 º . º . . , de 
está pensada en clan~ masculina. fruto de la fuerte imerionzacion 
modelo 111ale bread 111i1111er ,. de ¡; división sexual del trabaj o. . l 

li · d ' · · ' 1 resu -emen o en cuenta todo esto. se had una aproxunac1on ª · , 
t d d 1 ' I' · d ¡ · ' · · 1 coniun a o e ana 1 is e as empresas mtentando ver que tienen ei 

, d d·c: · · de una Y q.ue e 11erenre desde una perspectiva de género, a partn 
sen e de temas que enmarcan la orcranización del trabajo. 

o 

Selecció11 }' co11tratació11 

H · ' . l se en-emos VISCO como en las empresas la selección de persona . l._ 
· d · d. c1ona 1 

uen e como una potestad exclusiva del empresan o. La iscre _ 
dad , · d > se lec pracucamente absoluta de la dirección en los procesos e: 
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ción de personal. la carencia de criterios objetivos y la imposibilidad 
de conrrol de.de lo · comicés dt.: empresa provocan que los proct.:sos de 
~elección par,1 lo puesros ck trabajo se constituyan en fu entes de dis
criminación de las mujeres. Esto t,u nbién sucede con los procesos ele 
promoción inrerna. En las empresas analizadas, entre las personas que 
on contrarada a trav¿s de ETT o como becarios y becarias, b pro

porción de mujeres es más alta, mientras que en el caso ele contrata-
ción de ni\·d más alto, esta proporción se invierte, es decir, se contra
ra!l más hombres que mujeres. La temporal idad, como forma de 
conrr,1tación y ele permanencia en las empresas, también es mayor 
cmre las 1mueres, dato que confirma la situación general existente en 
el mercado laboral. 

En d caso de las empresas del sector financiero, actualmente se es
r.ín incorpor:mdo más mLtieres que hombres, y esta es una de las ra
zoni::s por bs cuales aquellas ufren más situaciones de temporalidad. 
Con rcspecro a la trayecto ria profesional de las personas trabajadoras 
e!l los dos gr:rndes bancos anal izados, habitualmente se supone que. 
debt•n pasar dos aifos con contratos en fo rmación, o de prácticas, hasta 
que después se consolidan, es decir, pasan a ser plantilla fija. En cuanto 
a la comratación, es necesario destacar el tema de b subcomratación, 
porque se está incrementando la tendencia a externaJizar tr~~ajos que 
antes se realizaban dentro de las empresas, con peores cond1c1oncs la
borales (tipo de contrato, salarios, etcétera). En el caso del SCH, º.el 
1313VA, una gran parte de las actividades su bconrratadas son tr~baJOS 
fundamentalmente realizados por mujeres, que a menudo tienen 
relación con los que están peor valorados socialmente dentro ?el me~·
caclo ele trabajo. En la Mutua Intercomarcal de Ba:cel~na ex1s~en di
ferentes actividades subcontratadas, como las de limpieza realizadas, 

· · rid-1cl por preferentemente por mujeres, y las de 111anten1m1ento Y segu ' • 
hombres. 

Segregacíó11 laboral 

A . · ·' 1 de muj·eres y ctualmente persisten las dife rencias en la posicioi . . 
h b . d' ¡ · ·tanc1a de segwr om res en el mercado laboral. Esto 111 1ca ª impoi • d 1 l bl d . , ¡ . . ' d .• crénero. En to as as 1ª an o de la secrre!:lac1on labora poi 1 azon e o · d 
e . º o d el . píricos que emues-lllpresas analizadas se han encentra o atas em. , . . 

1 
O s mu-

tra , , . ¡ ' !:laCIOI1 ve1 nea a 
. 

11 como se esta produciendo tanto a segr70< d ) mo la se-
Jer • , · fi l •ero nas eleva as co 

tS estan 111 rarreprcsentadas en as cateo . ' . de crabajos, 
gregación horizontal (se si túan en trabaJOS, 0 npos 
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concreto y que .1 menudo c:;r;J11 peor reco 11oc ido- ocialme ntc) . 
Ahor.1 bil'll. d .1k:111ce y b form:i corno se plasma e_ ta cgregación e 
diferente en c.1 b cmpre.;a, :rnnque sí que podemo encontrar diná
mir.1s simibre : de una parte. rod:is :iquella en las que e de ar rol lan 
tarc:i;; indu~n-iaks y rod.1~ aquella de carácter más admjni. trarivo y de 
!.!L'~rión . 
~ En J;-¡, em¡.m:;;:is Jcl scnor indu. rrial, tamo en el ca o d L·l mct.11 (en 
c'tc ca o. aurmnoción y pt·quei'ios d ectrodomésricos) com o en el de la 
,\t!ro:ilinll'nt..ui.1. las mujeres. en general. ocupan los lugares de la ca
dena-; Lk producción con trabajos más rutinarios, de cu:ilificado y 
peor rL·munerados que> los hombre , y esto e. un rasgo común :i ro
d,b. T;imbi(·n lo son l,1s mayore. dificultades de promo io nar e que 
tienen respecto :i ]oc; hombre . O rro elcmemo comú n muy impor
t.mtc L' que lo puc ros de trabajo en muchos ca o 110 e t:.1 11 adt·cua
do~ ,\ b prc,cncia femenina. Pero. a la vez. hay di fe rencia ignific:iri
\"J'> demro dl'l mismo sccror. obre todo con re. pecto al número de 
mujcrc que trabajan. En ;ilguna de las empresa ·. sobre todo en d 
' t1b.cctor de b automoción. la incorporación de las mujeres e relari
,·ameme reciente. como en el ca o de Mercedes o de Nis :111 . donde 
no llL'gan al 10% del ror.al de la pbnrilla. En Ni san. las pr imeras mu
jeres en producción emraron L'n el ai1o 1999 íueron 70 de un rora! de 
70ll pL'r,on,is. Esta pre L'ncia incipiente les genera m u chos problemas, 
porqul' llegan ::i unos e;,pacios laborales muy m:lsculin izados, puestos 
Je trabajo no adccu.ido a su pre cncia. y en los q ue muchas veces 
cncut'nrran, adem~s, un ambieme hosri l. 
. En otr~s empresas h::iy una presen~·ia importante, si no m ayorita

ria, d.e lllUJerc~ re pecto a los hombres. Esta realidad y su correspon
J encia con un:i presL·ncia tarnbi<'.·n significa tiva en los comités, como 
<:n los casos dé Nutrt'xpa y 1:3raun. ha sido un elemento fundamental 
p;ira que se h::iy,111 lleY,1do a tér mino reivindicaciones y luchas en 
conrra de las di crimin:iciones por razón de a¿nero. 

En l ~~ ú l ~imos ::i11o las mujcrc ocup:in::> tipos de trabaj os de lo~ 
que h:ibi::i n sic.lo excluida anteriormente, y están demostran do sus 
v·1lorc:-s )' ti ·· ·d d · IJ ·o ve-. ·, \ ~ c.ip;i~¡ :i es, como lo hacen en o tros trabaj os. e i . 
mos como. demasiadas \·cces, dc:-ben hacer frem e individualmenteª Ja 
du~cz~ q ul' 3 menudo comportan estas opciones. H an de act~ia_r .en 
soh_rano J ntl' empresarios y compa11eros con estereotipos y prejuicios 
Sl'X l~t.IS. 

La llL'gada ª un hábitat ocupado sólo por ho mbres les genera n iu
chos probkmas, porque deben demostrar continuam ente que p~ie
den hacer los mismos tr::ibajos que ellos, cuando aquellos están dise-
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ii.i lu-; t'll rirn ·ión l · unos p:1r.Íml:'rro~ lll:l culino ·. t ' \"L'n. pue . obli
~,1Jas ,1 a bF r.1:St'. ctU1h..lo L'l procc~o dc'bería ser b .1d.1pración de los 
h1g;irc~ . los c.;pacio · y b o rg.miz,1ción del rrabajo :i las situaciones di
ferc· nciaks k muj ·rt's y hombn:s que pro\·ocara un cambio en el 
moJelo nu;;culino ck rdc rL'I1CÍJ. u] y como rei\·i11dican en Mercedes 
Ucnz. l\o se .rr::ira r<ln _s,ólo k ~;:m~r t'~pac i os bboraks y sociales para 
t muJerc· . s1110 ramb1t'n de transtormar unos espacios gue ::i hora son 
predcrermi1uc.los con relación al exo de las personas. 

Pero, adc'll\~ÍS . pe e a que en la realidad m:ís coridiana estas mujen:·s 
dcmlll'SIT<lll que pueden rrabajar igual que los hombres, están conri
m1a111t'ntc' bajo ·o pecha y on cue rionadas porque muchos cornpa-
11ero . incluso alguno de lo. que fueron comr::itados al mismo tiem
po que ella-, consideran que con su pre encía han alterado u espacio, 
un espacio de hombre . En e ·re semido, las mujeres se ven obligadas a 
hK a e fuerzo por encima de us po ibiJidade fisica , con los collSc
cuemes problemas de alud que esro les genera. 

También se hace e:-..-plíciro, por ejemplo en 13raun. cómo la orga
nización del tTabajo de las cadenas de producción en las que están las 
1múere es pe ada y dura, y contrarresta el mito sobre la dureza de los 
trabajo ma culinos respecto a lo que desarrollan las mujeres. En 
cualquier caso, y como dicen las trabajadoras de Nissan, el tema no es 
si riene la suene de que te coloquen en un lugar al cual te puedas 
adaptar o no, sino que se adapten los puestos de trabajo a la diversidad 
de la personas. La adaptación de los puestos de trabajo y de las infraes
rrucruras es una asignatura pendiente, que impide en algunos casos la 
entrada de más mujeres a las áreas de producción de estas en:ipresas. 

Hay una clara división sexual por secciones y ámbicos funcionales. 
En el caso de N utrexpa, en las oficinas las mujeres están :obrerrepre
senradas en telemárketing y, en cambio, las ventas son un area P,e1:sad~ 
específicamente para los hombres. Aun cuando esto no es explicito, 51 

que resulta evidente en los daros, y sobre todo tiene que ver con la 
~ovil idad y disponibiudad que figu ran entre los requisitos de este 
tlpo de trabajo. . . 

Resulta clara pues la seare<:tación horizontal Y verncal que sufi ~11 

las · ' ' , ;:, ::> · · ros de traba_¡o mujeres. En Braun, estan mayoritariamente en pues , , 
Poc ¡ d d , ¡ cateaonas mas ba-. o va ora os y a la vez peor ren1unera os, en as ' ::> d"f:i 
Jas L ' ' · ¡· t da por las 11-. a segregación vertical está favorecida y rea 1men ª ' . . 1. cult d · - la d1screc1ona 1-a es que tienen para poder pro mocionarse Y Pº1 ' 1. dad d . · ¡ , En Bor0 es, as 

' e la empresa a la hora de decid ir os cargos. :=-·¡ ·ares 
n1ui · d ·cariamenre auxi 1' 

~:res en las oficinas continúan sien o mayon ' . , ·enen Ja 
admtn · . . .. n producc1on ti 1strat1vas y no promocionan nunca, Y e 



26 Pau Díaz Valero 

c.ttcgoría de 1.:specialist.1 en línea de produ cció n o lle,·;:i n m áqu in as sin 
que e k s reco no zca la categoría (los ho m bres p u ed en ser contratad os 
di recr.unente par:i lkvar las m áquinas con un sueld o u p e ri o r, 0 
com o '' toreros' ' . tambi <'.'n con u na remuneració 11 superi o r) . Es decir 
para Lkterminados tr;ibajos la L'mp rcsa com rara m uj eres, porque a ¡ 
puede m :m tcncr unos sueldos m ás bajos qu e si con tra ta h o m b res para 
las misrna~ tare.K 

En b Corporació n Agroalimenraria d e G uisson a se rep ro d u ce 
mu r bra di,·i. ión del rrabajo: las mujeres están en b s cad e nas de p ro
ducción ,. los h ombre son los en cargad os. Los q u e n o lo son llevan 
toros o n;áquinas, y su rrabajo es m ás indep en d ie 11te . n o está n tan so
metidos a b línea de producción. Adem ás, en las c:n cgorías de espe
cialista (personal de mantenimiento. L' lecrr icistas, m e cán ico s, e tcéte ra) 
y de cncarg;ido b s mujeres desaparecen . Estas t:lm poco p u eden acce
der :i trabajos de especialist;1. co m o pintor. m e cánico, e tcéte ra, en los 
que se gana más. y en este caso n o se p uede alegar la gastad a excusa 
de la necesidad dL ful.' rza fisica, sino qu e los estereo tip os q u ed:111 cla
ramente a cuerpo descubie rto : se consider.rn rr.1b;~ o de h o m b res. 

También es necesario hacer alguna refe re n ci;:is a lo q u e h a signi
ficado la introducció n de nue\·as ~ecnología . E n N u trcxpa, p recisa
mente aqul'llas seccio nes en las qu e se l; a introdu c ido m a q u in aria 
m;Ís mecanizada ,. u n istl'ma informático coin c iden co n secc io nes 
en las que habiru.:ilmente ya había m ás ho m b res que 111uje res. Estas 
secciones e~tán mejor ,·alo rad.1s qul' o tras y. por lo tan to , esto ha re
forzado las sim aciones de desigualdad entre h om b res y 111uje res. 

Los elementos mencionados tienen una impo r ta n ci:i capital en 
relación con la , ·alo ración del pue to de trabajo y lo s com plem entos 
salariales asignados a los tipo de trabajo. Po r lo tanto . esta r e n un es
pacio más feminizado n o es un elem ento banal , sino q u e se d eb e po
ne'. en relación con la valoració n qu e se h ace de aquel puesto d~ tra
ba_¡o, Y de aquí se ck prenden discriminacio n es bbo rales por razon d~ 
género. Los facto res principales d e discriminació n en estas empresas 
de la industria son una distribució n desia uaJ e n Jo s espacios lab orales 
Y una posición subalterna de las mujeres"'respecto a lo s h o mbres en la 

1 · · · . d me-esca a Jerarqmca y, en ambos casos. con las consecu en c ias e una 
nor remuneración salarial para las mujeres. 

En ··! s' t fi · d · , · o rean te " <.: cor 1nanc1ero v e segu ros la incorpo rac1on irnp 1 . . , ' . . , n ha 
~ re _arivamenre reciente de much as mujeres j óve n es con ntulacio 

1
_ 

significado cambio~ en la composic ión de las pbntillas. H oy Jos ¡,o n 
b . , . d . d pero 

res com1~uan sien o mayoria en todas las empresas an ahza as , de 
la presencia de mujeres ya se sitúa alrededo r d el 30% e n algunas 
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ellas y casi en el 50% c11 el caso de la Mutua Intcrcomart·-.1 el 13 .. , . " e a1cc-
lona. S1 tenen:os e11_ cucm a que, en alg uno casos, actualm ente son 
contrJ tadas mas 111UJere~ ~ue ho m bres, ·e po dría co nsiderar que en 
un futuro e re sector podn a tl'nc r u nas tasas de rnasculin ización fc·-. . . , . ·¡ y e 
n111 11zac10 11 mu a re~ . 

. De rodJs 1? 1:111 ;¡ , esto no implica . 11 eces~ r iamente que la mayor 
igualdad numcrica de hom.bres y lllUJeres signi fique también igual
d:id con respecto a los traba_¡ os que se desarrollan, sino que conrinúan 
exi riendo puestos de trabajo que cubren m ayo r itariam ente hombres 
o mujere de form a d ife renciada. También en este caso, se co nstatan 
de forma mayor itaria en las d ife rentes em presas de este sector las ma
yore dificu ltades de ascenso de categoría para las m uj eres y, cuando 
se produce, la que promocio na es joven , con un nivel de formació n 
más alto que los hombres en la m ism a situació n, y está dispues ta a 
aceptar la máxima fJ exibi lidad de las condiciones de trabajo y a tener 
una amplia d isponibilidad hacia la em presa. 

En las empresas d el sector financiero, las m ujeres so n m ayoría en 
las categorías m ás baj as. También en Ja M urua fn terco marcal de Bar
celona, la distribució n de ho m bres y mujeres e n cada perfil profesio
nal nos muestra que hay una clara diferencia: las m ujeres están sobre
rrepresentadas en los grupos m ás baj o s y los ho mbres (a excepción de 
los apoderados y apoderadas) están so bre rrepresentados en las ca te
gorías más altas. 

Retribuciones 

Las categorías profesionales actualm ente existentes responden a una 
concepción de la oraanización del trabaJ·O y de la aestión de las cuali-fi . t> '::> f~ • 

~raciones profesionales estructuralm ente descontex tualizada. Las cla-
sificaciones profesion ales no son constru cciones técnicas de carácter 
neutro y objetivo, sino qu e se construyen n o tan sólo a P~:tir de la 
correlación de fu erzas en tre los ac tores sociales, sino tambien desde 
l~s va.lores donúnantes en una so ciedad, e incorpo ran cri ter ios im.plí
c~tos que tienen que ve r con las trad icio nes, prejuicios Y estereonpos 
vigentes. 

~asta el m o mento, en la m ayoría de Jos convenio s colectivos de 
1?5 diferentes ámbitos no se ha abo rdado la necesidad de refo rma de Jos 
siste"'as d 1 -6 . , . · l 111antenido la mayor " ' e c as1 cac1on existe ntes, smo que se 1an ' . 
Parte d 1 · . , . .¡ pel de la neo-ocia-., e os en ten os bas1cos. Po r el m omen to, e Pª . '::> 1 c1on c l • . . 1 vemos a Jos cua es 0 ect1va, tal y com o he m os visto en os con 
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¡x'rtl'tlL'CL' ll c~t.1 ' l'111prL'S.1S. kjos de ~L'r rcl'quilibrador, ha contribu ido 
al m.lllll'lli111il'nrn y ,1 b k gitim:Kión de !:is situ:iciones de discrimi-
11,Kión L'Xi~tL' lltl'~ por r:izón ck gt'.·ncro. 

Lis di crimi11,1cio11cs m:ls comune son : infravalor;ición de deter
min.1da~ c.irq~orías o puestos i.k tr.1bajo ocupados m :iyorit;i ri :rn1cn tc 
por nrn.krc~ y ~L·111.:r:1lmenre asociados a roles de géne ro, por conside
rar qt1L' ~nn tarc:1s p:n.1 las cuales tienen conoc imientos y ;ipritudcs 
· · innat.1~"; invi~ibiliclad de b s cualicfades, tareas, esfuerzo , ap titudes. 
co11ori111iL'ilWS, liabi1idade . crcé·tera. tradicion;i li11 en te considerados 
kmc11i11os o ck sarrolbdos por mujeres, que son igno rados a la hora 
de C\".1lu:1r el trabajo y. por consecuencia, de a ignar una retribución 
adernacb; y. a la vez, sobrevaloración de componentes de los pue to 
de tr,1baj o ocupados m:iyorirariamente por hombres. El tem;i de la 
igu;ibción <lL' salario es una de las reivindicaciones m:ls dificiles de 
con. L' guir rn ];¡ nq~ociación colectiva. pue ·ro que tic;;·ne un coste eco
nómico par:i la emprt'sa y las trabajadora no siem pre contarán con la 
solidaridad de ~u compa11ero. hombres, i conseguir esto puede su
poner hacer menguar las propia L'Xpect.uivas de m ej o ra eco11ón1ic:i. 

En el sector financiao, exi re un salario base y par:i todas las cate
gorías h;iy lo mismo. pluse (plus de polivalencia funcional , comple
memo voluntario per onal y plus de calid;id) , pero los salarios reales 
no son iernprL' conocidos, son opaco y b forma com o se realiza la 
atribución foml:'nta la individualizJción de las relacio nes laborales. 

Cada \·ez más. d tema de la carego1ías se diluye, y dos personas con 
la_ misma caregori,1 pueden estar haciendo trabajos diferentes Y reci
biendo rerribuciones muy diferentes. E to tiene que ver con el mo~elo 
dc organización del trabajo Yigeme.Trabajar por obj etivos e incennvos 
~·omporra que se prt·mie o se sancione a la · personas rerriburivamc:nr~. 
mdep~n~ienremenre de ·u caregoria. L;is personas trabajan po r cumplir 
10: 0 ?Jetivos con tal de poder obtener mejorc:s compensaciones e_co
n~nncas, Wn lo cual los límites de la jornada laboral pactada se clifü
mman. Evidemememe. este elemenro se debe analizar también en cla
Vl.' d~ género. Las mujeres. obre todo las que tienen cargas fanli~iares . 
dificilrncnte podrá_n o querrán at1rgar la jornada h:ista estos línutes y, 
por lo tanto. cendran las reducciones salariales correspondien tes. 

~-n el Ul3VA la movilidad funcional es un elemento que se va~~~ 
posmvameme y es un factor para la promoció n y a m enudo se unhz, 
c_omo premio o sanción. Dado que hay oficina ' de diferentes ca t~gao: 
nas, muchas ~eces el hecho de mover a una persona de una ofiCJ~ ri~ 
otr~, o el reahz~r u_na rarea u otra, implica cambio en los niveles n:::~na 
buuvos. Es decir, s1 no se llega a los objetivos marcados o se tiene t 
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actitu<l comidcrad.1 di:corda11t<.: con b culrur-1 " Illpi·,.<ai·· 1 1 . . • . • " '-' J • 1a , se puec e 
ran1b1ar d npo de rr:ib.l.JO que re.iliz:i una persona sin toca. 1 . , , , 1 a carc-
gorfa y esto puede lleg,1r :i afcct:ir a sus complementos salariales. 

En alguna empre. a, como Mercedes lknz, el principal g<.:ner d . . . . .b a 01 
de di crn111nac1onc rern urivas por género es la existencia de un 
m:m_ual d_e ,·aloración d~ puestos de tr;i?;ijo, que en un principio csra
~1kc1a chfe remes valorac: 1011es por trabajos que hacían hombres y mu
Jl~rcs . Ahora que las muj eres hacen las rn is mas rareas que los hombres 
continúan cobrando menos por esos trabajos. ' 

Acrualmente, pues, la retribuciones no siempre responden a las 
r,itcgorias laboraJes. En el caso de Un itcd Giscuits existe un salario 
ba~t', que está marcado por la categoría profesional que establece el 
com·enio colecrivo al cual están adscritos. Aun así, esto sólo es una 
partL' del salario. Con la valoración que se ha hecho de lo puestos de 
1rabajo. el resultado es que c:ida puesto tiene establecido unos com
plememo salariales y, por lo tanto, a pesar de partir de la fijación de 
salario base según las categorías de convenio, lo que resulta más im
porrame es la remuneración que se percibe en fun ción del nivel in
terno al que pertenece cada trabajador o trabajadora, hecho que pro
voca que la categoría profesional no sea un criterio ran importante 
para definir el salario real. 

Se ha observado que otro aspecto de desigualdad, en relación a los 
salarios, es que se valora mucho la disponibilidad de tiempo y, por 
ejemplo, en Unired Biscuirs hay asociados complementos salari;iles 
alrededor de este tema. Tal y como hemos repetido, las mujeres tie
nen una "doble presencia": deben trabajar en el mercado laboral y 
d~ben trabajar en el hogar. Esto hace que habitualmente estén menos 
dispuestas a alargar la jornada laboral. Pero también puede pasar, aun
que no siempre sea así, que las empresas consideren de entrada que 
todas las mujeres estarán menos dispuestas a hacerlo. Evidem~men~e 
c~t? comporta consecuencias en los ingresos: los pluses por chspom
bihdad están indirectamenre dirigidos a los ho mbres, y esta es una de 
las formas como se expresa la discriminación retributi~a . . 

Otro aspecto importante, y que tiene muchas imphcac1ones_ desde 
el P~nto de vista de género, es que las personas que trabajan ª _tiempo 
~arcial Y que disfrutan de excedencias o de bajas por rnarerrndad no 
s1enipr ·b 1 . 1 . 1ros que aqw~llas e rec1 en os mismos aumentos y comp emei . . . 
personas que están trabajando a tiempo completo. La United Biscuirs 
consid , d d d qLiello que debe-. era que estas personas no esta n an o to 0 ª 
nan d · d nplementos sa-
l 

. ar y, por lo tanro no perciben deternuna os coi , d , 
anales E ·d ' · d. · · ción por r:izon e · vi enrcmente, esto es una clara 1scn1111na 
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g~nn~. pucsro qu~· las b:ijas por m ,Hl'rni l!:1d, trabaj::ir a ti e mpo parcial 
o pedir L'xcedL·noas :-i m~nudo son m cd1das pensad::is y d irig idas es
pecialmente p:tr;l la 1m1jerL'S, que . on las que m ayori ta ri::in1cntc se 

acO~L' ll. 

En b segn.:g:ición de los cspacios bborak s, la d istribución de las 
t.1rL'as 110 es neutra, porque los lugares en lo s que hay m ayor p ro por
ción de hombrL.'S que de mujeres son aqu ellos donde los trabajos cs
t.ín más ,·aloradas y I o cualificados y. po r lo tanto, tienen re tribucio
n e. mejo res. En l.'I raso d e Nutrexpa. don de las llluj c res hacc aiios 
que luchan por la igualdad salari::il , en b sección de envas::ido últim a
mente lun entrado la misma proporción de h ombres que de lllujeres 
(cu ando ante era una sección de mujeres), porque justamente se han 
igualado los salarios. dd mism o modo qu e e n e l caso de fabricació n y 
producros acabados. 

Pr(l 111cició11 

Casi codas las mujeres parricip::inte en los g rupos d e discusió n h:in 
sei'ialado que en sus c·mprcsas h:iy m ecmismos que impide n una pro
n_1oción igual :i la dt' los hombres. Las formas y las justificaciones va
nan en c:ida sector y/ o empresa. En el ecror financiero, por ejemplo. 
muchos de los problemas derivan del fom ento del presentism o o, lo 
que es lo mismo. dd fom ento del alarg::inüen to de jornada; en o tros 
se~tore~ se dan porque las muje res, de entrada, ocupan las categorías 
mas b3.1as, en b s cuale es más di fic il b promoción profesio n al. 

En el sector financic•ro se manifie tan ala unas de las v iej as fo rmas 
de ?iscriminación: puestos Je trabajo difer~nciados para h o mbres Y 
n~~jere<•. más dificultades de prom ocionarse para las muj e res, m ayores 
dif¡~~ilt:ides de acceder a determinJdos puestos d e trabajo de respon
sabilidad empresarial y. a la vez. se manifiestan más c lara mente las 
nuevas form~s de discriminación por razón de gén e ro. El hech? de 
que se ~abaje por incentivos o de que la disponibilidad bora r.ia, ~) 
alarg3rrnemo de la jorn::ida sin cobrar, sea un ele m enro imprescindi
ble para acceder a la promoció n son ele m e ntos qu e, c u ando :e ha 
avanzado ~n poco en el reparto de las respon sabilidad es fa rnihares, 
afectan de tor111 d. · · · · :i 1scnm111atona a las mujeres. . 5 

Además, en este sector se están poniendo d e re lieve unas práctica 
laborales que co 1d • ¡ b · . , · d s y c:ra-

. 1 uccn a a su ord111ac1on d e los trabaj a o re 
ba1adoras a los d . d sa que ~ Jeta os y pautas ho rarias que m arca la empre : \ ri-
busca personas que hayan mteriorizado la filosofia de la coinperiCJ 
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cfad (es decir. ofreciendo una disponibilidad total). Evidentemente es
ta pr.íctic::is no tienl'n en cuenta que las personas vivimos colectiv~
mrntc. q1.1c necesitamos rclacionarnos un:is con las o tr:is, que ncccsi
ramo: c:ndarn?s )'. ~uc al m:irgcn del trabajo re munerado hay tr:ibajo 
domL'. tlCO y f:imil1ar. En el c:iso del SC H el sistem:i de promoción 
CO.nticnc l1 11 a !t~ wado d e disc recio n:i)idad, es deci r, h:iy nornbra
Ill ll' lHOS por el viejo sistem a ·':i dedo". Este tipo de procedimiento ar
bitrario implica que las p ersonas que quieran promocionar deben 
cumplir unos dnones, deben ten e r un:is m~meras ele hacer que se 
:idecucn :i la filosofia empresarial. 

La pabbra cJa,·e que aparece en e l discurso de bs m ujeres es re-
111111cinr. Para :iscender profesionalmente dentro de los bancos se de
ben s:icriíicar o tras actividades ele la vida. Este sistem a de promoción 
discrimina :i las 1mtje res, porque ellas han sido y continúan siendo b s 
que principalmente se hacen cargo del trabajo del hogar y de los cui
dados de las personas (trabajo esencial para la sosteni.bilidad de la vida 
hum:ina). Por lo tanto, e llas hablan en términos de renuncia. H emos 
observado que en la estructura jerárquica de las em presas, cuanto más 
airo es el nivel, m enos mujeres encontram os. N o hay equidad en la 
disrribución de cargos de responsabilidad y, adernás, aquello que más 
se valora para la promoción no es neutro desde el punto de vista del 
género, puesro que anula la vida fuera del banco, no deja tiempo para 
h:iccr nada más. Por lo tanto, si para prom ocionar se va lo ra la disponi
bilidad y la movilidad, las mujeres se sitúan en un punto de partida 
desigual hacia sus compañeros.Y aquellas que sí que se promocionan 
es porque han adop tado un modelo d e plena dispo nibilidad, toman
do opciones que implican renuncias, lo que significa que " han adop
tado un modelo masculino". 

La cultu ra del presentism o está muy interio rizada y, por lo tanto, 
no sólo se trata de posibilidades de promoción, sino que se entiende 
que un buen trabajador o trabaj adora es aquella persona que se ade
cua a las necesidades de b empres:i (que Ja m ayoría de las veces suele_n 
ser contrapuestas a las necesidades de las personas empleadas)· Consi
guiememente, se hace dificil romper Ja lógica del presenrismo en un 
mercado laboral tan inseguro e incierto com o el nuestro, en el que las 
personas buscan estabilidad en su p u esto de trabajo.Y, por lo tanto, 
e d' fi ·¡ · · · ., 1 boral s 1 1c1 que se arriesguen a poner e n peligro su s1tuacio n ª · 
~ es fácil encontrar ejemplos de sanción si no se hace aquello que el 
aneo espera de la persona trabajadora. 
, En el caso del Deursche Bank, cada vez se habla m enos de catego

nas para la promoción, puesto que a menudo se trata de una promo-
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ción sabri.11; e habiru.11 q ue. e dccid.1 subir el sud do. pero no m over a 
b pcrst)na de b catc~orí:i . Con l'Stc sisrcma _de pr?1~1_oció 11 d i. crecio
nal. ;1 l\lcnudo aquello que se valo r.1 e. Ll d1spo111bd1dad horaria y la 
nH' \·ilida ¡ ~eogr:ific.1 . elementos que excluyen a m uchas m uj e res con 
rl'~pons,1bilid::ic~k~ fa lll iliares. 

Lo que rl'sul r.1 rckv:mtc e· que. den tro d e los bancos, h prom o
ción Jiscrccio nal es una prác tica sistemática y que fun cio n a p:i ra la 
lllayor1:i c.k los casos. Por lo tanro, dado q u e la pro m oció n d irecta es 
una pr:1cric.1 habimal. lo que resulta m á intcrt~sante es p oder ver cuá
les son los aspl'Ctos más valorado. para poder ascender dentro de su 
l'Strucrura il'r,\rquica. Y el :ispccro que se d cstac:i en los g rupos y en
rre,· ista~ c.· el de l.1 prolo ngación de jornada y la d isponibilidad para la 
movilidad. r;mro funcional COlllO geográfica. Adem ás, tam b ién influyen 
la accpt.lCiÓn de la cultura em p re arial y la caren c ia de actividad. s i1 ~ 
diral. Es decir . .;e bu ·can personas p::ira b c uales d ban co es la p rmc1-

pal csÍl'l"J de su vida. 
Promocionarse compo rta. pues. la acep tació n acnt1c:1 d e todo 

aquello que propugna la direcció n. Esre siste m a se h a d e cme1~der 
denrro dd marco de una organizació n del trabaj o que ro mpe la JOr
nada bboral diaria c::srrictamente pautada. El sistem:l de trabaj o, P? r 
objetivos y de rrabajo por cl iente fac ilita qu e la gente ro1.11pa füci~ 
menre la lógica de b jornada labo ral establecida 11 o rnia t1v:unenrc. 
Como se dice t' n el ca o del l313VA, lo m;1 im portan re es acabar e l tra
bajo o sarisfacer el cli l'nre ,. no el cumplir la jornada q u e m arca el 
convenio.Y añ:idido a rodo. esro esr:m lo in cre m e n tos salaria les que 
se derivan de uno complementos , ·olunrario. m ás altos y una J11ayor 
proporción de los benefic ios en ti.rnció n dl'I lu gar q u e se ocu pa en la 
e ·m 1rrura jer;\rquic:a . · d ,1 

Por lo tamo. si bien en los últimos tiempo está muy ext~:1d1 0 
i::_ 

d . d 1 ·1· ·, ' " ' · " 1te acepta lSCllrSO L' a C:OnCl laCJOn )' parece que esta teOrtCalll e l e , .• 

d · 1 ' d ¡ presas este o socia mente. no esta tan cb ro que e n el seno e as e m e ·bJ ·s 
1 1 1scepC1 e: sea un va or en a za. De hecho. aquellas pe rson as que son SL . , 

d i d
. . . d .0 01oc1on-

e e e 1car menos r1empo al banco pierden o pcio nes e P1 . , ·es 
Y 1 d .bl ,, o n muJ t:l a menuc. o e tas personas que "son m en os ispo 111 es s . , el 

b·1· l d f; · · · d icen en con responsa 1 lt a e am1liares o al contran o, co1110 ras 
' . en tan e 

13BVA, se promocionan cuando el banco cree q u e ya n o ti e n 
responsabilidades extralaborales. hafl 

O f; · · 1ando ' tro actor importante es que hay mujeres qu e aun CL on 
d .d · · · JI isrnas 5 

po 1 o promocionarse han d ec1d1do n o hacerlo. E as ni . ión 
· d ' Ja s1wac conscientes e que esta renuncia seguram e nte perpe tuara · 113-

al 
. _, n en 1 

acm , ya que los cargos de poder, d ecisió n y contro l segun ª 
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no de los hom bres y dc~arrollados e n clave masculina. Pero tambi <'.:n 
111ás ;1ll:í de su ·:di ponibil idad" , por 110 cst~r tan d ispuestas a trabaja; 
en d banco ma l'.o.r:1s o a lllOVl:rs<: geograficamcnte, d icen que, en 
iguakbd de cond~c 1on l's, ella~ siempre son menos propuestas que 
los hombres. Por CJem plo. en d 13BVA, los hombres, con pocos años ele 
anrigücd:id. han con eguido ascender más que ellas, que mantienen la 
categoría mucho má tiem po. 

En las empresas del sector de la industria, un elemento importan
te que afect.1 la posible promoción de las m ujeres es encontrarse en 
los nin::les más baj os de las categorías laborales. El hecho de que la 
formación que se realiza esté muy relacionada con determinados 
puestos de trabajo, en lo que e llas no aenen presencia, las está dejan
do fuera de esta posibilidad de for marse y prom ocionarse.También es 
determinante que los mandos de taller son de libre designació n por la 
empresa. lo que comporta que las m ujeres no sean propuestas para es
tos cargos. Se añade, además, que en o tros muchos casos no existe la 
posibilidad ele presentarse a una prom oción, porque la empresa deci
de unilateralmente quién debe ser la persona que se promocione. 

La formación fuera del horar io labo ral juega ele m anera discrimi
natoria bacía las mujeres, que no pueden acceder debido a las respon
sabilidades familiares, que hacen incompatible dedicar unas ho ras más 
de las muchas que tienen ocupadas entre e l trabajo en la empresa y 
el de casa. Por ej emplo, en Braun, en puestos de m ando siempre se usa el 
mecanismo de designación empresarial y la fo rmació n se hace fuera 
de horas de trabajo. 

En muchos casos los requisitos para poder promocionar son fuen
te de quejas por parte de las trabaj adoras, puesto que a menudo ex
cluyen personas que podrían estar capaci tadas para aquel trabaj o, pero 
que no se sienten identificadas con los perfiles establecidos por el 
pu~sto de trabajo. C orno pasa en el sector finanóero, ~ª ~1'. b i én en 
Un1ted Biscuits en determinados puestos se pide d1spo111b1hdad ho
raria y/o posibilidades de viaj ar; d e esta fo rma se po ne freno al hecho 
que muchas mujeres se presenten a este p uesto de trabajo (cuando, en 
la práctica, ni se necesita ser tan disponible ni viaj ar tanto). Estos re
quisitos son superiores a los realmente necesarios para el puesto Y 
acaban excluyendo a las mujeres. 

E B d. ' e· aüedad que n orges, las mujeres, pese a tener de m e 1a masan 1:::. 
los hombres, olobalmente están peor situadas, puesto que para p:o
mo · ::o al d , s· de operan a a cionarse deben pasar por toda la ese a e categon a · 
auxiliar de máquina y de aquí a sirvie nte de m áquina. Los ~ombres 
no 1 . . d ' quina s111 pasar rma mente pasan directam ente a sirviente e ma 
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}'.'Or :nixiliar. o los conrrat¡m dirl.'Ct:11lll.'llte COlllO ··rorcros".~.COn rcs
pL' ·rn ,1 Lis nue\".lS conmtacio~1~s ~ar.1 lug:ucs de re ponsab1lidacl, son 
k hombres.'" L'll ).1 promooon mterna la empre a parece confiar 
muy poc1..) .._,11 ·b mujt'rC..'. pest' al tiempo que hace que trabajan y a su 
,kmo,tnd.1 expcricnci:i. 

Finalml'ntL'. t' apunta que Nutrexpa contrata gente externa para 
rod.is LI_ rate>!orías. sobre todo para la má elev:1das, en las que prev:i
kt·e p r t'11ci~11,1 de la promoción i~1~ t'rna. L1 razón pr~ncipal por op
ur por t'. te proct'.O es que su pohnca es la de reduc ir los costes de 
person.11. y la promoción interna le:_ resulta m ás ~ara que b comr.:ita
ciün externa . La gentt' que hace ano que trabaja en Nutrexpa, que 
son ,1 quienc. debería promocionarse, tienen unos plu~~s y uno com
plementos abriaks por antigüedad. En la con_tratac1on de p e_rs?nas 
mieYas. muchos de csros plust's han desaparecido o, como 11111111110, 

son m:ís bajos. Orras r.:izones tienen que Yer con los_ requisito ~e es
tos puestos: ahora se contrata personal con forrn:1c1011e espec1fic_as. 
qm' consideran que no tiene nadie de- la empresa. En estos espacios 
también entran más hombres que mujeres. 

Tic111pM de tmbaJ(l 

Como hemos .eiialado. sobre todo en el sector finan ciero, se premia 
"estar .. ,. no tanto el trabaio hecho, ,. se ·'sanciona" a quien se marcha 

' ~ ' · , l. do 
a la hora que e tablece el conwnio. aunque el trabajo este rea 1~ · 
H f; 1 . . . .- no se qU1ere ace a ta e tar presente 1 se aspira a promocionar y s1 
ser , ·íctima de una presión psicológica fu erte. Sin embargo, las valor'1-
ciones que hacen las trabajadoras s~bre este tema es que precisa?1ence 
el efecto que consio·uen con el fomento del alargamiento de la Jorna-

0 ~ . , que 
da es todo el conrrario: de motivar la gente. Adem ás, la presion .. 1 
genera e rn simación puede derivar en problemas de salud labora~ 

. 1 1 , . l b 1 El caso e como por eJemp o e estres por monvos de desgaste a ora · ue 
que en muchos departamentos la excepción es marchar a la hora q _ 

bl 1 . . d d o no re e ta ece a norma. Los alarganuentos de la JOrna a pue en h· 'ª 
1 ·' 1 1 · d que '1) ner re ac1on con e ,.o umen de trabajo. Es decir, pue e . 

1 5
_ 

puestos de trabajo en que el alar!!.!miento de la jornada habitua rea-
cia 1 ·d d d 0 ha de ac pon a a neces1 a e acabar el trabajo, ya sea porque se ' der Jo-

bar un proyecto, porque se ha de atender un cliente o para Pº h de 
grar los objetivos de venta. Pero de hecho denuncian que mue ª5

•1y 

1 1 prese 
as personas que se quedan lo hacen , simplemente, porque e 
tismo está bien valorado. 
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E te istt'ma. adem:i '. rienL' o tra con ecuc-ncias. Se penaliza a 
quienes rnbajan mt'no - hor.:i y e·ro implica también que se penaliza 
a aquella_ persona que hacen u o Je excedencias y reducciones de 
jornada. EsL1n me-nos hor.1s <.:n el banco, y esto tiene consecuencias en 
forma dt' no promoción. de no di fi-u tar de aumemos alariales y de 
no .er bien valor.1dos y ,·alor:iclas. E\·ident<.:mente, quienes hacen más 
u o de .._-· to pnmiso on la· mujeres quienes, por lo canto, son las víc
timas principaJe de esre sisrema de valoración del tiempo de trabajo. 

En algunos casos, como explican desde el SCH, las muj eres en
cuenrran pre ione por parte de la empresa, p:irricularmenre en el 
c.iso de la matc-rnidad: una mujer embarazada las vivirá si quiere tener 
bs 16 se-manas que le ataiien de descanso, o por disfrutar el permiso 
de lanancia complero, o por acumularlo. Con respecto a las reduc
ciones de jornada, demasiadas veces disfrurar de ellas no implica una 
reducción proporcional del volumen de trabajo, pero sí de la parte 
proporcional del salario.Aquellas personas que se acogen a esta medi
da deben hacer los mismos trabajos, en menos espacio de riempo y 
cobrando menos.Y, de hecho, a veces no les queda más remedio que 
alargar su jornada. También a veces ni las bajas de maternidad, ni las 
excedencias, ni las reducciones de jornada quedan cubiertas. Es decir, 
los compañeros y compañeras de deparc:arnento de las personas que 
han pedido alguna de estas medidas ven aumentada su carga de rraba
jo.Y esto, evidentemente, es fuente de recelos y problemas entre ellos 
y ellas. 

Todo esco sitúa un escenario donde se trabajan muchas horas o, 
como núnimo, se está muchas horas en el puesto de trabajo. El mode
lo que se potencia es que las personas deben vivir en las empresas Y 
aquellas que no lo hacen (porque no quieren o porque no pueden) 
s~n sancionadas, entendiendo que la sanción puede revertir de formas 
diferentes: desde "congelación salarial" hasta 1110bbing laboral .Y en este 
panorama las mujeres casi siempre son las que salen peor paradas. 

_En este sentido, es destacable que entre la gente joven h_aya _menos 
resistencia a poner freno a esta práctica cotidiana; están mas dispue~
t?s Y dispuestas a hacer más horas y a mostrar una actitud menos cri
tica con el banco. Seguramente han crecido viendo cómo el mercado 
laboral cada vez se desre!rulariza y precariza más, Y se les ha hecho 
creer que si ellos o ellas n~ aceptan la reglas del juego habrá o_rra~ per
sonas q , ¡ h , d · , de las pnnc1pales ue s1 o aran. En este tema se esv1rtua una 
conquistas de la clase obrera: la reducción de la jornada la?or_al. d 

.De todo esto se desprende que una de las fuenres pnn_cip~les e 
des1gu Id d . ¡ binomio tiempo ª a en las empresas tiene que ver con e 
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c.k trabaio y género. El tiempo ck tr.1baio dentro de los ba _ 
. J • J • neos e · 

muy bll'll v,1\or:ido y. por lo tanto. tod:1 · aquellas situaciones . 1 sea • . • 
1 

. · que a te-
ren l'StJ car.Ktensrica csta11 ma \·1st:is. Y ser madre, 3 menudo 
porta . alr:irse t'. ta norma no escrir:i. Por esto se sc11ala que ser n~Lc_om-, 

l d 1 
. , . d d . ljer, ) 

so ""lrc to o ser mac re, es s1110111mo e es1gualdad bbo ral. 
El sistem:i de am1:ilización de las horas de trJbaio impli.ca e 

. . . J ' 01110 
es en l'l caso de la Umted Biscum, que la empresa pueda redu cir 0 in-
crcment;1r las horas de dedicación para cu:idrar 3 fin al de año las ho-
1~s firmadas en convenio. Hay libertad para m odificar la jornada b
bor:il en función de las necesidades empresariales. Para las mujeres, 
hacer uso de las medid:is de conciliación a m enudo tiene consecuen
cia · 1_1~gativas. Por ejemplo, en est:i empresa tiene repercusiones en 
rcbc1on con el volumen de trJbajo, con la reubicación en el momen
to de reincorporación al trabajo, problemas de presión psicológic3 
que afcctJn la salud de las mujeres y, evidentemente, una disminución 
salarial. No está bien visto que se esté menos horas que las que la em
presa mar~a como necesarias: por lo tanto, si bien no pueden negar el 
derecho, s1 que pueden tomar represalias indirectas. En el caso de la 
reducción de jornada, puede que se reduzca el tiempo de trabajo, 
pero que no se reduzca el volumen de trabajo. De hecho, hay casos en 
los que_ ~io se ~1a pedido reducción de jornada porque se sabía que 13 
reducc1on dt• JOrnada no iría acompañada de una reducción del volu-
1~1en de trab_ajo y, evidentememc, porque esto comportaría repercu
siones neb•·::mvas. 

Las m_edidas para conciliar la \-Ída laboral y familiar, si nos ate~c
mos ~quienes piden los permisos, parece que sólo afectan a las nniJe
rcs; s~~mprc -~on ellas quienes los cogen cuando hace falta atender ª 
los hijos l' hijas. Pero. además. hay una presión psicológica que reca~ 
sobre ellas: ª veces escuchan comentarios críticos por su "abandono 
del puesto de trabajo. 

P::ira conclu· d ·l . . ·1· · e odc-ir, 1.: ana 1s1s e1ectuado en estas doce empresas P . , 
mos constar iJ . · · 1011 · , ' ar cu_ es son las fuentes principales de d1scn111inac ._ 
que sufren las mujeres Y que quedan reflejadas en los apartados dedi 
cadas a cada una de¡ L · · 1er Ju-. as empresas. as podemos resumff, en pnn 
gar en una d · · · · . l h cho ' iscrmunac1on horizontal, que se manifiesta en e e · 
de que hombres )' n1 · . · ducn-UJeres no ocupan los mismos espac10s pro 
vos y muchas veces l d ¡ · , d Se erara d os e as mujeres esran menos valora os. . 
e p~estos de trabajo que, además, en el caso de los sectores más ma~-

cuhmzados no están d d . · es Y, eJl ' ª ecua os a la nueva presencia de mujer · 
segundo lurrar en u di · · . . ·fi a sobri: ::. ' na scnmmac1on vertical que se 01an1 est ·-
todo en una mayor d"fi 1 dd ., . ~ 11 retfl 1 cu ta e promoc1on de las mujeres Y e 
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buciones in fcriore . O rr:is <l isni111i11aciones tienen que ver con la ca
renci,1 (k ~1~1a orga~1iz~~ión del trabajo que permita dar respuesta a Jas 
re pon.;ab1hc.lades ta111tl1arcs y con la a ·unción, casi en excl usiva, por 
parte de db. de lo problemas que genera hacer compatible la vicia 
pcr5onal, la familiar y la laboral. Por último, debemos h::ibla r de la si
tuación de poder de igual emrc hombres y mujeres en los centros de 
1rab:1jo. que se manifiesta también a través del acoso sexual o del 
111vbbi11.e. 

L7 /11clia sindical y el papel de las 1/11tjercs 

No podemos acabar estas consideraciones sin hablar de otro tipo de 
dificulrades que encuentran las mujeres en su camino para conseguir 
u1u organización del trabajo no sexista. H asta ahora, se ha hablado de 
los problemas que encuentran fundam entalmente desde la organiza
ción empresarial y societal; ahora se hará de los problemas que se 
plantean en el seno de la clase trabajadora y también en el seno de sus 
organizaciones: comités de empresa y sindicatos. La realidad es que 
en muchos casos las mujeres no deben demostrar su valía sólo en su 
puesto de trabajo, sino también dentro de los sindicatos. 

Se constata que excepto en Braun, Borges y United Biscuits , 
donde se mantiene la proporción del número de mujeres en planti
lla/ mujeres miembros del comité de empresa, en el resto de empresas 
analizadas las mujeres no están representadas como delegadas sindica
les como les correspondería con un cri terio de proporcionalidad res
pecto a la plantilla global. Además, en la mayoría de las comisiones 
formalizadas en Jos convenios colectivos en las que se discuten temas 
que tienen que ver con la organización del trabajo o de salud laboral, 
las mujeres normalmente no están. Este es un elemento claramente 
nega~ivo y que hace falta corregir, porque aunque se ha re~iz~d~ un 
t~abaJo importante por parte de ce oo para combatir las discrumna
ciones en empresas fu ertemente masculinizadas, como en Robert 
l3osch, Nissan y Mercedes l3enz (donde se ha conseguido, entre otros 
tei~as, que entren mujeres), es evidente que las empresas en las qL~e 
mas se han trabajado Jos temas de género han sido, como hem_os_ di
cho anees, en aquellas en las que las mujeres tenían una presencia 11

:
1-

portanre en los organismos de representación unitarios de los c_rabaJa
dores Y trabajadoras. Como ejemplo, en I3raun las mujer~s siempre 
han te ·d c. . · · d. l presencia ha favo-ni o un 1uerce protao-omsmo sm 1ca Y esca . 
recid · ::. c. hasta hace bien 

0 poner sobre la mesa temas no muy trecuentes 
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poco en b negociación cokrtivJ: di. cu ión sobrl' las cat1:gorí::is me
nos valorL1das, L·liminJción de elementos di,criminatorios en la con
tratJc ión. probkmas ck conciliación , ctcéter.:1 . 

En este camino, en el avance hacia _un;i or~anización del trabajo 
nu.·nos ,l'xist.1. e fundJmental una actitud ::ic t1va de la. direcciones 
sim\i(aks p3ra corregir la fa]t3 de pre encía de la mujeres en los co
mités y comi,ioncs donde se discute la organización del tr::ibajo.Tam
bi(·n, a la YCZ. e' un p3pcl fundament31 del sindicato, tamo hacia el 
pt·r~onal interno, los ;¡filiados y afiliada, , como h acia e l conjunto de la 
plantilla, tenL·r una política sindical cbra re pecto a lo que significa 
una organización del trabajo no sexi. ta: qu e l;i conciliación familiar, 
pl.'.rsonal y laboral no 1.'.S cosa de las mujeres, ino de todos los trabaja
dores y tr.1bajadoras; que es inadmisible la existc:: n cia de unas retribu
ciones inferiores en los espacios laborales ocupados po r mujeres; que 
son los pucsros de trabJjo los que se han de adaptar a las personas 
y no la personas 3 los puestos de tr3bajo; o que la fl exibilidad laboral 
no pul.'.dc er un nuevo elemento de discrimin::ición hacia las muje
n:s. Estos son algunos de los tema que se deben tene r en cuenta para 
avanzar hacia la equidad de género en las empresJs. Esta ::ictitud sindi
cJl rcsult3 todavía más imprescindible en los u bsecto res m ás m ascu
linizados, en aquello que hemos definido como auté nticos guetos ele 
hombres. 

La realidad encontrada en est::i empresas confirmaría b s princi~a
les hipótesi. del estudio. que parten de que en b organización Y a~1?
nación dt• trabajos existen e tereoripos bborales y soci:lles e n reb_cion 
al género, que se traducen en simaciones de discriminación hacia )Js 
mujL·rcs, y qm· la organización del tiempo de trabajo productivo se 
1 l 1· · ·' b e hs XlS<~ en a < 1v1s1on sexu,11 de los trab;tjos, que hace recaer so r ' 
mujeres la responsabilidad de lo cuidJdos de las personas Y del ~ra
b~Jo dom(·stico. De hecho. hemos podido constatar que la orgawza
cion ~Id ~-~bajo está pen ada en clave m::isculi1u y desconsidera otros 
trab;lJOS d1krences al denominado "productivo". También he111os o~
sen·ado que las discriminaciones por razón de género pueden ser _di
fer- ·nt"s ' 11 ·l · , d · · , ' c.ordista ... ... . 1.: 1.: caso e una empresa con una orga111zac1011 mas 1' 

que t'n empresas con una estructura más flexible, como seria el c_as_o 
~e banca, pero qu_e una mayor flexibilidad laboral y Ja m ayor dis~onibt: 
~1dad de los rr.1b;1Jadores a las necesidades de las empresas casi s1et11P~~ 
Juegan en contra de la 1mtjeres. Por último se constara que la den<:111

,
1
• 

1 T . , d 1 t1J1U <l 1 ~ªº conci 1acion e a vida personal, fami liar y laboral con 
siendo un tema de mujeres. 
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Res11mc11. «Avanzar en igualdad. Estudio sobre la organización 
del trabajo desde una perspectiva de género» 

Numt'ros0s t·,mdios d.:mue rr.m qui: hombres y mujeres no est:.ín si ruados de 
l.1 mism.1 forn1:i l'll el m.:rc.1do laboral. Esta difcreme posición de un;is y otros 
110 significa sólo qui: ocup:in dift'rrntes .:spacios, trabaj:in en d ifert•mes secro
re~ de :icri,·idad y ril'nen difi.·rl'ntes c:itegorfas laborales, sino que existe un.1 
segrt'g.ición ornpacional en función dd género que implica desigualdades en 
el mundo laboral. E to es posible porque en la organización dd tr:1bajo exis
tt'n e~tereoripos labor.1k. y socdes que se traduce n e n situaciones de di cri
min.1rión por r.1zo11e~ de género. Est.1 ü sión, una o rg:inizació n :indrocéntrica 
de la ~ociedad y la di\'isión sexual del tr.ib:ijo limit:in y restringen profesional
llll'ntl' :i las mujert's en sus perspecti\';1s y po ibilidades denrro del mt-rcado la
bor:il. 

Pr1/abr.1.< rlal'r: di\i~ión sexual del trab,iio, discriminació n l:ibor:1l. g(·nero. 
e~tereotipos 1.1borales. · 

Abstract. 11To ad11a11cc i11 equalit)'. Stud¡• 011 the or(!a11izatio11 of tlie work 
from a prr.•pec1i11e of ge11der» ~ 

.\fo11y s111dic.< sliClll' 1ha1 111 c11 11111l 11w11m ,fo llt'I hm·c rhc sa111e rcprt'5Clll<1lim1 i11 1Jre 
'·"''!l11' 11111rkc1. T11is d[ffcrrnre ~( par1iri¡wir11 bcrwcm 111e11 all(f wo111c11 1Í<JL'S 1101 _mil)' 
mipl¡'. r/1ci1 thcy ormpy d!ffcrm1 .<pace.<, d!ffi·r<'lll i>crnpario11,d secrors all(f hm1c d!f]erc·ill 
11wlw1.e rar1;e11rics. liu1 ir 11/.<o shtlll'.< rhcrc is m1 ormparimwl sc,{!n:eatio11 bascd 011 .1!1'1'.
der .rl1t11 lcads ICl i11cq11ali1y i11 1l1e lab,mr 11•,•rld. TI1is is p11s.<iblc bcrm1sr i11 1111' 0r..1!~1 11.· 
zarr_t>1i 1if wi•rk: ~''"''.' .«•ria/ imd lal1v11r s1crc1>1¡'Pcs cxist 1/1111 rc.w/1 i11 ge11dcr discrr•111• 
'11"",!'- 1111.< l'IS/tllr 111 addi1io11 10 rhc m11frtlrc111rir 11rear1í:.-ario11 of soricty mu/ sex1trd 
rlwrsi1' 11 •if l.ibour. <'<''!fi11c 11w11c11'.< pr<?fessi1111al cxpcr7111io11s mrcf possibiliries i11 rhc la
/1011r 111arl.:e1. 

Kevworck <e•-11a/ ¡· .,. ( ¡ 1. ¡ . · · · .. ,,da la-
• · • ·' 1 11•1>1011 <~ 1 re ll'1Jri?, c111p oy111e/I/ d1srr1111111 c111011, .ec ·' 

bour .<tcrco1ypcs. 

• M-edidas p ra co~po ar 
las a los .o 

pol'ticas de 
bres en 
conciliación 

Paco Abril y Alf ons Romero ::-

Recibido: 30-Xl-2007 
Versión final aceptada: 18-III-2008 

1. Introducción 

Este artículo presenta los resultados del proyecto europeo Fostering 
Caring Masculinities 1, con especial atención al caso español. El pro
yecto ha sido financiado por el programa Promoción de la Igualdad 
entre Hombres y Mujeres de la Unión Europea (2005-2007): Se trata 
al mismo tiempo de una continuación de un artículo ya publicado en 
Sociología del Trabajo (2005, núm. 55, pp. 3-26). . 

El objeto del proyecto era exam.inar y m ejorar las oporcurn?a?es 
de los hombres para conciliar la vida laboral y la personal. El obje~ivo 
final es potenciar las l/lasculi11idades widadoras a través de las medidas 
de conciliación de las empresas. La investigación ha analizado cómo 
los marcos nacionales (legislativos y culturales) influyen ,en_ estos_ pr~
cesos L · · ·, , d b pr·act1cas dirw1-. a mvest1gac1on acaba con una guia e uenas º 
?a ª las empresas que tiene por obj eto convencerlas de la b~n~ad de 
1nciu· ¡ h ·1· ·' E te ob1et1vo ha irª os ombres en las políticas de conCI 1acion. s ~ 

~- Un1vers· d e· , C de Monolivi, 1707 1 Gi-
ron C itat e irona. Departamenc d Empresa, ampus 

~· orreo electrónico: pabnl@uoc.edu y alfons.romero@ udg.edu/. 
/ 

•ri ng-
\V\v\ · • · S' http• W"\VW.C" 

niascur . v.canngmasculinities.org. Guía de buenas pracnca · · 
111mes.org/Guidelines/index. hm1l. 

Si.io/ru' ¡ . -,,iaief 1w&n· • 41 6" yo, nueva epoca, núm. 64, oro1io de 2008, PP· ' - :>. 
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implicado un cien o sesgo en la inwstigación:.no hemos centrado 
b:í ic:m1ente en padre. (heterosex:uale ) Y trab::iJ::idores e n posiciones 
mcdi::is (sector sen ·icios). ya que pretendí::irnos captar tendencias más 
que describir o anali z::ir la situación global dd cam bio e n las m asculi
nidade · de nuestro país. 

La hipótesis de parrida es que los cam b ios en h1s empresas y en el 
tr::ib;tjo puedl' n propiciar la transformació n de los h o m b res: del mo
delo hegem ónico de masculinidad 2 a otras formas de m asculin id ades 
m ;)s cuidalioras. 

Para ello se han realizado un total de 55 entrevistas en p rofundi
dad a trabajadores masculinos y directivos/ as de dos e m p resas (u na 
pública y una privada) de cada país participante: Ale m a n ia , E lovenia, 
Islandia, N oruega y Espa11a. 

Espa11a ha sufr ido en los últimos treinta ::iños u n gra n proceso de 
transformación de su estructura social y económic::i. Este cambio ha 
afectado a todos los órdenes de la vida del país y n o sería arriesgado 
afirmar que uno de los principales protagon isr;is del cambio han sido 
las mujeres españolas. Lo más destacable ha sido la incorporació n de las 
mujeres al ámbito público. aunqu e tam bién esta incorporació n va 
acompañada de fue rte desigualdades (m ayor ín djce de paro Y te1~ 1-
poralidad, segregación vertical y horizontal del m ercado de tr::ibaJO, 
discriminación salarial, etcétera) . 

Por o tro lado. y como \·eremos posterio rmente . este p roceso apen~s 
ha ido acompa11ado de la incorporació n de Jos h o mbrc:s al <1mbito pn-

d f; ·¡· A . d 1 ar<...-:1s va o Y :mu 1ar. la ausencia de los hombre. en el reparto e as c. ~ 
domésticas Y familian:·s debe ai1adirse el hecho d e q u e la m ayoría de 
mujeres espa1~olas trabaja a jor~acb completa (a di fe~·en~ia d e mue~~~ 
de sus companeras europeas). S1 J estos dos facto res anadim os la deb 
dad_ del ~stado del biene tar español, especialme nte en la falta d e guar~ 
den as publicas Y de políric:is de apoyo a la fa1n ilia (N avarro, 2006), no 
enconcramos con unas mujeres sobrecargadas d e rrabájo y consecuen
temente con un;:i de las tasas de fecundidad m ás baj as de Euro pa. 

' p \V C eptO se , - ' · · onndl adapra el concepro de hegemonía de Gram~ci. E l co nc. _ 
reher ' a la d' · · 1 · · • de hcleniz e· ' manuca por a cual un grupo reclama)º su renra u na pos1c1on .~ r:i-• 1 . ºd . 1 ' !J <rtl • 
go ~ 11 3 

\ 
1 ª SOCla · Connell define ma culinidad heoe111ónic1 com o ·'che con "' 

0
-

n on of gender pracrice which embodie rhe cum:n~l)' accepred answe.r ro rhc: )prt1c.: 
bl . f 1 1 . . . w: t 

em. 
0 

t le e.gmmacy of parn:irchy, which guaranrees (or is raken ro g uarai; 77). 
donunanr posmon of men and the subord inarion of women •· (Con m:ll , 199:>: f- :¡ 13 
Por o rro lado, las masculinidades cuidadoras se han definido en contrapos1c1on . :in 
nmculinidad hegemo· n·c l . . . ipo desr,ic. 

. . . 1 a. a mayona de 11wemgadores e n este ca n itilizn-
la exme~cra. de diferentes ripos de masculinidades. Esta es la cau :i por la q ~i t! L 

mos el rernuno en plur3J (masculin idades) con objero de destac:i r su divc:rsrdJd. 
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Aforrunada111enre esta it1.1;:ición h:i cambiado en los últimos años, 
r,inro de de d :ímbito de b esfera privada y fall\il iar como desde el á111-
b1to de la polírica pública5. En el primer caso diversas investigaciones 
mnesrran cómo los ho mbres espaiioles rnmbién reclaman un cambio 
en el modelo de masculinidad hegemónica tradicional, y reclaman 
m;iyor flexibilidad por p:rre de las empresas y mayores medidas cle,apo
yo público g ue acompancn sus deseos de actuar como padres mas ac
rirn . 

Desde el ámbito político, en los ú ltimos años se han aprobado 
iniciativa Jeo·ales que van en la dirección de fomen tar hombres más 
rnidadores ; una mayor conciliación de la vida laboral , familiar y 
personal. A pesar de todo, y como verem~s en este art~culo, tant~ la 
leoi !ación como las empresas van por <le tras de una sociedad espano
la ;:,que reclama más cambios y actuaciones hacia una sociedad más 
ioualitaria en todos los ámbitos. :::> 

2. Perspectiva de análisis: masculinidad, cuidado 
y conciliación 

Como pone de relieve Fiona Will iams (2003) no deberíam~s pre-
, 1 ·d d fi ¡ b ·0 sino sobre como el guntarnos sobre como e cm a o a ecta a tra ªJ , . 

. . l N · t·gación se sitúa en esta trabajo puede afectar al cuidac o. uestra mves 1 ' • • • 

perspectiv;:i de acción e implementación del balance de la v~da perso-
1 1 b , . 1 b 1 nitan compartir respon-na y a oral con polm cas a o ra es g ue pen . 

sabilidades a hombres y muj eres. Lo importante es gue esta_ perspecti-
. . , .d d caroa relacionada con va cambia la percepc1o n del cm a o como una • ::>' . 

el género y como u na actividad d evaluada en la sociedad. Nosfiperm_i-
. b fic io para la es era pu-te, pues, pensar en el cmdado como un ene 

blica. . 
. , .· . or un nuevo tipo La mayona de paises eu ropeos se caracte1 izan P _ 

d · · 1 . as duales y que, con e vida laboral en el que se aeneraltzan as cai rer . . .d d parte 
::> · • flex1b1h a por secuentemente, necesita adaptaciones Y mayor ' 

de los sistemas productivos. d d . fios demo-
AI . . nta a ran es esa mismo tiempo, Europa expenme ' ~ d , nás impor-

gr'fi .d d tema to av1a i a 1cos, que convier ten el cm a o en un .
1
. · , n familiar y 

tan E . • . d on la conc1 iac10 te. stos cambios estan relaciona os c • 
1 

d el cuidado 
la fertilidad, pero también con el cuidado para Ja sa 1d1 y ble (desde 
d 1 no es esea 
e as personas mayores. Consecuentem~me, le (desde una pers-

una perspectiva de igualdad de género) 111 probab 
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pcctiva ck los c1mbio' :1ctuaks) que d cuidado mantenaa el 
l. · J ¡· · b SCSfro trJc 1c1o na cmcnmo. :::> 

Los hombrl's todavía viven cenrrados básicam e nte en sus trab · 
1 . J , • b. . a.Jos y as 1m~¡crcs rouav1a viven as1camente centradas e n el hoo-ar (Lill . 

'>ll l ') L 1 d . ¡· . l º c-aa~. _ ( ·'. . o ro es e genero tr~(. 1c1011a es y hegem ónicos todavía son 
cft'ct!vos entre hombres y rm~1ercs, en las parejas, y especialme nte en 
b cskra labor,11 (Pud1L'rt <'t 11/., 20U5). 

Sin cmbarµ:o, en algunas parres de Europa pode mos ver cambios 
po,itivos _cnrre l?s hombres: sus deseos privados, obligaciones y acri
rudcs cstan sufriendo grandes cambios, pero su vida laboral no les 
pcnnitt' lkvarl~s a cabo. ~l estereotipo del m arido com o el principal 
~rowcdor cstana en declive en Europa (en términos c u lturales) y está 
~icndo gradualmente remplazado por ideales de pate rnidad activa e 
igualdad en el reparto de las respon abilidades de cu idado (Brandth y 
K vandc, 2003; Holter. 2003: Puchert el al. , 2005). 

Algunas investigaciones europeas (Puch ert cr al. , 2005;Abri1. Ro
mero, 2005) muestran que los em pleados m ascu linos están más 
onemados _hacia el cuidado de sus fami lias que en e l pas:ldo. Sin em
bargo. pern~ten muchas resistencias al cambio, corno por ejemplo la 
fu~rre 1denr1ficación de los hombres con sus trabajos, que tendría sus 
r:llces culturales Y simbólicas en los ideales tradicionales d e la paterni
dad proveedora. l a principal resistencia consistiría, pues, e n que d 
modelo hegemónico {brcadwi1111cr) si11ue siendo un fenómeno estruc
tural que se man~ene en la sociedad~' en la esfera laboral. 

Est~ es el motwo por el cual nos hemos cemrado e n este proyecto 
en la vida laboral N · , ¡ . baio 

• e < • os centramos parr1cubr111entc en corno e ti a ' 'J. 

a~ecta ª l?s ºP?rtunidades de los hombres para practicar una mascuh
mdad mas Cllldado -r. b. , · . d ·dos ra. 1 ~1111 1en exammamos los ca111b1os pro uci 
en la esfera laboral ¡ · . . ara en os paises pamc1panres en e l proyecto, P 
comprobar su int · · · ·d des )' , . eracc1on con el cambio en las mascul1n1 a 
como afectan a la igualdad de , A genero. 

unquc empezamos por el mercado de trabaio v el análisis inter-
no de las compañí d. da 'J ' 1 sfe-

. e as estu ia s, entendemos la esfera JaboraJ y . a e 
ra privada como p fi d . b . en 
,1 d ~o un amente mterrelacionadas. Los carn 105 

1 
d
e . _nl1erca º .de trabajo afectan necesariamente la esfera privada. Con e 

1a ogo con las comp " . pre-
d . . . amas, sus actores y los expertos el proyecro 

ten e 1111c1ar cambios f; , ' ¡ ;isen 
d d" . que avorezcan que los/as directivos as P' , 

e. un d1sculrso '.d~al de la igualdad de ~énero a un discurso J11 '1S 
orienta o a a practica y la acción. º 
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3. Metodología 

Cada país participante en d proyecto FOCUS ha realizado unas doce 
enrrevista en profimdida<l en cmpre ·as siguiendo un guión semies
trucrurado común. Cada país sdeccionó una empresa privada y una 
públic;i, elegidas p~r sus polí ticas d~ _género o porque facili~aban la 
conciliación de la v1da personal, fami liar y laboral de sus traba.¡adorcs. 

La selecció n de los informantes en las o rganizaciones selecciona
das e realizó intentando que estuvieran representados tanto el perso
nal con responsabil idades directivas como los empleados en general. 
St' seleccionaron entre 2 y 3 directivos/as de la o rganización y entre 
3 y .i empleados hombres en cada una de las ~mpresas . . , 

Los hombres empleados seleccionados deb1an ser padres que v1V1an 
con sus hijos menores de 13 a1ios. Se buscaba preferiblemente que las 
parejas de los entrevistados trabajaran a jornada completa. También_ se 
incluyeron alm.mos informantes que no fueran padres pero que estuVle-

º ' ) r;m al cargo de personas dependientes (pareja, padres, suegros, etcetera . 

TABLA 1. Selección de los/as informantes por país participante 

Empleados Directivos Total 

Alemania EnerCom 3 4 

UBA 3 3 6 

Islandia The Business 3 2 5 

The lnstitution 3 2 5 

Noruega Microsoft 3 2 5 

NRK 2 4 6 

Eslovenia POPTV 3 3 6 

Radio Slovenia 3 3 6 

España MRW 4 2 6 

Departamento de Educación. 
2 6 

Generalitat de Catalunya 4 -
L · · aJes· a) la vida 

. as encrevistas se centraron en tres te mas pnn~tp 
1
· nciJja-

Pnvada y personal, b) su experiencia laboral en relac1on a a co 
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ció n con su vida per onal y 1-} b o pinió n sobre las medidas existe 
·1· 1 ·d 1 1 b ntes en b l'mpn.:sa para conn 1ar a v1 a persona y a o ral. 

El an:1Jisis de las medidas de conciliac ió n y p o lí ticas d e gén ero en 
las organizaciones analizadas en los cinco países ind ica que hay una 
gran variedad de medidas para prom over la con c iliació n . En general 
las medidas que adopcan las empresas o son neutrales, desde el pune~ 
de vi ta de gt•ncro, o están dir igidas p r inc ipalme n te a las mujere . 
Muy pocas medidas están dirig idas a p romover las m asculin idades 
cuidadoras (Langvasbd ten y Teigen , 2006) . E n la sig ui ente tabla se 
muestran algunos de los progranus y m edidas de apoyo a las familias 
y conciliación de la vida laboral y personal de las e m presas estudiadas. 

TABLA 2. Medidas para promover la c onciliación 
y las masculinidades cuidadoras en las e1npresas 

según países participantes en la investiga ción 

Alemania 

UBA 

Horario flexible. 
Teletrabajo. 

EnerCom 

Horario flexible. 
Teletrabajo. 

Islandia 

The lnstitution The Business 

Los_ programas de igualdad de género copian la legislación nacional Y no 
estan formulados como planes de acción. 

Noruega 
NRK 

Horario flexible. 

Movilidad interna en trabajos y de
partamentos family friendly. 
Teletrabajo. 

Faci.lidades para el permiso de pa
ternidad. 

Se compensa con todo el salario. 
~os semanas de permiso de pater -
nida~. más allá de lo que la ley de
termina. 

Guarderías. 

Microsoft 

Horario flexible. 

Teletrabajo. 

Permiso de paternidad. más all~J; 
lo que la ley contempla (the da 
package). . 

Posibilidad de organizar las vacaf 
1~: 

nes según necesidades persona ~ 
S d 1 salario. 

e compensa con to o e ter-
Dos semanas de permiso de pa de
nidad, más allá de lo que la leY 
termina. 
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TABLA 2. (Continuación) 

Eslovenia 

Radio S/ovenia POP- TV 

Flexibilidad. 

Teletrabajo. 

comunicación. 

Tecnología. 

Se acepta la normativa nacional so
bre permisos, pero no se fomenta 
la conc iliación . 

España 

Departamento de Educación MRW 

(Generalitat de Catalunya) 

Horario flexible. 

Jornada intensiva. 

Días de asuntos propios. 

Reducción de la jornada sin reduc
ción de salario (hasta el año del 
hijo/a). 

Reducción de 1/3 de la jornada con 
el 80% del salario (hasta los 6 años 
del hijo/a). 

Permiso de paternidad propio para 
los padres de 4 semanas. 

Políticas de ayuda a las familias 
con hijos (seguro médico, compen
sación económica, etcétera). 

Jornada intensiva. 

Horario flexible. 

Tiempo extra para amamantar a los 
hijos/as (media hora más al día du
rante 9 meses). 

El marco analítico de los resul tados sigue una metodolo~a induc
tiva basada en la Grounded Theory, que consiste en constrmr el ~liar-

, . . , d 1 d tos (Glaser )' Sn auss, co teonco a partir de la interpretac10n e os a 
1967). 

e . ,1. · . , b ado en las entre-
omo se ha menc1onado nuestro ana 1s1s esta as , . . ' r . de aenero y 

vistas realizadas en empresas destacadas por sus Pº m eas . "' ¡ 
e ·1· · , 1 d , r' influ ido por e onc11ac1on. C onsecuentem ente e l resu ta o es ª · · 
P . , ' 1 ·ido nuestra 111-
roceso de elecc1on de la muestra. Por tanto, esta 1ª s . ¡ el 

t ' -· ' . . · ¡ d s incennvanc o ~ncion: promover las mascuhmdades cu ic a ora. . 1 . a 
ca b. 1 b. de 1nvo ucrai 
1 

111 10 de las políticas de las empresas con e 0 0eto .li laboral 
os ho b . . . , 1 · ¡ sonal fa1111 ar Y 
. 111 res en la conc1bac1on de a v1c a per ' ' 
(111vesr1·ga · ' · , c1on-acc1011). · ?6 de E 1 · 1 d ,.. 5 entrevistas, -
1 

11 ª mvestiaación se realizaron un cota e ::> 
e las d. . ::> ª 1recnvos/ as y 29 a empleados. 
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Por o tro l.ldo, como va se m o. rró e n la in\·c riaac1·0- ,v, 
I ::'.> n (( W Q k 

Cha11gl·~ GL'IHkn)_ cit.: la que FOC:US es una cominu:ición las r -
. ' razon. 

qut· t1c11L·11 lo~ hombres para acogerse a las m edida_ de conc1·1 · -• ~ 
J . · · · 1 b. - 1ac1on a 

1 s~)o~ 1c 1011 en _as l' llldprcd·~as son 
1 

a 1~a1m1cntc m.~ : a) los hombre que 
acuv:m1cn1e quieren e 1c:1rsc a cu1c ac o, b) aque llos ho mbre . , 

. . 1 b 1 1 . . CU)as 
parc.ias llcnrn un estatus a ora ~, a ano sup~:-10~- al de ellos y e) los 
ho111brcs que s~'acogcn a las medidas de conc1hac1ón porque su em
presas .e lo Í.1c1litan y promueven (Abr il y Romero, 2005)_ 

4. El caso español: presentación 
de las organizaciones e informantes 
seleccionados 

I".º _ccmramos ahora en el amllisis específico de Jos datos espa1'iolc 
S~gu1cndo los criterios metodológicos de esta inve rigación, se sclec
c10nar?n_ ~ma organización pública y otra privada que destacaban por 
su flcx1b1hdad, medidas de concili:.1ción de la vida personal , familiar Y 
la~ora l u otras medidas susceptibles de fomentJ r las lllasculinidacles 
nndadoras. 

Así, como organización pública se han seleccionado los Servicios 
Centrales del Dep:irramento de Educación de la Gcneralitat de Cata
lunya, ubicado en la ciudad de Barcelona_ 
_ Esta organizació11, y toda la Administración PúblicJ catalana, se 

n ge por_l~ Ley 6/ 2002 de medidas de conciliación parJ la v ida perso
nal, f~miliar Y laboral. Las medidas que prevé csra ley la hacen una de 
las rnas av~11z~da . del Estado espat1oL 
. Los pnnnpales elementos de esta lev so n: 1 / 3 ele reducción de Ja 
Jornada laboral con el J OOo/c d 1 - · 1 ¡ h -- ¡a ctHnpla 
1 • ( o e sa an o 1asra q ue e lJ O < 

1 . ano para madres Y padres); la posibilidad de 1 /3 d e reducción de ª
1 Jornada hasta que 1 1 .. ¡ . . d · ' n de 

8(Jn / d . e 11JO a cumpla 6 anos con una re uccio . 
/ O e salario- fa T d d , . _ 00vos ' ct i a es para ausentarse del trabajo por 111 

~c.:I·~ lon(ales Q1asta 9 días de asumos propios)- flexibilidad de entrada _Y 
sa Il a media hora d ) ' d conn
nua (de 8 1

-
1 

' e margen ; po ibilidad de realizar jorna ª iJJa 
, ¡- ª . :> ioras Y una tarde a la semana) El 75% de la pJant 

rea iza e re tipo de jornada . . 
Por otro lado la -b-.l-d ,iar )os 

'

Jrobl , d ' . . sensi 1 1 ad de la Administración por ataJ b· r 
e mas e conc1hac·, d 1 d pro ,1 • 

el 22 de · . d ion e os trabajadores/as ha lleva o aª )e)' 
Jumo e ?006 1 , . ueva 

tiene como d d 'una nueva ey de conciliacion . Esta n . , n de 
nove a es, por ejemplo, que el tercio de reducc10 
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jorn.id.1 :'ª de u!1 at1o compkro._ i_ndepen~liememrnre de si el hijo/:i 
tiene 1 ,1no o ma- <le edad. Ta111b1en .1mplia hasta los 12 aiios de edad 
de hijo/ .1 la posibilidad de reducción de j ornada. Pero, sin duda, desde 
d punto de \-i·ta del fo mem o de las masculinidades cuidadoras, la 
metlida más nowdo a es la posibilid.1d de que los padres tengan 4 se
nuna de permiso de p:u ernid,1d retr ibuido, propio e intransferible. 

La org:inización privada sdeccio11ada, MI'l..W, destaca por sus pro
gr.1111,1s, medidas y premios de conciliación de la vida personal, fam i
liar y laboral. Según datos de un estudio de LESE, una de cada cuatro 
empn:'SJ privadas espaiiolas asegura tener a.lgún plan de conciliación 
de la v1da personal, familiar y laboral. MRW se encuentra dentro de 
este porcentaje de empresas (Chinchilla, 2005). 

Enm:: los programas de apoyo a las famil ias y beneficios sociales 
con los que cuenta esta empresa destacan: 100 euros al mes de ayuda 
económica para la guardería de los hijos/as de los trabaj adores/as 
menores de 3 at1os; ayuda económica de 3.000 euros para los trabaja
dores/ as que adopten un hijo/ a; 30 minutos al día, más allá de lo que 
indica la ley (1 hora al día) , de permiso de lactancia; posibilidad de 
jornada continua, a elegir entre dos opciones: de 8 a 16 horas o de 9 a 
17 horas (el 90% de la plancilia realiza j ornada continua); facilidades 
para contratar personal discapacitado (el 12% de la plantilla tiene al
gún tipo de discapacidad); el 1 % de los beneficios de la compa1'iía se 
destinan a programas sociales; la empresa participa en programas de 
igualdad_ de oportunidades entre hombres y mujeres como los pro-
gramas Optima y PI (Pioneros por la Igualdad). . 

El Departamento de Educación aglutina a toda la comu111dad 
educativa, a excepción de la universitaria, de Cataluña. Entre el per
sonal docente y de adnunistración y serv icios, el 31 de diciembre ele 
2005 había 60.8 16 trabajadores/as adscritos al departamento. Esto 
supone aproximadamente un 44% del total de trabajadores/ as de la 
adm.inistración pública catalana . 

l as mujeres representan el 72% de todo perso nal del Departa
mento de Educación y los hombres, el 28%. 
. _MR.W es una empresa fam il iar creada en 1977 dedicada a la men_sa
Jena urgente y transporte de mercancías. Es una empresa de ~a~ital 
español h - · - to en Ja ulttma . •que a experimentado un enorme crec11111en , . 
decada Su · · d - , · , ¡ p 1'1nsula Ibenca: Es-- - terntono e actuac1on se s1tua en a ei ' 
pana Po 1 e· • nuga, 1braltar y Andorra. 

l~ empresa contaba a 3 l de diciembre de 2005, en sus centros 
prop10 _' 57 1 ~7% eran hom-
b s, con 449 trabajadores/as. De estos, 2 ' e => ' 
res. 
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Como ya se $L'Íiabba L' n la nlt'tod~logíél . l'll b s dos organizacionc 
se han n:ahzado un tot.11 <le 12 entrevistas. 6 e n cada una de e lJas. 

L1 m edia de edad de los e1mevista<los se sitúa en los 40 años L 
directirns L'ntrevistados tienen una m edia d e edad de 50 a i1os y el re~~ 
to de trab,~adorl's. 35 aiios. 

La m ayo1ía de L'ntn.:vistados son trabajadores de c udlo blanco con 
un niwl formativo muy airo, especialmente los entrevistados del De
partamento de Educación. Todos los e ntreví ta dos está n casados. 

Once Je los entrevistados tienen una familia nuclear, formada por 
la pareja y los/as hijos/as. La m edi:i de hijos/as d e los e ntrevistados es 
de 1,75. En MRW es ligeram ente inferio r, situándose en 1 ,6. Sólo 2 de 
los entn~\·i tado rienen una familia numerosa de 3 o más hijos. 

5. Resultados 

Hemos estructurado la presentación de los resultados en tres g randes 
apartados. Una primera parre dedicada al an álisis de las organizacio
nes estudiadas desde la perspectiva d e género y d e la inclusió n de bs 
masculinidades cuidadoras. Una segunda parte que analiza los us~s 
del tiempo de lo enrrevist:idos (tiempo de trabaj o remunerado'. clll
dado y atención de los/ as hijos/ as, tareas dolllésticas y tie mpo libre). 
Finalmente apuntamos una serie di'.' recomendaciones para qu~ _bs 
organizaciones incluyan a los hombres en sus po líticas de con cilia
ción y género. 

5.1 . Estr11ct11ra de géllero en las orga11izacio11es analiz arlas 

En la· do · · · · · · d ' ·o tanto en s orgamzac1ones persJS(e el desequ1libno e genei ' la 
el acceso de las mujeres a puestos de trabaio d e dirección como en¡ ' 

· , :i ' en ;is 
scgregacton por puestos: las muJ· eres en m ayor m edida, es tan 
, d . . . , d e esro, 
areas a m1111strat1vas y los hombres en las técnicas. A pesar - 1 , ~no as. 
que no es una noveda.d en el conJ·unto de oraanizaciones esp' ·-

, . b . . -~ sens1 
si_ 9ue se a~reCia, en las empresas analizadas, un avance Y ciet r, 
bihdad hacia un mayor equilibrio entre los géne ros. 

E · dicional-
stamos promocionando que los hombn.·s accedan a secciones tra . erado 

mente femeninas, como atención telefónica. R ecienremente han en..,..~un-
• . • . n t:S. ¡ , 

cuatro esta secc1on. aunque cuesta que se interesen en estas secc10 
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biC:~n e t:HnO prornocio11:111do que las mujeres entren en transporte de pa
qm•tería o T IC. IR.e ponsabk Rt.:cursos Humanos. MRW!. 

Talllbién en las posiciones directivas, en MRW, puede observarse 
¡05 n.:sultados de los programas de igualdad y la progresión de las mu
jeres. Do de los m!emb ros del ~~11Sejo ~e di~·ección, compuesto por 
5 personas, son mujeres. En pos1c10nes d1rect1vas de alca responsabili
dad hay un 36% de mujeres, mientras que en posiciones directivas in
termedias alcanzan el 60%. 

5.2. Eq11ilibrio entre las del/landas de la vida privada 
de los trabajadores y las del/landas de la organización 

En los Serv1cios Centrales del Departamento de Educación y en la 
Administración Pública catalana, en general, los derechos laborales y 
las medidas de conciliación están por encima del resto de organiza
ciones. Desde la Administración, a nivel político, se es consciente del 
papel que se tiene de ejemplo para la sociedad . Así, en los ~l~imos 
años se han ido impulsando normativas con el objetivo de fac ilitar el 
equilibrio de la vida personal y laboral de los/las trabajadores/as. 

No sólo se trata de que los/ las trabajadores/as estén contemos, sino que no
sotros trabajamos en la Adrni1ústración, y dadas rodas las dificultades que se 
están diciendo respecto al poco tiempo que pasan los padres Y las madres 
con las criaturas ... Si nosotros no somos los primeros que optamos por ge
nl"rat tiempo disponible para poder hacer esro, no sólo por ocio ... Tenemos 
que predicar con el ejemplo. [DPU001]. 

E 1 b . . d b"' · e Ja opinión de esta ntre os tra aJadores entrevista os tam ten se nen . . 
especial sensibilización y de la ventaj a respecto a otras orgamzaciones. 

La ·b·1·d , d ez hay más medidas. sens1 1 1 ad por la conciliación esta, por eso ca a v . , . 
También es cierro que aquí en la Administración no se pone nrngun_ 1111dpe~ 
di la empresa pnva a s1 mt:nto para que la o-ente pueda conciliar, cosa que en . h 
qu "" 1 L 11edidas que ay se ':' pasa. Aquí no nos ponen trabas ni ma as caras. as 1 

aplican Y ya está. [TPUBÜ4 J. 

E . b mo para mujeres, 
ste tipo de medidas son tanto para hom res co . . . , d 

Pers ¡ 5· . E 1 Admrn1strac1on to os 
1 ona . IJO o funcionario e interinos. 11 ª . o-ún ti 0 de re-
os traba.Jadores hacen uso de ellos sin que tengan mno p 
Perc · ' 1 · d usion ahora], como inclica este entrevista 0 · 
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Yo. qm· soy imcrinn. cogí l'I permiso Lk p:ire rnidad jse re fiere a u 
• - < na parre 

c:¡ue su mu¡· cr k cedió! v nadie mt• puso ningún ti1)0 de probleni~ · 
• , ' º r .. n1 tuv · 

ninguna r~pncusió:1 bboral. De pués pedí un:i reducción de jornada y tod~ 
fueron fac1hcbdes. En l'~te aspecto no hay problern:i . e :ipltcan estas medid:is 
y St' aplion con conwncimicmo. jTPUB03l. ' 

Sin cmb:-trgo, algunas de las medidas d e conciliación, corno Ja jor

nad:l continu:-t. 110 están disponibles par:l los trab;ijadores/as con rcs
ponsabiliLbdes dirccti,·as: 

Aquí en b Admini;;rración se está muy acostumbrado a pensar que bs nor
mas son b s que son y se aplican y ya está. Hay den::ch os :iclquiridos. excepto 
en d caso de los jetes. que tienen responsabilidad. y dado el tipo de trabajo 
que hacen. no pueden disfrutar tanto de estas rnedidas. jTl'Ul304j. 

Finalmente, hay que destacar que, en ;ilgunos caso , hay descono

cimiento de las medidas de conciliación disponibles, o confusión res
pecto a las que pueden solicitar y las que no. Sería imporcante, como 
se1'iala uno de los emrevistados, que la Administración se implicara e 
hiciera una c:nnpai1a informativa sobre las m edidas existentes. Por 
ejemplo, se podría crear un protocolo para informar a los padres de 
todas las posibilidades que tienen. 

El hecho dt: que muchas de las medida de conciliación yo no las sabía te da 
la idea que no se preocupan mucho por d:ir la información que puede inte
resar. Yo me emer¿ por una compañera que le interesan mucho ... Por or~ 
banda cumplen con roda lo que dice la nonnativ:i. A n1í nadie nunc:i rne h:i 
puesto pt'gas. Pero no son proactivos. Ll información no llega ª rodo e 
mundo. Quizás lles.-;i una parte pero no todo. jTPUl305 j. 

En MR\V d di curso del equilibrio de las demandas de la v~~a P'. 1~ 
vada de los/as trabajadores/as y las demandas de la organiza_cion 5~~e 
ven para a~imcntar la sa tisfacción y, por tanto, e l rendim_iento 
los/as trabayidores/as. como indica e l discurso de este directivo: 

Tú no ·d. , r 1. . feliz en put: 1.:s ser ie 1z en el trabajo si no eres fdjz en casa. Para ser . , fa-
ca~~· la )emp~esa te puede ayudar mucho. N o hay conflicto entre crabaJOn) rr:i
m1_ha. 1 or Cjemplo. el horario ayuda mucho. AJ rrabaiador le interesa u c. ii-
baJo que le p • · d ~ Ja 1aJ1 
. 1.: rnma esarrollarse. estudiar, hacer deporte, esc:ar con . ·:ibe 

ha ... y~ la cmprt·~a le interesa una persona productiva . Si esto se s• 
congemar, ento nces es perfecto . 

Las medidas d • ·li ·: arial111 enre . t: conc1 ac1on son vocacionales. pero empres clieJJ-
mrercsadas. To~o e.sto nos lleva a la fidelidad de los rrab:ijadores, de )os 
tes .. . , es una co111c1dcncia de intereses. [DPIUVÜ l j. 
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Lo rrabajadores cnrrev!s_tados asume n ,_ ta mbién, este_ ripo de dis
cur)O. A'í valo ran muy posmvamenrc b s d1fcrc11tes medidas a las que 

put:den acogerse. 

LI r , ¡i tI "'ºt 1 a las necesidacks )' dernand:is entre el trabajador y la cm-
r ay un:i ~ , , ' < . • • • • ' • • • 

r~s3. Enrit'ndo. entonct:s. que la elllpt cs:i qu iere tene1 contem_o al trabaJa-
pl , la medida de lo po ibk.Yo valoro mucho las cosas que ofrecen, como 
l or. t n ' l ' d 1 h.. 1 · 1 la arnd,i de 100 euros al m es para la guare ena e os 1

0
JoS] e tique guare e-

rÍJ.:. Esto ayucl.i al trabajador a sentirse contento. [Tl'R.IV 4 . 

Entre las medidas. la jornada continu a es la que tiene más éxito y. por 
t<mto.está ayudando a equilibra r 111.ejor las d emandas_ d~ los/as tr~baJado
rl··/.ls y las de la empresa y fomentando las mascuhrudades cU1dadoras. 

Con eqe horario que rengo puedÓ aprovechar las rardes _e ir a buscar al ~iño 
JI colegio y estar con él. Esto es muy importante. Gracias a este hora no lo 
puedo hacer. [TPR.IV03]. 

3.3. Vida personal y Ja111iliar de los entre1Jistados 

Como podemos comprobar a continuación en ambas or_ganiza-

1 . . , d 1 · d t ·abaJ·O mediante la Jornada CI011eS, a reorgamzac1on e tiempo e 1 , e • . 

concinua y cierta fl exibilidad de h orario, está fomentado mascuhm-

dades cuidadoras. 

v . b d ¡ f;anu"lia j que lo importante 
10 lucho porque vean [los otros m1em ros e :i b . . p 
es estar con ellos v que no Ueo-ue a las 1 O u 1 ·¡ de la noche de tra a_¡a1. ara 

, . , , . . ~ . e: ·¡· L erte que tem:mos es 1111 es viral pasar el maximo u empo con 1111 1.am1 1a. a su · 
e tar las tardes JUnros. Para mí es importante el tiempo. [TPRIV04]. 

, b d n cambio de men-
As1, en el material an alizado se ha o serva 0 u < ¡·d d se 

l.d d f; ·¡· E 1·1bio de menta 1 ª ta 1 a y valores respecto a la ami ta . . ste cai b é es 
b . , 1 · viseados so re qu o serva tamb1en cu ando se preaunta a os entre ' . ·, del 

1 . º d JJ Ya no es la prov1s1on o que piensan que la familia espera e e os. hom-
su f; . . . . d d , se les hace a estos stento a1111har la prmc1pal eman a que . - ¡ amor 
bres.Ahora, en los discursos, d estacan valores com o el can no, e ' ' 

la compañía, el apoyo y la dedicación . 

Sobre todo estar a su lado, carii1o y compañia. [TPUu04 l. 

. tados es disponer de 
. La preocupación de muchos de los entrevis 

tteinpo para estar con la familia. 
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Qn..: l'Stl'.· por ellos. No Cl·nemos ningun.1 ambición de hacernos ricos, ni 
nada ck l'~to. Lo que esperan es lo que tenemos ... Esperan que esté en c:isa. 
\'l'ndi~· nr..: ck \o~ nit1os. que cstl' pendiente de elb. [TPU1306 l. 

Por otro lado. como dccíamo . en los Servicios Centrales del Oe
part;itm·nto de Educación. el p_ersonal directivo no tic~e la oportuni
d.id de realizar bjornada connnua y acogerse a o tro tipo de medidas 
Lk rnnciliación. No sólo eso. sino que al ser cargos de con fianza y/o 
políticos dd )t'n estar siempre disponibles )'. en l_a práctica acaban re_a
\izando lan:~as jornadas laborales. Estos dnect1vos asumen , ademas. 
que deben ~'er un ejemplo para la org::mi~a ción y, p o r ~~nto, antepo
nen la responsabilidad del trabajo por encuna de la fanulia. 

Me guscarfa tener más tiempo para estar con nús h~jos. En un futuro próximo 
me l'xigiré a mí mismo el poder disponer de más ti~mpo p:ir:i ..:sra~ con b fa
milia. Ahora no puedo plantearme hacer el hor.mo esn-1cto de .:> 7 h_oras Y 
media porque no seria un ejemplo para b organización. S~lo ~ ~1c pernuro. l_o 
viernes por la tarde. salir cemprano para poder recoger a nus h1JOS del colegio. 
La responsabilidad del trabajo está por encima de mi familia. [Dl'UBÜl] . 

Así, en una misma organizac1on. se tienen criterios distintos se
gún el cargo que ocupan los hombres. Para los hombres directivos ~a 
cultura de la disponibilidad total, apoyado últimam ente P?r la ubi-

.d d · J 1 ' ,1 o' vil ); el co-cm a que penrnten a nuevas tecno ogias. com o e 111 . . , , 

rreo electrónico. reduce la posibilidad de una m ayor imphca~ion ~n 
las actividades de cuidado. AJ mismo tiempo. son u n m al ej emp 0 

1 1 .d i , ie carrera para e resto de hombres. ya que representan a 1 ea oe qL 
profesional y familia son incompatibles. h . 

R 1 
. . ,11 el omtt, 

especto a as relan ones con las personas que viven e ::>Se 
los entrevistados se muestran. rambién , plenamente satisfech o_s. ·e 
d 1 , . s p·1rey1s ~ estaca, en a mayona de los casos. que las relaciones con su ' . ,5 
b . .d cli . L s relac1on1.:: asan en compartir todos los aspectos de la v1 a an a. a . la 
son equilibradas. A pesar, como Yeremos más adelante, d~ que enon 

, . . d , cas nos pracnca, especialmente en el reparto de las tareas om estl ' 
todo lo equilibradas que deberían. 

·' 1 - E na relac101 
Muy buenas.Vamos a hacer 6 anos de casados y muy buenas. s u cías. 
d . al . l S . ·on1pecen e 1gu a 1gua . omos un matrimonio unido, con las mismas e 
con las mismas oportunidades y derechos. [DPRIVÜ2] . 

Medidas para incorporar a los hombres en las políticas ... 55 

j_-L Uso drl 1iempo 

SA.1. Tiempo de trabajo remunerado 

Todo· los entreví ·tado , a excepción de los dos directivos de los Ser
ricios Centrak s del Departamento de Educación, tienen jornada 
conrinua dur.11He todo el aiio. En los Servicios C entrales del Depar
¡¡unenro de Educación la jornada laboral es de 8 a 15 horas, más una 
mde a la semana de 2 horas y media. La jornada oficial es de 37 ,5 ho
rc1 a la semana. 

En MRW todos los entrevistados, incluidos los directivos, hacen 
jonada continua con la posibilidad de elegir el horario, de 8 a 16 ho
ras o de 9 a 17 horas.Aproximadamente el 90% de la plantilla de MRW 

hace este tipo de jornada continua. La jornada laboral en MRW es de 
38 horas semanales. En esta organización, los hombres, especialmente 
los que tienen responsabilidades directivas, también están afectados 
por las horas extraordinarias. 

5.4.2. Cuidado y atención de los hijos/as 

En general, dispongan o no de reducción de jornada, en los relatos 
sobre gestión del tiempo los hombres realizan muchas actividades re
lacionadas con la atención y cuidado de los/as hijos/ as 

Se levanta mi mujer y se ducha. Mientras elJa viste al pequeño, me ducho yo. 
Cuando acabo, ayudo a vestir a los dos hijos mayores. Ella prepara las cosas 
del colegio mientras yo preparo el desayuno y le doy el biberón al pequeiio 
[ ... ].Cuando llegamos a casa, mjemras mi mujer prepara bai1eras, preparo la 
cena del pequeño y se la doy. También preparo la cena de codos Y cenamos. 
ITPUll05]. 

Si diferenciamos entre trabajado res y directivos, encont~·~mos 
grandes variaciones en la dedicación horaria al cuidado Y acencion de 
!Los hi~os (no sólo enrre ellos, sino también en relación a sus parejas). 

os d1 . . ?6 recnvos dedican 15 horas semanales y sus parejas, - · . 
. Los trabajadores sin responsabilidad directiva, en ambas organiz;~-

ciones i · J ·d do de sus b1-. ' nvierren una media semanal de 29 horas a cui ª 
Jos, niient . . 1 a11ales Esto <le-ras que sus pare1as dedican 24 1oras sem, · . , d, 
1nuestra · J ·1 · ·, duccwn c:: · una vez más que las medidas de conc1 1ac1on, re 
Jornada y · . , d ¡ hombres pue-
dan Jornada contmua, estan fomentan o que -~s 

,en mayor medida, ded icarse aJ cuidado de sus hijos/ as. 
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Yo :iho ra 11l l~ tk dico mucho m:ís .1 los 11 il1os porque tcn o-0 e ta r'' 1 . , 
1 

. ..., • --e ucc1011 
Por la t.mk c-~toY con ello~. Los 1 evo :il p.1rque. JllCQo con el loe 1.-. d · 

~ , " ·» .... s oy la 
ccna ... ITl'UBlbj . 

5.4.3. Tareas dom é ricas 

La · rarl'as domésricas han esrndo tradicionalmente :-isig n adas a las mu
j erl'S. Con la progrcsiYa incorpor:-ición de la m uj e r a la esfera laboral. 
en los hog.ues se renegocia b asignación de este rip o de tareas. Sin 
embargo, las estadísticas muestran q u e las muj e res e n Espaiia, aunque 
trab~tjen fuera del hogar, siguen asumien do el g rueso de las tareas do
mésticas. Existe, por tanto, una resistencia en los h ombres a corres
ponsabi1izarsc de este tipo de trabajo. 

En nuestros datos, los hombres qu e trabajan men os ho ras que sus 
part:jas dedican má tiempo que estas a b s tareas dom ésticas. Pero, en 
cambio. cuando trabajan el mism o núm ero de ho ras o incluso si los 
entrevistados tienen más fac ilidades h o rarias, co rno la j o rnada comi
nua y las tardes libres. son las mujeres quie nes dedican m ás h oras a las 
tareas domésticas. 

Así. en MRW. los trabajadores entrevistados, q u e d isfrutan de jor
nada continua. dedican una m edia de 9.5 h o ras, de lunes 3 v iernes,ª 
las tareas domésticas, mientra que sus parejas invierten una media de 
1 O horas. aun cuando tengan una j o rnada p ar t id::i y trab aj en ma~i ana Y 
tarde o más horas que ellos. En el caso de los d irectivos entrevistados 
en esta empresa, las parejas dedican el doble de ho ras que ellos: 15 ho
ras semanales por 7 horas ellos. 

-~n cambio, en los Servicio. Centrales del Departa rne n to el~ ,Edu
cacion. los trabajadores. que en u mavoría t ie n en una reduccion de 
1 /3 de la jornada para atender a los hijo~/ as, invie rte n 11,2 h o ras, d~ Ju~ 
nes ª viernes, en la realización de rareas do m ésticas. Sus parejas dedJc::u 
una media de 8,2 horas. , . 

L d. · 1 que ma~ os 1rect1vos de esta orrr.:inización que también son os 1 1 d d. · :::> ' ana es. 1oras e 1can al trabajo, sólo dedican una m edia de 3 h o ras sern, . 
. . . . d eso cas. 

mientras que sus parej as 111v1erten 1 O horas en las ta reas 0111 do 
R. · 1 bserva especro a reparto de las tareas do m ésti cas, h emos 0 , ¡0s 

que persiste una segregación en la reali z::i.ció n de unas Y otras. A_si, h-
homb , 1 . 1 ) bnc0 • . res, en genera , se ded1ean a comprar, lavar los p a tos, e ¡ aso 
Je la ad · · ·' · d ' · n e e, • mmistrac1on de la economía do m éstica y el J ª r in, e_ iar la 
de que tengan. Las mujeres se encargan , p r inc ipaln1ente, d e hmP 
casa, lavar la ropa y cocinar. 
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5A..t. T iempo libre 

Enrrt' los entrevistados no hay u11 acuerdo sobre el sio-n·c: d d . . ,, J . . :::> 111 ca o e 
··nernpo libre . A gunos asocian tiempo libre al que les quecl 

b d 1 
. d a una 

ra han aca a o a JOrna ~ laboral, o tros lo asocian al riempo dispo-
mble que Ji: qucd:i exclusivamente para ellos, una vez termü1adas ¡ 
o_bli~acioncs laborale y fami liares. De esta fo rma hay importantes v=~ 
nanonc-s entre unos y o tros. 
. Curiosa_menre. los trabajadores entrevistados sin responsabil idades 

chrec~1v~s dicen tener m_e_nos horas sem anaJe de tiempo libre que los 
qu_e s1 tienen responsabilidades. La media de tiempo libre de los tra
b.~1adores en ambas organizacio nes es de 13,5 horas de lunes a vier
nes, mientras que los d irectivos d isponen de 18 horas semanales. 
. La famil!a y, esp~cialmente, los hij os/ as son los beneficiarios pri n

npaks del tiempo libre de muchos de los entrevistados. 

No t~ngo tiempo para dedicarme a m í. Pero sinceramente no dedico tiem
po para mí. No hago ningún deporte. l e dedico el 100% a la familia. M i 
liobby es la familia. La familia me llena, entonces no busco ninguna otra acti
ndad. Me gusta pasear, pero lo hago con la pareja y los hij os. [DPRIVO l l. 

6. Recomendaciones a las empresas analizadas 

En este apartado se sugieren una serie de recomendaciones que tie
~en por objeto avanzar en la prom oción de las masculinidades cuida-
º~ en l_as dos organizaciones analizadas. 
r _n pruner lugar, nos gustaría destacar el cambio de actitlld a nivel 

po_ It!co Y legislativo en relación al fomento de las mascu lin idades 
cuidadoras p · 1 b 1 e _ · or ejemplo, es importante el avance que se ia ec io en 
ª1~a~una con la aprobación, po r unanimidad de todos los partidos 

P0 It1cos car ¡ d ·¡· ·' d 1 .-d ª anes, e la nueva ley de medidas de conc1 iac1on e ª 
\I a person ¡ f: ·1· d · · · es Púb!' ª ' ami 1ar y laboral al servicio de las A numstra~1on ye /as d_e Cataluiia. Esta ley, aprobada el 22 de junio de 2006, mclu
a l~s or ~nmera vez, un permiso, retribuido y exclusivo, de 4 se i~ia nas 
de Epa _res por el nacimiento de un hi io/ a. Asimism o, en el conjun to 

spana 1 L :.i b.' ne el ' ª ey de Ia ualdad entre ho m bres y mujeres ta rn ten P0 
. 

acento en 1 h ;::, 15 d' 1 permi-so d os o mbres: los hombres dispone n de ias e e 
e Paternid el . a propio desde marzo de 2007. 
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En el caso de bs organizaciones que .. e han analizado en este in
forme, en gc11L'ral rccolllelldamos que se 111tcgre a los hombres en 1 
políticas de gt'.·ncro de la" colllpa11ías.Ya hemos visto que los Servici~ 
C cmr.lles dd Dcp:m amcnto de Educación no tienen unas políticas 
ck género. más allá de lo que dicta la ley para la Administración Pú
blica. En MRW sí que existen program as, pero todos van dirigidos a 
diminar b s b:irreras y desigualdades respecto a las mujeres. Aun man
teniendo l'StOS programas y legislación. debe ría hacerse un esfu erzo 
por incluir en ellos a los hombn:·s. El permiso de paternidad de 4 se
man::is de b Administración Pública catalana va en esa d irección. En 
MR\ se podrían incluir medidas qne favorecieran b implicación de 
los hombres en la esfen doméstica y fa miliar 

Un tema necesario. en ambas o rganizacio n es, es rnostr:ir a lo 
hombres que ellos también cuentan en las m edidas a disposición en 
b s empresas. En el material analizado se ha constatado que los h~'.11-
bres se quejan de fal ta de información e incluso dt.• cierta con~u~1~n. 
Sería, por tanto, necesario realizar una campaña in formativa dmgida 
a los hombres o crear un protocolo de in formación para los ho.mbrt's 
que han tenido un hijo/ a. Esto ayudaría 3 que Jos hom~re~ s1 e,11r~n 
que tambi~n forman parte de las polítiCJ de género y eh1111~1~n~ ,l.15 

barreras, reale o mentah:s. de acceso a las m edidas de concili~ci~n . 
Muchos de los entrevistados. especialmente en la e mpresa pnva ª· 
pien ·an que solicitar un permi o o reducció n d e jornada por mon\·~s 
c. il ' d fc · 1 U ia carnpan,i La111 lares Va en etrimentO de SU Carrera pro eSJOna · I . e 

l - l ' b d ' l' · b ·e1·a~ v concep-como a que sena a amos ayu ana J e 11n111ar estas an '"' , 
nones. 

O . · · a las me
tro aspecto importante es el 3cceso de los d1recnvos • .' . s 

d.d d ·1· ·' · · ·, 1 1 ' t. raorchnana · 1 as e cono 1anon v la ehm111ac1011 de as 1oras ex • · . de 
e h ·¿ · · 1 cterísocas omo se a 1 o viendo a lo largo del informe, as cara - _ de la 
los puestos de trabajo de los directivos provocan un refuerzo . er 

l. · i d h 1 i bread11111111 · mascu 1111oa egemónica centrada en el mode o oe . . v 
E 1 . . baJadore~ , 

stos 10111bres no son un ejemplo para el resto de ua . nte 
1 ' . E . ec1aln1e para e 10merno de las masculinidades cllldadoras. sp Jíri-

l S · · , 1 raos Pº en os erv1nos del Departamento de Educacion os ~a ~ .bilidad 
cos Y de confianza deberían minimizar la excesiva disp0 1'.1 

0 se 
h . . A ·rn1srn · 

que acc que sus Jornadas laborales sean excesivas. 51 . 11ada 
d b , . . fi . de Ja Jºr e ena permmr que estos trabaiadores se bene cien ' , ., sil . ~ s~n n 
conrmua Y otras medidas de conciliación que ahora no e 
disposición. . vida 

E · . f: 111iha 0 
s importante que, a mvel directivo se muestre que ª . al for-

1 b · · ' fes1on ' persona Y tra a_¡o no son mcompatibles. La carrera pro 
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111,110 infor rnalmeme. no debería verse pe1judicada por las nece ¡ ¡ _ 
· T L d' ca dt's pers~nales o hm1 1ares. os ll'~ctivos deberfan ser un ejemplo, en 

este enndo; para el res~o de trab3Jadores. H ay que recordar que en 
fapai-1a, egun un e tud10 de la consul tora Towers Perrin 3, el factor 
que los profesionales valoran 111~ a la hora de entrar a trabajar en una 
compañ~a es b con.ciliación. La~ empresas deben saber que fami lia y 
ocio esran por encima del salario en las preferencias de este tipo de 
rrabajadores. Así, las empresas analizadas deberían hacer un esfu erzo 
p,1ra crear programas específicos de conciliación para los directivos. 
Por ejemplo: fac ilitar la media j ornada, eJ teletrabajo, la jornada con
rinua... cuando las necesidades personales o familiares de este tipo de 
rrabaja<lores así lo requieran. 

La flexibilidad y la gestión del horario es otro de los aspectos a 
mejorar en ambas organizaciones. En las dos está instaurado el siste
ma de rdoj para fichar a la emrada y a la salida. Es decir, que se valora 
más la presencia física en el puesto de trabajo que otros aspectos. Se 
deberia avanzar y permitir que los trabajadores gestionen sus hora
rios. Por tanto, se trata de acabar con la cultura de la presencia por la 
de la eficacia. 

Una forma de mejorar la gestión de los horarios es permitir un 
mayor margen tanto a la entrada como a la salida. Las empresas más 
pioneras, en este sentido, ofrecen dos horas de margen a sus trabaja
dor~s. Esta muestra de confianza contribuye, según todos los estudios 
realizados, a que mejore el rendimiento de los/ las trabaj adores/as. 

Asimismo, la flexibilidad debería extenderse a las medidas de con
ciliación a disposición en ambas organizaciones. Es decir, los plazos 
para beneficiarse de los permisos y reducciones deberían ser más fle
xibles Y tener en cuenta Ja situación de los trabajadores Y que fueran 
ellos · d' ·' quienes gestionasen, según sus necesidades - y en coor macion 
co_n la empresa-, el momento más adecuado para realizar la reduc-
CJon ° permiso de ausencia. . 

Las ayudas económicas para guardedas de MRW deberían abarcar 
~:as realidades y, por ejemplo, los trabajadores que no ll~van ª su 

fi ~.o/a a la guardería pero pacran un canauro también debenan bene-
1c1arse d "' "' e esta ayuda económica. 
· Por lo que respecta a las nuevas tecnoloaías, hemos detectado. una 

cierra con d. ·, . ~ . J direcnvos 
1 tra 1cc1on. Por un lado, y especialmente para os ' 
as nuevas t 1 , , . 'bl d n provocar un ala . ecno ogias les hacen mas dispom es Y pue e . p 1 rgamienro de la jornada laboral (disponibilidad contmua) . or e 

El País d . 
· onnngo 14 de mayo de 2006. St::cción Negocios. 
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otro, especialmente en d caso dd tcktrJb:ljo, bs nuevas tecnología 
permiten una m:iyor pre. cnci:i de los hon1br~s ei~ el h ogar. Teniendo 
en cuenta qul' el uso Je bs nucv.1s tec nolog1as nene esta doble cara 
(neg::niva en términos de disponibilidad, positiv~1 e n términos d e des
localiz.Kión del puesto de trabajo) . p roponernos que se establezcan 
protocolos de implantación, sistem :.i d e evaluación y seguimiento 
par.1 que bs lllll'vas tecnologías de la infonnación y la comunic:ición 
no de. cquilibrl'n aún m~s !<1 vida de las person:i.s. 

Finalmente. para poder llevar :i c:i.bo todas estas recomendaciones 
u o tra . creemo que las organ izaciones deberían tener, ::d menos, una 
persona dedicada. exclusivamente, a los temas de género y de conci
liación . En este sentido, qucremo recorda r que el Dep:i.rtamemo de 
Tr:ib:ijo l' Industria de la Gencralitat de Catalunya ubve n ciona, por 
primer:i wz este a11o, :i empresas que elaboren pbne. de igualdad y 
género y :iyuda a la contratación de agentes pa1-;1 b igualdad en b or
garnzac1ones. 

7. Conclusiones 

En España persisten d e igualdade · de género q u e afectan tant~ al 
m ercado de trabajo como especi:ilmenre a la esfera privada .!' nivel 
legislativo. y en comparación con otro paíse europeos, Esp~n3 c.~n
t:iba con una legislación que hacía poco para cambiar esta s1t~ac1~11 : 

La sociedad española parece reclamar más m edidas institucion~ es 
que acompañen el cambio que las personas va están empezandoª ia-

. i · d d, ·d bar en la se-cer en sus v1c as pnva as. Como hemos po 1 o compro . 
. . , . ~ ~ quieren 

gunda parte de la comu111cac1on hav muchos hom bies que 
, . . , . . ficiente no 

estar mas tiempo con sus hij·os/ as v que conside ran msu 1 · l 
' , . d· d (en e 

solam ente el permiso que disfrutaban de 2 días de paternt ª 011 
momento de realización del estudio), sino los 1 S días propuestos e 
la ley de igualdad. _ ¿d 

En el año 2003, en la investigación Work Changes Gendeil, ía-
· 1· · d · d conc u ana 1s1s e cuatro empresas españolas. públicas y pnv~ as, 

1 
ue 

mos que .los .hombres entrevistados eran más igua~i~n.~s que la~ ~n
las orga111zac1oncs permirían. Las medidas de conc1hac1on en los re
presas y los planes estratéoicos de aénero -las e mpresas que que 

, . 1 , 1 :::> :::> 1 1 hombres man- no me man a os hombres. Así , por ejemp o, os . 01110 
reducían su jornada para atender a un hijo/a e ran d e fi111dos e 
«pioneros solitarios» (Abril y Romero, 2005). 
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Tr~s .111os de pués e han producido cambios en esta si·tLiac·0• . ~ . . • 1 n, qut.: 
t'll lpiaa a ser acompanad:.i por c rn1b1os a mvel institucional. En este 
,t'nri<lo. se P?dría entender el p3pel que juegan las o rganizaciones pú
blicas en el tomento de algu nas m ed idas dt.: conci liación (spread eff·, t) 

. 1 1 1 e ·1· ec . Así, por CJL'111p o. e p an 011c1 Ja par:i los trabajos de las Aclmin-istra-
cione Pliblic:is busca racionaliz:ir y fl exibilizar los horarios y establ~
ció. ame~ que la Ley de Igualdad, los 1 O días de permiso de paternidad. 
En Car:iluny:i, la nueva ley de conci liación para los trabajadores de las 
Admini. tr~cione Pú.blicas ca tabnas otorga a los hombres un permiso 
dl· p:itern1dad, propio para los hombres, de 4 semanas po r el naci
miento de un hijo/ a. 

. ~ª organi~aciones públicas se ponen, así, a la cabeza en la implan
t~non de medidas a favor de la conciliación de la vida personal, fam i
lm y laboral de sus trabajadores/as. En tocio caso, cumplen con uno 
dt> sus propósitos al intentar paliar la proble mática de la conciliación 
Y t'rigirse, también, en ej emplo para el resto de oraanizaciones. 

También se han producido avances para las en~presas privadas. Los 
datos de un estudio reciente muestran cómo hemos pasado del 7% de 
empresas privadas con medidas específicas de conciliación en 1999 al 
r o/c -~ o actual. A pesar de este avance, en la mayoría de los casos, las me-
didas Y buenas prácticas que ofrecen las empresas se limitan a colecti
vos como administrativos, técnicos y directivos y son más bien políti
c~s.de fidelización de estos/as empleados/as.Además, estas medidas se 
dmgen, formal e informalmente, a las mujeres, asumiendo implícita
mente ~~e son sólo ellas las que tienen que coordinar las obligacio
nes familiares y las exigencias laborales. H ace falta, por tanto, cambiar 
~~a presunción y desarrollar planes y buenas prácticas dirigidas, tam-
ien,a los hombres; al mismo tiempo que estas se amplíen y lleguen a 

otros colectivos de trabajadores que no suelen beneficiarse de ellas. 
Un tema que ya apuntábamos pero que queremos destacar en las 

conclusi ¡ ' · 1 -' d ones, es e hecho de gue las empresas analizadas, y a mayo1 1a 
e .empresas, carecen de planes estratéoicos de género. Creemos que 

es nnpon . . º . . d 1 , . ante que las or~n1zac1ones realicen este tipo e P anes es-
trateg1c · :::> • • • . 

. 
1 

. os e 111cluyan en su orrrarnorama un puesto de trabajo que ti are, 
excus1v :::> :::> ·1· ., 

1 . amente, los temas relacionados con el gén ero, la conCJ iacion 
r a di~ersidad, desde una perspectiva amplia y no sólo foca lizada en 
as mwere b · 1 · los h ;i s, como suele ocurrir Estas iniciativas de en inc u1r ª 
0rnbres en ¡ · ·' d cciones pa sus P anes, por ejemplo, en la promocwn e ª , 
ra el fo111ent d 1 . . · d rr. · co debenan olvid 0 e as rnascul1111dades cU1da oras. 1a111po , . 

arse de i· 1 . 1 . . . 1 · . . o rías etn icas, rae· 1 ne u11· a d1vers1dad en sen tido amp 10. mm 
ia es sex 1 , ' ua es, etcetera. 
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Un a pt>cto importante qut> quncmos <ll'stacar e n estas con 1 
. . J J d 1 b . . C U-siones tiene que n~r con a cu m _ra ~ trJ ªJº que tienen los directi-

vos. Es dL·cir. muchos hombres dmxnvos -y también muchas muje
res- cn.~c~1 que b e:xigen_cia y rc ·ponsabilid_a? de s_u puesto de trabajo 
v.i en detrnnemo de su v1c.b person al y fanuhar, as1 como que una in
terrupción por motivos personales y fami lia res pc1judica la carrera 
profesional. Los líderes de las organizaciones deberían ser los prime
ros y ser ejemplo de que e posible y necesario equilibrar 1J esfera la
boral y person::il, familiar. 

Rt:specto ::i las m edidas y planes que mejor ayudan aJ fomento de 
las masculinidJdes cuidadoras, hemos encontrado que h más impor
tante es el tiempo. Los hombres entrevistados qu e gracias a la jornada 
continua disponían de las tardes libres, señalaban que esto les permitía 
dedicarse al cuidado de los/las hijos/as y se i1nplicabJn m ás en la fa
milia ) las rareas domésticJs. En esta investigació n hemos podido 
comprobar que. efectivamente. más tiempo libre disponible repercu
te. en el caso de los hombres que tienen hijos m e nores de 12 aiios, en 
un mayor cuidado y atención a los hijos/as. Por tanto, podemos afir
mar que, aunque no fuera el efecto buscado, la jornada continu~, ?u
rcmte todo el ai1o, en las organizJciones analizadas. repercute posmva
mente en el fomento de las masculinidades cuidadoras. 

Sin embargo. también hemos podido comprobar que d rien:po 
dedicJdo al cuidJdo de los/!Js hijos/as se emplea, en mayor m edid_a, 
en actividades de juego, paseo .. . y menos en Jctividades como ~~ep~i~ 
rar la comida, comprar ropa, bañar a los niños, etcétera. Es deci~, bd,l) 

d.f. · · l. · · d. d J cuida o una i erencia cua 1ranva en el uso del nempo de Ka o a 
de los hijos/as entre hombres y mujeres 

1 A · · 1 eores 1o-sm11smo, as mujeres. aun trabajando más horas y con P . Eil 
. . . d , cas as 

ranos, mv1erten, en general, más tiempo en las tareas 0~1est~ < ·de Ja 
se encargan, Jdemás, de las tareas más pesadas, como la hrnpieza 
casa. · 

l) · · de imphca-
or tanto, a pesar de los cambios v el m avor nempo _1• 

0
·_ 

. . d 1 i i . . . ·u<U1ca 
cion e os hombres en la familia aún persisten diferencias e . r-

, 1 · ' 1mPº vas en e uso de este tiempo. Las medidas de las empresas son - de 
. . mpan:is 

tantes para esta mayor implicación, pero son necesarias ca co 
·b·¡· ·' d n repar sen~1 1_ 1zacion irigidas a Jos hombres que fon1enten u 

equ1tanvo del trabajo reproductivo. 
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Res11111e11. uMcdidas para incorporar a los hombres en las políti-
cas de conciliación» 

Este artículo muestra los resultados del proyecto e uro peo Fostering Caring 
Masrnlinirit--s (FOCUS), con especial arención al caso esp:iñol. El objetivo gene
ral dd proyecto es examinar y mcJOr.lr las oportunidades de los hombres en re
bción con la conciliac1ón de trabajo y vida pn vada para así fomentar la prepa
r.Kión de los hombres :i la hora de asumir tareas de cuidado de la fanulia. La 
umstigación pone de manifiesto cómo los cambios en la vida laboral afectan a 
las d~gualdades de género. E l estudio se centra en las medidas de conciliación 
que han permitido a los hombres participar en un mayor grado en la atención 
prestada a los/as hijos/as y otros miembros de la fam ilia. El objetivo principal 
m promover masculinidades cuidadoras a rravés de las m edidas de conciliación 
de las c:mpresas. La hipótesis con la que comienza la investigación es que los 
cambios en las empresas y en el trabajo pueden estimular la transformación de 
los hombres. del modelo hegemónico de masculinidad hacia otras formas 
de masculinicbd. una masculinidad cuidadora. En la investigación se han reali
zado 55 entrevistas con directivos y trabaj adores varones de dos compañías (una 
empre..<.a privada y un organismo público) de cada país participante: Alemania, 
Eslm·enia, Islandia, Noruega y Espa11a. En el caso español, se llevaron a cabo 
12 entrevistas: cuarro con directivos empresariales y ocho con empleados. 

Palabras clave: masculinidad, género, trabajo, conciliación. 

Abstract. 11Meas11res to i11c111de 111e11 ;,, work-life balance policiesn 
11us papcr shows the results ef rhe Er.1ropem1 projcct Fosteri11g Cari11g Maswli11itics 
(Focus) witli specia/ emphasis i111he Sp1111islz case. The ovem/1 object ef thc project has 
be~,, 1~ exa111i11e a11d i111pro11c 111e11 's opport1111i1ies far bala11ci11g 111ork all(/ private/fa
mily l!fe i11 arder to e11co11rage 1/ze prepared11ess of 111e11 to take over cari11g tasks. Thc re
seardi shows liow c/1a11ges i11 111ork /!fe í!.Uect ge11der i11eq11alities. 711e s111dy is cc111ered 
0
" !he ~o11ciliario11 111eas11res that pcr111it1ed 111c11 a big¡zcr participa1io11 i11 1/ze care of 

llieir cluldre11 mu/ family 111e111bers. The 111ai11 ai111 111as to pro111ote male can:: 1/iro11gh 
<ompa11ies' co11ciliatio11 111eas11res. 711e hypo1hcsis 111ith 111hich the rcsearc/1 starts is tizar 
;"ª"ges in <0111pa11ies m1d i11 111ork ca11 e11co11ragc the 1m11sfor111ario11 of 111e11;fro111 the 
rcgemouic modc/ ef 111aswli11ity to otherfor111s of111asw/inity, a cari11g 111aswli11ity. Thc 
fearc/i has <011d11cted a total ef 55 deep i11tcr11ie111s with 111alc workers all(/ 111a11ager5 

~¡"'10 ~ompa11ies (011e private a11d 011e p11blic) ef e11c/1 participati11g co11111ry: Gcrlllall)', 
ovema, lcela11d, Nom1ay a11d Spai11. 1111/ie Spa11ish case, 12 i111crvic1vs 111cre co11duc

lrd:Jo11r witl 1 <0111pa11y111a11agers a11d eight with e111ployees. 

Keywords: mt1scu/i11ity, .i¿e11der, work, 111ork-l!fe bala11cc. 
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l\tlt ·eres ;f..rabajadoras e 
in1nigra11tes en España 
·Una construcción de la precariedad a través del trabajo? e 

Nelcy Yoly Valencia Olivero::-

Recibido: 1-VI-2008 
Vmión final aceptada: 7-VJ 1-2008 

1. Introducción 

La transformación de las economías occidentales, acompañada de 
ev;ntos relacionados con el mundo del trabajo, com o son la concentra
non de actividades de servicios mal remuneradas, la polarización de la 
estructura ocupacional, la profundización de las diferencias salariales Y 
Otros, está asociada también a las nuevas mio-raciones de personas que 
sevenc ·"' ., d l ., ·1 ~nstamemente expuestas a caer en s1tuac1on e exc us1on socia 
Y P~canedad. La feminización de los flujos migratorios es una de las 
realidades características de la migración hacia países de la Unión Eu-

~ Historiadora, Universidad Nacional de Colo~1bia. Maestría en Estudios Urbano-
egionales U · ·d d · . · de Me-deU' ' mvers1 a Nacional de Colombia. Facultad de Arqu1recrura, se 

in. Calle 59 A o 63 1 • · · 1 ·yyoly-ralencia@ h • 11 · -170, bloque 24, oficina 12 1. Correo e ecrromco. ne e 
ya oc.es. 

truc~st.e artículo forma parte de la investigación que tiene como nombre «La cons-
ion social d 1 E - e adelanto Para la b .. e mercado de trnbajo de las inmigrantes en spana» Y qu · 

Mi pro~ tencion del título de doctora en Historia por la Universidad de Sala!llanca. 
1J BUsJ1fcto de tesis doctoral cuenta con la dirección de las profesoras Josefina Cues
fosora ti ols (catedrática de la Universidad de Salamanca) y Cristina García Sanz (p_r?-

. tu ar de la U · ·d , . te la infonnacwn iqu1 consi nivers1 ad Autonoma de Madnd) . Por otra par : • ?00
7 que estj , gnaclJ es parre del trabajo de campo realizado durante los anos ZOOS-- ' 

en proceso d · 1 · · · · • 
L e ana 1s1s y categonzac1on. 
''-'lt/. 

Gg1a dr/ Trab,¡. 
yo, nueva ;p · 67 89 e oca, nurn. 64, otoño de 2008, pp. - · 

·. 
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ropea. L3s mujeres que vienen. un alto porn:-ntajc del Centro ¡ S 
:i A ' · 1 i Y e · ur 
t e m enea. genera mente no p rocec en de biof!.rafías roias (C- ·n 
1998), porque sus rdaros de v ida y trayectorias de trabaio están asti 

0
• 

· i , 1 · ¡ fi b. , 6 ~ . carac-
tcn:aoas por rnu t~p es ·agn_lentos 1og_ra cos que,jumo a los de otras 
lllUJeres de sus p31scs de ongen , const1tuyen una historia común d, 
trabajo femenino dcslabomlizado (Celis, 2005), flexible y precario. Soi~ 
relatos de trab;~adoras que continúan sus trayectorias e n un m ercado 
de trahajo raractt'rizado por nichos laborales que no interesan a las au
tóctonas, y que son relegadas a ejercer las actividades con menor pre _ 
tigio soci:ll y de m enores ing resos. Situación que las pone en grandes 
desventajas respecto a sus homólogos masculinos, ya q u e son poster
gadas a los servicios poco cualificados y vinculadas a las tareas de re
producción social. La mujer trabaj adora e inmigrante experimenta di
fi c ultades adicionales por el hecho de ser muje r ; por ejemplo, las 
restricciones de una estructura ocupacional sexualmente segregada 
con menores salarios, menos estabilidad y procesos de discriminación 
basados en el género, en su origen, clase social y etnia (Parella, 2003). 

En este artículo nos preguntamos cómo, a través del trabajo de las 
mujeres inmigrantes, que actúan e n un m e rcado laboral de ser11icios de 
proxi111idad 1 (Parella, 2003) o sc1virios a la 11ida diaria (Torns, 1997), se 
generan procesos de precarización soc iaJ, de exclusión y ele profundi
zación de las desigualdades sociales (Sánchez, 2006). 

Las mujeres que trabajan a diario en estos oficios representan un 

sector de la población expuesto permanentemen.t.e a dichos pr_?ces~~~ 
En este caso nos hemos centrado en las colombian as en Espana P . 

· orcen taje que constituye uno de los o-rupos de inm.io-rantes con un P . . . º , . ~ d rome-
mayontano de mujeres. Las estad1st1cas oficiales hablan e un P . 
d. '"8º" 2 d · . b . Ja vías 1rrt'-10 ;) /O e nlUJeres COlomb1anaS pero Se Sa e que pül e e 

1 • l. ·' de 600 en-gu ares supera el 60%. H emos avanzado en la rea 1zac10n . 1 . · . . . clºd d phcaca~ 
trev1stas sennestructuradas 3 y 30 entrevistas en profun J a 'ª 

1 • . · · de la vida dia-
Estas autoras se rdieren a los sen·ic ios de prm;jnudad o serv1c1os . dades . U . . . c. las nece~1 < 

n a como aque as acnv1dades remuneradas que sirven par.i sat1s1acer ·d do de 
de las personas y de sus familias. Algunos oficios están re lacionados con e l c ui ~es de 

·- r , . , P ·1ra Jos avan !' personas m ayores. nmos, e111er111os, traba íos domesncos. e tcetera. • ·11ip 1-
• • ., 'J 6 . ie lleven i 

esta 111vesngac1on queremos ampliar el conccc:pro a aquellos o c1os qL ·. . .1nres o 
. 1 d fr 1 J11Jlllgr. c ita a vema d afecto como parte de la cualificación que o ecen as . das con 

1 · d d d · · · ¡ d e lac1ona que a soc1e a e acogida demanda: nos referimos a h s acav1c a es r • 
la prostfrución. . ¡0111bi:1-

~ Según datos del INE, del año 2001 a 2005, la proporción de mujeres co . 
nas en España ascendía al 58,60% respecto a los hombres. quí an3h-

3 L . . d' . Lo· datos a as entrevistas no nenen pre tensión de muestra esra is tICa. ~ • 

zados tienen un tratamiento de fueme cualitativa. 
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J colombianas que acw :1lmenr.e residen en Espaiia, q.ue e n su r,r~yec
. bboral se han batido en un mercado de trabajo de serr!ff1os de 

rona ' . 1 . . d" . , d 1 c 1 d 1 .· údad )' c¡ue pertenecen a a JUrlS 1cc1on e onsu a o co om-
¡lf<l.\111 . 

biano en Madnd. 
No se puede avanzar sin anres advertir que los principales obstácu-

los teóricos y metodológicos para acercarse a este tema radican en los 

1-,1 destacados por Pric y Herrera (2006) cuando reconocen que ni los 
;ociólogos del rrabajo se han preocupado seriamente por los inmigran
tt'S como trabajadores, ni los especialistas en inmigración le han presta
do suficiente arención aJ trabajo como problema central. Cuando se 
rn1c1 de esn1diar el tema específico del trabajo de las mL0eres inmigran
res.aparecen dificultades añadidas, como la fo.lta de enfoques d e género 
que permitan reconocer problemas propios en relación con el trabajo y 
las condiciones precarias de las mismas. En este caso, para preguntar por 
las CJracterísticas de un mercado de trabajo que arroj a a cierto g rupo 
de nnúeres a procesos de precariedad y exclusión social, es necesario 
un acercamiento a las realidades que se dan hacia el interior del fenó
men~ Y poner un particular interés en el estudio de la precariedad d el 
trJba_i_o ~e las inmigrantes e11 cla11e Je111eui11a (Carrasquer, 2007). Como 
ya senalo De la Garza (2002, p. 4), no basta con analizar el mercado 
de_ rrabajo en su composición técnica, como si se tratara de una rela
non en~~e oferta y demanda de trabajo con la consabida búsqueda de 
un eqmhbrio sobre la base de modelos de conducta racionales. En 
~sre caso, cuando hablamos de precariedad y exclusión social , el pro-
lema se percibe tanto en la dinámica del mercado de trabajo del sec-

tor estudiado 1 ·d como en a v1 a de las personas que involucra. 
Pese al vac' , · - 1 . 

. . 10 teonco sena ado, balances recientes sobre el tema de 
nugrac1ones (B d ., ? 
en . ar ªJI, -006) nos indican que los principales aportes 

este senndo lo h J · · · 1 de , . acen as mvest1gac1ones que se centran en e tema 
genero y nugrac· 4 E "d 1 d. d 1 . . , de las . iones . s ev1 ente que e estu 10 e a 1111grac1on 

mt~eres es u t d · h bl d · gen q n ema prepon erante que nos a a e una 1ma-
hombue ya no se reduce a la mujer que migra como acompañante del 

re corno cab d 1 tudio e , . eza e 1ogar. En nuestro caso, avanzamos en un es-
mp1nco que 1 . d . . revea un COI1JL111to e s1tuac1ones que corres-

d ' Al respecto ad , d 1 . , . . ., 
es.irroUadas b, em.as e as autoras ya c itadas, destacamos !meas de 111vcsngac1on 

C; so re mu•e · ·, ' J)' l' ºl , Ttasquer Oto, Es 'J r Y nugrac1on ~or au,rores corno Emma. Mart~n 1az .. c 1 ar 
•111Portantes csru . trella Gualda, Colectivo 1 oe (2001). El Colecnvo 1 oc ha reali zado 
!:ctores econó dios que analizan las condiciones de los inmigrantes c 11 difcrc 11 tc~ 
he;¡¡ más con nucos. ~lara el caso de la mujer rrabaiadora e in111ig r:1ntc b-; probkrn:í-
Ytr b · lunes esta · 'J • • • ·6 ª lljo (200!). 11 recogidas en el libro que !Jcva como tírulo M1ycr, 1111111.l!mn 11 
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ponden al pr.<XL'SO migt~torio y _:-1 la ~ctuación en el mercado de traba
JO de las mujeres. tr:-i b:lJ:idora ·, 1n m I!!r:rn tes: en este caso d e col . ~ . · ' on1 -
b1anas. Y. prctenden~os sac;ir ;:i la luz rc:ihdade que reflejan precariedad 
y cxclus1on en la v1d:i, sobre b ba ·e de que la inserción a través del 
tra~ajo está fuertemente asociad;:¡ a sus irincmrios 11irales de integración 
social (Gualda. 2007). 

2. ¿Precariedad del trabajo, precariedad en la vida? 

La precariedad es un concepto debatido a partir de b s pre misas que 
ha establecido la Organización Internacional d el Trabajo en el con
texto del " tr;-¡bajo decente" (OIT, 2003) . Se ha utilizado para hablar de 
aspectos como la inestabilidad, la ausencia de contrato laboral, viob
ciones de derechos sindicales, prolife rJción de contratos temporales, 
las faci lidades para el despido, el subempleo, los s:i la rios b:ijos y las 
mabs condiciones de trabajo 5. En ese debate inte resa sei'íalar, adem3s 
de estos aspectos. la forma en que dichos eventos trascienden a lo so
cial, sobre la base de que b precarización del mundo dd trabajo co•:
tribuye a la precarización de las actividades sociales e n general, Y sin 
perder de vista que la man era en que participan hombres y mujeres 
- es decir, las estrattgias adoptadas en Ja participación en e l rner~ad.0 
de trabajo y en el proceso de trabajo- puede llevar a reproducir si
tuaciones diferenciadas de condiciones de vida. que p o drían estar 
dando lugar a una in erción precaria (González. 2000). 

El trabajo precario de las inmigrantes involuc ra rodas ~quella~ 
condiciones que desfavorecen el bienestar de ellas como tr;:ibajadoras, 
en este sentido, presenta características múltiples. Puede correspon~er 
J aquel que se realiza sin prestaciones sociales o con las mismas re u,~ 

·c1 d e: · 1 b · d ·a )' no e~ c1 as, e 1orma que todo el nesgo recae sobre a tra ªJª or 
retribuido (Colectivo loé. 2001 , 2002). También está asociado ª P~ºj 
cesos de inestabilidad laboral v personal, falta de seguridad s~cia ~ 

1 b .l.dad · ' ·' · ¡ L ocivac1one vu nera 1 1 , nesgo personal v exclus1on soCJa . as rn ' r 
~ ' · · es Pº que tienen para salir del país de origen, las diferentes s1tuacion ,, 

~ d. . es qu ... 
las que pasan hasta llegar al país de acogida, más las con 1cion 

5
• 

. como e 
encuentran para acceder al mercado de trabajo y la m anera 

1 consrruc
' En em línea, autoras como Gualda (2007) se han preocupado P~~ ª , . t<lnjerJ 

ción de indicadores para la medición del trabajo decente de la poblacion e:xt 
en Andalucía en los que el género consriruye parte del análisis rr:insversal. 

1 •• 

. : -· -- ~"'""' ---- ~~ "2' bajadoras e rr.r.: ·::, ., · · • • • -• ~- · 
¡\lujeres tra 

I 
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vida familiar ~n un entorno distinto, en medio de otra cultura 
otras expect:it1vas pcrson J les. Nos re ferimos a muie res qu _ Y c

1
on 

d . _ _ :.i e en sus u-
gares e or_1gen h an te rndo :ma trayecto ria laboral sign ificativa desde 
ames de migrar. En este sentido, el 46% empezó a trabaiar siend 

d l d 1 ~ "'º" 1 fi . . :.i o me-
nor e ec a ; e :>..) "º•en a ·anJa comprendida entre los 18 y los 30 ai1os· 
b mayoría se encuentran e ntre los 25 y los 50 afios de edad. Estos da~ 
tos, asociados al hecho de que el 75% mig raron teniendo alternativas 
de trabajo y / o estudio, nos perm..ite n pensar en mujeres que buscaron 
en la migración la posibilidad d e ampliar su expectativas por fuera de 
un referente local y nacional que no les basta ba. Es decir, sus aspira
ciones generan formas d e actuar en el mercad o de trabajo que se co
rresponden con las nuevas lógicas transnac ionales de la migración en 
las que la 3Spiración d e mejores oportunidades económicas y sociales 
se convierten en factor de búsqueda fuera del entorno tradicional. 

Aunque las expectativas de mejor calidad de v ida fuera del país de 
origen, alimentadas por farniliares que y:i migraron, así como la cer
canía cultural y el idioma, son elementos determin~mtes :i l~ hora ?e 
tomar la decisión de migrar, lo cierto es qu e las política~ 1111gratonas 
determinantes de la confio-uración del m ercado d e traba.JO no son te
nidas en cuenta a la hora 

0

de tomar las decisiones. Así lo expresa una 
mujer entrevistada: 

- . , 11 , -~ el currículum Y Yo pensaba que era como en Colombia, que uno va ) ev, . . por 
. le Jos reqms1tos le dicen: "No la contrato porque hav alguien que cump - i-

. " . . 1 l.b , l de presentarse y asp encima de usted . Pero uno sabe qut! nene a 1 ertac , , que 
, . . 1 b , siempre es as• ) rar.Aqu1 uno no tiene la libertad de hacer o. se sa <:: que 

lo peorcito es para uno f, _ 

, . . . , d a· d J·u egan un papel 
Las poht1cas nugratonas d e los paises e acoºi. ª . d s Llevan 

t aba1a ora · determinante en el luaar que ocupan las nuevas r - ' :.i di·cio-º - un con 
implícitos marcos institucionales y m edidas que eJerc~n estipulan 

· d. · 1 ,1.1 aquellas que nanuento 1recto; pensemos, por ejemp o, e . . d l en ]as que 
la actividad económica donde poder competir, locaJ~ _ac es iaratorias 

. . , E d · ¡ s polmcas m º 1 poder trabajar, procedencia, etcetera. s ecir, a exclusión de as 
son parte del esquema que contribuye al proceso de 

mujeres. d e las diferen-
La exclusión social suele construirse sobre la base aJes coJ11º el 

cías y, en el caso de las inmigrantes, recae en aspectos t ______--: 
roxi-

. 2006. Mujer de ª~d;do 
6 Entrevista 23. Realizada en Salamanca, 4 de i:1ayo de _ ealizados: cut 

madamente 50 años, reside en España desde hace cinco. Traba_ios r 
de niños y ancianos (independiente). 
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v(nero, la procedencia, la etnia y h clase social (Parella, 2003). La si
:i ación laboral depende de su ubicación en una estructura social de 
~11orrunidades desiguales y las instituciones juegan un papel medular 
e;i la consrrucción de dicha estructura. Las po líticas mjgratorias, que 
esr.ín inmersas en las estructuras que intentan regular el mercado de 
rrJbajo, se rrJducen, no obstante, e n consecuencias directas para la 
,~Ja dt' las personas, sin que esto sea tenido en consideración (López, 
2004). 

4. La permanente búsqueda de un ideal 
de estabilidad 

La flexibilidad para actuar es una de las características que los merca
do- de rrabajo valoran de las inmigrantes. Pero ellas no entran a for
mar parre de un mercado de trabajo flexible, sino que se convierten 
en fuerza de trabajo flexjble .. Este proceso lo inician desde antes de 
salir de su país de origen. Cuando deciden marchar, llevan consigo un 
senrimiemo contradictorio de querer asumir cualquier riesgo, pero 
con una profunda creencia de que podrán saltar las barreras que se 
presemen en la nueva trayectoria laboral emprendida. De ahí que po
d:n~os encontrar casos de aquellas que tenían mucha clarida~, a pro
pomo de las condiciones que hallarían a su llegada a Espana, p~ro 
también encontramos el caso de otras que arribaron con un mito 
basrante elevado. Estas llegan, se impactan, pero también ti~nen una 
alta capacidad de sobresalir y resolver, en un tiempo relaovame~te 
cono: e incorporarse al nuevo esquema de trabajo. ~a~isol l.~ego ª 
Espana hace aproximadamente cinco a1ios "llena de ilusiones · Re
lata: 

Re.sulia . 1 ¿ · eza uno a ver que 
1 que aqu1 nos estrellamos contra e mun o, empi , 
as cosas . . , · rese la Q'<lceta, com-no eran tan faciles como me las 1mag111e, comp "' d 
prcse el ·. - . Ua contra el mun o penod1co y empiece a buscar trabajo, Y se estre . . , d" 
Porque · 1 , d las ilusiones per 1-
,i__ aqu1 no es la última maravilla este no es e pais e . la 
u.is aq · · ' . ba ar como ese -,,.,,' bui se Viene a trabajar aquí las mujeres se vienenª rra ~ . . usred 
. .,,a us ' ¿· a prosatwrse ... , car un marido que las mantenga a estu iar 0 
c-scoge 1. ' 

la U d , . , . bl ias además de los ya 
señ.1 d ega a esta moculada de mult1ples pro e~ ' . , de precarie-

''dlª os n s1tuac1on como estructurales, que las ponen e 
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dad. La forma de ingresar al p:iís m arca un primer - · " . 
1 , , e d , 11 , _,, d. . A , . a1 íOJ O. Hab1a lllu-c 1as 1onnas e cg:u , Ice. traves de un·1 V IS"' el t · 
_ , . , . . • · ' · « e unsmo que u 

vez vencida las conv1errc e n 1rreo-u b res una car-t d . . . na 
- , ::> ' a e tnv1 tac1ón 

acomp:m ada de algunos dobres procedentes de un crédºt · 
d b · · i I · 1 o, una canJ 

e tra ªJO, m as aoe ante reemplazada po r un contrato de ti·ab · . . · ' ªJº que 
algmen te gestiona desde Esp:iña, o traída por una red de tráfico de 
p e rsonas, _Yª sea de mane~-a obliga_da o consentida . Lo cierto es que. 
de cualquier form:i , la mujer que v ie ne arra tra una deuda que conrra
jo para cubrir el pago d e intermediarios y/ o los costos dd viaje. Esta 
deuda gen eralmente compromete el patrimonio fa miliar bajo el e-
quema d e una hipo teca que se convierte en e l p rimer fac tor de pre
sión, pues es n ecesario obtener ing resos urgentes para empezar a ate
nuarla. Estos son algunos de los casos que expresan dicha situación: 

El primer trabajo fue cuidando a una sei'iora que estaba embarazada y tenía 
un niño de 15 meses f .. . ].Trab:-tjé un ;i1io, me retir¿ porque pienso que cuan
do uno salda la dc:uda. uno se relaja un poco s. 

El costo de esta mttje r durante un a1io que estuvo interna fue d 
d e la pérdida d e libertad: 

. d . . . da por c·star pen-
Pierdes tu privacidad. cu tranquilidad , dejas e vivir tu vi · 
diente de la vida de otra persona 9 . 

· d loroso que el de 
Es un sentimiento de impotenc1J no m e n os 0 ·rución 

. . 1 b . ·ercer la prostt 
una mujer que llega directam ente a un c u ª eJ . . C Jombia y 

· ·d d. · d 1 tres h1JOS en ° por primera vez en su v1 a, 1vorc1J a . coi d un sue-
con una deuda de 6.000 euros, como todas, y sobre to 0 con 

ño de familia por recuperar: 
roy con10 

al [ ] y, decía. pues es , n 
Yo llegué a una casa, una señora muy form ··· · 0 · quí me sentt: e , 

. o· ' , 1 ci ~ndo? )'ª estoy a ' 1 ch~ . 1 en 1111 casa .... y Yo: ¡av ios., ¿que estoy 1a e · • . . 111e L u ··· . , , , 1 . ta el pijama' , \lll 1 
esa cama desempaqué mi maleta .... saque a ro pi < ' . e canse ...• r 

' · • U ¿ hasta que lll 1 fuer- 1 
un viaje tan largo ... , por la mañana me levante Y or haciéndome a 
estoy aquí , voy a ernpezar a trabajar, no pasa nada, yo 

----------------------:-::::~~~.;: , ?9 aiios.re· . ·¡ d ?006. Mujer dt - de nii10 
7 Entrevista 16. Realizada c:n M adnd, 25 de abn . e: d · srico. cuidado 1 

side en España hace 6 años,TrJbajos realizados: servicio o llle . ui~dJ· 
. -b . d \j . d apro;(I y ancianos, ta n ea e a m c:m os. . . . de 2005. Mujer e' viÓº do· 

B Entrevista 2. Realizada en Madnd. 30 de juho · b . . realiwdos: ser 
5 - Tra ·1jos ' 

m e nte 45 a11os, reside en Espa11a desde hace anos. • · 
m ésrico. cuidado de ancianos. 

9 Ídem . 
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.., noche dormí. pen·:.ib::i en mis 11i1ios: ¿cómo esrfo?. ¿quL- est:irán ha
¡( .... t53 

riendo'. 1
''. 

Conse!!ll ir d primer tnbajo es otro paso para lograr una mínim::i 

61,1bilidal personal al llegar. Pero cuando se es irregular, la meta es 
.. con~eguir lo papeles" y el primer trabajo como irregu lar es impor
wnre no sólo para sobrevivir, sino para el pago de la deuda y el dinero 
para la familia que queda en el país de origen. En este paso es irnpor
IJnte la relación que se haya establecido con las redes sociales locales 
r nacionales. a través de otros inmigrantes que han servido de con
~cto o referente para venir a España. 

Pero para conseguir los papeles hay todo un banco de informa
ción que rueda de manera fluida en el día a día. En las relaciones co
tidianas encontramos una serie de recomendaciones estratégicas a se
guir para lograr estar mejor: 

Tiene que manejarse bien en los trabajitos que consiga. 
Se~ muy c~medida, haga caso de todo lo que le pidan. 
~agase anuga de un español o de una española. 
Echese a alguien al bolsillo 11 • 

Ahí está Cáritas, Cruz Roja ... vaya ... 
~ompre el periódico ... , los buenos pa'eso son ... 
\ aya a las reuniones .. . 
Espera, yo le digo a X a ver qué podernos hacer. 
Vaya a la Asociación ... 
\layad d 1 · on e e cura de la parroquia .. . 

d ~uchas de las mujeres saben el riesao gue se asume desde antes 
e migrar y sab . o l b. . en que vienen a un mercado laboral en el gue os tra-
a_ios mas baio · · d. tin . . ~ s Y precanos les corresponde a las inmigrantes, sm 1s-

guir ruveles académicos ni experiencia laboral anterior. 

Yo esrud·· 
d ie una carrer · , · 1 d · 1 emasiados ob , ª en m.t pa1s, pero aqu1 no a pue o ejercer porque 1ay 
De tod e staculos Y tengo que pensar en trabajar para poder superarlos. 
1 as tOrmas ta b. • b ' os sup d m ien tengo claro que, aunque tuviera todos Jos o stacu-

era os es m dºfi ·1 . . 1 1 . com0 si ¡ . ~ . uy 1 e t ejercer porque hay una mirada hacia as atinas · ª 111renorid d - J ' llleJor pr a respecto a las espanolas fuera natura y aunque estes 
eparada para un oficio, nunca lo van a admitir. .. Yo trabajo en un 

19 
. Entrevista 4 R . . .. 

1Jl.io.irnen1 4- • · ealizada en Madrid 5 de septiembre: de 2007. M Ujer de aproxi-
ni · · e :i ano ·d ' · d · Qon,cuidad s, resi e en Espaifa desde hace 6 años. Trabajos realiza os: prosti-

11 E o de ancia . . . 
Xpresión ue . n.os, negocio 111depend1ence. . . 

q sig111fica que alguien le coja mucho canño y aprecio. 
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sector en el que no importa lo . 1 . 1 . < que se, o que m1po . 
aceptar_ a carga p~sada de trabajo y que sea lo sufici:ta es que sea capaz de 
no quejarme. Mejor dicho, yo buscaba ~stab· 1 ·d d nte'.11ente sunlisa para 
P ' · . , · ' c . · 1 1 a Y venia 111 ·¡ · 

e 10 encentre nesgo permanente y solcda<l 12_ < uy i us1onada, 

De las 600 mujeres entrevistadas el 8.)""' 8º,. 1· 1 -~ . · fi · · , , /o 1 g1esa1 on en si tu · · 
ict1c1a a ~m _m ercado de trabajo que efectivame nte las requei~~1~~ 
com~ 1~ md1ca1; las preg~ntas sobre la situación real al ingresa; en 
Espa~a. no ten,1an pern_uso d e tra?ajo y ta mpoco tenÍJn trabajo 
(~9,7 Yo), n<? teman pe1~1111so d e tra,bajo y sí tenían trabajo (33,9%).te
man penmso de trabajo y no teman trabajo (10,2%). Lo anterior re
fleja _el doble juego de una demanda que las solicita, al tiempo que las 
restrmge y hace uso de la inestabilidad y flexibilidad que dicha siM
ción les genera. 

La forma real de acceder a los trabajos está basada en el riesgo in
dividual. Estas situaciones est <1 n acompaíiadas de otros problemas 
como deudas, gastos, desprendimiento personal de la fami lia y de su 
entorno cultural. Es decir, además de venir d e una experiencia de 
mercado de trabajo flexible, llegan y se enfrentan a otro que descarga 
toda la flexibilidad y el riesgo en eJJas. . . . b 

En el desarrollo de los factores que involucran la estabilidad la ~
ral y vital de las mujeres inmio-rantes hemos podido observar qu~ ?1

-
cha estabilidad corresponde n~ás bie1~ a un estado ideal al que bq~l~sdi·ed-

. h . l esta i i ,1 
ran Ueo-ar. Para alcanzar un luo-ar en ese camrno acia ª 1 s 

:::. :::. . s persona e ' 
elaboran estrategias de movilidad en las que los aspec_t~ , d inrni-
familiares , sociales y económicos, propios de su cond1c10~1d e La es-

. 1 l d s obtem os. ' gran te, son factores determmantes de os resu ta 0 . . d 1 conoci-
tabilidad, en últimas, corresponde más a la segunda Y ª ci·ón real 

b · alasupera miento del entorno v del m ercado de tra ªJO, que < • que ver 
, ·1·d d - da no t1ene de su estado de precariedad. La estab1 1 a sona b ., es Ja rura 

. bl tam ien solamente con la búsqueda de un salario esta e, ·udadanos 
. , , . derechos c1 

marcada para la obtenc1on de unos m1111mos . d un 01erca-
. fc d ]¡berta en . · que les pernutan actuar con unos re erentes e 

1 
discrimina ) 

do de trabajo que, desde su entrada a él, las excluye, 
1 
as bcención de 

las ubica en el escalón mas _ba~o y cuya ~rai: 111_~:a es 0~ ~stigina-una nacionalidad que no ehmma la d1scnrn111ac1on P 

~ 35 ;1nO>-

. de ?006. Mujer de de 311' 
12 Entrevista 18 Realizada en Madnd, l O de marzo d - , ti·co cuidado · . . d · ·0 on1es , 

reside en España hace 3 años. TrabaJOS real.iza os: serv1c1 
cianos y hostelería. 
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s. Motivación subjetiva para trabajar 

La mayoría de las mujeres hacen su primera entrada al mercado de 
rrabaj~ como empleadas domésticas, cuidadoras de ni11os o ancianos, 
\'a sea con permiso o sin permiso. La sociedad de acogida marca el lu
~r que debe ocupar esta mujer en dicho mercado. A ella lo que le 
queda es disminuir las expectativas y aceptar lo que encuentra con la 
esperanza de lograr en los aiios siguientes alguna situación legal que 
la cobije. El recurso más inmediato que utiliza es la motivación sub
jetiva frente aJ trabajo, y se aferra a las creencias y valores más tradi
cionales que su sociedad le ha impartido: "El trabajo es un don de 
Dios, es un sacrificio que se compensará en el futuro". Pero para nada 
piensa en el trabajo como un derecho ni en ella como un sujeto de 
drrechos. 

La forma en que las inmigrantes asimilan las normas y los proce
sos de regularización deja establecida una lógica de competencia en 
el estatus que cada una va consiguiendo en la escala de posibilidades 
que adquiere en el esquema. Así, las que llegaron como turistas, des
pués del último proceso de regulación , reintegradas como familiares, 
Y aquellas que no lograron un contrato ocupan nuevamente la va
cante que dejó alguna otra al conseguir su regularización. Entonces 
otra ocupará el estatus m ás bajo, al tiempo que se convierte en la 
competencia desleal de aquellas que ya pertenecen de manera re
gular. 

_Así lo expresa Carolina 13 , mujer de 38 años que, despu_és de 
3 ~nos, consiguió "los papeles". Para ella fü e más fücil conseguir tra
ba,¡o~ en el servicio doméstico siendo irregular; sus empleado:as po
tenciales aprovechaban la extrema flexibilidad a la que estaba dispues
ta, de forma que podía trabajar tres jornadas de 4 o 5 horas, e1_1 casas 
donde_ la capacidad de pago destinada a una empleada domestica ~r: 
tan ba_¡a que no pasaba de los 200 euros mensuales. Pero al_ obtenei_ ¡, 
d?cumentación, al pretender exigir algunos derechos, dicha mtljer 
pierd_e _el encanto para aquellas actividades que la requieren P0 '., su 
cond1c1ón de "sin papeles". Es como si aJ adquirir la documentac10n, 
adquirie ll , . . .d pequeño mercado ra con e a alaun mvel de rw1 ez que ese 
de trab · 0 0 

· · nera· ªJº no le permite.Y lo expresa de la s1gwente ma < • 

ll En . . . . bre de 2005. Mujer de 
aprox· ~VJsta 3. Realizada en Salamanca, 2 de sepnem 

6 
_ Trabajos realiza

d ·una mente unos 38 a1ios reside en Espa1ia desde hace anos. 
os: empJ d d . . , . 

ea a omesnca y cuidado de ancianos. 
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Es que las b o livianas v ecuatorianas trab..,¡·a . 

1 
. 

b l. · . · · - · ·~ • n poi cua quier ~ · 
o iv1anas y ecu a to na nas nuevas que ust 'd , prt:c10. Todas esas 
1 . '· · <.: Vt', que cstan 11 ~ d · 

c aro, corno no tienen pape les ... entone,. 1 b . t::gan o nuevas .... 
b . ' b • i..:s es toca tr:i ªJ ª r com 

tra ap :imos hasta hace poco. Una sc11ora les d. ,. ·'L , o nosorra 
lJ . b . ice. e pago tamos cur .. 

e a!>, como n o sa en los precios y n o s·1bcn n ada d , 1 ' 
1 

os •Y 
_,., - l · ' ' t.: o que es toca por 1, Cr( en que e!i mue 10 dmero porque h acen Ja cuenta de ¡

0 
t y, , o· , ' que se ganaban en 

su pa1s. icen que s1 y muc has veces se van y se en cierran e 
1 1 1 . . 1 una casa as 

tratan ma y nunca salen ni se re lacionan con nadie 1.1. • ' 

. Pero ser regula~ no ~~mbia las actividades qu e pue den llegar a rea
lizar. Esta es una sttuac1on que depende d e otros fac tores, como los 
prejuicios d e la sociedad de acogida. La percepción de las entrevista
das es qu e aunque tengan permiso de tra b ajo, ya h ay construida una 
idea d e cuáles son las actividades destinadas para las inmigrantes, lo 
que perciben como una forma de estigmatiz:lció n construida por la 
sociedad de acogida y que h ace p arte de las estruc turas que regulan: 

Los trabajos están ahí, uno va y los solic ita y algunas veces, cuando se dan 
cuenta d e que e res laóna, te dicen que no 15

• 

Este es el sentir d e una mujer de 45 años, profesional con _doble 
nacionalidad, que tardó m.ás d e 8 a11os e n superar todos los obstacul?s 
· · · al 1 · d' · nercado de trab3JO mst1tuc1on es que e m1pe 1an compe tir en un 1 

1 . . obstáculo cu -con iguales d e rechos. Fmalmenr.e se encuentra con un 
tural, tan estructural con10 las normas n1ismas: 

d , 1 datos personales 
Tenía superadas todas las pruebas y nti currículum ecia os '. . diie-

, · . . b ~1 · da casi que me: ~ bas1cos me llamaron)' n1e d11eron que c::sta a se ecciona • , . ., pre-
, :.i • • de lanna 111-. 

ron que el trabajo era para nú, pero cuando vie ron mi cara ' eguncas y 
guntaron:"¿De dónde es us ted?'', hubo un silencio, l.u ego 1o;ras _P1~0 me lla-
al fi 1 . . , e si rc::so v1an a :::> na m e dijeron que teman otras person as Y qu , 16 

marían [ . .. ¡.Nunca me llamaron y fue muy evidente el porgue · 

-------------------------:--:::-:~=·:dde ?5 aflOS. 
. . . . O d . . de 2005. Mujer .. -d 1~s-

1-1 Entrevista 21. R ealizada en Madrid, 1 e Jumo . . , servicio on 
reside en España desde hace 4 años.Trabajos realizados: prosntucion, _ 
. , 50 anos 

t1co. hostelena. . . . d ?OOS. Mujer de . ¡0 15 .Entrevista 20. ~ealizada en_ Madrid, 1 O de JU'::-1º T~ba·os realizados: servic 
aproximadamente, reside en Espana desde hace 1 O anos. U . _ 

, · roJOn1ª domesnco y ~entas . . . . d , 2006. Mujer de ap . ¡JioS 
16 Entrevma 25. Realizada en Madrid, 23 de may? e r· dos· cuidado de 11 

damenre 40 a1i.os, reside en España hace 8 años.TrabaJOS rea 17..a · 
y ancianos, independiente. 
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Así lo percibe otra entrevistada: 

Yo creo que hay un prejuicio y es hacia :ilgunas m.inorí:is . .El hecho de ser 
colombiana pesa mucho, la eciquet:l cuenta mucho, el nivel ck exigencia es 
mayor.Yo aquí C'n Alcalá no h~ podido encontrar un rrab~o. Pasa en ocasiones 
~~tar anunciado que se necestt:l tdeoper:telora, otro oficio, y en el momento 
de wr que soy colombiana, mujer y :tfrodescendiente, con más ele 30 aiios, 
10¿0 eso me lo impide. Creo que sufro una suma ele discri1ninac1ones a la 
que se suma la de ser madre soltera 17

• 

Algunas opinan con mayor claridad sobre el lugar que ocupan en 
la sociedad, con una alta capacidad de aceptación de la situac ión que 
riwn a través del trabajo: 

Se sabe que los trabajos de menor calidad son para las inmigrantes, por eso 
es que hay trabajo, si fueran mejores trabajos serían para las mismas europeas, 
no para nosotras. Pero como dicen aquí, eso es lo que hay 18• 

Salvados todos los obstáculos, se enfrentan a otro m ayor: la discri
minación por estigma. La sociedad va construyendo imaginarios es
tigmatizantes sobre las inm.igrantes, que las re lega a personas con ca
rencias para competir deslegitimándolas para su actuación en muchos 
ámbitos de la vida. La asignación d e una g ran mayoría de inmigrantes 
relegadas a los sen1icios de proximidad y o tros servicios ubicados en ~l 
escalón más bajo de la estruc tura laboral es un claro indicativo de di
cho proceso de exclusión. 

En el grupo de mujeres entrevistadas encontramos que el 1 00~ 
ha trabajado alguna vez en servicios de proximidad, el 80% tuvo su pn
m~r trabajo en estos mismos empleos y, en la actualidad, ~1 3~% ha 
;nigrado ~ otros sectores como el com ercio, las telecomunicaciones, 
ª mdustna y la agricultura. Por otro lado, el 19% se han casado Y. de
penden del marido o figuran como demandantes de empleo, mien
tras que un gran porcentaje (el 61 %) busca trabajo en otros sectore.s. 

Esta situación de movilidad entre sectores, comparada con la si
tuación de residencia actual nos indica una larga inversió n en tiem~o 
Para c · . ' . . 1 ¡ nció n que esten oinpetJr en m ejores cond1c1ones. Lama a are . . 
regularizadas hoy el 88% y que, de este grupo, sólo tenga_n res~denc1~ 
permanente el 16,5%; tarjeta comunitaria, el 7 ,2%, Y nacionalidad, e 

n E . de ?006. Mujer de 
apr . nrrev1sra 13. Realizada en A.lcalá de Henares, 17 marzo.,., b- . s rt:aliz.1dos: 

0ximadan 40 - . - d d ¡ 8 años. J rJ ªJº · cuidado . ~:nte anos, reside en Espana es e 1ace · 
lb • de nmos y ancianos, cal/ ce111er. 

lde111. 
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8:2%. Es decir, b gran m ayorfa, h ::ibie11do entrado a E -
ano 2002, todavía forman p arte del º Tupo d , . ' spana antes del 

· , 1 o e mujeres CL · 
rac1on egal al m ercado d e traba io dep ~ d - d . iya 1ncorpo-
s . l d S . . 'J e n e e cotizar 6 me 1 

egunua o cia] y dispone r de un contrato d ~ t. b . ses a a 
b e ia ;:uo con el q ¡ 

en renovar la residencia. La verdad es que muc h as d e ellas L~e c~-
que <lhorrar para darse d e alta e n b Seo-uridad Soci"'I t. , dt1 en1::11 

. o e l ' a 1.aves e una 
person::i con oc1cb que lo h ace ·~ ra tis o cobrando E l · 

. . , . o • . n cua q uier caso e 
una s1tuac1o n d e n esgo que la amenaza co11 caer e n situaci'o' n , d 

d · 1 ' mas e-
g ra ante s1 e tocase estar nuevam e nte irregular. En el ailo 2001 en 
e l cu al entraron 130 de las e ntrevistadas, nos encontram os con qu~ el 
65% I:a n_ o btenido su segunda ta rje ta d espués de 7 a iios. Esto puede 
cst::ir md1cando un largo p eriodo de esp era para entrar a uno de los 
dos procesos d e regularización d e la última década. Sin embargo, cm 
grupo d e mujeres e>..-presa cierta libertad a b hora de buscar trabajo 
e n otros sectores, si bien p ara compe tir ahí se e n cu entran con otra 
realidades: se h an d escu al ificado y rarnpoco disponen de recursos para 
competir d ebido a la ed ad y la falta d e h omologación de cualquier 
estudio realizado en su país d e orige11 , ::idemás d e qu e tampoco han 
podido estudiar en España por e l som etimie nto a largas j ornadas de 
t rabajo. 

La experiencia d e ad entrarse e n un m e rcad o d e trabajo que l'.is re
lega a realjzar los trab ajos menos cualificados, sin Ílnportar los_ niveles 
d e estudios y de experiencias laborales previos, d ej a estable_~ida ui~a 
lóg ica de exclusión que no sólo tien e que ver con la n egac10n de ª 

'bili'd d d · · A tran en la so-pos1 a e aspirar a un futuro m ejor. unque encuen ,_ 
. , n sus pa1 

c1edad de acoo-ida al!?Ún nivel de seo-uridad c1ue no te lllan e 
. o ;::, . o . , . . ue retor-

ses de ongen, se en cu entran en sHuac1on ambivalente, po iq 
nar no siempre es la mejor solución . 

6. ¿Conciliación de vida familiar? 
do de la 

Las consecuencias en la vida de las muje res revela e l trasfon ·zaciÓJl 
1 . , , d , , - d por Ja et111 exc us1on por genero, que a emas esta acampana a 

d e los trabajos de las mismas. Ja expe-
La comparación se acentúa cuando nos adentramos ~n .1 r al de 

, . o s1m1 a 
riencia de otras y comprendemos que es un caso npic : con una 
muchas otras que h an dejado a sus hijos en el país de ongenJ' , 

11 
nivel 

. , . con a cru 
trayectoria de traba.ios en otros sectores econormcos, . d se eW 

de estudios en carre ras medias o profesionales. Hoy su Vl ª 

1 · es traba1"adoras e inmigrantes en España ... 
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rr" e11cerrada en d parangón de la necesidad económica que la cuen " . . . . . 
. duce al encierro en un hogar en donde su sacn fi c10 s1g111fica la lt-
Lon . · ·¡ - d 
bt'rtad de otras mujeres nuemr:1s u propio s1 enc10 recrea un rama 
pmonal.A í lo expresa una mujer entrevistada: 

UsuJlmente la empleada de hogar es la se11or:i de b casa, porque cuando la 
,ciiora lleQa, ya todo está hecho, la señor:i llega, se sienta y le ponen la mesa, 
¡. r~cooc·1~ la mesa, la señora se va de cena y ¿quién queda con los n.iños?, si 
d b~b{Uora a las 2 o 3 de la 111a11ana, pues la chica es la que se tiene que le
\'JntJr a acenderlo .... y la señora hace su vicia social, pero tú como empleada 
cienes que atender día y noche a la familia ... Esa experiencia la viví yo. Y 
lu~go ms hijos ¿qué? ¿Dónde están? 19

• 

Margarita es una mujer que dejó a sus dos hijas de 7 y 9 aiios y 
crJbaja rnidando ni11os y ancianos desde hace cinco, desde entonces 
se hace responsable del sostenimiento de sus dos hijas, su madre y dos 
hermanos que real izan estudios universitar ios en el país de o rigen. 
Hoy sus hij:is tienen 12 y 14 años y recrean a una madre por teléfono, 
una vez a la semana. La percepción de Margari ta es que dilata los de
seos de una vida que quisiera llevar, porque alguien tiene que hacer 
un sacrificio por el beneficio de la familia. "Es necesario porque yo 
debo preferir el futuro de mis hijas .. ., u no cambia unas cosas por 
otras" iv_ 

La desintegración de las familias es uno de los dramas más comu
nes; en él se hace visible la contraposición de sus intereses con los de 
las au~óctonas. Cuando una mujer española se puede apoyar en los 
servicios prestados por una irunio-ran te para conciliar su vida laboral Y 
f; il' o am tar, esto representa un m ejoramiento en la calidad de vida suya 
Y la de su familia, mientras que el mismo acto representa para la vida ele 
la mujer inmigrante un proceso de desestructuración de la famili~ Y 
de precariedad para su vida.Valga como dato que el 66% de las imlje
~es entrevistadas tienen hijos de las cuales el 34% los tienen en Espa-
na d 2001 e 1 b. ' b , ' ' ºen o 0111 1a y el resto en am os paises. 

d Como un elemento que contribuye al análisis, no podernos p~r
cr de v1'sta 1 . . cción social que e trabajo reproductivo es una constru 

que varía a lo largo de la historia y de las sociedades. R epresenta un 

19
Entr v· ? Mu·erde 29ar1os, resid e tsta 22. Realizada en Salamanca el 3 de mayo de _006., . Ll 

e en Esp - d . . - · · d mesnco. 
ir, E ana esde hace seis.Traba.JOS reahzados: servicio 0 M . d aproid-

ntrev· 26 . d . · d• 2006 UJCT e ' · tna"-111 ista · R.eahzada en Salamanca el 3 e JUillO e . d. . dado de 111-
'ld ente 36 - ....., b · liza os cut ños y . anos, reside en España hace cuatro. 1 ra ªJOS rea · 

ancianos, camarera. 
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entran~ado de prácticas simbó li cas y m ateriaJes 
creen c ias c ulturales y que contribLiy , fi. _ 1 que no se separa de las 
b. · e <l IJ J t as estruct - . 

ien el m :irco social en el que se llevan a cabo ~ u1as sociales. Si 
t -~ · d. e . estas tareas es ca . b. 
e Y eXIsten 11erenc1as dependiendo de los co t d 111 ian-
- 11 1 -· b . - - . . n extos onde se d , 

no a, e t1<1 ªJ º reproducnv~ ha sido responsabilidad de bs mu· e a-
lo qL~e n~ su cede con la par.t1cipación de las mismas e n la esfera~~~~s~ 
ductiva, siendo esta una variable clave para explicar bs d·fi~ · 

d
. . , . . . 1 erenc1as en 

su con 1c1o n socia~ .(Parella, 2003, 2007). De a hí qu e debamos consi-
d~rar la esfe~-~ fam1har e n cu anto trabajo de cuidados y no perder de 
v ista la relac1011 entre trabajo rernunerado y no remunerado como un 
factor que contri bu) e a] análisis de la cali<l<ld de vida de las mujeres 
(Carrasco, 2004). En este caso, aplicado también a las mujeres inmi
grantes cuyas vidas están atravesadas por dificultades ai1adidas co1111a
turales a su condición de inmigr:mte. 

La presencia de g rupos de mujeres e n la esfera productiva y re
productiva , procedentes de c ie rtos grupos socia les, ha sido una 
constante. Estas mujeres siempre han tenido que enfrentarse al tra
bajo re munerado y a sus propias responsabilidades fa miliares Y sól.o 
han podido dedicarse al cuidado de sus familias en los tiempos resi
duales d e l trabajo productivo. Sin embargo, se sabe que los procesos 
nügratorios femeninos tiene n unas condiciones específicas ~ que, 
aunque el conjunto de la población inmia rada real iza los oficios de 

• , :::::> d. · · de tra-menor estatus, menor renrnnerac1on y las peores con .1c1ones . , 
b · l · , · l e' E . fc to conswuycn 3JO, as mujeres ocupan e l ultimo esca a1on. n e ec , 

b , . .d . . fi idada en la conun su segmento mas restnng1 o, circunstancia l1I . < . duc-
Ouencia de la tradicional división del trabajo produ_ct1vo Y iep~003) . 
tivo y en las desicn1aldades de aénero. clase y ern1a (Parella, -

1
_ 

, :::::> :::::> . - 1en respo1 
Un gran número de mujeres que llegan a Espa~1a asu.~ · dres y 

sabilidades económicas con los familiares que dejan: hiJOS, pa coJ1lO 
hermanos. Las remesas enviadas al país de origen se cornpc:>rtan '73ran-

l . (S . O,...) C . . las muJeres ::> ~n sa ano mensual arnuento,. ~O ::> . as1 s1empr~. de mantener-
t1zan estas rem esas para sus famthares, pero la pos1b1hdad bre ellas: 
los a través de las remesas tiene un costo personal muy altc:> so y pisos 

. . . . 1 b"tac1ones 
el s01net1nuento a extensas JOrnadas, la estan c ia en 1ª 1 

< d recrea-
compartidos con tendencia al hacinamiento, pocas hor~s ~b]ació!l, 
ción y ocio, el no disfrute de vacaciones como el resto de ª P 
e tcétera. . , . . de solucior~ar 

Muchas veces la pres1on de la fanuha con el deseo. las rnuJe-
J.d d e viven · 0 los problemas económicos desconoce la rea 1 a qu er el 1111r 

· es sosten a-res en España. Una de sus grandes preocupaciones 
0 

de des 
. d JI al punt de que España es una gran oportumda para e as,' 

· res traba1·adoras e inmigrantes en España ... 
Mu1e 
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Uar un alto inrer¿s por las cantidades de dinero recibidas, más que 
rro . e . d , d . 1 or d bienestar de eUas mismas. as1 po na ec1rse que en mue 1as 
~c,JSiones las circunsr.ancias en que vive la pe rsona dejan de ser im
portantes y la.r:mesa mensual , entendida. corno salario, se . ~ace i,ndis
p~nsable y ex1g1~l,e a ella~,. lo que se convierte en una pres1on mas; 

La reagrupac1011 familiar es parte de esta larga carrera de obstacu
los. Por una parre, rraer a España a los hijos está significando para ellas 
SJ!dar la soledad afecriva que se vive por la dedicación exclusiva al 
trabajo y eliminar la preocupación permanente de no poder disfrutar 
de la coridianidad con ellos. Y de otra parte, la posibilidad de traer a 
orros miembros de la familia , económicamente activos, para que ha
gan parte de la economía familiar, significa hacer de puente para la 
Uegad:1 de otros adultos que generalmente lo hacen con el apoyo 
económico de estas. 

Ambas alternativas suponen nuevos eventos de arrojo a la preca
riedad: una nueva deuda, una nueva odisea para demostrar ante ex
rranjeria la capacidad económica para sostenerlos, la adaptación de los 
niños y adolescentes a la nueva sociedad, la imposibilidad de conciliar 
el .trabajo con la vida familiar de parte de la nueva trabajadora y un 
nuembro más lanzado al mercado laboral en condiciones similares. 

7· Construyendo su propia noción de estabilidad 

Conseguir un trabajo no es el único indicativo de que una mujer está 
0 

no en condiciones precarias. Muchas veces, conseguirlo es el paso 
~~ra profundizar en su estado de precariedad. Aunque significa la vía 
irecca para 1 b. , 1 mantener su situación legal y renovar pape es, tam 1en es 

·ªruta para la simulación de realidades corno la contratación a media 
Jornada co h . ' , 1 · 

d . 11 oranos extendidos a jornada completa o mas y sa anos 
re uc1dos Ad , d · , 1 s v · emas e unas condiciones de contratac10n que mue 13 
eces no h . d """'b . respetan los mínimos derechos como tener un orario e ... a.Jo ' . 

su ra 'pago de horas extras y ]as prestaciones legales obterndas para 
[¡,i_drna de actividad. Esta es una situación que las lleva a soportar rea-
~~~ d . . . 

el a : tremas ante la necesidad de guardar la esperanza e miciar 
naÍ so siguiente: la regularización la segunda tarjeta, la tercera o, fi-

lllente obt , 
L ' ener una naciona]jdad. . , 
a experie · · h bl de la pres1011 Por b nc1a expresada en una entrevista nos a a . · 

o tener lo 1 . - El b . como mtcr-na fu 1 , s pape es durante el prm1er ano. tra ªJº . . 
e a uni 1 "bl brev1v1r con ca a ternativa. Pero se sab e que es pos1 e so 
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un p d ' d. . . , ivero 
oco e 1spos1c1on p e rsonal que od _, 

de una condición de subordinación ~xi<~~~mos llamar la aceptación 
n1ercado· · ;:::.1 ª para pe rtenecer ' · a este 

A mi hija la se11ora también quería maildarla , 
d d d 11 ' ' ••quena que fue· 

a e e a, porque ya dla no podía conversar con d. ia como propie-
que no se demorara, era como si fu eran ~;clava n~ ie_o, cuan~o ella salía, 
hasta en su tiempo libre. La señora le d'. ~ .• . l y ~1en a, quena mandarla 
¡ , _ . ' · 10 v1v1enc a mientras se pudo d fi· e et, sola. !?e ro a cambio d e hacerle todo en la casa y gratis. Uno piens·1 eu:r;~ 
estan haciendo un favor, pero después se da cuenta de que no era así ;1 _q 

. El dinero que devenga la persona también es un indicativo de la 
calidad d~ vida que puede llegar a tener. Lo que hemos observado es 
que t_rabaJan por lo mínimo. Este mínimo, que muchas veces está por 
deba.io del salario mínimo legal en E spa iia, se destina generalmente al 
pago de una habitación, la aJimenración básica, los servicios públicos 
d?mici1iarios compartidos y el envío de remesas al país. No existe' 
nm~na capacidad de ahorro, lo que impide dedjcar alguna cantidad 
de dm.ero a actividades de ocio para sí y para la farnilia o los hijos. 

Otras se han visto arrojadas a situaciones d e alta inestabilidad eco
nónuca, psicológica, y en esos rnornentos muchas se hacen presa f;ícil 
de situaciones de abuso y de alto riesgo: 

vo ·1 l . . 1 1 - .b ]' .. 1erita donde 
1 1 ·ne uve con 111.1 1na eta por o n1enos tres anos, i a con ,1 m ,u · 
me cogiera la temporada .. . , fue una situación muy dificil 22

-

Se sabe que pasan por situaciones bastante extremas Y duras pa:~ 
d d . . fi . . ·ones de 1111 

po era qumr una estabilidad: el 93% dice su nr sicuaci . b ·os 
h , d · fi . 'CeS1VO aj . c o estres, causa o por la ausencia, cansancio is1co ex . f;, ·ón 

. . 1 . . . sans acc1 
mgresos, impotencia por situación familiar con 11JOS, 111 ' . de 
en el trabajo, soledad, demasiadas responsabilidades, sentimiebn~ºsalir 

d " de 1 , 
abandono, desamparo, frustración y e l sentimiento e ~? 1, es-
d 

. , d1Ji1110S, ,1 
e m1 pa1s, pero ya no tengo retorno". Pero, como ya . . que 

tabilidad muchas veces se adquiere no a través del trabaJ0
• s1

111
ºerca-

. 1 l · d d · que e m equ1va e a a capaci a de sortear todas las situaciones ______-:-: 

?005- N13
-

21 Entrevi ta 9. Realjzada en Medellín. Colombia, el 25 de oc:rubre ~e Íos niero5
· 

dre de innügranre de 25 años, vive en Colombia y lleva el cUJdado ,f ría y serVI' 
Tiempo de estadía en Espa1ia de la hija: 5 años.Trabajos realizados: hosrc e , 
cio doméstico. . bre de 20~J: 

22 Entrevista 1 O. R ealizada en Medellín, Colombia el 22 de novieJ'll _ 0 5 Ííllb:1J0
> 

Mujer de aproximadamente 30 años. reside en España desde hace 5 an · 
realizados: cuidado de njños y ancianos. 

. trabajadoras e inmigrantes en España .. . 
Mu1eres 

85 

Jo Je !f,ibajo y d entorno ~ocia! le !mpone. ~~ se trata d_e un con
rrJlO de tr,ibJjo y su esrab1lidad en el; son multiples traba_¡ os que de 
mJnrrJ voláril surgen y desapa'.ece~,,de forma que a e llas n~ les que
da m.í qu~ convivir con esta situac1on y hacen de ella un sistema de 

1ida. 
Pero Ja valoración de su siruación es relativa cuando ellas nusmas 

5e imaginan en una fütura siruación de retorno. El 82% considera qu e 
J~uí son mejores las condiciones de vida y de trabajo y en esa medida 
sus condiciones de vida no son precarias (57%).Además el 80% con
sidera que a través de su trabajo se puede integrar en la sociedad es
pañola, aunque sólo el 55% cree que lo logra. Y su grado de satisfac
ción por vivir en España es muy alto para el 63%. Es d ecir, vivir así ya 
~ un estilo de vida para muchas. 

La noción de estabilidad para ellas está basada en la capacidad ad
qumda de un manejo fluido de la situación y la eliminación de alo-ún 
porc_emaj_e de incertidumbre frente a lo que puede llegar· a suce

0

der 
en muanones extremas. Es entonces cuando pueden llegar a decir 
que trabajar en España es una alternativa para sus vidas. 

8· Conclusiones 

los problemas p · d 1 · en¡oJ ., rop!OS e as mujeres trabajadoras inmigrantes están 
e ac1011 con las di . cad d . con c1ones que se generan al ino-resar en el mer-
o e traba10 de 1 · d d d º nado ~. a soCie a e acogida. Es un mercado condicio-

por poht1cas q . . res iii . ue contraponen mtereses y derechos entre muJe-
n11grames . ¡ 

acogida . . Y nac1ona es. Encontramos que la sociedad de 
prop1c1a el a · sentido d 

1 
. fíOJO a un mercado labora.l que hace un valor del 

ciones a le nesgo, la flexibilidad y la precariedad. Las diversas situa
género q as fue se_ enfrentan develan un trasfondo de exclusión por 
lo¡ ttabaioue La sociedad de acogida profundiza con la etnización de 

~ s. a actua · ' d ¡ · seo de obt Cion e as mujeres, movidas siempre por el de-
d. , ener un mei 1 1 · d 1 inarnica q Jor ugar en a nueva sociedad, forma parte e a 
no siempre ~e s~rg~ al interior de la ntisma. Las condiciones de vida 
exclusión so ~ni as ideales y están tefiidas con tintes de precariedad y 

L Cla . 
ªpoi'· p ltlca nu . . 

rocedentes d ~ratona de Espaiia canaliza la entrada de mujeres 
de niujeres e P¡"1ses pobres, cubre nichos laborales con estos grupos 
111serció11 l;bregu ªla entrada y las condiciones en que tiene lugar su 

oral de .d l . ' ci e e tipo ele actividades a las que pueden acce-
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. '~~ 
d e r , e tcctc ra. Es d ecir. las polí ti c::is n11· o-1· ito . . 

· • • • ::.... , nas t iene · 
z a c10 11 d e los trabajos e n .'cn •icios de ¡~;1·0.,..· . ,}. d n matices de etni-

1 .-ii 111<1n Y en los · ] 
c u e ntr:m a m ayoría de mujeres in m i&ramc l"l . ~~a es se cn-
d a i . . o s. e 10 tamb1en l., . 

e co n s truvc 11n:io-1na rio" est1· o-111at1. zad . b º soc1e-. . , o - o e O ! es so re J . 
lmuta a p e r son as con d e fi c ie n c ias par ::i co111pet·.: as m ismas, b s 

· · • ' 11 Y por tan to )::i d ¡ 
g 1t11na par~ a_c tua r e n otros sectores de t rabajo. . • s es e-

S?b1~ev 1v1r, actua r y apre nde r a desenvolverse en uii d 
r , t · . d 111 a reo e 
~s 11cc10 11 es m a rca o p o r estructuras n o r mativas y c ul tura les es 

solo ~11: 0 d e los f~ctores que ll eva a las mujeres inmigran tes a vi,·ir 
cond1c 1o n es d e v ida y de trab ajo p recarias. Se suma 3 ellas todo el 
d ra m a que ~?rtan p or su c o ndic ió n de in m igr:.rntes, como es la de
sestructur~c1or~ d e las familias en e l lugar de origen y de destino, la 
s<?le d ad . s1tuac1ones de estrés m áximo, fa l ta de cuali ficació n , altos 
mve les d e rotació n d e trabaj os v de asent:imiento e n localidades de 
E sp a i""ia . En ese sentid o los refe;·en tes de estabilidad no están basa

d os ~n. el tra b aj o. Se trata m ás b ie n de la capacidad de actuación 
adqmnda p a ra d esempei"'br u n pap d d e mro del m e rcad o d e trabaj o 
d e los serllicios de proxí111idad, p ar a lo c u al las r edes sociales, familiares 
Y d e amigos y b propia disposició n a asumir e l riesgo son · impres
c ind ibles. 
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Resume11. «Mujeres trabajadoras e in.migrantes e~ España. ¿~~a 
construcción de la precariedad a traves del trabajo. » 

El rcado de trabaio en el que actúan las mujeres inmigrantes en la sociedad me , r . 
d( acogida (en este caso España) está _cond_icio~ado por po 1~1cas que contra-
ponen intereses y derechos emre mujeres 1111111grantes y nac1onalt:s. Esto p~
sibilira el arrojo de mujeres a un mercado laboral que hac~ L~n valor del_ senti
do del riesgo, la flexibilidad y la precariedad. Las cond1 c.1o nes de vida _ 1;0 
siempre son las ideales y est.'Ín te11idas con rimes de precan edad y exclus1on 
mcial. La acruación de las mujeres, en su deseo de obtener un nlCJOr lugar en 
la nueva sociedad, forma parte de la dinámica que surge al interior de b m:is
ma En este arrículo nos preguntamos cómo, a través del trabaj o de las muje
res inuúgr.mtes, en panicular las procedentes de países pobres como Colom
bia. se profi.mdizan procesos de precariedad en el trabajo y en la vida de las 
m1S111as. 

Palabras clave: trabajo productivo, trabajo reproducrivo, mercado de traba
jo.smirios de proximidad, estabilidad laboral, desigualdades sociales, fJ exibi
lidad del mercado de trabajo. 

Abstract. «Working a11d i11111igra11t womw i11 Spai11. A co11str11ctio11 of 
insewrity tlzro11gl1 labo11r?n 

Tlie l~bo11r market 111/iere h11111ÍJ!ra111 1110111e11 work i11 the host society (Spai11, i11 this 
<a.<e) 15 <011di1io11ed by polides rliai oppose i11terests mid rights bet111ee11 i111111 ({!rated a11d 
11~1'01111l 1110111e11. 171is Jaa gives a cha11ce for 1hro111i11g wo111e11 to a labo11r 111arke1 i11 
ll·/urJ, the srnsc of risk, job flexibility a11d e111ploy111e111 i11sewri1y are see11 as posititie 
''d/ues. 11ieir l!fe co11ditio11s are 1101 always rhe best mu( they are Mi11ted with Í11Sewrity 
a11d social e\: / · B ¡ · · b / · / / l . . ·e 11s1011. e 111v1011r ef 1110111e11 -111/io 1111sh to get a et ter p ace 111 t 1e 10s 
s10<ier¡'-: 15 /1 part of this dy11a111ic process e111ergi11g fro111 1virhi11. T/1e paper co11siders 
l1e 111ay 1111J · ¡ I 11 ( . fi e I . v 11

' 1, 1ro11g 1 the work ef i111111igm111 wo111e11 -specia )' t 1ose co111111,c¡ ro111 
o omb1a-- · · . ¡ · ¡· 111sewrny process deepe11s al rhe workplace as well as 111 t 1c pnvme 1ves. 

I b Keywords: Prod11ctit1c 111ork rc11rod11cti11e work /abo11r 111arket, 11ici11ity scr11iccs, a 011r JI b '[' . . , , ª 11ty, soa11/ 111eq1111/iries, /11bo11r mnrkct flexibility. 
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1. Introducción 

Nos proponemos considerar el com ercio ambulante entre los gitanos 
ro mo un caso singular del complejo y dinámico fenómeno de las 
economía ' · 1 b 1 , s etmcas .Aunque la mayoría de los estudios so re ene aves 
l economí ' · · · · . . as etnicas en Espúia han tomado a los inmigrantes como 
Pnnc1pal ref( , i· · ' ereme emp1r ico, consideramos que la conceptua 1zacion 

,. Univenidad p bl . • 
poi,..,; S . ª o de Olavide. Departamento de Ciencias Sociales. Area de Anrro-

·:,-a ocia] e 1 • . . . n 
c2b@upo · arretera de Utrera, km 1. 4 1013, Sevilla. Correo e ectromco: irme -

El .es. 

d texto es un · · . b · 1"éhcos ela pro · . ª rev1S1on de una investigación etno"ráfica so re gu:anos evai <> 
· vinc1a de S tll "-· . '? 1998 y ?005 (Can-ton,~'IJ ev a rea1uada en periodos 111rernutenres enrre -

%n1enrcos,Meclina Y Mena, 2004· Mena 2006).Aunque el marco reórico Y los plan-
tos son mu dis . • • d 1 baios c1rados . 1 Qu d Y nnros, muchos de los daros correspon en a os rra . '" d 

lJ e e claro q fi . rcad1llos regla a. n sentid a· . ue nos re enmos al subsector de la venta en me . r 
11¡ln<r p 0 ¡ isnmo está desarrollándose en ];¡ wnra calkjera informal, escenario Jl
co Jra a supe · · · · · • ecienres o para ª lllpra. , tVJvenc1a y las mafias de la inn11grac10n mas r _ 
d11! \en!J de ob· 1 d" 1 en que los merca 

Os se re 1 ~eros robados. Parece, pues, que. en a me ic ª lle-
Jtr gu an y le · · . d d Jad·1 a la venta ca 'lliás inf, gn1111an, la marginalidad y precan e a . se rras ' ' ' 

or111al. 

l:.i:~iid¡ e Tr,zb · 
ªJo, nueva época. núm. 64, oto1io de 2008. pp. 91-1 l 6· 
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é tnica de las activ idad es econ ó micas o-itan "' 1 
d . . .. , . . :::.. as icsu ta to talment d 

c u a a y n os p érmltlna :ibnr e l d eb a te c ien t ífico a 1 .· . e ::i e-
~, · d ¡ ' · ' a p1 lllC1pal nnn · 
e t111c 1 e p :ns, ev1t:indo o tra n u eva e x clu sión ( - . ona 
1 , · ) d I . en este caso cpisten 
og1ca e c olectivo. Po r o t ro bdo la m ayoría de las p. · .1 ~

. b . 1 d fi · · · . , < - 1 o puesta teon-
cas so re a e 1mc10n del e m p resa n ad o e tnico p ost J 1 · ¡ 
d 

. , . . u an a me. epcn-
e n c1a econo m1 c:i d e los colec tivos inmioTan tes y d . l.... · · , . . ~ e c1S nlmonas 

etm~~s corno estra te~1a fundam enta l y o mnipresente frente :i la ex-
clus1o n y las d esventay1 d e un m ercad o lab o ral cada vez m ás globali
zad o y segn1e ntad o . Precisa m e nte, el e mpresari:tdo étnico, en su srn
tido a mplio, ab arcaría "aquel conjunto d e activ idades empresariale 
realizad as por p e r son as p e rte n eci e nte a g rupos é tnicos, de origen 
mig rante o n o, y con una sig nific:i tiva, aunque no absoluta, depen
d e n c ia del capital social p rop o rcion ado p o r los recursos étnicos. En
tre estos recursos p o d e m os se1ia1ar : el valor de la le;:iltad y la confian
za, los lazos d e solidaridad y reciprocidad. d e mpleo de coétn icos, la 
ayuda fam iliar, las facilidad es d e préstam o de dinero por p:irte de fa
miliares, amigos y vecin o s, la socializació n é tnic:i y li1.1g i..i ística en d~
t erminad os valo res y actitudes. así com o el p eso que J Uegai~ las rra

0
d; 

· · ' · ' · "(13 ,ltra' 1-1 Oso)' l~bas 20 ' c1ones y estrategias econ o 1111cas etrn cas e , . ' 
c. · ·, 1 d ¡ .... p rinc1p:il ocupa-

p. 27). R econocer e n esta d e L1111c1on os rasgos e " < ~ 
d 1 . d ente La venta 

c ió n o-itan a en la actualidad resul ta a to as u ces evi ·. . . º . . . , 1 .. r de res1stenc1a a 
ambulante h a sido, y sigu e siendo, una forma P.ecu 1ª . . 1 En el 
1 . ·1 . , d . . d d os d , v ida t rad1c1ona es. 
a as11111 ac1o n y e perv1ven c1a e m o e , d estable 

. , d· . " l .s dura era, . ' 
caso de los o n an os la vent:i su pon e. a t: rnas, ª 111ª , 1997. 

. o , '. . . , ,, (San R o 111an, . 
ad apta tiva y versan} d e tod :is las ocupacwn es . h. ' ri·ca 111 ac-

. · · qu e ni 1sto , 
P. 212).Y aunque se trata d e una ocupacio n . romaníes s1 

· 1 · d los colecu vos tualme nte pued e con siderar se e xc usiva e . _ Ja facrores Y 
. . · d L mbulan te arucu ' • 

h a tenido c ie r ta contmmda . a venta ª . .1.d d · 11· cial de acce-. . . , , . · fac1 1 a 11 _ 
c1rcunstanc1as propias d e la econ o 1111a et!llca. . ¡ i}eº'1l (atHI 

. , · fi m al mfor rna 0 ::> ¡ ba-
so a la profes1o n ya sea en su s varian tes or ' d , _ 1 m ercado ª 
qu e resulte controvertido), dific ul tad es p ara ac~e e,

1 
ª la solidaridad Y 

. . , c. . 1 d e las m111on as, 
ral la escasa cual1ficac1o n pro 1 es1o n a ' 

' . . deba-
el p ap el d e las re des fam1hares. , , ·ca puede ser 

. d ·con o m1a e tn1 , , ecno-
Aunque el m1smo con cept0 e e , . or su caractc::r 'fico 

tido y sin duda, n o está al m argen d e la~ cn~ificas pa nivel bibliogra 111_ 
.' . , . ·1· . · ó n c 1ent1 1ca ' aJ.d des e 

céntrico e 1deolog 1co , su ut1 izaci . . d las 111od J ª ,r,i11 
· d 'd n clu1r to as e ceJJ:7 

inte rnacional se h a exten 1 0 pa~a 1 . d' fi en ciación , qu 1 1-1ew . , , cas sm 1 e r e e1 
prendedoras ~e las mmonas et~1 , . aridad interna com o sociaJc;s 
como estrategias fundame~tales . la soh~ d trabaj o, las redes orttY 
to c rucial en la incorpo rac1ó n al m erca .. º e te las lim.icadas op 

. . d . o rnpe t1t1va an d e rec1proc1da com o ven taj a c 
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nidadc del entorno, el establecimienro de n ichos laborales más 0 

menos nítidos, las inici:icivas cconómic:is de au todefensa o resistencia 
(·micas frente :i la exclusión, la independencia del trabaj o asalariado y 
!as altern:itivJs disponibles a las exigencias de cualificac ió n regladas. 
En definitiva: " Las econornfas é tnicas permiten a los in m.ig rantes y a 
¡1, minorías émicas superar las desventajas y la exclusión, negociando 
¡0- rárninos de su participación en el m ercado laboral de la sociedad 
g1·neral desde una eosición de fuerza relativa" (Ligh t, 2007, p. 41). 

Precisamente, Angeles A1j ona y Juan Carlos C heca (2006) han 
tratado de poner orden a lá pluralidad de sentidos teóricos y a las 
ifagmenrarias referencias empíricas que los diferentes estudios sobre 
~conomía étnica que han ido publicándose en las últim as décadas, 
1intetizando algunos conceptos fundamen tales. Por mi1wrías i11tern1e
di,is suele entenderse el autoem pleo de empresas fa m iliares ubicadas 
en barrios marginales, fundamentalmente en el sector servicios, ocu
pando los nichos laborales y negocios abandonados por la población 
mayoritaria. Se caracterizan por la escasa interacció n, incluso el an ta
gonismo, con la comunidad en donde se instalan. Los empresarios de 
rnclave suelen establecerse en barrios donde la presencia de coétnicos 
es mayoritaria, de tal modo q ue la au tosuficiencia económica y la so
hdandad interna consti tuyen sus rasgos fu ndamentales. La eco110111ía de 
rudaiie hace alusión al empleo y ubicación que las m in otÍas empresa
nas ~~ea1~ para sí mismas y en cuya área suele producirse cierta revita
hzaaon 1dentitaria. Por último, la economía ét11ica constituye el con
JUnro de empleos que las minorías crean para sí mismas frente a la 
economía Y el mercado de trabaj o general . La segmentación del mer
cado laboral obliga a la búsqueda de estrateo-ias económkas basadas 
en la indep d · . ::>d · ¡ t 
d r en enc1a, total o parcial, y en las re es socia es como au o-
erensa fr 1 . . . , . ente a a exclusión en unos casos, o en o tros, la part1c1pac1on 

} comp · · · 1 d · re .. etenc1a en la economía general desde d iferentes mve es e m-

i gracion. Por otro lado la escasa alusión al réo-imen de propiedad de 
os nego· . ' ::> . d '." 
Y

" cios obhga a la precisión entre" economfa de prop1eda etmca 
eco no ' · · · ' · mi 

g ª11ª etrncamente controlada", donde las m m onas e 111 -
tantes cu . d · · 1 s re-la · entan con cierta capacidad para tomar ec1s1ones en ª 

(L~1~nes laborales, los lugares de trabaj o, la ocupación Y los poderes 
g t,2007,pp. 41-42). 
En los úlf ~ - . sas y nove-dos · irnos anos han aparecido en Espana numero 
as 111vesf · · d ' t · co El es-PectJ . igac1ones sobre econonúa y empresaria o e m . · 

cular inc . , . . h experimenta-do temento que la po blac1o n m m 1grante ª ' . , 
en nuestr , , d de un nu llon a lllás d 0 pa1s en apenas una decada ( e menos d 1 e cuatr ·¡¡ ·5 . a el tema e a 0 m1 ones, pero lo más sign1 Jcaavo par 
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economía étnica es que se ha pasado del 100,. 1 200 . . 
· · · b · d , / O ª Yo de 1nm1g inscritos como tra a_ia ores :.iutonoinos 0 po. . . , ranres 

· d l . r cu enta propn e ,1 . gm1en e a segundad social); así como la existe nc ia de una. 11 
1::_ r~-

teratura inte rnacional y e l debate teórico cons· · . . ~mpha h-1 . . . . ig u1ente estimularon 
as mvest1gac1ones nacionales. Aunque d e m an e ra un tanto . · · 

} bl· d · , , · . . e • retorica se 
i.a a e 111111onas etn1cas, la m ayon a d e los trabaios se h .... 11 c d 

. . 7 ~ ... entra o 
e n g~upos 111m1gr::i~1tes ~- P~ecisamcnte, e n otro reciente y paralelo 
traba_io, El e111presanado 1111111gra11 t e c 11 Espmla, de Carlota Solé, Sonia 
Parella y Leonardo Cavalcanti (2007), se opta por una definición más 
restringida del término é tnico. Siguiendo a Ma Mung (1 992) , dichos 
autores focalizan su uso en las actividad es empresariales desarrolladas 
por d e terminados grupos é tnicos inmig rantes, que utilizan recursos 
de solidaridad étnica, constituyen empresas de tipo famikir, reclutan 
mano de obra y sum.inistran y producen con el fin de satisfacer nece
sidades de su propios conn acionales. La ide n tidad étnica (por I~ de
n1ás bastante compleja y problemática) orie ntaría a los empresanos Y 
a los trab ajadores h acia el g rupo d e p ertenencia, condicio_nando el 
mercado d e trabajo, los tipos d e inserc ió n laboral y los espacios de: rc:-

sidencia. , 
. 1 to de econorn1a En cambio desde nuestra persp ecn va, e concep . . 

' . os insntuc1ones, 
étnica deb e abarcar el conjunto d e sistemas, proces , . . ,¡0 

d 1 d · ' distribuc10n ) dispositivos y representacion es e a pro ucc1on , 1 1_ 

d 1 ·1saos o e eme1 
consumo de bienes o servicios y en don e a gunos f < ~ 1 0 ét-

• . · 1 d f; ctores cultura es 
tos centrales esten directamente vmcu a os ª ª . . diferen-

d d fi .. , l. . trata de integrar 
nicos. Se trata e una e m1c1on :.imp 1a que ( . , nitno de 

, . . S , . ·opuesta sin a tes amb1tos v perspectivas. egun nuest1 a P1 , . no pue-
, . , . b . · ) el termino 

entrar en una polémica ternunolog1cJ izantma ' pleador6 
. . nres autoem 

de reducirse únicamente a los sectores inmig ra , . ii a la seg-
. . •· 1 autonomos, 1 

111 a los roles emprendedores o empresa1 1a es e .-----:
---------------------:---::~=-~ s del rr:ibl-. · . · • I • 1 s editores Y aucore , 1 con-

~ A este respecto result.l 1lusrranva la reOex.ion e e 0 _ " A pesar de que.:; e .
0

_ 
· d ' · c11 E sp1111n· 10t:1CI 

J. 0 introductorio de la obra El e111pres11na o e1111co • . · propias cor11 , -110 . . . . t , de cnnc:is por sus d 1 ren n1 cepto de empresariado etn1co no este ausen e d ·frrencia e . 
5 0

¡. 
1 d ' l Puesco que a 1 e r·s3n° " n es etnocé ntricas, 1emos opca o por e · . '. 

0 
de los e111p c.:;· •• c::nios 

· · · · · icluir d dmanJJSnl n1v1c:s 'enlpresariado 1nrrngrante , nos permite 11 al final no res.1-
.d temática (aunque ' ¡ de e1nP tanos. tan importante a cons1 erar en esta r·overrido, e re"un-

ninguna contribución que lo comprobase). Conc~pto con .1 nos podrí:in1os p o ~n-
. d . d npresanos se traca , ·) y JI riado é tnico. puesto que s1 e etm~ y ~ e1 . . . s e inmigrante' nÍIJ11erD 

tar· ·por qué sólo estudiar las etmas nunontanas (gitadno • :rrimir es que un h ele~-
. ' · · ( )' o neo que se pue e esg ccr ::i • • bién a la(s) mayoritaria s . rro ar~me . . 1 d . lo de percene . do espJ 

. d e rabie de empresarios de origen exrr.mJero 1a . eJªt do o n:1turatiza 
con.si adnuºnisrrativa de innúgrante porque se h a nac1ona iza 
gona ' 15) 
ñol" (.Beltrán, Oso y Ribas, 2007, p. · 
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Una apro 

Cl
·0• 11 0 división del mercado de trabajo en relació n a la reciente menr,1 , . . , . 

"'rKión ino que comprenden a todas las act1v1dades econom1cas 
LOJ!ll:;. • • • ' . . . 
rlaborJks que mannenen rasgos espec1ficos y d1fere nc1ales debido a 
h inrlu~ncia y presencia mayoritaria de minorías étnicas en la pro
ducción y/o distribución y/o consumo de bienes y servicios. 

Como '" hemos comemado, la economía étnica debe ser definida 
t'n un st:nrido amplio, aunque reconocemos que los m atices anterio
res son muy necesarios en contextos más complejos y duraderos. En 
h re,1lidad espa1iola, y en la andaluza en particular, el carácter inci
pieme de la inmigración y la escasez de estudios nos obligan a ser 
·amos. Más interesante nos parece profundizar en los diferentes pro
Ce505 donde la actividad económica étnica se desarrolla, es decir, los 
1~ctores formal , irúormal o ilegal de las actividades. Algo que para el 
tema del comercio ambulante será fundamental. Por ello, la venta 
ambulanre en mercadillos, la principal actividad g itana, debe diferen
nme de la venta callejera. Aunque es cierto que los g itanos siguen 
pra_rncando la venta callejera, es una estrategia que paulatinamente 
~ra :1endo asu1i:ida por inmigrantes no regularizados. Mientras que 
__ Pru_nera c?nsnruye una modalidad de venta reglada y regulada, con 
l"lpan~s Y tiempos delimitados, que suele utilizar medios de trans
pone •generando una especialización de productos e itinerarios, la 
renra calleiera es , . , . e l 1 

J una venta mas precana y mas mtorma genera -
menre asumida c 1 . d . . b. ' . 
1·dad orno a ternat1va e superv1venc1a o 1en como act1-
1: a complem~~taria y estacio nal de otra principal y que posibilita 
(M~oprod~cc1011 artesanal o la distribución ilegal de mercancías 

na Y Diaz, 2007, pp. 182-187). 

) 

•· ~na etnografía entre vendedores ambulantes 
gitanos 

Pod emos co .d 
traregia de nsi erar al empresariado ambulante gitano como una es-
de trab · respuesta anee la discriminación que sufren en el mercado 

a.Jo nor ¡· · b · romo a b 111ª izado. Pero dicha respuesta no es pasiva. El tra ªJº 
' · 111 ulantes 1 fr 1 · &u1rdesarr U es o ece una vida autónoma que es permite se-
~us redes sociales y familiares. Como es natural, no 

e ª 1ntcrrel · · ºIJ}pl · ac1on f; · t en un 
ri.. e.Jo lllod d . entre amilia, furgoneta y venta ambulante se conv1er e 
~''·Pu 0 e vida e . 1 . c1· d 1sporte alma-

Csto de venta ntr~ os gitanos. La furgoneta es me 10 e crai ' 
'guardena, dormitorio coyunwr:il y hogar. 
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dispone mos de estadísticas fiabl es obre el peso del . 

. 1 . . empresanado . 
meo entre os g itanos. Los datos de que disponem os proc d d e~-

. . . . , . e en e di-
ver sas mvest1gacio n es e tnog raficas y de la encuesta sob. 1 

1 bl . , . . - 1 e e tOtJ de 
po ac1on o cupada g itana del reciente estudio de la Funda · ' s 

· d G · . c1on e-
cr~tana o , en eral Gitano. Dic has fu entes, com o nuestro propio tr:i-
bajo e tnografico , muestran claras tende ncias por la venta ambulante. 
Profundizar desde el punto de v ista cuantitativo y cuali tativo en esta 
realidad social es uno de los o bjetivos d e este trabajo.Veamos los dJtos 
comparativos a nivel n acional y en la provincia de Sevilla. 

TABLA 1. Actividad econóni.ica principal de la población gitana 
ocupada 

Empleos principales 

Venta ambulante ... ....... .... ... .. .... ...... ..... ... ....... .. .. ...... · · · · · · · · · 
Empleadas de hogar y limpieza ........ ... .. .... ....... .. .. . ·· ······ .. · 
Construcción ... .......... .......... .... ... ...... ............ .... .... ... ··· ·· ····· 
Temporeros agrícolas ....... ...... .. .... .. .. .. .... ..... ..... .... ... ..... .... . 
Chatarreros y otros ............ ..... ...... ......... ... ....... ···· ······ ········ 
Mediador intercultural y ONG .. ... . .. .. .. .......... . .. . .. .. ... .. . ·· .. ... ·· · 

Administración Pública ......... ......... ... .... ..... ... . ·· · · · · · · · · · ·· · · · · .. 
Hostelería ........ ........ ...... ..... ... .. .. ...... ... .... ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Fueute: FSG, 2006. p. 82. 

Porcentajes 

39% 
10,9% 
9,6% 
8,8% 
4,5% 
4,2% 
3,2% 
2,8% 

-
______________ T:AB~~LA~2~-~()~c~u~p~a:c:i~o~n:.=.es~p~r-e_fl_e_re_n __ te_s __ -;;~ 

Porcentajes 

-------------~O~c~u~p~a~c~ió~n~p~re:f:e~re~n~t:e ____ --:--~~-:----~~:___----
---

33 
venta ambulante reglada en mercadillos municipales...... 21 
Venta ambulante no reglada ... ..... · ·· ·· · ·· · · · · ·· · ·· · · ·· ·· · · · · ·· .. · · ·· · · 6 
Asalariados estables ........ . ··················· ··· ···· ····· ···· ·· ···· ······· 13 
Temporeros agrícolas.. ........... ..... ............ ............ .. .. ... 10 
Economía informal ... .. ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 11 

g~r~~~.~I.~.~~~~: : : :::::::: : :::: :: :: : :::::::::::: : ::: : : : :::: :: : : : : : : : :::::: ~ 
. blación g1cana 

. El bo r.ic ió n p ro pia a parri r de: invcstigJCió n c:rnografica en po . 
F11e//tl'. a 

. ia de Sevilla (M ena. 2006). d 
~ne · de~ o 

. . , hemos cons1 i~~ 

En lo que ~e refiere a .nu e~~~a~n~1~~~;~~~~~mésricas giranas st 
que las estrategias productivas 

97 .. 1 nta ambulante como economía ... roximacwn a a ve 
Una ap 

1 
. • b. mes )' adaptativas. En muchos casos, se alterna . ' , d1vers,1s, cam ta , 1 1 • 

.. ~lr , rero aancola con la venta ambu ante y e acce-, ba10 como runpo ::> . • , 
.,uJ ., . ·aies LJ venta ambulante realada es una s1tuac10n , r~'t,inones soc1, · • . . ::> , • • 1 
"

3r . 1 ¡ ·01ada con cierta prosperidad econorn1ca, pe10, a a •. ·;¡]egiac a re ac1 t ' ' • • . . . • • 
: '

1 
• a carf!a al requerir van as licencias adm1111strat1vas y 

"él repr~ enra un, ' ::>' ' . •• 
• ·1 111u)· lu· nitados los puestos en los mercados m u111c1pa-
"' 0 \' rstar · . · fi 
::·Él idr.il regulativo que e mantie~e o p?stula sigue siendo l_a ?,r-
:.i tradicional ocupacionJI de trabajo autonomo ~ ~~ coop~1 ac1.on 
¡,. ru la unicbd doméstica, el mismo ideal que pos1b1lita la divers1fi-•. 10 , • 

,·iílún y b adaptabilidad de estrategias seg\m la coy~mtura econom1-
0 1 el acceso a posibles y estimadas prestaciones sociales. La tabla an
t:r;omfleja la actividad principal familiar, en relación tanto a los 
r.0Tt'os anuales como a los de mayor dedicación temporal. De estos, 

1 hrmyoria cuenta con licencias y permisos fiscales, administrativos y 
::nnicipalrs,aunque otros siguen optando por la venta ambulante no 
rr~aJa o parcial o temporalmente reglada (en las proximidades de 
I01 mmadillos,en determinadas calles populosas o en fürgonetas que 
rn:orren pueblos), pese al riesgo real de la pérdida y decom iso de la 
:r.ercancía al que se enfrentan. La venta ambulante es una ocupación 
~( ~ecesita de una fuerte inversión de capital (en géneros, furgone
~.licennas, tenderetes) y experiencia. Además, requiere movilizar 
¡ºmanos, alianzas familiares y responsabilidades. Pese a la existencia 
ue una ampl" d · ' d · d d · 1 
1.. 

1ª gra ac1on e ingresos entre los que se e 1can a a 
.:n.L! anibulante, en razón al número de mercados, la posición estra
~CJdde los puestos, la oportunidad de la inversión, la actualidad re-

l\l e las me ' 1 · l · · , oeu ., rcanc1as, as me emenc1as del n empo, etcetera, esta 
pac1on suele t . . . d , . . 

~osoc·a] raer consigo cierta prospen ad econom1ca y prest1-
ro .. ni 

1
, · 0

1 
tros, en cambio, sin capacidad de" emplear mucho géne-

k~ anu · · · do d· . r pos1c1ones y mercados necesi tan cambiar a menu-
' generos y d ' 1 

lenta a b 1 merca os. Suelen ser estos últimos los que alternan a 
illica fa~il~ ante Y l?s trabajos agrícolas, según la coyuntura econó-

la ar y estacional. 
econon . . 

rrgulariz d 11ª m.formal constituye un conjunto de actividades no 
a as y te d . . 

tn¡pr~a · 1 ni as muy poco en cuenta por las orga111zac1ones 
-.1. na es ad . . . . . 
'
2ua, repr ' rnirustrat1vas y laborales. Hasta hace bien poco igno-
n · esenta u 1 
f
1trnera v· 11 sector económico más importante de o que a 

du ., ISta Parece ·b·1· · · d ce¡on de ¡ 'pos1 I 1tando meca111smos alternativos e repro-
eco e etenni d . , e J na nolllía na os sectores de la propia econonua 1orrna , u 
t<p· Perfecta d · · d l v/ ªli,ni0 (Por · mente adaptada y articulada a las con 1c10ne~ e 

iga, 1997).Mutes, Castells y Bencon , 1989; Pahl , .1991; Mart1~ez 
chos de los productos de los mercadillos han realiza-
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d 1 
abezas 

0 un a rgo Y tortuoso recorrid ) ¡ . ¡ . 
d . e i.1sta os potencial ¡· 

pro uctos orientales buscan ad·1pt"t·se' ,., ¡ - .d es cientes. Los 
d ·' · l . . · ·• - ·• consum1 o· 1 .· 

t: ntd e n la nllsma medida c1ue los si-te . 1 .r popu ar occ1-. fil . . , . :) n1as :llanee an os y . 
n1stas tran la mvas1on de n1ercan chs o" , 1 E protccc10-

1.d . . '· i 1enta es. notros . 1 . 
ta i ad y adaptabilidad de la economía sumero··d .. casos, a v1-

- . ' , 1 . ~1 a nacional surte d, 
rnerc<111c1 .. 1s a por mayor y ;.1 n1moristas ambulantes Al . .. . e 

] d 1 • · · rn1smo nem-
po, os procesos e a economía más in form al perviven se d 
t .. e . , l l , . , . , , :i apran v 

1 ans101 m an t n a og1ca econom1ca m as recrulad·1 y fc . l. l · 
e , b e 01 m a IZ<!Ca En 

este 
1
contexto'. un marco político-instituc ional como el espai'í.ol,c:-n«re-

n~ra n?rmanvamente estricto, puede ejercer diferentes regulacio~es 
e mercias en sectores tradicionalmente asum.idos por los comercian
tes gitanos ambulantes, como e l agroalimentario, e l textil, el calzado 0 

la bisutería. 
L a realidad social española se ha transformado enormemente t'n 

apenas dos décadas. De una situación donde los gitanos, con sus pro
pias diferencias internas, suponían Ja minoría étnica por excelencia. se 
ha pasado a una realidad rnulticulmral dinámica y en constante reYi
sión. Con la llegada de inmigrantes, primero de una manera pausada 
v o·eneralmente de orioe n europeo y después de m aner:i acelenid;i Y 
} b ~ ' . , . . 

multifocal d e magrebíes, subsah arianos, e uropeos del este, as1aticos 

1 · · l · 1 · sidenbk tnnsfor-y atmoamencanos. se 1a exper11nentac o una con · ' 
. , . . d , . . ni•n .. mte se ha 

mac1on soCial. Una parte del empresaria o e trnco 111 1 º ' 
introducido de llen o en Ja venta no sedentaria, tradicionalrnei~te mo-

. . . , . , l "sprote<nda que nopoltzada por a 1tanos. Una poblacwn creCJente e t . . 0 . . _ º . . 1 t . clic1onales gHa 
acaba compitiendo por los refugios ocupac1ona es r-1 b ¡ te 

fl ¡ nta am u an ' 
nos desde la mendicidad o la venta de ores 3 ª ve ' ·. 1.fi .,1dos. 

' , 1 l d ies no cua I ic, 
desde el trabajo de temporeros :lgnco as a e peor . , . .¡ pano-

) b) 1 , d petenc1a etnica, e Aunque no podemos 1a ar toe av1a e com '. . d 
. · h d. ·fi d especializa o. raina comercial mmonsta se a JVers1 1ca 0 Y . . d onómicas 

Las diferentes aproximaciones sobre las acnvida les ec oportu-
. . , d d e: e reou an sus 

aitanas comc1den en la busque a e iactores qu º d'fc ~ntes plan-
ºn. idades laborales. Aunque e l sentido Y alcance de J~s d1 

e real hilo del 
' ¡ , ¡ · <leca as • 

teamientos ha ido modificándose en as u n~~as . 1 :. podenios 
. d d . , d d las pohucas socia es, . e 

Proceso inteara or- esmtegra or e . . cexwaJizar 
0 

· 1 , · per1111ten con , ·o 
distinO'uir tres grandes npo ogias que nos , . del comerc1 

º d d 1 omía et111ca I i>-interpreta r de mane ra a ecua a .ª econ roximaciones '; 
ambulante entre Jos gitanos. En primer lugar, J~s ap . ere caracrens-

;órico-m/turales, que s~:Jen _su?r~ya~l~a~ co~rela~~o:~e~Je~ontexto -~u~~: 
ticas étnicas y evoluc1~n ~1stf~~~ore e:;~~:~~o de ]as singul~~~:ó<1f1 
peo y estatal 7ºn:1º pnnc1pac a d lu~ar, las teorías que identJ 
de la econom1a gitana. En seJLin o º 

99 . , I nta ambulante como economía ... 
roximac1on a a ve 

Una op 
. . 1 . , estructurales, fundamentalmente las desventa-

. '\ (<J}'ll//[/1111 l'~ ) . ' 1 d l . b . 
"" rKtorc . , · . ei1 su insercion en e merca o e e tra ªJo. , 1 blacwn g1rana · . . . . , . 
•:de J P0 

. , c. ti'zaría los cond1c1onanuentos soc1oecononu-
. 1 e 'a1111c:nto elll a ' ' 1 
(·!(pan'' . . l ·s del mercado laboral. En este caso, el autoemp eo Y 
·r i· i1cuanona e . d . . . 
'" · · · b ¡ te son vistos como estrategias e supe1. v1venc1a A .-ornt·rno am u an , . . . 
· • .. fu , ente solidarios.Y por ultimo, la perspectiva 111tegm¿(crupo c:nern , . , . , . , 
i • , • ¡· aria )as caractenst1cas cenrrales de la econonua 10ma111 .:r.1 quc t'Xp 1C . , · 1 

0 1 
· de las interrelaciones entre factores mternos o e tmcos y as 

~~~iras externas. Es decir, se basa en la intera~ci~n en tre . l~s es
!illnuras de oportunid<1des de la sociedad mayontana (con~d1~1ones 

1 
b iercado,acceso laboral, for.mación, e~c~tera) y las caracte.nstJcas ~e 
h comunidad gitana (ocupaciones trad1oonales, redes sociales, soh
ilfid:td émica, movilidad, culturas de trabajo, movilización de recur
~<r informales). Desde nuestro punto de vista, y tomando como pun
to de partida dichas aportaciones, la economía étnica gi tan a puede 
1ernplicada a partir de factores históricos, étnicos, político- insti tu
lionalrs y económicos (fundamentalmente, la segmentación d e los 
mrrrados de trabajo). 
. la dependencia, la fragilidad y la marginalidad de las pautas eco

nonucas gitanas respecto al sistema capitalista nos obligan a tratar de 
'.nrend~'. los procesos históricos que dieron lugar a esas relaciones. La 
txp

1
ansion de la economfa de mercado ha dado lugar a síntesis partí-

' ruares con algu d · · · 1 · 1 · r a1· nas tra ICiones gitanas. E comerc10 a1nbulante, a 111-
1orm idad o 1 . 1 . . 
. . e autoemp eo constituyen estratea1as culturales adapta-

n1as que res d 1 . . º . . 
_ 

1 
., pon en a mantenmuento de espec16c1dades culturales 

en re ac1on a 1 h . . , 
de nlob 1. . ,ª omogene1zac10n cultural y económica. El proceso 

5' a izac1on con1b· . . 1· . Pansión , d ina estrategias precapna 1stas en su prop1a ex-
111ire ada~t esarrolJo. Como diría Godelier (1989), el capitalismo per-
111a de lin:.rse Y crecer ª.expensas de las unidades domésticas, el siste
•rticulacio' ~eds ycla propia marginalidad e informalidad gitanas . La 

n e1orn1 · ¡· te su don
1
· . , as cap1ra 1stas con otros sistemas es lo qu e p ermi-

d. 111ac1on y h , . , . 
1narnismo. egemorna, pe ro tamb1en su heterogeneidad y 
Y en el 

ra · caso gitano h b ' 
hCCJonescon 1 ª na que añadir la especificidad de sus inte-
1_ciones con etEgrupo payo mayoritario. y la particularidad de sus re-
..,b,, stado espa1~1ol E · ¡ · , · ·, ' "'es de la t . n esa arncu ac1on e mteracc1on es tan 
iU 1 ransform · , d ¡ . · · d eproducció y, acion e a cultura gitana y las cond1c1ones e 

le~sociedades n. emos, pues, cómo el propio desarrollo capitalista 
l11;1d d en tran . . , . . . , 
"· e bases , sicion se ha basado en la d1vers1ficac1on y plura-
'"lgo e economica d' ¡ · 'd entraJ e 1 s, pero 1c 1a estrareaia ha const1tLI1 o un 

11 a cult · º d ·1 ura gitana desde su diáspora hace m ás e 1111 
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. - , . ena Cabezas 
anos (San Roman, 1994. p. 193) L-. - f: ·1· . 
] c. · • · c1s an11 ias o-ita 
1an en1atizado )J diversificación de . b :::> nas nor111aln1en1 , 

. d., . , sus ases econón . . e 
teg1a e reproducc1on pese J que ello 1 . neas como cstra-

d . • - es supusiera i 
pen e n c1a con la sociedad mayoritari ... E e ' 1 ncrementar la de-
. , , . " "· n eiecto a plural'd d d 
ses eco1_1om1c:is muestra la cap::icid::id de los o-ru ' 

0 
! ~ e ba-

cornumdades loc::i les de adaprarse a las iiuc\~s p s dd_o1_11esncos y b 
. ]· , . , . . . ' . con 1c1ones creada 

p01 ,1 expans1on de las relaciones cap1t·1hst::is Pei·o 1 · · . . , . • • · · , a m1sn10 ncmpo 
constituye un smtoma de la 1111posibilid:-id de repi·od . ·, d ' 
o-. . . , . • • ucc1011 e e tos 
b I ~pos a~oyan_~ose en sus propias bases, de m::inera que se institucio-
nal_1,za la s1tuac1on de dependencia respecto a bs relaciones dominan
tes (Comas, 1998, p. 71). 

Precisamente, la importancia de la esfera fam iliar y el sistema de 
linajes, la indistinción entre trabajo y fam ilia o esfera de producción y 
reproducción , la coop eración en el sen o del grupo entre los gitano 
constituye otro de los aspectos centrales de la articulación de b cul
tura g itana con el capitalismo y la sociedad mayoritaria (Reynier . 
1998). El sistema institucion::il de poderes económicos y políticos 
coexiste o se coordina con diversos tipos de estructuras no instinicio
nales, intersticiales, suplementarias o paralelas a él, como son los wu
pos informales, las redes de prox.irnidad, e l parentesco o la :imist:icl 
(Cucó, 2004, p. 143). Los mecanismos del parentesco pueden am
pliarse y modificarse para adaptarse a diversos intereses y d_emandas, 
es decir las relaciones pueden conservar la forma de relaciones Pª

0
-

, - fi . c. ·1· es (Wolf. 199 , rentales aunque ya no desempenen unciones 1am1 1ar · 1 . . . b ·on nunca en e 
P. 20). Los sistemas productivos g n anos no se asai 

1 
d ·) 

. . . d y expu sa os ' control de la tierra (de la que siempre fueron aparra os · . d, . . provema e 
de capital o de los instrumentos de trabajo. Su n9ueza · fi cienes 
n1ante ner amplias familias que les permitían diversificar las dun ·vas y 

. . . .d d " repro uctl . 
Y las ocupaciones junto al control de las capaci ª ~s b J·óve-

. .d d i n Trnos so re simbóljcas del grupo: endogamia, a u ton a e e a e ' 

nes dominio de los varones sobre las mujeres. la prole-, . ía que ' 
Si en las décadas de los años sesenta Y setenta ~arec ' ( -MS 1976; 

. l · · ·nevitable GlE ' · tarización crecien te del co ecnvo g itano era I ,¡ comercio 

Calvo 1980) tres décadas después podemos afirma'. que.le rales aica-
' ' · d ¡ g1as cu tl.l :::> ' 

ambulante, m ás afín a la singulandad e as_ estrate tem oreros agri-

ha desbancado a las ocupaciones asalariadas. Lo~, P las nuevas 
nas, , . . . elacwn con 1 colas <Yitanos son cada día mas m111ontan_os_ en~ aarebíes, a-
dema~das del empresariado agrícola hacia inbm~gr~n~:~:1Jiente y Jas 
. ericanos o de Europa del Este. El rra ªJº JJ1 e 1 n el siscenia 

nnoam_ . , los ue las consiguen, regu a visto 
prestaciones _sociales, pa_ra , d los estudios sobre gitanos han 
productivo gitano. La mayona e 

t ambulante como economía... 101 
·mación a la ven a 

~~- . . 

1 
. ción un mecanismo ele res1stenc1a frente 

-d r(chJzo a la pro edcanza .·téar·1·1· "La historia ele los gitanos es la 
. · 1 c:d-i mayo11 ' · ' 
: soJo y ,1 o~ , a ser proletarizados" (Okely, 1983, p. 53)._ En el 
·.:,rori.1 Je ·u rec a_zo ,d A d~vol (1994) concluye que los gitanos 

. · ¡0 Ehsen a r e · . · 
rt-;n° )rnm 

11
· aciones que hagan posible su mdependenc1a 

':rnerrn aque as ocup . 
1 ¡ üzación dd rrabaJO . 
r: -~ orgJi ' li·resa San Román (1997, pp. 242-245) considera 

Prw;a111e111e, e ' ' . . . 1 
···•es "la resistencia como respuesta a la escasez y precanedad de. as 
:~~~rii·,is . fimdamenrada en emategi~s adaptativas a _e~ta preca1~1~
i!J"lo que condensa y relaciona las onentac1ones trad1c1ona1es ba~1-
:.!if(ipmo a las actividades económicas. Y esas cuatro estrategias 
drur~e' gitanas serían: 

l. La combinación y/o alternancia de ocupaciones que requie
ren escasa especialización pero múltiple capacitación. 

) La combinación de actividades integradas, marginales e ilega
les en fimción de las alternativas históricas o geográficas, va
loradas por su rentabilidad, riesgo y compatibilidad con las 
exigencias culturales. 

3. ~~~-organización social y productiva que posibilita la movi-

~- ~strate~ias adaptativas de sumisión o resistencia al poder ma
}Ontano. 

En relación a los d d b . . , . . 
1r1como ¡ . n:erca os e tra ªJO, tanto las rn1nonas mrn1gran-
Jli penist os g1tanos siguen sufriendo la discriminación. Las desventa
m.ás baio edn ª pe_sar de las políticas aplicadas. El mercado de trabajo 
d ~ eternuna sus .bil.d d d . etrabajo a 1 . posi 1 a es e movilidad y las condiciones 
' · as que tienen (" bil"d º~os ingresos , acceso mesta 1 ad, escasa cualificación, 
gra , etcetera) 4 Pod . 1 . . , n parre del 1 . · emos resumir a s1tuacion actual de 
con co ecnvo giran 1 · · ' . una serie d · d. 0 respecto a conjunto de la poblac1on 
C1ni' e m 1cadore b. · enez, 1999. G s ien conocidos por todos (Fresno 1999· 

' arreta, 2003): ' ' 

~ 
sii!did;us(199S, 1998)~h:---:--. ~-------------
::ícr¡0,.;, seglllentación re ª resumido los principales factores que generan la desi-
er~ "•1 se aii d specro al mercad d b · L · · · ·•·•Prrnd 1 ª .e a la lóg· 1 b 0 e tra ªJº· a construcc10n social de las 
.j¡, er a p . . 1ca a oral y · ¡ 
.~do tr os1c1ón de 1 . ·• constituye un e emento fundamental para 

cin es v" os gnanos en 1 · • 1 nprofe¡· ·cctores funda re ac1on a mercado laboral. Esta autora ha 
>1~0 'ºna) 1 mentales en Ja · · d d · n%asadas · as característ" 

1 
generac1on e es1gualdades: la prepara-

cn el género 1
1
cas ocales del mercado de trabajo y, por último, las di

• ª raza o la etnia. 
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-Tasas d_e an ::i lfabc rism o y ab c11tisn10 cscol . 
la media estatal. · ar muy superiores a 

- Una falta de Jcceso o-eneralizada 1 m ació n laboral. :::> ª os CJu ces normales de far-

-Tasas muy altJs de subempleo o e111nleo s ·d 
, r- umcrg1 o. 

- Una mayona se emplea por cuenta propia e 11 act· ·d d 
' . ' f; . . . . . < IV I a es l'CO-

no1n1c.1s am1ha res CJCrc 1d:is 111 for 111 ::1 lmentc 0 e d . , n proceso e 
rcgu lac1o n . 

-Abando n o prematuro de la educación obligatoria. 
-Una proporción mayor de situacio n es de exclusió n social v 

p obreza g raves, que llegan a afectar a casi la mitad de los gi ra~ 
n os. 

- Altas tasas de natalidad y m e nor esper:inza de vida (casi quince 
años por debajo d e la m edia esp::iñola). 

- Pirámide poblacional muy joven p ero con escaso acceso a pro
g ramas d e aprendizaje laboral. 

- Tamaño de las familiJs muy superior a la población espa11ob. 
- Perpetuación de la discriminación laboral y la segregación dL' 

viviendas. 

La competencia é tnica por el empleo, las prestaciones ~?ciale_~ Y 
los n1ercados están produciendo en la vcnt:i ambulante una e~~eci~~ 
l. . , , . " . . . t .. qt1e parece apa1car e izacion e tmca entre o-itJnos e 111migra11 es · • . . , 

:::> 1 )' . . de in111iarac10n 
momento los conflictos pero en el fondo as po meas ~ . . 

' 1 fi de las opc1on~s 
española y europea están afectando de lleno a Uturo . ' 1 0 ·elas m fonna es 
laborales a itanas. d::ido que se concentran e n pare < f: _ ciclos. 

• :::> • ,. "ntran des avoie 
Precarias en d o nde ahora los g itanos se encu e • . .-1 rareas 

' de orwen Pª" < 
Frente a los extranj eros, con tratJdos en sus paises ? apeles sin 

, . t n1por::iles sin P· '. . agncolas coyunturales o con conrratos e . ' la pos1b1-. .1. · · · 1d .. fensos, con . 
d e rechos duraderos, sm fanu ias. sm arraigo, 11 e: . , ·"Un a1ta-

, 1 L d ExtranJena. ::7 1 lidad efectiva de expulsión a traves de a ey e ' . bre el pape ' 
. , d .1 que aJ menos so ·-n o nene m as costes porque sus e rec lOS, ' 1 s han serv1 

ak anzaron los ait::inos desde Carlos 111 , que: de t~n P
1
oco ee convierten 

o . , aplicar os, s ·bJ, 
do porque nadie tuvo el menor mteres e n . b ., to y fleio ~ 

1 ' 1en1ente ara al ahora en su peor enemigo. Resu ta inas corn . ' s 111argin, es 
1 . d danos a 1tano 1a 

emplear extranjeros pobres que a c~u ª . 0 inclusión fon:: 
(San Román, 1997' p. 235). Parecen a con.10d s1 su 1ueva excius1on 

, , 1 1 1 parcia o una 1 dentro de la ciud.adama so o es iaya a ~ , 
. 11·1:IS 

1 · ' cesis 
rea . fr nte a las bJpo cas 

La venta ambulante h a sabido adaptarse,. ~ , d e es ras su pues 
economicistas que presagiaban la desapanc1on 

. .. la venta ambulante como economía.. . 103 
Una aproximacron a 

1 a. a los c::imbios y sucesivas reestructuraciones . . · prcn10c ern, ~. < • • • 

prJ•nra . ¡ asr perrnitiendo (tanto por su f.lexib1ltdad en re la-
J i o1n11110 e e m, , ~ . . d d 1 1 . 
e, c e la demanda como por la centrahda e as re ac10-
. í 1 .i la 01crra Y ' < ' • • • • • • 

drl . 
0

• 1 . . c'r onales) Ja pos1b1hdad ele const1tmrse en una est1 a te-
r. 10, IH~ } p · · d · h 

· . liferencial de abastec1m1enro y consumo e mue os 
ru rrop1J ) l . ' . 1·11 
~. d. ¡ . A las funciones lmroncas de los mercac 1 os como trans-
,1u ll.lílO~. . . . . 
· . d. culrura v aprov1S1onam1ento, se unen otras funciones eco-

OJL'Or(' L ' 1 ' 

nómicas y sociales (MEH, 1998, p. 227): 

l. El suministro de productos de forma adecuada al consumidor. 
1 El abastecimiento de productos básicos a zonas despobladas, 

de moma11a o mal comunicadas. 
3. La creación de una dinámica de precios transparente que 

obliga a competir a todos en calidad, en precio y servicio. 
4. La generación de negocios a los servicios de hostelería y al 

comercio tradicional. 
). Permite el acceso a productos artesanos, agrícolas y descata

logados. 
6. Compatibiliza el ocio y el consumo, el encuentro y el diá

logo. 

7. Genera amoempleo a colectivos desfavorecidos como gita-
nos, desempleados e inmigrantes. 

d. En el caso del comercio ambulante su carácter claramente subsi-
1ano y · ¡ ' · 
h ~largma respecto al comercio minorista establecido explica 

ausencia tanto d fc . d, . , . fiable e re erenc1as aca emicas destacables y estad1st1cas 
s como de u na , 1 . , 1 , , fi 

panedeJas dife regu. a~1on .1omog~nea, clara y espec.1 · ca ~~r 
1~ del rentes ad111Jmstrac1ones. Sm embargo, cualquier anah-

sector com . l 1 . 
modo erc1a en as sociedades desarrolladas muestra el 

en que las fo · . 
trndidas . rmas comerciales precanas o subalternas, tan ex-

e imponant , . el d . tas,sigucn ta b. , ' es en soc1e a es en desarrollo y tercerrnundis-
Aunquc co 

111
. ien presentes y con enorme vi talidad en la actualidad. 

ni nst1ruyan un d .d d 1 , . . 
ª~su impor . . ªparte re uc1 a e sector econom1co nac10-

P. l6).Y pese :ªtcia tiende ~ crecer en épocas de crisis (MEH, 1998, 
P0resce tipo d as prefer~nc1as y fidelidades de muchos consumidores 
el sectorial ( e c?~1 erc10, tanto el sistema econónúco general como 
Propio com/ 9uiza también por la fragmentación y debilidad del 
etca1 rcio ambul ) · · · ' : a conside . , ame siguen perpetuando la margmac1on y 
r1ad ¡ rac1on po · 1 · .. e a huma .d r este tipo de venta tan tradicional en la 11sto-
C!on de las re) 

111
. ad Y que ha tenido siempre su fuerza en la implica-

ac1ones p 1 . . c. ersona es y sociales en las chferentes esteras Y 



104 
Ignacio R. Mena C b 

a ezas 

procesos de b activitbd s_ Por dlo. el comcrc· b 
1 

. 
. , , d . io am u ante s ' p1 esentan o un 11nport::mte p::ipel económic . 1 

1Juc rc-
E o, socia y cultural 

e n urop:i en gcncral corno e n Espaib e n partic 1 tanto 
E 1 , 1 . u ar. 

n os u timos a11os se han producido importantes t" e . . 
~ 1 . . d d. .b . , . . 1 ans101 n1ac1ones 
en os secto1 es e istn uc1011 comercial minorista a 111·vel · . · . 1 . , mte1 nacional 
Y nac1ona . L:is g r;:indcs superficies, los centros comerciales 1 fr '. . 1 . . e . , as :inqu1-
cias, os :iutoserVIctos de descuento y los o-randcs p:irnLie·s Lii·b . o • -1 . anos co-
m er~ tales suponen_ nuevas form;:is de distri bución con una tendencia 
creciente y generalizada a estrechar las re laciones entre ocio y consumo 
(MEH, 1998, p. 226). Dichos cambios han generado cierto descontento 
en el com ercio de tipo tradicional y sedentario que se ha manifesr:ido a 
la opinión pública en conflictos en relación a los horarios comerciales, la 
apertura en festivos o las tasas del pago aplazado y electrónico. Pese a 
que estas nuevas formas de ocio y consumo de masas siguen su :icelera
da expan sión en poblaciones de cada vez menor tama11o (ya es habitual 
verlas en poblaciones de apenas 25.000 o 50.000 habitantes), lo curioso 
es que este proceso general no está teniendo aparente incidenci.a en los 
mercadillos ambulantes. Estos c recen en número de puestos y cbentes al 
igual que los grandes centros comerciales. Este hech o no _puede e¡..-pli
carse solamente por una djferenre fi.mcionalidad comercial.º por tH~a 
supuesta exjstencia de clientela djferente (MEH, 1998, p. ·1 s) , sin~ P,º~ as
p ectos esenciales del comercio ambulante que h an hecho h1stonca-

. . d . ., d1·c·10' n h confianza rnente atrac tivo este tipo e com ercio: su enorme tu • ' . . 
. . d c., . d h comerc1ahza-de los c lien tes, la van edad de pro uctos 01e1 ta os. < • • • • 

.d d . l rovis10na1111ento ción de productos excedentes en cali a y precio, e ap . d , 
· ' ·rc1al A e111as. 

de zonas rurales la especi:ilización y concenrrac10n comt: ' ~ . de 
, . , . l ' djco o iesavo 

algunos de estos últimos aspectos, junto al caracrer u 
1 

.biljdad 
· · · · ' o m arcaJ Y a post todo mercadillo pernuten cierta 111tegrac10n c . b.l.d d 6 as-

, · 1 a' a socia 11 ª ' ' de generar en sus espacios una amplia y 1etero~ene ---. e hacic':n-
, . . . - . fu rogres1van1ent 

s Desde el siglo xv111. la polmca mumc1p::il en Esp:m.i ~ P d los producros 
· ·d d · ¡ (especialmente e . 0 )' dose cargo del control de las acnv1 a es comercia es . 1 bastecinuenr 

· · d d · · d ·id comercia , a . · aks 
Perecederos). Las rdac1ones entre c1u a Y acu vi · t~nci:is 111un1c1P 

9
) 

1 1 . ' r . a de las compe ~ ' ¡ 99 . consumo corrieron a la par de a evo ucion po inc, . (Rubio D1az, 
' · · · l ºb d de comercio banos. 

Y las tensiones entre mtervenc1omsm o Y 1 er ra . . d Jos cascos ur . . 
' dill 1 b , d interior e ·~nea>. 

c. La mayoría de los m erca os se ce e ran en . 1 as zon:ts pen e 

P
ero e n las grandes poblaciones tienden a desplazarse hacia¡ asnn1~l:;ucipios, raro es q~-

. d · e suponen ::i o · para n1 

aunqu e y pese a Jos m g resos recau aronos qu , . ~s neces:irias. ' ¿os 
' , 1 · e_ turas rn1n1n1.. · '1110 

S
e h abilite un luaar especifico con as muaestruc d 1 ·trarradio son inco. . ·e-

. "' 1 s lugares e ex ' :1rk1ng' 
chos comercia mes ambu a_nre_s, estos nuevo ', , 1 d 26% tienen un P· . 9')1¡. d~ 
tan to en verano como en mv1erno. En An~alu~ia so o de agua potable y d 1 
- 1. do el 19% cuenta n con aseos, d 24 Yo dispone , na iza , 
electricidad (MEH, 1998, P· 98)· 
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[/lla a 

. !los ue son coincidentes con la apuesta de las nuevas 
•r:llli codoi e q , , . . I 
t. . de distribuc1on comercia . 
1.rtn:is b ¡ re ha tenido desde siempre el rechazo del comer-

lJ rentJ am u an . d d 6 
· . siempre que ha podido ha alega o su escon Janza y 

t1v;edenm10,que . _ 1 1 c 1 d . c. . al . 
. . . .. la supuesta competencia desle<u, a i<uta e pro1es1on 1-

¡1'1\)ilt1on ant'" · . · 1 d 
Ú b dudosJ calidad de los produc_tos o su ~egalidad y a escasa. mo er-
_ 12:ión de Jos mercadillos. La realidad es, sin embargo, muy d~ferente. 
~~ 3 que mdavía puedan ap~recer cas~s d~ fr~udes o ve~ta ilegal, lo 
iimo oqut: dichos casos son siempre mrnontanos y la posible co!T~pe
r:~:ü no se corresponde con el volumen de ventas de los mercadillos 
'" relación con el comercio núnorisra en general (MEH, 1998, p. 224). 
Diclmcríricas olvidan los efectos de revitcllización del propio comercio 
rra:licionalsedentario que los días de mercadillos generan en torno a los 
mercados de abastos, las calles comerciales y las propias poblaciones. 

De codas las modalidades de venta no sedentaria, en instalación mó-
1il (domiciliaria, moroitinerante) o senufij a (callejera, ocasional, m erca
dillos.ferias, etcétera), la venta ambulante en mercadillos semanales es la 
de mayor extensión e importancia, con casi un 86% del conjunto del 
c~mer~? no sedentario. El mercadillo semanal es, pues, la principal ma
~nti~on de la venta ambulante, y tuvo su origen en la necesidad de 

' dUl.itecmuento de zonas al d fi . . fr . . . rur es con e cientes m aestructuras v1anas y 
comemos estables L tr e d 
C<da . , • as o as iormas e venta ambulante están siendo 

iez mas perseguidas l d d h' . consri Y contro a as, e a 1 que los mercadillos se 
ruyan como un sist d ¡ · 

kiíc ¡0• , d ema e contro comercial al que deben some-
i ien edores a bul . . 

m antes s1 qmeren ejercer su actividad 7 • En el 

--:----__:=-:-:-~--:-~~~~~~~~~~~~~~ Perfü delco · 
merciante ambulante: 

1) Caract · · ensucas social · ( 
una media de d d / 5

· varones 74,1%), entre 25 y 44 años (54%), con 
el bachiller) e ~ e 39,6 ai1os Y bajo nivel educativo (el 83% no supera 

2) Equipam· 'casa. os (79%); menos de 2 hijos (72%). 
3) Á.i iento· sm alm ' (77o/c) 

nbito geogr~fico· venacen . 0 , con .f~rgoneta (79%) y mesas (67%). 
de !a provincia (l l rc) ta en cmco mu111c1p1os a la semana (78%), sin salir 
solnario 0 en f: .li~ 'en la misma zona todo el año (83%), se desplazan en 
rec · an11 ª (8?%) 90 4o/c d 1 · ·d · 

4) . orndos de m dº - • ' 0 e exc us1v1 ad ocupacional, 358 km 
NweJ d e 13 semanal. 
sin 1 e empleo: autónomos (68o/c) 1 4 d . 

5) S asa ariados (74%) e 0 .' , . e media de personas por puesto, 
ectores comerc· 1 '. on ~na contmu1dad en la actividad anual (94,8%). 

c(alz.ido (13 2º') 
13 e~. textil-confección (44 7%) alimentación (20 6%) 

3 1• • 'º equ1 · ' • , • 
6) e' Yu/. • pamienro hogar (6,2%), perfumería y complementos 

. est1on: 9 _ 
1100 · anos de media · ·· 

llte, an-uento en Gab . antiguedad, 252 días de trabajo por a11o, aprov1-
1res· ~1E neas y tall (4 lo/) · H (1998)· PI · eres 10 o en m ayoristas (35%). 

' an Integral (1998). 
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c:1so de Andalucía, la venta ambulante ha ·s~"cl . 
1 . 3 • c . "' -0 m o nopoliz d h 
1ace mu y poco por n 1ta n os. Los ºTupos - , . a a asta 

• :::> ~ 1 orna111cs supiero n · 
mentalizar su nomadismo a las m alas comunicacio ,· m tru-

1 · . ncs existente en 
trc os terntonos y se co11\·inicron en ao-e ntes acriv , ¡ -

1 1 
. . ~ - • · os cn a tarea de 

co_1:1p ctar e ~1rcu1to com ercial pr~industr i ;:i l con productos que ellos 
m1sn1os fac tu1 aban o avudaban a c1rcubr (herrería cesto· - 1 . , , · - • , . s, esrnno, 10_ 
Jalara, ganados, ercerera) . 

Gam_dla (1996, P·. 221) h a resumido las características que explican 
el atractivo que despierta p<lra este g rupo étnico la venta ambulante: 
a) su con ocimie nto de la economía local y de su potencial donde Ja 
demanda y la oferrn son irregulares; b) conocimiento de la población 
y autoridades locales, reconociendo sus necesidades y debilidades; 
e) su sentido de la oportunid::id y J;:i inversión en la elccció 11 de bienes 
y servicios a mercar en el contexto local; d) su movilidad ocupacional y 
geográfi ca; e) su capacidad de venta, persuasión, audacia y capacidad 
de presenración;.f) su flexibilidad para ::idopt::ir diversos roles, así como 
limitar costes y e l carácter inform::il y fam iliar de sus empre~as. 

Pasen1os a caracterizar e l sector concreto de los lllcrcadtllos anda
luces. Las tablas que siguen corresponden a datos que ya han sido su
perados e n la actualidad, según fuentes del sector, pero que pueden 

tener un carácte r ilustrativo. 

TABLA 3. 
. d ta )' e1npleo 

Nútnero de n1ercad1llos, puestos e ven ' 
generado en Andalucía 

t Empleo 

-~P~ro~v~in~c~ia:s~~~~~M~e~rc~a~d~ül~o~s~~~P:u:e:s~to~s~d~e~v_e_n_a __ -:-~;;;---
10.578 

Al ' 99 5·325 10.270 mena........ ..... ... 60 4.532 8.454 
Cádiz ·········· ········ 85 4.332 10.985 
Córdoba.. ............ 192 5.084 5.119 
Granada ....... ····· ·· 

70 
2.226 

11 
_025 

Huelva .... ... ......... . 
101 

4.510 
15

_000 
Jaén ............... .. ... 126 6.678 11.529 
Málaga ... .. .... .... ... 

109 
5.476 

82
_96o 

Sevilla ................. 37.263 

P.A~n~d~a~l~uc~ía~·:.:.· ·:.:.· ·:.:.· ·:.:.· ·:.:.· ·:.._· ____ 
8~4~2:_ _____ .:....--~~=:: d. 1~ :.._ .. una n1e 1.1 < 

. , un muestreo que arro}1 . . u~ .1cu-

J
= r ··· Censo. 2004. El empleo generado se obnem: por . d, car:ícrcr fonuh:ir q 

11e11 t. E 1 . , ¡, los casos son emprl'sJS " 
2, 16 personas por puesto. n J m:t) ona '" 
den a varios rm:rcadillos a la semana. . de 

. 1 1nit<ld 
> d > Andalucía casi ª · . ri;-

Tanto e n Sevilla corno en el re~to e;;. obstante, su peso en 
los vendedores en mercadillos son g itanos, no 
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roximac1on a a v 

· . del comercio no sedentario puede ser mucho 
. ·on d COlljUllto 8 1 d. ºb . , 

'.;:ion l . 
1 

. ,11 el informe del MEH de 199 , a 1stn uc1on 
-·1nor. Sin eJll xirgo. e ' · bl (80°1 ) · -·· 

1 
.
0 111

erciantes era en Andaluc1a de. ancos 10 , gita 
·~,-l de os ( , , b (4 6º1) e· fi t~-· ' "') earos (1 2%) y 111ao-reb1es-ara es , 10 . 1 ras que, a 
·Jqll-10 •

11
" ' . :::. - lº Id d l · d'll , d ·r se aleian mucho de la rea ic a e os merca 1 os, 

¡~ ·rro rntdl e , ' ~ . , . , _ 
i :>a que en ese mi~mo estudJO el _reparto _etmco segu~ ~ectores co-
;:::rti~t'S a nirel nac1011al eleva la cifra de_ gitanos en tex_til y calzad~s 
~ ~6' 

1 
,. a cifras parecidas en los mercad1llos de poblac10nes de mas 

~: s11.(1t)O habitantes (M.EH, 1998, p. 137). Los resultados de nuestra 
-::: ·rigación en la provincia de Sevilla arrojan la siguiente distribu-

lkln: 

HBLo\ 4. Identidad étnica de los comerciantes ambulantes 

Etnia 

~"'\COS... .......... . ................... .. .................. .......... .. ......... ... 
G:2!10s ........ . 
Enoamerica~~~. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
t' ·· ·············· •·· ·· ················ ··· ··· ·· ··•·········· ·· ·· 
~~~:~~~~~~-~~· ................... .. ............................ ................ . 
O':os .. . .............. ........ .............. ........... ........ .. ....... . 

. ............ . .............. ........... ................ ................... ... 

Porcentajes 

39 
43 

5 
5 
6 
2 

¡;..~"' Ebbo · · -r.inon propia a partir d · · ·' , 
··~1likSco,~n. (M 

20 
e mvcmgac1011 ctnografica en población gitana de la pro-

uu ena, 06). 

Loq , 
. ue s1 parece evid . . . . , 
l regulación d 

1 
eme es una tendencia a la profes1onalizac10n 

0• e sector y ell e · trasminarías, . ' 0 aiecta tanto a payos como a o-itanos y 
fu da etrucas (subs h · 1 · 0 

L n mentalrne ) E ª ananos, atmoamericanos y magrebíes 
oui nte . 110 e ¡ · · ' 
,_1t.i~tes esté asoc" d N >-.'P ica que casi u n tercio del total de am-
o, te · 1ª o. o obst t 1 · ' ~- no1neno m· . . an e, a constatac1on de la incidencia 
ut nue igratono recie E - , 
n- d 5tras propias · . . nte en spana as1 como los resultados 
t1 e 1 A 1nvest1gac10 d 

o; ª sociacio' d nes, contrasta as con las informacio-
t>l.lnos n e Co111 · 
iued comerciante erciantes Ambulantes, e levan la cifra de 

e o- ·1 s entre el 40 l 5001 1 . . Seob· xci ar depend· d Y e 10 en a actualidad (cifra q ue 
ierv ien o de 1 dºll de ¡9
89 

a, Por lo de , os m erca 1 os y de las localidades). 
IJJerc· Y 1998 del m?s, un fuerte incremento respecto a las cifras 

io numero d . . 
~ · . e mm1grantes dedicados a este co-

'· Per1oct· . 
~'114s 1c1dad d ¡ 

coste e os me dill ras suelen ce! b re~ os suele ser semanal, aunque en 
e rarse importantes y concurridos mercadi-
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· aventa sed"d·· zas 
n es n1enores d e 4... - e ican n1ayorita . · ::> anos q 11arnente ·, 
aco1npafiados . e .. ' ue en el caso d e lo . Jovenes varo-

., por tan11ha res S . . s gitanos su 1 , 
ocupac1on familiar acab . . u nivel educativo es baio· edcn ~~tar 

• - • · < a anastrando ¡ b . 'J , a erna ¡ 
ni~1os g itanos. L a inrnensa ma~roría noª t sent1smo escolar a niu~l;o~ 
c~ es ª.decuados, al carecer de ellos'. Las ~:;:cena sus productos en lo
pietanos, son el sistema hab1ºt 1 d º one tas, de las que son pro-
( 

• e u a e transpo •t 
ocasionalmente funcion"n co d . . 1 e, venta y almacenaic 

1 <• 1110 orn11tono v d , ) ~ 
en estar rehabilitadas para cada ti o d a' i guar ena . Estas sue-

de 3.000 k cr de PM · . P ~ ºenero, cuentan con menos 
corren cast'90 A: tiene n m~nos de cmco años y en su mayoría n.·-

. . . .000 km de media anual. La m ayoría acude a cinco mu-
mc1p1os semanales en cinco días distintos a la semana. Seo-ún bs en
cuestas del MEH , la mayoría se desplaza d e madruo-ada el m~mo día de 
la venta y comercian el n1ismo producto todo elaño, con una media 
de antigüedad de ocho ai1os dedicados al sector. En el montaje y des
montaje de los puestos suelen tardar hora y media. Un dí:l de rrabajo 
cotidiano, en mercados distantes, se inicia a las siete de la mañana Y 

concluye a las cinco de la tarde. El vendedor madruga, carga Y viaja 
de 1 O a 150 k.Jn, con su mujer e hijos p eque11os. Llega al mer~ado an
tes de las ocho, descarga y monta el puesto, vende cuatro o cmco h~-

. . d ep"ra La forma hab1-ras, recoae y caro-a v1a1a e reo-reso. se surte o r e• · ' 
~ .. ~ , y ~ . . . ·¿ 1 al contado en 

tual de aprovis1onan11ento es la compra md1v1 ua Y _ 
C' b . . 1· . , d Jos sectores se re 
ta neas y talleres, pero dada la especia 1zacion e . 1 ·anos 

. . . as en ]uO'ares eJ' 
quiere "emplear" un día al mes e n viajes y cornpr 0 

como el Levante. 

3. Conclusiones 
d 

aJO'unos rasgos 
'fi h os destaca 0 o · ¡es-

En nuestra investigación etnogra ca em. d ·nteracción soeta 1 . 
d l · b 1 espacios e I . inm1 ar. e os mercadillos am u antes como • úa étmca 5 o 

pecíficos y privilegiados configurando una econon . e-
. propio, s 

· · · ' n de un espaci~ herW 
1. La perpetuación de la de!J~itacio . , De las ant~guas 

1 
rra-

parado y concreto para la mtera~Cidon. ,, de acénulas Y º¿~)Jos-
, · · · al d I esquila ores erca 1 nas la v1s1ta estac10n e os ado a los 111 con 

' 1 fc · s se ha pas enero 
tantes de !r.lnados en as ena ' d ara el encu , donde 

º 1 cerra o P· an 
Un espacio abierto Y a a vez 

1 
b s de San R 0111. '.cadas Y 

. . . . t en pa a ra dehJ11I , una d1ferenc1a mqmetan e, fu cemente 
las relaciones interétnicas aparecen er 

~~mación a la venta ambulante como economía... 109 
Una aP1

"'"
0 

e<Tmen[;td;is. La propia integración espacial del mercado des
vel..i la negación de la permanencia y el encuentro. Un espa
cio artificial, provisional y marginal. 

1 Los mercadillos permiten la reproducción de las fronteras 
culrurales en un entorno que confirma y refuerza, desde su 
car;Ícter provisional y marginal, la pertenencia grupal y la 
identidad colectiva de los vendedores gitanos. El mercado se 
convierte, así, en un espacio étnico propio, donde conviven 
parientes y otros patrigrupos locales gitanos. 

J El espacio de las relaciones interétnicas se muestra también 
en cierto reparto étnico de los géneros de venta. La existencia 
de una etnoestratificación del mercadillo diluye de momento 
la competencia abierta. Los inmigrantes latinos se dedican a 
los productos de artesanía y complementos textiles; los ma
grebíes, a la marroquinería, alfombras y productos electróni
cos de bazar; los gitanos, a las telas, confección, calzados y 
productos agropecuarios estacionales; los castellanos o payos, 
al textil y los complementos del hogar. La competencia se 
percibe fundamentalmente con aquellos que venden las mis
mas m.ercancías a precios parecidos o inferiores, y con gitanos 
0 mnugrantes, que venden de forma irreO'u]ar o ileo-al en Jos 

dºll ;:, ;:, 
merca 1 os. Pero la realidad es que no existe una unidad en-
tre los vendedores como colectivo, sus asociaciones siguen sin 
superar u~ tercio de los vendedores y Ja fragmentación étnica 
Y ocupac1onal se siente fundamentalmente a la hora de ex
presar demandas o reclamar derechos en los órganos munici
pales de comercio. 

4
· En los mercadillos los gitanos han visto seleccionadas las rela

{~ones interétnicas preferentes con la sociedad mayoritaria 
liado _que esa elección no ha procedido abiertamente de 
~ os, smo. que es el resultado de las circunstancias históricas 
b~ una mmoría étnica discriminada) a través de los intercam/05 ~conómicos comerciales. La posibilidad del fraude o el 
~gano como estrategias ocasionales de anti o-uos vendedores 

noinadas J ·d :::> d 1 1a s1 o superada y abiertamente rechaza a en e 
cont~xto de fidelidad y estabilidad de los mercadillos. El co-
mercio a b 1 . 1 1 111 u ante ha permitido a muchos o-1tanos estrec 1ar 
os contact c. · 

0 I 1 ind os, Lraguar amistades, generar el autoemp eo Y a 
e e~e~1dencia. En definitiva, cierto bienestar y mejora de las 
ond1c1ones de vida. . 
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En las dl:cacfas de los aiios ocl1 , 1t zas · b u a Y noventa ¡ 

c10 am ubme en Españ:i exp·~1· 1· l , , 'e secto r del con1 . , . .... 1 h.:nto un cnorm d er-
t10 CIL'rta reestruc turación y mod· c. . . ·, ~ esarrollo pcrn1· . 111 cac1o n en el si t 1-
g1ta110. En este breve lapso histó rico se . . s ema ocupacional 
bl , .· · experimentó 1 · 

e, cierta ruptura con los modelos , . , . . , y se 1120 po i-• 1 J • • • cconom1cos tradic . 1 . 
. me a_oos en el ~1so mten sivo y sistem~ tico de la info i ~na es gitanos 
nom1a sumergida. Sin embarO'o e 1 1 . . . d rmahdad y la cco-
1· 

1 
o , 1 os 1111c1os e es te , .1 (11c la tendenci:i p arece a111en az·1da po. nuevo 1111 enio 

, • • , < < < J nuevos procesos econór . Í-~oc_1:iles que _si_ no encuentr:m pronto un cauce integ ral ópti111~1co 
1 ano Y pa~~1c1p~ti".'o, pued en truncar las esp era nzas de futur~s~~ 
nn~chas famJhas gitanas. Dichas amenazas pueden resumirse en las si-
guientes: ' 

1. Una falta de acceso generalizada a los cauces normales de 
~ormación laboral Si bien es c ierto que últimam em e se están 
implem entando varios prog ramas encaminados a invertir esa 
tendencia. 

2 . Nuevos hábitos de compra de los consumidores. La globali
zación de los mercados y las m erca ncías dejan poco margen a 
los productos tradicionales de venta en m ercadillos en dificil 
competencia con, por un lado, las agresivas y numerosas gran
des superficies que conjuaan ocio y consumo en las conurba
nizaciones de nuestras ci~dades, y por otro, la penetración de 
m ercancías se1nirreo-ul:idas consecu encia directa de una espe-º , , 
cíe de globaliz:ición subalte rna centrada en bazares, faetonas 
y tiendas " todo a cien". 

3. Los procesos anteriores encuentran una relación directa con 
la transformación del sector productivo manufacturero esp,a
- l · · l 1 d riles bisutena, no e mternac1ona (en concreto: ca za o, tex ' b les 

1 . , i· . , ) l . formas la ora rega os, 1narroqutnena, a. 1mentac1on 1ac1a . .·, 1 ºd d d ~ 1trahzac101 ' 
y empresariales extremas de informalt a , ~scei . visibi-
dispersión, flexibilidad, fragmentación , p~ecane~~~ edll1 alleres 
lidad (contratos temporales o su ausenc~a , mo;ih ) ~barra, 
semilegaJes, trabajo a domicilio, piratena, etcetera aéneros 
Hurtado y San Miguel, 2001 ) . En todos los sectores ~i~porca
la penetración de mercancías orientales, Y~ ;ea por ~ talleres 
ción, transnacionalización de la producci~n °

1 
P~nduscrias 

clandestinos supone una abierta competencia ª as Jos 111ár-
, · iables en 

nacionales, pero con consecuencias aprec d dores arnbti-
gen es comerciales de competencia de los ven e 

]antes. 

. "na la venta ambulante como economía ... 
Una oprox11nacio 

Lo· límite y rrabas administrativas y espacia l e~ por parre c~e 
~. los ayuntamientos al ?e~arrollo de los n~ercad11Jo~ (ausencia 

i. · fraesrrucmras 111111n11as, contrad1cc1ones, desigualdad y 
uc Jll ' . b º . , 
dispersión nonnati~a, desplazam ientos en su u 1cac10n, exce-

siva carga fiscal, erceter~); . 
La paulatina desregula_c10n del sector del c?me~no ambulan-

'· te hacia formas margmales de venta callej era mformal (top
mci11ta) por parte de inmigrantes que se ven sornetidos a un 
doble proceso de explotación y exclusión (M artínez Veiga, 

1989). 
6. En relación a la problemática general del sector se destacan 

los siguientes aspectos (MEH, 1998, pp. 244 y ss.) : 

- Vigencia de licencias anuales sin parangón en nin guna 
otra actividad económica; esta situación crea inseguridad 
y limita la modernización y las inversiones a medio y lar
go plazo. 

- Limitaciones en cuanto al horar io (apenas cuatro horas 
de la mañana) y días de los mercadillos, sin tener en cuen
ta los factores climatológicos y absolutamente incoheren
tes con la liberalización económica general. 

- Restricciones notorias en cuanto a los artículos, especial
mente alimenticios, permitidos a la venta (pese a que en 
Europa los productos perecederos forman la base princi
pal de este comercio y que el control sanitario debería ser 
independiente del lugar concreto de venta). 

- Inadecuación de los luo-ares donde se celebran los merca-
dill I::> os. 

- Normativa dispersa y carga fiscal h eterogénea (pese a _Ja 
moderación de las tasas, no se tiene en cuenta el horario 
reducido de venta o las inclemencias del tiempo). 

- Limitaciones a la ampliación de mercadillos y número de 
puestos. 

- Inexi~tencia de ayudas o subvenciones a este tipo de co-
- merc10 sin correspondencia con otras acrivida_des. 

Una consideración o-eneral mara inalista hacia el sector. 
I::> o 

7
· Aunque el grado asociativo y las cooperativas de vendedores 

ª':1hulantes gitanos ha~ crecido enormemente en los últimos 
anos (y . . J ' siendo , pese a que la venta callejera mforrna segui~ 
una pra · · · ) numero Y ctica ocupacional gitana minontana , su 
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g r::ldo p ;:i rric ipa tivo sigu e sie ndo m u y esc::iso Ad , 
1 , .: · .. l . · < • cn ias, ::is nu _ 

vas p1 act1cas e e \"Cn ta callejera están caract . · d 1: 

b 1 . d. "d . . , • ' et iza as por un 
a so uta m 1v 1 u altzac1o n de las débiles rela · ¡ b ª 

J 1 · ' c1ones a orales 
e acoso a él venta reglada en mercadillos la fra O'me · - ' . . . ' , ::::. ntac1on y 
competen c ia entre 11m11grantes y la " in tcnsificacio' n d . ¡ , . 1 · , · · ,, e a 1:x-
p o~ac 1on J Crarq u1 zada que reproduce la marg inali dad rc-
can edad. y p 

8. Aun~ento d,e b c:_omp e tc n cia entre comerciantes. La compe
te n cia n o solo atecta a vendedores ambulantes regul:-1riz::ido 
resp ecto a los que ejercen la activ idad de fo rma ilegal, cuyo 
número suele aume ntar debido a la r igidez y dispersión nor
m a tiva o p o r un :.i excesiva presión burocrática o fisc:.i l, sino ::i 
la presió n d e los com e rc iantes est:.ibles q u e constituyen una 
fu e r te o p osic ión e n las com isione m u nicipales de comercio. 
A estos d os tipos de com peten cia se une la fuerte incorpora
ció n al com erc io ambulante de inmig rantes. 

9. E scasa participación y capacidad de moviliz..Kión . El minori
tario grad o d e asociación en coopera tivas y asociaciones de 
los com erc iantes ambulantes g itanos se une a b descon fianza 
y cier ta p asividad a la h ora de m ovilizarse o reclamar derechos 
ante los ayuntam.i~ntos. Frente a los com erciantes estab~es "los 
vended o res ambulantes, p o r el com rario, son tomados ~1~mpre 
p o r forán eos. con lo cual se ign oran much as de sus peticiones, 

· 1 al ~ Enfrentarse con p o rque n o suponen c~raves n esgas e ecto r< es. , .. . º . . d s~1ste polmco los com erc iantes estables su pon e s1em p1e u n e::::.' . ,. (Tc _ 
. , d . tos a asunur o 

q u e much os ayuntamientos no estall 1spues ' di 
~ b sa de las me -rres cc al. , 2001, p. 97). En much os casos se a u ' . 0 

1 .b. . , 1 si1npJe deco1111s 
das m ás coerc irivas, corno la p ro u 1c10n ° e d . nte . e · , expe 1e 
d e las m e rcancías. sin la o p o rtu na 111 1orma~1,on, , 
previo san cio n ado r o posibilidad de reclamac10n . 

. . h oy so111e tida a diversas 
La superv1ve n c1a del sector se encu en tra . . lt su pro-

, ·ec1111Jen to ocu ª ·, ten siones que muestran co1110 su aparente c1 . alizac1on 

P
ia d ebilidad . La glo b alización de los m ercados Y t~ansn~cio~menta la 

· d · p ersiste e mcr 
d e Ja fue rza de trab ajo y siste m as pro ~cnvos . ·a hacia países Y 
compe tenc ia d e los productos d e calidad m_ed1a/ba~ 1 de bienes
c ircuitos co n claras dife ren cias en costes salan:ies Y n)iv~:s resión a Ja 
tar (Ybarra, Hurtad o y S~n Miguel, 2001, p. :>6 y ss .. nue~os con1er-

b 
. d e Jos b en efi c ios se m crem en ta con e l acceso_d el on talleres 

aj a . d . ' O J!1C U SO C -
cianres inmig rantes y nuevas ~o~mas e_ p{-rat~na Si en origen Ja pro 
clandestinos e n los países m as m d ustn a iza os. 
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·mación a la ven a 

¡'r.a opro~1 . , 

de fuerza de trabaj o m as baratos, en 
• . . \"OS seo·mentoS . · e l º 

'-..i0n bthL,l nué .• ::> ·e lo mism o: una creciente m1orma 1-
•.. d 1 di wbuc10n ocun d 
.' r.:Yd r ª ~ . , El espacio de la informalidad no se re uc~ ya 
J r .ksrrgula~1011 · 1 alobal de la mercancía: descentraliza-
' . 1 wnc,1 smo a proceso ::> • . d 1 . 
. JJ .i . . b . doméstico trreo-ulandad e as emp resas, ta-
' nroJllCíl\ll. (f,l aj O '. :;> ' ~ r ' l 

· n f . · ·b·J·d d del trabajo piratena. En ese contexto so o ilr<nk· lll\·1s1 1 t a ' ' fi . d d 
:i =-'.d d, • ·ca v moral de los par ientes o la rater 111 a 
»clhJm a econonu , , , . . lfi (M 
- 1 ¡· · de los o-itanos evano-ehcos de Filade 1a ena, 
-:.ira. \' rr 1g10sa ::i . 0 . . . . · 1 
. •~) pennici:n aguantar las presione~ competmvas d~} comercio, a 
:\t:niión y pt'rpemación de la precanedad y la exclus10~. 

Pero lo que el comercio ambulante ha dado ~ l?s gitanos ~s una 
,:~~experiencia laboral regularizada; un conoc1m 1ento ampl,10 . del 
,:;ror: rmatilidad para realizar sus tareas en el grupo domestico; 
C.:(L?bilidad a las pautas comerciales empresariales; procurando un 
1.!.11mto de jornadas de mercados, rotación de m ercancías y géneros; 
,J.irución a las modas y necesidades de sectores marcados por la 
:::neesrarionalidad (calzados, ropas, frutas, marroquinería); altos ni
iús de interacción con la sociedad m ayoritaria. Si no hay interés de 
wadminisrraciones en políticas de empleo específicas para los gita
Eos.si no se potencia y regula el comercio ambulante como medio 
~ubl~ de vida para muchos j óvenes g itanos, la población gitana re
IOi7Jra.de nuevo, las estrategias típicas de o-rupos domésticos que al
:,¿my ?iversifican las formas y fuentes d~ trabajo y renta ante la in-
.uoenaa y d d · d 
hinfo lid epen enc1a e la economía mayoritaria.Apostarán por 

rn1a ad una . . 
tll¡•lo· vez que ya conocen las reglas, t ienen las furgone-

imercados. 
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Resumen. «Una aproxirnación a la venta an-ibulante co 
, , • . , n10 eco-

. no1n1a etn1ca gitana» 
Nuestra m vestig-Jción parte dl' un co n cepto ::unplio d,.. eco11 -. - · · ¡ · -] 1 · - • • O ll ll,1 t'tmca que 
s111 rec u c u a a as m1non as e m pre nd edor:ls inmio ranr,..s ¡Jtied" fi · 

• _ • • :::> • • , •• o rccer una 
perspecnv~ antropolog~c:l de b p r in c ip:ll :lctividad t"conónúca de Jos gitanos de 
n u estro pa ts: e l c01~1e:ci<:> :lnt? u b nre en merc;¡dilJos m unic ip:lks. El trabajo ,;11_ 

cula est:l econ o 1n 1a _e~1ca sm gubr ram o ;¡ los recursos étnicos de los gitano; 
co1no a fucto res h1sto n cos. estructurales e institucionales de la sociedad marori
tar i:t. Pese a l::t h e terogeneid::id y v:iried:'ld del comercio ambulantl'. los r~-·uha
d os d e nuestra e tnografia d iscuten la consideración estereotipada de qUl: eSt~ 
rip o d e ocu p:lció n responda siempre a pr.íc ric::is m ;¡rg inales o ilegales. De he
ch o, m u c h os ven ded o res ponen en marcha puestos o m ercados qm: k s pc:rmi
te n p rogresar tanto en ingresos como en estatus, integración y movilidad .social. 
contribuyen do ;¡ la gencnció n d t• em pleo fam iliar y, a su 111a11er:J, a b . nquc:z.1 

social.Alguno s de ellos con sigu e n abrir negocios com erciales sedenr:mos.y c:s
tablecimientos al por n1;iyor. A unq u e la m arginació n. la infor m:tlidad )' ~a ile~i
lidad de algunas :ic riv idades siguen est.1ndo presentes, no dejan de ser nu.r~ondra:, 

fi . . ·1· · . r·on:i b percepc1011 < rias e n e l sector. E n de mmv~1 . nuestro :tnJ 1s1s cucs 1 • ·, , 1 . d 1 . o fc>no meno a110111a o. ;¡utoem p leo com erciJJ n o sedeutan o t: os g1t:i11os co m e:: • • • 
d . · - p r úlomo cliagnosnn 

Preindustrial m ar..,.inal y con denado a la es;¡panc1on. ~. · ' 
' "' . d la cnq~ dd sector. a lgunos de lo s factores que pu eden est:ir provoc;in o - - . 

, , . . - bulante, mercadillos. nu-
Palabms claJJc: econorma em1ca, g 1c:in os. venta :1111 

norias é tnicas. 

. . . kets as ipsy et/11tic cco11omy» 
Abstract. <1Approxmwt1011 to travel/wg mar. g 1 i .¡, ivir/wrlf be111,e 

· ·r1 • r ofeth111r en1110111Y 1111 
i. ' • I 111-

Tlic prcse11t researc/1 deals w1tli a l /11 e '° 11ª'P ·. . . . ¡ aii 11111/i ropoloJZ1m < 
· · · /ll' · Cilll 111pp }' · r 11inl 

dimi11is/1 ed to 1/1e enterprisi11.~ 11111111grm11 1111110" . ~, . . · r «Jllllfrv: 1mdi11g 111 < •• . 1 1. ·1 , 0r "IJJ;ies 111 011 1. / • . ,,,rn> 
rlook or 1/1c most rclei11111C cro11c>mira ar 1111 > :; "' · b rl to rheir erh111r 'C.:' ¡ :; . ·¡ · . ifi 1 · 0r eco110111y o 1 

. cry. 11 
{lea markers T lic paper 1111ks r us _,pea ir ypc :; l l { rhc prcd011111w11r socr . /1)' 

. as well as r~ /iistorical, srn1c111ml m1d i11stir111io11a i . ª,'~º,'1)1.ei? o11tcomes of our erh11~e~t,1)f 111 
· d · .r 1 ave/1111,e mar.te.:., · ,,. d . .r 11rr1111 · 

spire or he1eroJ!ene11 y a11 vanery 0 ~ · . ¡ c·r.crri11n to this 1'!111 0 e< sr11-
:; · d ¡ r1 · .r ·11 11/ or 11ian!11ia r :J' ·' ¡ · ;11ro111 ., 

[cad to thc stercorype 1ca 111.IZ ''-' / c;e 
/ 

. / '¡¡ , rhem u1 i111proJ1e r ieir . / wcalrlr 
lis rkers 1v 11c 1 a 011 · b d >orlil · 

fact 111a11y sellers start sra or 11ia . . . arefami/¡1 ¡o s 1111 • • I b11sr-, · / b F m b11t111e ro rrc · 1111ercra ( 
t11s i111e¡zrario11 m1d soaa 1110 , 11y, co11 I ¡' . e ro o¡Jcll lo11g-ren11 co11 d ·1t1•11aliry ~ 

' • ,( I •el/ net r 1e ( 10/C . 1·ry ª" 1 .< 
Jr0111 1/1eir sratus. So111e 0 t 1e111 ei ·" / ¡ · ·o/ation i1!fon1111 / 

/ 
511111111a-

l I . e< A ltho11¡z 1 11e IS , • n t 1e//t. { 
11esscs a11d w/zolesa es wps or sror -- ' / bll t 111i11onty muon_, /oyu1e111 1! 
,;0111e or rheir acti11irics are srill prese11t, th~sc ~~e "e~111·io11s ro111111ercial se!feu/1p111 di.<llP/lc-
. :; · · / ercep1t011 OJ P"' ' [oo1uet riz illn 011, analysrs q11est1011s t 1e P . / da ¡Jhcuo111e11011 t 

"'' 1 · d tria/ or 111arg111a a11 . ·. 
gypsies as a11oma 0115, pre111 f.IS ¡ · 1¡11í! the sector ms1~· . ririf-' 
ar.It a/so diagnoses so111e of rlzefactors exp m1 • 1 rkets, e1/111ic ,,,1110 

. . . . ¡r11g 111arkeL>Jea 11111 
Keywords: ctlmic economy, ,{!1p;1es, rra11c , 

e~ e, la 
• da e 

y e astí lero 

María Lois ::· 

R11ibido: 25-XI-2007 
fo<ión final aceptada: 16-11-2008 

Es preciso ir hasra las 111ag11[ficas rías de la costa q11e 111ira al A tlá11tico para c11-
co111rar verdaderas poblacio11es. La pri111era es El Ferro/, ci11dad de 111odema 
creació11.A mediados del siglo XVIII era 1111 p11eblecito de 111ari11os de cabotaje, 
p~ro m1011ces se co111pre11dió q11e s11 hermosa bahía podía prestar b11e11os se/'lli
aos al apro11Ísio1111111ie1110 y defe11sa de las flotas, y se ele11aro11 fuertes sobre las 
alluras q11e do111i11a11 la rada, wbrie1ulo de baterías los bordes del estrecho de 
acceso, a 6 kilómetros de 111 poblaci611. Esra to111Ó la Jor111a de 111111 ci11dad 111ili
l~r, con arsenales }' al111ace11es i11111e11sos. Seg1í11 el estado de la Hacienda espa
llola Y el desarrollo de s11s escuadras Ferro/ ha a11111e11tado y dis111i1111ido en po-bl .• , 

anon, siendo ta11 /JrOlllO 1111a co/111C11a dcsborda11te por la 11111c/1ed11111bre de 
5115 rrabajadores, como vie11do crecer la hierba e11 ms calles desiertas. 

E. R..ECLUS, 1892, citado en Clemente Cubillas, 1984, p. l 5 

Introducción: el lugar de Fene::-::· 

Eimunici · d 1· p10 de Fene , b. d , , . e imitada esta u tea o entre la ria de Ferrol, area acuat1ca 
Porlos in · · · unic1p1os de Ferro], Narón, Neda, Fene, Mugar-

~ 
ll¡¡ ~ltantentode e - . --- --- - ----- ------- 
e,;,, cultad de e· iencia Política llI (Teorías y Fo rmas Políticas y Geograña Huma-

"''PUs de ienc1as p ¡- . d .d '' lit- Somos;¡ 0 ltlcas Y Sociologfa. Universidad Complutense de Ma n · 
in C¡Jj• trabajo for~as. 28223, Madrid. Corrl!o electrónico: mdlois@cps. ucm :es. . 

~a través d 1ª parre de una investigació n sobre la pr.íctica política nac1onaltst.1 
' e estud' d · · · · •,~ 10 e dos contextos particulares uno de ellos el mu111cipto d¡/•¡¡ab • ' ' , , 

"Jo, nueva . 
epoca n ' 6 ' um. 4, otoiio de 2008, pp. 11 7- 148. 
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Maria Lois 
d os y Ares prod . :i ¡ d 

. . , _ucto e e a cscmboc1dur3 del río . 
A1 es, en la q u e tiene cost:l una de J ... s . . . Xuv1a, y la iía dt: 

al (L. . e . ... p:11 roqu1as del t '-. . 
p, 11uodre). E ste munic ipio con un" s ~ . c11111110 inunici-

. ,, . upe1llc1e de u 2- .. 
m etros c u adrados. e inte"rado por 8 . -- . e nos J kilo-

:::> pa11oqu1as 1o rm::iría d 
com arca de F e rro ! o Ferrolte rr:::i' co fc - ]. , ,' parte e la fl . • , n o 1111aoa por el area de 

uenc1a ~e los procesos y las p rácticas relacionadas con' l::i ~iud c~~~ 
Ferro!. 1 )ICha c iudad, capita l desde 17?6 de Ul'O de lo <- e d ac e 

, . . ' . - ' • ~ tres cparra-
mentos en los que se d1v1de el litoral costero de la pen'111su ]... , . . •• , se con-
v ierte en la sede del prime r arsenal y asti llero del norte de Es -
(l"> d , . pana '-º n guez Yu~te. c itado e 11 Pér~z Rodríguez, 2003, p. l ), hecho que 
genera una sen e de procesos y dmámicas que configuran la estructu
ra socioeconómica d e la zona 2 . 

Esta relació n no sólo se c ircunscribe a las prácticas materiales que 
rodean a l arsenal y a l astillero, sino que se materializa igualmente en 

de Fe ne (Lois, 2007). El mate riaJ recogido dur.mt...: el tr:1bajo de campo realiz:ido <'11 el 
municipio incluye desde entrevist::i en profi.mdid::id y conn:rsaciones infom13~es man
tenid:is con actores instituc ionales ck todos lo · grupos políticos que han contormado 
vio conforman la corporación municipal. a diarios de ca111po redacr:1dos dur:inrc las 
' · · b b · ' · · r · esto c:s de m::iyo a s<'p-esranc1::is e n las que se Uevo a c::i o o sen -ac1on parncip::in "· · . . , .bl 

·¡ d . . b d ?QQS o un·1 n:v1;;1011 b1 io-tie rnbre de 2003 y 200-L :isí como e 11 abn Y 1nem re e - ' · .' ·d'" 1 l 91 o 
, . d 1 1 - · l -b dos 'n el Ayu11tanuenro ese e 

g·,rafica de los libros de act::is e os P eno ce: '-' ra "' . . d 1 ables. a 
l • · · ·11 fue una e ª' v.m. hasta 2002. L1 presenc ia del ::istillero en e rern11110 mumc'.P· . . .. ; pero 110 la 

I 0 1ficniro la 111vesagac101 · 
m.i entender fimcbmenral. e n torno a ª q ue se c . 1 fc"' • onces se incorpora-
, · · ¡ · · E 1 ~c.,~11cias a los m on na m es, cm · , un1ca nt a tnas 1111porr::inte. -n ;:is r...it: • ~ · . , ,1 . . ·uero ya que cll-
, · · · · ¡· · · J· J b'er' su relac1on con" .isti · f ' , r::i , ade1nas de su fi hac1on po 1t1ca. si <1 rn 1 "· · 1 · ,rso municipal de t11< 

, . l 1 , 1 . porque en e um e d 1 - 11-tiendo que este es el propo. 1to e e aracu 0 ) 1 · • ref.•rencias e O> 1 
. . r . ' No se me LUran e: l se 

es un h echo de gran trascendencia soc1opo mea: ::tl .¡ concexro en e que 
. · · l N b·t:: lC' e' preciso sen. ar que t: . l d' una formantes no msnruCJona es. o 0 3 1 t • .. . , d ¡ b" eto de esrudio es e " 

· ¡ l • 1 pia consrrucc1on e o ~ . ce11de ser 
emitieron los discursos Y e e e 3 pro , . E . Jquier caso. esce rr:ib:IJ0 pre . nce 
· · · • b - . ·ento poliaco. n cu,1 . · .. obvian1e mvest1gac10 11 so re co111pmta1n1 . , . b esos socioecononucos. .ble de 
un punto de vista cualitativo y sunboh~o s?. re p~-oc ·. pero no por ello suscepa 

. . , d l . . ·sa qac1on pnmar1,1, d rr.1b:iJº· 
marc:ido por la onenract0n e 3 ll1\ " , <>' . caso la del centro e ' d G,1li-

__ c. d d'deorraopoca,en esre ' d l· Xunta e 
ser reinterprerado eruoc3 0 es 1 neo Comarcal. e '1 F e Ned.1. 

i Según la lev de 7 / 1996 de Desenvo ve11:e .. s de Ares. M ugardos. en 1'1do. las 
' . . d Jos mumc1p10 · . p r 0rro · 

cia esta conurca esr::in :i mcegra ::i por 1 V. Jdoviño y Cedeffa. o b . Lin1odre. 
'' M che Ferro . a b s jjo re, . 

San Sadurnit'io . As Somozas, c:e. . .. - ne Perlío. BaraUo re . . i con fene) 

parroquias que integran el rn~111~c1~1~s\º1~~~ V~entín . Esrn ú_Iti nia J~~r~s p:1rroqu;~~ 
M ::iniiios M<1galofes y, a parnr e , .. al Todas eUas, Ju1HO ~ :ido parce e 
Perlío co,nformarían el c::isco urban~ i~u111~~p~ M uQardos, ha~r}an ~r~;~uación gc:o· 
de los municipios de A res, Cal3b~nas, n::iop1~br~ que"' haría alus1on a a d la 

d B cos o 1sancos, ·3j e ' 
arciprestado e ezou ., 1ce espaci de 

gráfica, pu~s signhificb:ilría ~:e;~rqe L~eº::~:1sOI~i11a un /d1i11terlm~~;:i~l~l~i~:1iento doe:~:~ci:i l 
2 Podnamos a ar · 0 (o e un 1 exo e s 

esfera d e influencia de cualq71ier asental m~~:1t el asencarnicnto els ~Je 7 ki1ó111ec.r<>. 
.. . ) · do el area para ª F , y Ferro e 

un asenta1me nto , sien 3 12). La distancia entre ene 
(Gregory et al. , 2000, PP· 
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. . . _ .· 1, como \os matr imonios entre varones de Ferro! y 
¡rJcOC~d~ol.BI:l c;:lobre )' de Mani11os (Piñeiro y Gómez, 1996, p. 85), 
··J¡ere~ e 3ra . , d 1 . . d .. •. , 1 ,,, 1cralizada percepcion e a existencia e una co-
;;1 como lll a ;:,c:1 . . • .. . .. . • , • 1 d. fi 

· l , ·n una v1venc1a del ter r 1to110 corn,H ca no 1 e-
:"lrca tt'rro ana. ) t: . . . . , 3 . . 

: b! , r , Jo· 111umc1p1os que lo m tegran . De hecho, la pecuha-
::n.iJ el n íl ~ . . .. ' d l 
. ' Ji l t ,J·1·do producnvo ::irti culado en la 11a, centr a o en a 

¡1JJt1 ue e: • d , · d 
,:<1Juclión naYal, configura una homogene1da en terrnmos e usos 
~n~ciJks ligados a b conformación geográfica de la c?rnarca . Espe
,Únente a partir de 1941, con la apertura de un astillero en Fene 
\dkros vTalleres del Noroeste Sociedad Anónima, ASTANO), 

~:ie produc~ un incremento en las dinámicas de intercambio ya pre
iemts emre los márgenes de la ría. Tanto la ubicación del asti llero 
·0110 el posterior desmantelamiento de este tejido industrial y su 
impmo en las prácticas sociales y materiales d e la zona, así corno la 
urirulación de las formas de acción colectiva, han pasado y pasan por 
) unión de los diferentes murúcipios de Ferro], y algunos limítrofes, 
r.o incluidos en la delimitación oficial de la comarca, pero que for
m.m parce del universo socio territorial vinculado con la comarca de 
Fcrro!cerra. 

En ese senrido, en el número 11 d e la revista Te111pos No vos (11, 
~998) . se transcribe un encuentro entre varias personas vinculadas a 
. zona de Ferro!, ya sea por su trayectoria política o sindical o por su 

11nculación p e · ¡ ¡ · 1 . roies1ona con e sector naval. Las conclusiones de en-
~-ntro dibujan la comarca de Ferro] como dependiente aislada, con 
na trayectori · , · ' 

oic . ª soc1oeconom1ca marcada por su situación geoestraté-
~· a,as1 como con u d "l! ild. ·fi ., 1 ··d d · una pobl . , na rnc 1vers1 cac1011 en e teJl o pro uct1vo, 
yenosd ª~1º11 des~oralizada y una clase política mediocre y sin pro
te dirigi~ u~ur?, e td~ntificable con un voto d e clase t radicio nalmen
lllan Pareº dacia parnd~s de izquierda. Este tipo de percepciones for
cornarca ~ ~las narrativas general izadas acerca de la situación de la 
brai, Fenee, erro!, en general, y de Fene en particular. En otras pala-
·- es un 111 · · . 
l'ctoria de . unic1p10 que se ha desarrollado en torno a la tra-

un astillero implantado en el término municipal, ASTANO 

';-;---____ 
Enelcas d ----------------------

rt\peq o e Ferro! F 1 , ) 
Pera! O¡ Feney ' en~ Y os municipios colindantes (N~da, Naron, Y con 
Ctr l'I e irregula ªsus parroquias, los movimientos son constantes en términos tem-

·tt0; d . res en térmi 1 d .d . 
q F- e trabajo d nos espaciales, en cuanto a las variab es e res1 encia, 
~;rol.m¡en~ e culto, de estudio y de ocio nocturno. Este último se concentra 
~ ncuentros q que el resto se esparcen por todos los núcleos urbanos del área. 1tgul¡ ue se desa r 11 b - d b 
ll¡¡1c 

1 
res.tas un· ro a an en las lanchas continúan en las !meas e auto u-

a. osh b 10 nes lllat · · ¡ · · · d 1 co a itantes de N · n1110111a es ab.arca~1 al conjunto de 111u111c1p10s e a -
eda acuden a la 1gles1a de Fene. 
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( Maria Lo· 
ac tualmente dcnomin3do N · . . rs 

J L ava11t1a) La lo e r . , 
CIC constru cció n de barcos h -. :t·. . a izac1o n de una fac t , 

· 1 " conc ic1o n·ado 1 ·d . • ona 
scnt1c o , los horizo ntes sociales v µ ¡· . < a v1 a diaria y en es' 
j. l bl . , . e • } o 1t1cos presente 1 , \,; 

e e 3 po ac1011. Expresad o d " . , s en e univcr o 
:r , d e una m an era m as líric " l 
t,ru3 e AST ANO parece un3 pue rta de entrad , ª: a enorme 
definido por b cultura industri al a un L .ª a un. ambno rclacional 
la producción basach1 e n el consu~110 dt~~eª~11co so~ 1 alf;enmarcado por 

d d. . s m.inu acturados a 
mun o . m am1zado p~r las te nsio n es entre el operario y el ca i~at~ 
un arnb1 e11te de conv1ve11c ía impreo-nado · · d p ' ', .· . ] fi ' ~ ' Y es t1g 111at1za o por los 
cxJtos Y o s racaso s d e la e mpresa" (Pé rez Rodrío-uez ?003 1 1 
p.1 O). ::> • - , VO. , 

Para _abord_ar, d esd e una p e rspectiva cualita tiv:i y simbólica, dife
rente~ d1111e n s10nes en las que los procesos socioeconómicos ligados 
al astillero se convierten en re fe rentes de b vida di:iria de Fene, se 
presentará , e n prime r lugar, una breve histori:i del astillero como cen
tro de trabajo . En segundo lugar, se profundiz<irá en :ilgunas de las c!i
námic<is :i través de b s que asoma lrl factoría como nodo de confor
mación de usos, costumbres y prácticas m ateriales y discursivas del 
municipio, y, e n esp ecial , e n su presencia en las n;irrativas comúi~
mentc aceptadas sobre la cotidianeidJd fenesa . El trabajo se cerrana 
con una serie de re flexiones acerca de las p:i radojas ligadas a la pre-

. d · · ' 1 proyección de la senc1a e ASTANO, y a su propia reconve:rs1on, en a 

vida municipal. 

ASTANO, la historia oficial 
·ed·1d 1941 como soci ' 

Astilleros yTalkrcs del Noroeste, A se funda en ' 11 un ca-
. , · - prorroaables Y co b 

limitada co11 una durac1011 de vc1nre ai~os ~ 13). con el o -
pit:d tk 1.600.0()t) pesetas (Pérl'Z .]~odngue~, ~~O..:>d~·bar¿os de pesca 
jL·rivo de lkdic.l!"sc a b co11srn1cc1011 Y re paracwn _ h de consrruc-

. · ·1 · J. 1 Sociedad Espano ' .J: ,cror 
Y, :11 llt"llll'º· Sr..'r\"lr de aux1 iar L a F . - 1 Su tuft:' . 

U , .-w·1d·1 en e110. sn-
ciún N :w.il - a parrir de 19-P- :nan. :-i · , • b · do en esre ª 

. . . , J. . .• 1e habia tra ap , · s. La 
t'I".l llll lll ~L' ll!LTO y c1p1l":lll (IL 11.l\ !O qt ~3 oper.1flO 

· ¡ . . . b· -0 111puesro por .:> J' 0 0 cu-
lkro y el cuadro dL· l'l' rsn11:1 ot.l •1 L ·a de Pt!r 1 ' 

. . . . 1 . l . '"l h.; en b parro qu1, 1 ·a.Iizaba11 
su¡wrl1nc dl" Lis 111st.1 .1L"10!ll'S. u Ht e L ' · . . l -l-) y se oc . 

' . · l · 1 ios (1l11dm1. P· ' , d nbef<1
· 

1':1h.1 c111011L·cs _,_(l()(l nH·tro~ t u.1t 1. l . · - ·pinrcn:t e! 
. . 1 1 l. l t)'1=) nor U!l .I c .11 

L'll 1.1 SllJ'l'I"lll°IL' tldlp.ll .l. L l"SL l . -· · r 

prcvi.1 .1111nri :r.11: i\)11 \Id Ayull!.llllll'llCO. 
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· di\·idir en dos etapas la tr;iyectori;i histórica de la em-
p0Jnamos . , , . . d 1 1 , . b . · ··ón de su e\·oluc1on en te1 mmos e vo umen e e ti a a_io 

¡"<'\J. l' il lUJlCI . ., . 1 Jl 1 
··:. d~ c.' pecializac1ón de la producc1on, previa a amac o pro-
•llomo ' . 984 E . 

: . :1 rt>conversión. que comienza en 1 . n una primera etapa, 
,t"O <e . , h d. d d 1 -
--~ bJrcaría de> de su fundac1on ;isca me 1a os e os anos sesenta, 
('~:vworia de> ASTANO se caracterizaría por los cambios constan tes 
~,!l.producción. de naves de tama11~ mediano, diferentes mat~ri~les 
'"2Jera.fundamenralmente) y para diferentes usos, a una espec1ahza
:ión ¡' íl el transporte marítimo de petróleo, línea de producción (mi
:: Jl'Sde mediados de los a11os sesenta. En ese sentido, y a partir del 
~o 19-P.d astillero se transforma en sociedad anónima, al entrar el 
brirmo Nacional de Industria (!NI) como accionista y comenzar 
Lcrnrie de ampliaciones tanto de capital como de superficie ocupa
di porlas instalaciones 4. En 1953 se produce una de esas o-randes am-
' . d 1 b ~1Jt1onrs ~- a empresa, en términos de su emplazamiento, a través 

ae bconces1on de los terrenos de las marismas colindantes al astillero 
ydc!Hompra de una ostretÍa. Esta situación coincide con una caída 
rn b demanda de barcos de pesca (Pérez Rodríauez 2003 vol ll 
p li) 1 b , ' . ' 
'_ ,por 0 .que sus accionistas, y en concreto el Banco Pastor, reo-

ntnrau las pnncipal J' d d · , 
. ..i es meas e pro ucc1on de la empresa a través de 
:w,uos con comp - , . l. d . , . 

cról amas imp ica as en el transporte mant1mo de pe-eo. 

En 1962 concluye 1 b . 
l\.\o a 1 

11 as o ras encaminadas a la adaptación de AS-
un.a nue\~ nuevas peculiaridades de la producción lo que inatwura 

' etapa en la fact · 1 d · , ' ::> ¡'(!ne.que s · ona, a e construcc1on de buques de a ran 
- upone una entrad d l . . ::> nonaldeba ª e a empresa en el mercado mterna-

t . reos con una 1 ill d ,... , 
·trdlización del . P ant a e 2.JOO personas, en lmea con Ja li-
lllo comerc10 ex te .. . 1 d . · lllento (Pe' R , , r 1or 1mp ementa a por el o-ob1erno del 
·~ d rez odngu 2003 ::> 1 el Plan de O ez, • vol. I1, p. 19) . De hecho los objeti-
na esarrollo Ec · · s ·a1 ' · reestrucruraci . d 

1 
. onom.1co y oc1 de 1964 propugnaban 

on e astillero para colocarlo a.) nivel de las factorías 

~ '::O d odnguez (2003 vol 11 . 
:::-,i!tu cambio en la espe .' 1. • . :P· 18) profundiza en las circunstancias en las que 
· • · 1d ll1ter · ciauzac1on de l p , · 
'li ~d t . nacional in . a empresa. or una parte en tern11nos ele 
~r{. e qtad U . enc1ona el i , 1 ' :- vri:nt p . 0.s nidos a E ncrc::menro en a demanda de transportes de 
~?l-idod ed roxin10, que p u:~Pª: Y hace referencia a las guerr:is en el sur de Asia y 
·. e Jgu rop1c1anan la d d d b . ::-:r1 en" _antar largos . ' eman a e uques con mayor volumen y 
".. c.spana recorridos· en te' · d l · ·' I' · 
, : !U Poli . · Puntuali la , nnmos e a s1tuac1on po mea y eco-
:: '-1:p6ci'.'CJ de apoyo a~ . ~ntra?a en el gobierno de los llamados " tecnócr:i
·-=-tn ¡95~0 del crédito n: 11

1
1 usrna en general, así como la entrada en vigor de 

· va Y una nueva Ley de Protección de la Marina Mer-
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na\ a es de otros p<lt es. Estos objcti\·o se alca iz , 
neas de actu<lc ió n : "fomentar la ex . _.' , 

1 ana~ ~través ele tres lí-
J"d i 1 . , . portac1011 y p rop1c1ar l 

peo1 os e e m tcrio r · adoptar 111 ~d ·d fi 1 e aulllento de 
' e e 1 as SCa es V arancelaria b f'. 

sas; y Conceder p réstam os a J a r<~o pl"ZO . fi, e . cS cnc11cio-. • :::. ·• pa1 a nanc1ar eq · · 
semcJ ~111 tcs a los de o tros com petidoPs . - . i u1pan11cmo A _ . e. ext1 anJeros e el sector'" (il"d 

. . 1:mqut> la eh cact:i del pbn. en términos de rcsult;:idos d 1 " em). 
c10 1 ,, , · ~- , 1 · . , · · e a produc-1 , n o st: m .m 11 esto en a aQ1hzacio n de b conces1·0-11 y . . , d , i . ~ L 1eccpc1on e 
ere( ttos .. asu nto redun?a~ ~e en toda la tray~ctoria del astillero, se pro-
du~e una nueva ampüac1o n de b sup erfic ie del astillero, así como la 
m ej o ra de algunos d e los equip:m1ientos de sus instalaciones. En 1966 
se entrega el prim er barco construido en las nuevas gradas. 

Esta segunda e tapa. es decir, la q ue abarca desde mediados de los 
años sesen ta hasta 1972. va a ser u11a de las m ás reconocida del asti
llero, po r la reite rada consecución de hi tos productivos. En concreto. 
h asta 1969, un a11.o am es de firm ar un acuerdo con la empresa ele hi
drocarburos G ulf para la construcció n de gra11des petroleros, se pro
ducen los g randes cambios en términos récn icos: se abandonan los 
m étodos de trabajo usados en la ca rpintería de ribera, centrados_ en la 
m adera co m o m ateria prima fu ndam entaJ, y en un m eno r tall1ano de 
las naves; la p roducción de buqu es de m ediano tamaño dejó paso ª la 
m e talurg ia especialjzada, co n u 11 papel secundari o de Ja madera. Y 
con una nueva atenció n a los diseños de in teriores de los ba~c?s : 

l . · , d l 5 serv1c10s 
com o elem ento aliadido en fu nció n de la amp 1ac10n e 0 

el 
. , . e el tr:inspor-

prestados por los superpetrolcros. de m ayor urac10 11 qu • 
te m arítimo conYen cio nal. 3 ·oleros , · · · , d barcos peti 

As1, ASTANO se especializa en la producc1o n e ' 1 das p0 -
, d ,..O 000 rone a ' · 

d e g ran capacidad y tam año, esto es, de n:~s e ::> • ]ero Laiera, en-
d em os sd1aJar, por ej emplo, la construcc10n del perro 

0
. 

0 
Ja del Ar· 

rregado en 1970, con 27.800 ton eladas de peso m~ertd, undial en 
· . . recor 111 s teaoa propiedad de PET RDNOR, que supo ne un 0 1999) · 

o ' · ]' d (ASTAN • 
buques de tonelaj e botados en una grada m e m a ª el cierre , 1 -io nada con 
La dem anda de este tip o de barcos estan a re ac 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~---~;;~! bo-. nes ª 
- •normes djinens10 . (ero 

s D e 325.000 toneladas de peso muerto. Y co n una~~ 1 r ]Jecr.tr el pc:tfO t)e , . , . d, com o 1ace ~-- e ill3 · 
radura del Arteaxa supo nd n a un nc:sgo en tcrmmos "' ·¡¡ d Ja rí:i 111uy cc:r ' rva-

. JI ¡ rr::i on a e · · · . obsC: al agua sin que este se rompiese o enea ase en ::i o · E a enviaron .-ele 
. d Ch 'l J , 1 ·sro de urop do n;1vc~ 

hecho armadores y astilleros e 1 e, :ipo n o e rt: 1 b' n consrrut en .:se 
· ¡ H n en to se 1ª rn ·cO· J.. do res para dar cuenca de p roceso. asta ese: m o 1 •. d , 0 dique se; _ ienr·• 

1 , 's acru:ihza a y"' 1 ..:n c;I 
calibre semtjante. pe ro con una tecno ogia ma ·rso nas. Tenienc ~ ,,ero . .:n 
m o m ento, la planci.ila del astillero era de unas 6.000 fe"'mos iJ1Jaginar el u11p• 

¡ . oblación de Fe ne er::i de 1 1. 1O1 habtranres, Pº' . . . 
~~~1~1~s si~1bólicos, de tal hito en la pobl::ición del nw111c1p10. 
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1 d
, s , como consecuencia de la guerra ele los Seis Días, y 

!l·anJ t.: lltZ, . , b d 
.e ' d. · ·a hasta t 973 la producc1011 de arcos e mayor ca-
·r( ,·on 1nonan, , < • • 

~~:iJ.id para abararar así el prcc1~ del transporte. . , . 
f e 1 propósiro de profimchzar en la construcc1on de petroleros 

Oll t' ¡· . , d l · 11 
Je ~rJn rolumen, se lleva a cabo una nue~~ amp iacion e os ast1 e-
rJ~~lacuana, a rravés del programa de Acc101: C?ncertada, desar,ro_lla
l.Hntrt' la Adminisrración Central y el acc10 111sta. Con los cred1tos 
~bt(niJos se construyó, entre otras cosas, la grúa pórtico de 7 4 m e
iros de altura que supone uno de los iconos defini torios del enclave. 
[;re Programa de Acción Concertada formaóa parte de la política de 
L11m-ención sobre el astillero definida por un nuevo Plan de Desa
rrollo Económico y Social, implementado entre 1968 y 1971 y visi
~!e. además de en la construcción de la grúa, en la acelerada cons
trucción de pabellones de ofi cinas y servi cios, nuevos talleres, 
ncétera. Sin embargo, esta entrada en el mercado internacional, mar
c2ila por la consecución de logros profesionales y por las arn pliacio
n.cs más significativas del centro, no corre pareja a la situación finan
nm del astillero. Para conseguir contratos en el exterior, se aceptan 
rr;cms fijos y penalizaciones por demoras en las entregas (Pérez R o
~nguez, 2003, vol. 11, p. 22) , con lo cual no se previenen situaciones 
. e 

1
alzas de precios, de retrasos en el abastecimiento de materiales o 

inc uso el m ¡· · d 
0 

. cump im1ento e algunos armadores espa11oles, lo cual 
casiona pérdidas considerables (ibídem) siendo el Estado el actor 

que \"a a comp 1 , d. ' de u . ensar as per idas en los contratos nacionales, en caso i e no incluyesen una cláusula de revisión de costes. 
s.iru:~. ?trod lado, la recesión económica anunciada desde 1971 y la 

ion el mercad 11 1 · ' d b co;entre 
1971 

° eva a a escasa contratac1o n e nuevos ar-
a la conse . .Y 1973, fecha en la que se reabre el canal de Suez. Pese 

cuc1on de tod l b. · ' · e · 1 p1oduce os os o ~et1vos en termmos pro1es1ona es, se 
un retraso en 1 · ' d ¡ ' d · fi · 1 L · 1 lllentació d a recepc1on . e os ere 1tos o c1a es. a unp e-

aba~caría ~e ~ 9~1~ tercer ... Plan de ,Desar_rollo Econón~ico y _Soci~:· que 
Posible quieb - ª 197 :), no sera suficiente para paliar la s1wac1on de 
nanciero li dra de la empresa y de su principal accionista, el grupo fi 
c ga 0 a B · ' d } 971 1 0nsej0 de . . arne e a Maza y al Banco Pastor, y en 1 e 
daddestina~irustro.s obliga al Institu to N acional de Industria, enti
infornies d eª gestionar empresas defic itarias cuyos técnicos emiten 
titil! es avorabl El . ero pas es a esta operación, a in tervenir en ASTANO. 
CJo ª ª conv · 1 lllayoritario er~rse ~n una empresa pública, al ser el IN I e so-
b Esta segu d Y propietan o del 60% de sus acciones. 

Propiedad: ª etapa del astillero, que concluye con un cambio en 
e la factoría, muestra una de las contradicciones pre-
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sentes e n l:i m ayoría d e las . . . 1 
d 1 , n a1 I:.lttva o cales 

e centro d e t ra b ajo. La ex t rema espc . ¡· e~ ,to rn o a la viabilidad 
. d . , d ' - c1a izac1o n del ·11 p1 o ucc1o n e supe rpe trole ros q , ast1 ero en la 

1 . , Ll e se concre ta en ora d h. tone <lJ e , d e vo lume n d e o bra d e . . , ::o n es 1tos de i , , const1 u cc1on y de d . . . . 
e e los m e todos d e trab ajo, coinc ide con e l principio nd1e~ lac1 m_zac1don 
secto · · ] ¡ ' cns1 el 

. t n ava , e:1 gen era , y d e los astille ros de la comarca de Ferro! en 
particula r. Vanos d e los acto res e ntrevistados sitúan en 197? ' · 

-· o. mas concretan~e_nte, e n la e ntrad a del IN ! en ASTAN O, el principio del pro-
ceso d e cns1s que se va a v ivir en el as tille ro. Como cita Pérez Rodrí
guez (2003, voL II , p. 23), e n este a r1 o a flo ran los apuros financiero 
que atraviesa e l accionista m ayorita rio d el astillero 6 . 

El desm adre empezó en los años setenta, y siguió en los ochenca, desput'.·s de 
que lo cogiera el I N L E ra una em presa pública y los directivos 110 Sl' pn:'ocu
paban, y los trabaj ado res creían qu e era para toda la vida. por ser pública.[ ... ] 
Todos los cambios vinieron a partir de la construcción de lo superpetrok
ros, pero todos los cono-a tos tenían penalización, se perdí:i dinero. a n:ces Se' 

1 ~ ·d·d · , 1 inmensas. Slll <.:' 111-entreo-aban con 16 o 18 llleses de retraso. as p1: 1 1 as cra1 . . d· 
;::, , , , d d 3 . c·ón de condaJó. ' baroo era la n1as rnodern;i. y bat1a recor s e: consrruc 1 , , b . 

b ' . . , N y¡ ·k ·n m etodos de: trJ a_¡o. volumen de obra. pas;imos de Enop1a a uev;i º' e 
lPantín] 7 . 

bl van en aurnento y, en 
En los a11os sig uientes, estos p ro e m as_ ' d 1 i:,.obierno dic-

1977 cuando el descenso de pedidos es connnua ~·11e ::>>s de pesetas 
' 1 d 9 800 011 on <:: 

tamina conceder ayudas por un to ta e · lJ Ja producción s~ 
, dºd d 1 ·e ·to r Pese a e o, d 197.J para cornpe nsar las p e r l as e s e · .· .. d ¡ etró leo e 

. d'd t 3 -io res a Ja cr is1s e p 1 Sa11· mantiene g raci as a p e . 1 o s an el · 
5 

b ta el perro ero 
1 1 d S Z Y en J 97 se o y de la apertura d e cana e ue , 

.----:--: 
0 Barne 

. J:1 del grup 1 
. · I el i<>ro de superv1venc . r; a una so u~ 

<> La auto ra subrava re ite radas veces e:: P "" . d ' STi\ NO y apun ·onale> 
• • . ' . . a) SO CIO e -" ' f< rt:S pen 

si este hubiese contmuado com o pnnc1p a r ivad ;i en base a ,1~0 uva Jug:ir en 
c ió n públic:t d e un proble m a de una empre¡ s ~ ansió n de Ja facron:i t be suponer 

b ·' b . •cordar que :i éXp .d d Ja que c:i d~ En sus pro pias pala ras. ca e: re:: • B 1.,asro r en t1 a a d 
1 

empres:1, 
. o d el :inco , l dos e a n-b ase a un c rédito ban cario a c3 rg . 10 de Jos resu ra . . nes del rtJI 

d d > pnmer:t n1a1 _, . rev1s10 p:1f3 e n todo momento conoce o ra e . d ) y de las maias p Pº· que. ; . 
su poco afortunada gestión_ (11unc1 rec?no~;r:i1ece al mencionaf~-~~1~s con Jas .::~
bode Jos mercados. La e nndad bancanla p dose de sus buenas r~ ac1z ?003, vol. ' 

. · 1 b , fc do va 1en , 1.., d naue , -salvar su pe rv1ven c1a, 1a na o rza ' d del !N I " (Perez .,o "" r.: 
tes políticas del franquismo. la entra a ?001 donde, e'.1de 

. 1 9~ 4 hasc:i - ' . · dofC' pp. 23-24). . . de ASTA.NO desde:: ::> ra Jos cr:1b.ij3 . uC'f· 
7 Jt1an Pantín ha sido trabajador r ·v~ de viviend::is PªM' · 1 · c~1He de Ja • , d. J coopera 1 " . · , 1 1 .. 

otras actividades, formo. l:'arte l~E~OSA hasta su prejub1lac1<;>~~p :i les de 1979. 
ASTANO También trabajo en . 1 las elecciones r11un1 . 

. . d 1 r sdeG-PSOE el ' concurrió en las listas e 

. dad y el astillero 
f~e, /a CIU 
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000 l •das que est·lblece una marca mundial en . l 165. ronc <· ' • , . . . • ~ . 
•· .\/..n.i. ' e - . 1 . . d Este hecho 111c1de en la d1vergenc1a en-

l , 1 arada mc ma 3. · 
~J:~ttira cr :::- , , ·c3 mundial y la aestión del asti llero, cen tra-

l . ·unmra econom1 ;::, . . l d 1 
c-H •0~ . , d bºenesfuerade loscircmtosdedemanca e 
1 ( ll Ja producoon · e 1 . . . , d · 
uJ . ¡· . lt'S estructurales y espec1a!Jzac1on pro UCtlVa 
-ewrr cu~ .lSamp1aoor . . , 1 , . 
·h L; ll ·. do a cabo con base en una s1tuac1on coyun tura en ter-. w11 c·v.1 , , r 

'. . J'r.cos \. económicos. Aunque en 1978 se abre una nueva 1-r.uno)po 11 , ., c. b 
r.:dncri\~dad encaminada a la reparac1on ~e pla~a Lorrnas y ~ques 
,-f..d:,irc. las inversiones en tecnolog1a necesanas para u~a ;spec1ab~a
~ón hibrían requerido nuevos préstamos, y aunque qu1zas se hub1e
'=n adecuado más a la oferta y la demanda presentes en el mer~ado 
Jdsector naval (Pérez R odríguez, 2003, vol. 11, p. 24), la faetona ~e 
m.rntiene en la línea de renovación del tipo de barcos que habta 
·onsrruido desde 1962. Este tipo de actividad, sin embargo, no con
riene d declive, y en 1979 la Junta General de Accio nistas acuerda re
ducir el capital social a cero pesetas, destinando las accio n es a la 
miorriguación de pérdidas, y ampliando este capital a 3.500 millones 
Je pesetas, cuyas acciones fueron suscritas y desembolsadas por el IN!, 

quese conviene en el único propietario de la emp resa (ASTANO, 
1999). 

Entre 1977 y 1984 se producen una serie de hechos relacionados 

dcon d Sector naval que dan cuenta de la situación de crisis del sector 
urame Ja T · · , 

. rans1c1011. En febrero de 1977, se celebra una reunión del 
~tor nava] d e . . 
ltl b .. e onus1ones Obreras (ccoo) de todo el estado para 
pe:r cr_isis del sector. Se desmiente que ASTANO vaya a ser cerrado, 
Giliri~~~~ed:zan los despidos en las compañías auxiüares (La Voz de 
los Pacr~ d febrero de 1977). Pese a que el 25 de octubre se firm an 
1ión ecos, e _la Moncloa, como medidas urgentes para paliar la rece-

no1n1ca el 9 d 
tor naval ' e marzo de 1978 se produce un paro en el sec-
lllarcha d, qtSie afecta a 22.000 trabaj adores de Ferro! y Vigo, y u na 

e an Val ' F 
Ccoo yucT U .,ent111 a errol de 2.000 personas, en con tra de 
deatras05 C (_ ~ion General de Trabaj adores), para reclamar el pago · as1 s1 ¡ , 
~1· ~0r parre del mu _tan ea mente se firman I~s P~ctos de Ja ~ast~lla-
uaves de ¡05 gobierno Y de las centrales smd1ca1es mayontanas, a 
lllinos de d quehse establece un marco general de actuación en tér-
una · erec os de 1 b · d · d Pr1n1era 

1 
. os tra Cija ores del sector naval, mcluyen o 

lllar regu ac ' d 
J
.dcogenerald ion e empleo. Pese al establecimienc.o de un ' o e act · , 
r~ res,en ¡979 uacion en términos de los derechos de los traba-
lRodriguez 2;

0
11 

ASTANO se trabajaba al 30% de su capacidad (Pé-
' 3, vol. U, p. 25). 
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ra ªJe en los servicios m édicos i ~ rs 

pero no se comentaba ind:1 d . l· e<::] rl'\l TANO, e n el 8 1-82 más o 
• ' e • l.: el 111:1 a1n :ida - ~ . , llltno 

to1 a cargo me decí:i que diese invalideces.]. i e~o1_1vers 1011. Eso sí.el doc' 
cosa. T ampoco se trabaj aba tanto, al!h.111as vc~~;1~ax1111~s,_ por ca i cu :.ilquie~ 
rar_ ~ es t~ban d escansando, o toma~1d~ . . . o s med1cos salíamos a mi
[Y:rnez] i; _ v 111 os y c harlando, por ej<·mplo. 

del ~:c~ia~ilidad del sec_t;ir re quirió un proceso d e R econvcr ión 
o1 d e Construcc1011 N aval que comie nza e n 1984 ,. . 

pon~ el ccs_e, de la activida_d d e ASTA NO corno constructor de b~~~~~
y la reducc1on de su pl~~tiJia en 3.414 p e rsonas, que se incorporan a 

l~~ Fondos de Promoc1on de Empleo (ASTANO, ] 999, Documema
c10n Interna; Pérez ~odríguez , 2003, vol. 11 , p. 27) , y que inaugura 
una etapa de segre g ac10nes de la empresa d e expediemes de recrula-. , ' :::-
CIO n de em.pleo, de acciones colectivas en protesta por las transfor-
maciones de la e mpresa y de sucesivos cambios de nomenclatura y 
d e vinculación con las princip::il es instituciones de toma de decisio
nes en términos tanto d e orientación productiva como de viabili
dad de la propia e mpresa . En ese sentido . es preciso señalar que los 
procesos de reconversión deJ sector naval se estaban desarrollan?0 

en otros astille ros e uropeos d esde 1982, regulados por la V ~irecnva 
aprobada por el Parlamento Europeo e indudablemente inílwdos por 
la incorporación al merc:ido d e Corea d e l Sur, en 1981, lo cual pro~ 
voca una caída en los precios a nte las buenas condiciones de sm 

b 9 D 1 ·ho en ese 
productos y e l bajo coste de la mano de o ra · e i ec 1 • ºel 

d 1 UE con o que; 
m omento. España está necrociando su entra a en a ' . le-

. . , 0 . J ocesos ya unp 
proceso de reconvers1on trata de adaptarse a os P: . Ad ás de 

· · . cano e!11• 
mentados en otros astille ros del terntono comu ni ' · d, Espaiia 

. , 1 . ·11 os mayores <: 
la reducc1on de p e r so nal e n os ti es as n er · . , d buques, 

1 ·b· _. · d producc1on e 
(entre ellos, ASTANO) y d e la pro 11 1c1on e . , d 1 fábrica en 

1 
. , d 1 t . n sc.ormac1on e a . -

a reestructurac1on con1pren e a 1 ª 11 
• ' ara hacer reP'1 

una industria especializada en off-shore, con hber~d P'. ·áticos, en - . 1 s asnlleros as1 
raciones y en abierta compe tencia c on ° ' E 1985, ra1n-
concreto' con J apón y Corea del Sur (ibídem, P· 

26
)· n de ASTA1~0 

. , d . ón se segrega 
bien como parte del proceso e reconve r s1 

• 

~ 
----------------------:--:--===: "do soc1J-. 1 ortavoz dd P:iro uic:nco 

b Joaquín Yá1iez fue médico de :\ STA NO Y c_onceja 1 ~G~PSOE) en d Ayunra• 
· · · ·d s ·ali Ob 0 Espanol (l'SC e .1 lista de Gahcia-Part1 o oc1 Sta rer . ¡ 98 I JJ 

999 h ?006 di3J en 3"~ de Fene desde 1 asta - · d ¡ 4% a nivel mun ' 976 al 1 / 
9 La producción naval de Corea dd Sur pas:.i e 1, 111 60,S'Y.1 en 1 

8 
U . , Europea pasa et: t 

29,4% a nivel mt:ndül en 1 ?S · La 111011 Z?. 
en 1988.Véase Perez Rodnguez, 2003, vol. 11 , PP· 
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; Dit·i ión Industrial, dedicac~a a !ª fabricaci ó_n de maquinaria y 
., ,rrucciones 111crálicas, consmuyendose la sociedad IMENO SA (ln
j~~tr i.is Mec:ínicas del Noroeste Sociedad Anónima), fil i;:i l d e ASTANO, 

suc p.is,1 posreriormen_re a int~gra.rse _ e n la División d e B~enes d e 
E~uipo del !NI. A parrir del ano s1gu1ente, en 1986, comienzan a 
p:o.lucirse los primeros artefactos dedicados a la explotac ión off slio
r;, con un,1 serie de reorganizaciones encaminadas a la posibilidad 
h omperir produciendo nuevos productos e n un nuevo m ercado. 
.1drmás de las rransformaciones internas y de las nuevas divisiones 
Jrnabajo realizadas a partir de las ya existentes, comie nzan a imple
mentarsr planes comerciales, planes de producción, d e imao-en d e 

. li ::::> 
mar.·a.ercerera, en nea con las pautas marcadas para el o-rupo AESA 

'.\irille~os Españoles Sociedad Anónima). En especial de~de 1992 la 
presenna de ASTANO en eventos internacionales, la exio-encia de ni-
i·dd d . "d d . . ::::> e pr?. urnv1 a eqmvalentes a la media de Europa occiden-
!dl.la crrac10n de base d d , · · 
11 

. , s e atos tecmcos y mercantiles y el desarro-
o de oficmas de I · · ' . 

hacer de 1 f: • nvest1gac1on y Desarrollo van e n cam rnadas a 
r p ª act?na un lugar caracterizable " por una buena o-esrión 
·· or ranro, racionaliza 1 d f; b · · , . . 0 

má.xima l"d d , re proceso e a ncac1on, cons1gu1e ndo Ja 
res y d. _ca 1 ª ª traves de la concienciación de todos los trabajado-

. ingentes de la neces. d d d . li . , 
Wérez R d . 1 ª e su 1mp cac1on en los p royectos" 
equipami~n:;ez, 2003, vol. II , p. 34). En los a11os noventa, y por el 
nalizarse algu predsenlte en el centro de trabajo, comien zan a m a te-

nos e os proy t d d proceso de . , ec os recome n a os desde el inicio del 
rfi reconvers1on 1 . , 

pe oración 
11 

, 'como a construcc1on de la plataforma de 
en 1998, en p

1

1ª
5 g~ande del mundo, la Discoverer Enterprise botada 

re . , ena implem e . , d 1 , 1)1on. ntac1on e a segunda fase d e la recon-
Desde ¡99~ 

cha d 1 :>,se producen d h 1 · · e a factorí p os ec 1os que van a mflu1r e n la m ar-
que se 11 ª· or un lado . ·d ·, , . , eva a cab , una 1 eor enac1on del sector publico 
n~ d o con la t ¡:¡ . · . . ' 
E ' erechos y obl . . rans ei enc1a de la t1tulandad de las accio-
1tado· 1gac1ones d AS 1 de e 'y Por Otro la 1 b . ~ TANO a a Agencia Industrial del 

sión J111Petitividad (Peª) oracion Y a~robac ión d el Plan Estra tégico 
firrn de Construcció ENC para las sociedades agrupadas e n la Divi-

a os 11 aval del !NI b dicio en 1994 qu . , con ase e n los acuerdos d e París 
. nes de 1 ' e suprimen c 1 · d ºd 

cio03,i_ _ a coinpet . ua gmer m e 1 a opuesta a las con-
d "<IS co l enc1a con ex . , d 1 d. . 1 1 _e las a. n e cierre 

0 
la ' . .' cep_c1on e as ayu as socia es re a-

11ón d Y

1 

Udas para inv . ' optim1zac1on de alguna de las seccio nes, y 
e cap· l est1gac1ón d JI 1 . . 1 tn 1992_ 1ta social de 

1 
? Y _esarro . o, o cual 1mphc~ a supre-

lgual111ente 
1 

3--00 m11lones de pesetas obtemdo de l !NI 

'e PEC recoge una nueva reducción del cuadro 
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de personal, que se materializa en la rcduc . , d 
entre 1995 y 1998. cio n e 791 trabajadores 

Desde la p · · - e1 spect1va actual , pode mos resumir 1 . . 
ASlANO durante la seo-unda mitad d °' 1 . _ 

1 
. ª tr.iyectoria ele 

1 5 t: os anos oc 1enta )' lo -
ta como a de una empresa dor:-id ·1 d ··d· < sanos no\\'n-b · < e 111e 1os pan la const ·, el 
rn~os i enesy~ra I?;" que no h~y demanda, e1~ co1~tinua rc~~:~~~~~ió1~ 
de su espec1ahzac1011 produc tiva y en una relación de depend · 
con r~spect~1 ª. centros d~ d ecisión localizados a una gran dist~~~;: 
del ast1Ue:o . Las regulaciones sobre el sector establecidas por la UE ,. 

lo~ sucesivos cambios en la titul aridad d e la empres:t pública ha;1 

orientado su trayectoria en términos de producción , de reducción de 
p ersona], de métodos de gestión, producción y comunicación. pro
pios de una empresa que compite en el mercado internacional. Sin 
embargo, y pese a todas las reestructuraciones, las m enciones y lo 
premios a la factoría dan cu enta d e la adaptación a los requisitos exi

gidos para su continuidad. Entre e llos dest;:ican las Certificaciones de 
Calidad emitidas por el American Bureau of Shipping, el 1 Premio ~e 
Investigación de Jn o·enieria Naval González-Llanos, el 1 Premio Cah
d ad Valor Social del Consello GaJego d e Calidade, o la inclusión de 

. . .11 dºl e] s•ctorde re-
ASTANO entre los diez pn1ncros astt e ros nmn ia es en ·e 

. - ?000 . parte de A.ESA ha pasa-parac1ones. Desde el ano _ , A TANO, como ' . ' b . ¡ 
· 1 - les urndos a_¡o e do a inteo-rar e l o- rupo de asnlleros nava es espano . 1 Ba-

nombre de Izar ~ras la fusión d e AESA con la Empresa Na1c
101_1.~ de 

, . . . , . . d . do en la proc ucc1011 , 
zan . El astillero contmua funcion an o, centl~ .. , d, struccion 

1 · · d ] ·oh1b1c10n e con · artefactos qff s/Jore ante a v1gen c1a e a pr . nanco111uJ11-
. · , i N ant1a-Fene, en 1 ' d de buques, bajo la d enommac1on e e av < 1 tilh propia e 

dad con los astilleros Navantia-Fenol, Y con una Pan ' 

alrededor 350 trab ajadores. 

-~~~~~~~~~~~~~-:--~-:--:-:-=:--;-:::-;~~:;-;~ . onversac1onc .,.¡;-
. ·11 í como las d1versas c firman b e. ·, 'º Varias visitas realizadas al astl ero, as . d del mismo. con 1 cr:iyc:ccor1.1 

. b . dores v trabaja o res ' ] º _.s de a d lo' 
males mantenidas con ex tra ªJª . , h d ealiz:ir un an:i is1 clajc e -

d . · dojas a la ora e r ' · d 1 d rec• · 1 3C-
te11cia de contra icc10nes y para .• ' .b . 1 o de pronritu e• ·nero en 3 .1 
de la {abrica (en términos de prermos rlec1. ic o~ o la actividad del ;1st1 pació11 de: 3s 

, b'a,iadores) y de su viabilidad. En cua quier clas . a J·uzgar por la ocu . 
tra " . d ce no tener ugar, 
cualidad o es muy reduf1 a.º pa~:I centro de trabajo. 
naves y los taUeres, en e recmro 

1 ·udad y el astillero 
ferie, O CI 

"~STAND, un astillero en la 

129 

ría" 11 

1 
to en el que se instala la factoría en el territorio mu-

Qe;de e momen . . . 1. · ~ 
: 1 (l9 '1) , en especial, a parar de las sucesivas amp 1ac1011es que 

fi'llP·1 "t ), 1 d . , i d . 
•
11 

,bo con el obietivo de aumentar a pro ucc1o n y e e ota1 
~ e\·an a e" J . . . 
, · · 5 \' prestaciones a los traba1adores, la influencia del asenta-ue sanoo , ' J , 

· to sobre la vida municipal se hace notar no solo dentro del cen-
r.11(11 • • , • • , • 
aodrnabajo,sino también en diferentes dmam1cas soc1oeconon11cas 
~J~ ¡(generan en relación al mismo. 

CUADRO 1. Evolución de la población 
en Fene 

Año 

1900 ..... ......... ...... ................ .... , .... .. ....... ... . 
1930 .... .................... .. ............... ... ....... ...... . 
1940 ....................... ...................... , .. .. .... ... . 
1960 ........................................ ... .... ......... . . 
1981 ............................. ............ ............... . . 
2002 ......................... ........ ................. ........ 
2004 ........................... .. ................... .... ...... 

Población 

5.391 
6.540 
7.671 
9.267 

15.140 
14.848 
14.485 

F11r111e: f e · S 
( 

· rras exco (1993) e Instituto Nacional de Estadística 
INE). Ebboración propia. 

El aumento de 1 . . 
rnico de AS P antilla de trabajadores y el del potencial econó-

TANo son p 1 1 . con 33 ope . recesos para e os. El astillero pasa de contar 
19~2, 3.14S ~~1~~6e9n 1941 a 1.225 en 1951, 2.500 empleados en 
senan trabajad _Y cerca de 10.000 en 1975, de los cuales 6.688 
~~-130).En el a~~e~O~rectos Y ~.648, indirectos (Ferrás Sexto, 1993, 
). En el 1110111 

2, la plantilla de ASTANO era de 1.146 trabajado-
p10 s en to de la b · · , d 1 · . e caracter1·2 

b u 1cac10n e astillero en Fene, el mumci-
na] · a a por"] · · . orientado 1 ª existencia de un sistema agrario tradicio-
ienta d a autoab . . 
el e sus exced astec1m1ento de la familia campesina y a la 

urb entes ag · ano de Ferro] .• _rano~ Y pesqueros en el mercado local y en 
· M1111fi.111d1smo, escasa orientación mercantil de 

,, 
(P. 1'ículo d 

erez r. e dos bt· l\Odrigu pu tcacione dº , · ez, 2003). s para 1gmat1cas en torno a la historia del astillero 
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las cxplotacion , . Maria Lois 
es ca mpesm a fa T 

que favorezcan el mov· . • m1 iarcs, etcétera ser" . 

d
. 1m1e nto p, d 1 ' .• n cond · 
lvcrsas parroquia d ~ 1 - e n u ar de sus traba· d ic1oncs 

tipo de hábitat su~u1~a~~ocm~r~a ª.¡ astillero, lo qu;~a~~ci5u~:sdc las 

P 
. l , . . , a1 ac tenz::ido e , ::>''r a un 

or os mgresos mixtos· los . . d n su econom1a do111r. . · , · p1 oce e m es d 1 b . \. t1ca 
cion naval y los procede ntes de u . e tra_ ªJº en la construc-
o-e11 , . 1 11 n s1stc1na ::io-ncol d b . º et a in ente evado a cabo . . . , º . . a e su s1stencia 
¡. e .

1 
.. , po1. sus mlll eres y p · 

a iarn1 ia (San talla, 1998 .· 8?) D ~ '.) e rsonas mayores dl" 

d l 
- ' P· - · e hecho no e 1 . ¡ , 

e os anos sesenta y setenta c d . ' s lasta a decada . , d ' u an o se produce el p · ¡ b 
zac1011 e Perlío, San Valentín ' Fenc d . . ioceso l ~ ur ani-
zadas en e l casco urbano ) d 1 , es ec~1 , de las parr?qmas locali-

. 
1 

, cuan o os trabaj adores con11cnzai1 "' d.-· 
vmcu arse de las f; , 1 · ' " ... :.-

1 
, . aenas agnco as, aJ tiempo que, en consonancia con 

as reestructuraciones y a 1 l. · ¡ 1 ·1 · , _ , 11p 1ac1ones e e astl ]ero, contmua incrc-
n~entandose la de1~~anda ,d e mano de obr::i, procedente ya 110 sólo de 
nucle~s d~ poblac1on proximos, sino de municipios situados en rodo 
d terntono _autonónúco, que r egresará a sus lugares de origen duran
te. el pos~enor proceso de reconve rsión, produciéndose corrientes 
migratorias de procedencia urbana. Las variaciones ocupacionales 
Y de vivienda que se producen van a coincidir con el aumento de ni
vel de vida medio y con lo que se denomina el baby boom (Pérez Ro
dríguez, 2003, vol. II , p. 1 O). Mucha de la mano de obra es de proce
dencia mayoritariamente rural , en esp ecial hasta los aiios sesenta 
(ibídem, p. 15), que se asienta en las proximidades del astillero. Y ~ue 
en muchos casos mantiene una activid::id económica secundana liga
da al aprovechamiento del cultivo de la pequeña propiedad, lo que 

· , 1 l · 1an' a la depen-
proporc1 onana un comple mento a sa ano que m ern e e 

ciencia resp ecto a la empresa. f4 1 , ha-
La magnitud de los cambios poblacionales y de la 

1~or ?, ogtd: un 
bitacional del municipio re flej a el impacto de la locabzacion sólo 
centro d e trabaio de la maa nitud de un astillero, Y se proyedcwl ººabaio '.) ::::> d li . ión e [fe e~ ' 

en la a lteración que produce sobre procesos e e vis J--d·i al . . , . . , se eras " e 

sino en las diferentes dma1111cas propias de la faetona,~ . se confi
ámbito d e la vivencia social cotidiana. El centr~ de r_ra 1ª1~,ºde su en1-

d J 
al mas a a 

a ura como un nodo de proyeccos e a canee soci . de TJ<111s-
:::> • , d Cooperativa d 
plazamiento físico (como la creac1on e una 05 que an 
portes). Así , en términos espaciales, varios s~n lo~:~~c::cn:;cha rela
cuenta de Ja presencia de un centro de trabaJO Y _ ciaJes de (os · , d 1 · · ·os soCioespa ' en 
ción con la configurac1on e os 1mag1nan . . del astillero · · · L · as amphac1ones 1·aJes 
habitantes del mumc1p10. as suces1v bios espac, 
territorios del término municipal m-:escran Jº; <:,"~presa: desd< Ja 
que se registran en función de la dmam1ca e a 
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¡, una osrrería v el relleno ele superficie marítima hasta el 
:ll~JpfJ ( (; , I , ' ~ ·lio dd curso del no Magalofes, el 111cremento de superficie ocu-
;~h por d astillero ma_rca_ ~as alteracio~es del terr,it~rio municipal, e,n 
r:rmino dt' una aprop1ac1on del espacio caractenst1ca de la zona m as 
r:tí,im

3 
a la ría. Desde su instalación, el Ayuntamiento va a conceder 

~!l isto bueno a su emplazamiento en territorio público por los be
r:ncio5 que pueda tener sobre la vida municipal . 

DiJicuema de una instancia del vecino del Ferrol del Caudillo don Cristó
~~ Rodrígu~z Pt>ña, por la que suplica una autorización para construir en 
'.:rreno:a~eJOS a la llama?,ª playa de Perlío y establecer en ellos la importan
''. mJusma de construcc1011 de barcos l · .. ] es concedida por el a ran benefi
~ :uere_pres~nta pa~ e~ !nunicipio el establecimiento de tan°importante 
~;Ju,rrw \ I~ e casavanac1on que se pretende realizar en la servidumbre pú
Jo ~ rladmmo \·ecinal, que viene a mejorar su trazado de lo que e infiere 

en sena a o beneficio J · · ' \\i . . 
1 

_ d . . para e escaso vecmdano que por él transita. [Pleno 
, ' unmpa , j e dc1c1embre de 1941 l. 

Las alteraciones del t' · · · de losproyecros d 
1 

e~~mo mumcipal fueron parejas al alcance 
u.la construcc· , e dos t~a . a_¡adores del astillero. Era época de bonan-
' ion e v1v1endas ¡ 1 \~emín,apartirde 1968 d ' para,e persona_ d~ la factoría en San 
principio fue una b . d, esemboco en el nac1m1ento de lo que en 
rroquia más del ar:i~ ~·que se convertirá, desde 1981 en una pa-
V·' mumc1p10 L ·d ' 1.1emín van a se . .ªs neces1 acles de urbanización de San 
mu · · r una cuestión p -~1c1pales (por e'em resente en muchos de los plenos 
~9//, de 30 de ener~ d f ~jllenos municipales de 27 de junio de 
d/º?ª co~ mayor de1~sid d ~de 19 de_ :eptiembre de 1978). Siendo 

P 
n~a t.erntorial de 1 bal . ; poblac1on del municipio la proce-

ro1~ncia (BI a po ac1on es d 45o/c d ' rior aneo, 1976 p 
13

) l e ~~ o e otros lugares de la 
tre vestatus de parroqui~ s. , . a dotac1on de este barrio y su poste-

ec1nos eran un tema q · 1 leten¡ que entienden S ue suscite a gunas quejas en-
CUalq ªY ochenta la 

111 
qu; an Valentín acaparó, durante los años 

u1er cas 1 , ayo na de las . una nu o, a alteracio' d 
1 

, . prestac10nes municipales. En 
eva p n e termmo · · 1 ronllev . , arroquia y 1 . mu111c1pa con la creación de 
a inan as neces1dade d . fi Potlar- parejas a las . e s e 111 raestructuras que ello 

C "dYecto · d necesidades de d · , ººPerati na el astiller . acomo ac1on provocadas 
Perativa d v~?~ Transpone º.z,1.!P:-1ª1 que ocurre con la creación de la 
/,SJ'ANo e 1\TJendas d S s ieiro 0 con la formación de la Coo-
'e d 'Y disu 1 e an Valentín f d · .s e difi e ta en l 990 . : orma a por trabajadores de 
ªno 198

3 
: rentes unidades 'tro.mo~io la construcción en varias fa-
, e construyó abitac1onales. Entre el año 1980 y el 

, en una p · f; nmera ase, en San Valentín; en una 
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segu1 d e Maria Lo· 1 a tase, en e l m . . . is 
en Peri' · unicipio de Pontedeu . 
e 10 , e n una cuarta fase e n L. d me, en una tercer:i fa 
tases e n los b · , imo re · y en , se 

- . a rnos de Caranza y Esteir , - una quinta y sext~ 
constr ucc 1ones existe un local - 1 o, e n Ferro!. En tod:is est 
rales . e p ara a celebració n de actos 1 as cu tu-

Para p agar las viviendas ASTANO daba al -
tos a largo plazo; cuand~ la coope;aciv'a go ~·fon~? perd1do y después crédi
vendieron al o-unas y los que sar se. 1solv10, en 1990. las viviend:is se 
liquidación ;'a se l~s d esconta ieron tuv1e~o11 que Gmcelar la deuda. en la 

P
odía d 1 - [P , , ba lo que deb1an, porque se preveía que se les 

per e r a pista. antmJ. 

Se olvidan d e qu~ .. . d e gue la casa que tienen y donde viven se la dio 
ASTANO, no se la dio, p ero salió de ahi. [Chicho l 1'.!. 

L as necesidades d e acomodació n del personaJ de la empresa y su 
consecución h a n ido condicionando la morfología habiracional del 
municipio, con una activa p a rticipació n de esta y de sus trabajadores 
en su construcción y fina n c iación y, sobre todo, en su vivencia. Las 
instalaciones d e ASTANO ocupan toda la costa de la ría de Ferrol del 
m .unicipio, excepto e l embarcadero de M aniños y la p laya de O Rr 
gueiro, y abarcan un tota l de 880.000 m e tros cuadrados. Otras de as , · · · u . fectaron a su 
alteraciones que se producen e n el ternuno mumc1p< ª · . ·, del Ayunra-
capitalidad , que se traslada de F~xas, lugar d e ubicaci~(PJeno Muni-
rnie nto, con un censo d e 256 h abitantes, a Fene en 

199 
1 r·vamenre 

1 , d F . una zona re a 1 ' 
cipal 3 de marzo d e 1990). E area e oxas es 1 . ente ale-' . . d d 1 ·c-pio re anvam ' 
Poco urbarnzada v situada a la e ntra a e mum 1 ' . · públicos, , . , bl · , de serv1c1os 
jada de la mayor concentrac1on de po acwn Y d el desarrollo 

· nte afecta os por 
situados en torno a los espacios mayorme 1 · 1· 0 público se 

. . , b · l es E espac · 
d e ASTA NO y la ub1cac1on de sus tra aJaC or · h b. cionaJes sur-

, . , . yectos a ita 
acomoda e n funcion d e las dmam1cas Y pro 

d b · rre 
o-idos desde el centro e tra ªJº· . . ]ar presente en 1 1::> , b. ¡ · 1al p a rt1cu ' n e 

La e xistencia d e un am ito re ac101 . ·p1·0 Aun co el mun1c1 · · J'd res 
el ersonal d e l astillero se .ha~e presente en de cuadros y de J . e en 

p ento de la actividad sindical y la e ntrada . ·o' n del eraba.JO 
aum d 1 , ] oro-amzac1 rrian-
procedentes d e otros astilleros e a 1:ª• ~ º de la factoría , se o a 
ASTAN O pese a las sucesivas reo_rgamzar:cIC:mes ]es más que en corn 

, talleres y o-rem1os pro1es10na ' 
tiene en torno ª 0 

. caleg0 

N ionahsca ,r,i 

. . 1 del Bloque ac lar G3le,,· 
t 2 Andrés González Vizoso (C~11~ho) t~~~~~,~~:mblea Nacional Pop u 

) d d
e 1979 hasta 2007. Militan . de alcalde hasta 1987. 

(uNG es . d" Labreao, fue teniente ' 
G) Y d

el Sin 1cato "' 
(A.N-1' 
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le montaie. Las relaciones de trabajo no só lo afectan a los 
'líl proce o e ~- . . fc . . 1 

· . ·\"'Ilciales 51110 que el amllern se con 01 ma como art1cu a-
f1ano) l'I ·e ' ' . . 
/ d · 11·c1·an·vas relacionadas con el recreo y esparc11111ento, en espe-
uM ~" . 

1 d(sde que en los a11os setenta se establece u n horario laboral de 
~icación exclusiva por las m añanas, y con los sábados libres, y que 
in·ide.dr manm fundamental en la revitalización del tejido asocia ti
ro del municipio. Similar propuesta es presentada en un artículo so
br( la importancia del asociacionismo en la zona, donde se presentan 
una serie de argumentos en torno a la particularidad del área, en tér
minos de densidad del tejido asociativo, a p artir de su relación con 
emplazamientos industriales. 

El desarrollo experimentado en estos territorios por el asociacionismo re
~eanro Y culrural [ ... ] está presidido por un inimetismo en las intenciones 
u!nmas que no se limita a Ja función laboral con exclusividad, sino a todas 
iquel!as parcelas de la convención socia.l abiertas en io-ualdad de condiciones 
pira todo [ ] M. · . . 0 

? s. · · ~ unensmo en el mejor sentido, naturalmente. [Blancolla-
no. -002, p. 16:>]. 

Fene es bastante u . f¡ 
mí;m , _iu orme porque en codas las parroquias se observan esas 
en el ~aractensncas ~e trabajadores simbióticos que combinan el trabajo 

ipo con traba10 en 1 . d . . 1 dllluial d 1 ~ ª 111 ustna e me uso pues eso del carácter in-
. e ª comarca es lo · Jan v prolife d . que pernuce que desde finales del si o-lo XIX sur-

. ren to o tipo de . p , º . , meramente ec , . asociaciones.¿ or que?, pues por una cuesuon 
ononuca de otro tie d d b . . iener un hora . 

1
. . mpo, que, es e tra aJar en una mdustria 

.L no imitado u ·b·1·d d , . . , 1lua ... pienso . • nas pos1 1 1 a es econom1cas, un 111vel de 
rei d que considerable · 10 e Gali · mente superior en aquellos momentos al 
Tod Cia, pues permite . d 

0 eso, la potencia la v· . que SUIJa t~ ~ esa serie de cuestiones. [ .. -1 
marca, creo que , Y . 1talidad del movumento asociativo en toda la co-

esta asociado d. 1 , . . 1rectamente a caracter mdustnal. [Sanfiz] 13• 

Que en una 
riada 1 zona donde much · 
b 

1 
en o que era el .

11 
ª gente tiene un trabajo tipo, el que era asala-

a º' en asa ero con al · d ñ cuentros fu 
1 

' s anos muy etenninados eso propicia-
•na o l d ' eran os encu d 1 , ~br os e los chat 

1 
entras e os almuerzos a las seis de la ma-

•pr~~-ªTa hacer cosas ~s ª as dos o tres de la tarde o lo de tener las tardes 
clUso ~es, ya no habio ~ntoco tam~ién por ahí lo que eran las escuelas de 
10¡ as~t'ales jóvenes e : gente mas o menos de mediana edad, sino in-

1 eros,[ ... ] y es~que ~ q~e se preparaban era para entrar también en 

11 
propicio, por la propia dinámica de cómo eran las 

b lienriq ~~~-----------------re h h. . ue Sanfi - . 
" I litor1a l l z es periodista . . ª ., 1998) 

0ca de varia • ~utor o coautor de diferentes publicaciones so-
<ltilJero d Fy de un catál s parroquias de Fene (Arias y Sanfiz 1995 y L 996· Sanfiz 

e ene (S ogo para una · · ·, e , ' · ' anfiz, 19%) A , expo_s1c1011 lOtografica sobre los ongencs del 
· demas, es director de Radio Fene. 
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cosas. que se creara un sentido :isociativo mu . fucrt 
mente presente en todas Y cada una d , 1 - ) . . e, muy fucne. y total-

• , • <.: as p:.inoqu1as r 1 d º 
e llClllla de Jo que puede SL'r a lo m e·io1· la 11 ed· e' ]·.. . y, 1ga1110 •por 

. •. • J , , l ia en 'ª icia 1 , . cosas,¿no? [Neirasl 1.1. • • ce ~ sre npo d~ 

La p:·oliferación de asociaciones, sociedades y círculos recreatirns 
en ~<?sanos sese1:ta y setenta. entonces, parece ligada tanto 

3 
la organi

zac1011 de 1 trabajo como a la situ<ición económica generada en el asti
llero. Igual que lo estará su declive. Ahora bien, la tradición del asocia
cionismo en toda la zona tiene sus antecedentes en la segunda mitad 
del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando comenzaron a fundar
se los llamados "casinos", como recintos de esparcimiento de las clases 
con ciertas posibilidades económicas. Estas entidades serían hercde1:i 
de los clubes privados nacidos en los siglos XVIII y X IX en toda Euro
pa como centros de reunión y recreo para profe ionales libe~ales , 
familias acomodadas, indianos triunfadores retornados, e~cerera 
(BlancoUano, 2002, p. 163) , como es el caso del Casino de S1ll~bre, 

· d ele Cub-1 Lo mismo comprado en 1923 por un emigrante retorna o . , • · 
ocurre con los círculos mercantiles e industriales, vers1on de esras edn-

, . · . t ·ias del sector e tidades adaptadas a las caracten st1cas y c11 cuns anc < • ••• , 
5 . . fi - . la toma de m1c1am a comerciantes que m corporan a sus unc10nes ' . de 

' . . . , bl. cos como la ape1 tura para reclamar una sene de serv1c1os pu 1 ' 
11 

?002 
oficinas de correo o d e banca, por ejemplo (.I3lanco ~:ºia-Gue~ 

. . d .· , .· es fundadas antes ' P. 164). Entre el mventano e asociacion . . d . ·ácter marca-
b. , d ºfc soc1ac1ones e e<u rra Civil , existían tam ien 1 er~ntes ª " . L Necesaria , con co-

damente político, corno la Sociedad Agrana ª . ¡ Comité LiberaJ 
b ertura para toda la zorÍa de FerroJ a P~ntedeuMine, _e_

10
s 

.' de an11 . . .d de Fene o el Comité LiberaJ-Democranc? . to asociativo co1nc.1, e 
Sin embarCTo la revitalización de~ movmuenb . y con la sicuac1?11 

::::. ' · 1 · c1ón del tra ªJº n ter-con ciertos cainb10s en a orgamza ·u . y por tanto, e d 
d . te por el asn e10 , ceso e económica generada irectamen 

1 
- os previos al pro , . . ilo 

l, t.cos con osan ¡ el Cut:L minos de mom.entos po I i ' . plo se [une an . en 
1 - esenra por ejem , J d Amiruno, Transición. En os anos s . ' d p ·lío· la Socieoa 0 J ·emPº 

. D port1vo e e1 , 1 ín a ti Cultural Recreativo Y e . , S ·al de San Va ent ' ' ]aspa-
c d Promoc1on oci tes en ' Sillobre; o el entro e . , t . dades ya presen ~ renue-
. c1edades Y en 1 l que se:: · que se dinamizan otras so . e Barallobre) , en as 

rroquias (O Pote, Liga de Am1gos d ' -------=-:: 
el uNG t'fl 

------------:--:--;--:-;=:::¡:-~~:;;i~nó111icos por · dor d.: 
H . 1da y Asuntos Eco . s de crabaj3 

I ·I Carlos Neiras fue concejal de lac1e1 2005 Su padre, adema 
d F desde 1999 iasta · d Gakg-1 el Ayuntamiento e ene . to por Esquer a ' · 

ASTANO, fue concejal en el Ayunrnm1en 
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fene, la CIU . . 

. SLIS obietivos primarios. Las act1v1dades / e reonentan J d 1 . 
i1i1 cargos y º.s . han sido muy variadas, abarcando, des e a o1 ga-
h°'us ,tSoc1ac1one~ . la celebración de actos culturales, 

.. l vernos deportivos a . 
mzJnon t e e G l ··aas en el Círculo Cultural R ecreativo Y 
. d ·I Día dc- las Letras a <::::::. • • 

1 
d F 3 

rno t I' 1 Círculo Mercantil e lndustna ·e ene. 
D ·ro dc-Per1oyene ··d 
epvrn . d en los años sesenta y setenta, de las act1v1 a-

E ~ los onramza ores, , . l 1 c. 
nrr 1 1 ~ d ra enti.dad y en especial de las vmculac as a os iesJo cu tura e~ e es e ' , • c. . . . -

reod d Día de las Letras Galegas cuando este d~a n_o era_ iest1vo mstl 
~iionalizado ni gozaba de un segu imiento s1grnfi_cat1vo, figura el 
pOc'ra Xosé Maria Pérez Parallé, una de las personalidades de may~r 
importancia en la actividad cultural de toda la comarca, con dom1c1-

h. . d NO" 15 ho ~n Barallobre, e "íntimamente ligado a la istona e ASTA 

(l31anrollano, 2002, p. 167). En cualquier caso, lo que queremos r~sal
rar es que existe una relación entre la vitalidad económica del astille
ro y los cambios en los hábitos de trabajo en la factoría y la densidad 
dd r~jido asociativo en Fene. 

!L<S a.;ociacionesJ tienen una gran tradición en Fene, han sido el motor cul
rura] y social. [Yáñez]. 

t•pru~ba evidente de que todas estas iniciativas están vinculadas a la estabi
~·d que el astillero procuró en sus años de grandeza es que cuando se viene 
~Jo: cuando comenzaron los procesos de liquidación, primero con las re-
0,..,ªCJon:s de personal y después con los despidos sin precedentes, la frené-
" acuVldad que h b' ·d · - d ·' 

r1fu - [Bi a 1a aparec1 o en menos de qumce anos esaparec10, se 
rno. ancollano, 2002, p. 166]. 

Algunos act · · · 
ponde . ores mst1tuc1onales del BNG establecen una corres-

nc1a entre la . . d d . 1 . . 
asociativ fi ,act1v1 a mdustrial y sindical y e mov1m1ento 
lleres de~~ or;a m~s afin quizás a la organización del trabajo por ta-
111ial16. 

0 
el astillero y su carácter de microsociedad laboral gre-

~ 
Pbc· n el museo del as-riJ-1-------- -------.---fc--

I.¡¡ conrncrnora . ero esta presencia se hace evidente a través de las otos y ! E tivas d 1 o n la sesión d . e os eventos celebrados en ASTANO. 

c·;d~ºcrática apoy el investidura de 1979, el conceJ·al que representa a Coalición 
~1¡·"n ªacad·d 1 

re. · e hecho n 1 atura del Bloque Nacionalista Galego (ONC) a la a -· ·r~nt.i ' te voy a da d · 1 ' · 
1!c¡¡d nte del p . • r un ato muy curioso, en aquel entonces e u111co 
tr¡b/bde Fene des~rti~ Popular votó por Pepe [candidato a la alcaldía del UNC, 

tn11;¡ ten As·rANoe 79 ª 2006 L el único representante, un tal Maxirnino, qu.e 
1()¡¡ he rnoviniiei 'es. un dato que apoya lo que te digo de esa correspondencia 

e o) lto s1ndi 1 1 1 ' '' · ca Y e movimiento asociativo y lo que 1ac1amos 

• 
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Porgue, bueno, no sólo la tradición industrial ele la comarca desde el si
glo XVIII, sino que la tradición asociativa y sindical de los astilleros desde fi
nales del XIX y la propia mentalidad o pautas ele comportamiento social que 
se generan en una gran factoría es importante para eso. (Sanfizj. 

Es cierto, ASTAN O crea una conciencia de esguerdas, el sindicalismo y ral, y la 
conciencia de izquierda pues no es sólo movimiento sindical, es el movi
miento asociativo, aquí en Fene fue abundantísimo, y entonces pues la gente 
que entramos primeiramente en los Ayuntamjentos salimos de ahí, de es~ 
movemento asociativo. [C hicho] . 

Era la época de la bonanza, de los hitos productivos y las grandes 
botaduras, de las políticas culturales municipales centradas en la crea
ción de un espacio industrial con un compromiso social distintivo 
presente en los imaginarios sociopolíticos de la ría. 

ASTANO, otros espacios y otros tiempos 

Sin embargo, cuando comienza el declive de la factoría, los significa
dos del paisaje industrial comienzan a complejizarse. Los símb?los 1' 
los valores proyectados desde ASTANO ya no sólo evocan una epoc ' 
sino que se densifican, concentrando una serie de referentes que una 
vez más responden a las complejidades y paradojas ligadas a la trayec
toria del astillero. 

En ese sentido, uno de los referentes municipales, la grúa pórci~?· 
acumula en la actualidad una riqueza de significados que nos servi~a 
para mostrar las interpretaciones y paradojas en torno a lo que es Y 

0 

que debería ser ASTANO para el municipio tras el proceso de recon
. · ' A ' ' · 1 Ja alll· vers10n. s1, como ya se m encionaba en la sección antenor, ei ' U 
pliación realizada como resultado de l Segundo Plan de Desarr~ 

1
° 

Económico Y Social, que abarcó desde 1968 a 1971, se consrruY°.dª 
' ' · d · 'ble de~ e g rua port1co e ASTANO, de casi 75 m etros. Esta grúa, vtsi ,rri-

toda la ría de Ferro! y, especialmente, desde su bocana, se ha convc: . _ 
d · d ¡ resenu o en un icono e a zona, cotidianam ente vivido como rep 1 • 
· • d 1 1 · Para 0) cion e a re evanc1a de un sector económico en la comarca. ', 
1 . d' 1 . . pt1lp1CO en aces sm 1ca es d e la factoría, se convirtió incluso en un 

improvisado desde el que promover Ja acción colectiva: 

'
_] 2 000 ¡ · ~ndando --:iay 1 , . personas trabajando ahí en el año 75, 12.000 bic 11~os oo .. :. ~so 
por ah1 por dentro con dos patas, que de repente se quedan en 4.0 
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, 17 - un megáfono en la as u e subir ah1 con anos y . , 

es un mundo, que teng< qbl d 8 000 personas, yo creo que gntaba mas 
mano a hablarle a una asam ea - e . 17 

con la voz que con el cacharro. [Panc hoj . 

, h t n las vivencias cotidia-
La grúa pórtico no solo se ace pr~sen e e . , . b , li siendo 

nas como referente socioeconómico, smo tamb1en s1m o c?,. . i 
por ejemplo, e l lugar d e referencia sobre el que se m~;ca el mic~o de 
periodo festivo d e la N avidad a través de la colocac1on de 1:-1~ arbol. 
En la actualidad, incluso después d e l proceso de reconvers10n, mu
chos de los informa ntes siguen viendo la grúa como un símbolo re

presentativo de Fene y de toda la co1narca: 

La grúa pórtico es e l símbolo d e Fene, Fene no se puede e ntender sin 
ASTANO. [Daniel Romerol 18 . 

La zona más simbólica de Fene es Perlío, la zona de ASTANO y sus alrededo
res. fYáñezl. 

Desde los años sete nta, aproximadamente, el símbolo máis característico de 
Fene es esa ' , · l ' , [ h ] ' g rua portico que ves a u en la na. Panc o . 

ASTANO y M , J , , . d d Jli t d arraxon son o m as caractensnco de la zona, es e a se ve 
o~r 0 

en. P~rspectiva ... , hay paisajes, aunque están descuidados, porque hay 
as pnondades. [1u Fe ne] 19_ 

Incluso se · - · d pernuten una referencia org ullosa a su n1agrutu : 

17 
Francisco Ali . . 

de Fene y egue Tenre1ro {Pa11clio) füe teniente de alcalde del Ayuntamiento 
te de la Asopo_~tª."'..0Z del grupo municipal del BNG desde 1987 hasta 2005. Presiden-
r . . c1ac1on de Y, . d 1 di ecc1on de AS • ecmos e Fene, miembro del Comité de Empresa y de a -
Y C1c), y militlANo como representante comarcal del sindicaüsmo nacionalista (tNTG 

ia ante de la UPG h 200- - .. Daniel R · asta :>,ano en el que fullec10. 
cargos poiíti'c omero es técnico cultural dd Concello de Fene y ha sido. entre ocros 

19 os, respo bl • 
l os encu nsa e comarcal de la Unión do Pobo Galego (UPG). 

2aro11 entros con \ · · · · · "· ·ali-
h en dos os actores mst1tuc10nales de lzqtuerda Umua se macen · 

e e;z conversac · ¡ 1 S' d Y Ñta110 ¡0 y, . ion~s argas, pero relativamente informales, con Manue . an-
de Fe!1e desde 1 ~~ga. El primero es concejal de Izquierda Unida en el ~y_untanuenco 
t> os anos y 111ed· 9• Y el segundo formó parte de la corporación mumc1pal durance 
ªtt1d e to, en sust' t . ' d d 1 fi d d res del · o orn · 1 uc1on e un compañero, pero es uno e os un a 0 

n11e111b un1sta loe ¡ . 1 . . · Amb s son co ros de e . . ª Y e1uace entre su actualmente escasa m.11itanc1a. 0 
nve ·, on11s1on Ob · · s de re-d..: tston en '\ es reras y han formado parte de las negoc1ac1one . 

"guc ( / STANo (Y, - ) d G . eta Ro-f:e z Sánche ) ~ eiga y en la central eléctrica de As Pontes e ar ' 
1 ne z . c::.n el · b · ba en zar · momento de los encuentros, Manolo Ve1ga era :lJª ' 
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La grú:J l · .. ],la cateclr:JI ele Santiago pasa ría por debajo. f1u Fene]. 

Sin embargo, la percepción es mayoritaria pero no unánime.Al
guno de los actores institucio nales la refiere com o un símbolo mani
do, y trata de buscar referentes distintos para el municipio, intentando 
quizás manifestar la necesidad de una renovación simbólica ame la 
complej idad de referentes (efímera bonanza económica reconver
sión, desempleo, tejido productivo no dive rsificado, etcéte~a) que de
nota la grúa pórtico: 

Entonces ya la grúa pórtico reprc·senta tanto a Fene, pero también repr~sen
t~ a Ferro! entero o a la ría de Ferro! si m e apuras, y luego también que es un 
sim~ol?, e:o que está tan claro, tan u tilizado que realmente no me cransmit( 
~ m1 nmgun mensaje nucYo, lo que yo como político sí quisiera tr:Jnsnutir 
ideas nueva~ pa~a d debate político. para la impl icación social [ .. . ]incluso ha
blando en ter~rnnos de marketing político, si quieres, es decir, que procuraría 
buscar o tros s1111bolos nuevos. creo yo. [Neirasl. 

L? mism o ocurre, al hilo de lo ya comentado, respecto al rirmo de 
traba_¡ o_ c~1 ~' I astille ro y su repercusió n en la o rganización del ocio en 
d mutllc tp10. donde también se hace referencia a la relación exisrente 
l'lltre los t . · · · d b tunpos que se viven ,. marcan dentro del centro e tra ªJº 
Y su p:iraklislllo con el esccnar{o tempo ral cotidiano municipal. Uno 
de l o~ ekmem os en m rno a los que se establecían y distribuían los 
honn o · 1 b · ¡ ] · · s < l' rra ~l.Jo Y as sd1alt' S horarias del astillero ha sido a sirena 
ele ASTAN ) El · · J • • • • b . 

· t · 1 Llluo de esta s1re11a y d m1c10 de los rumos de rra a.Jº 
ljlh.: n1 ;irc1b 1 · J · d los . · · a ian s1t10 una ronsranre en las referencias hor.mas i: 
hahna11tl'S dl' F•' tl , d 1 · ·d d · d' d lapo-
. . . . · ~ l, lllarcan o su s 1o ras de acnv1 a , m . 1can o · , 
s1hil1d;id <k• ·1nsl'C) , 1 . . 1 , 1 ·¡¡ crccce-

• • · L n .is prmnpa <'s v1as de acceso a ast1. ero, 
i::'. '.La Jll"L'Sl:nci:1 sono ra diaria dd asrille ro podría entenderse como un 
11.:u>rd:1torio lk ¡.1 , .· . , , · d . . 

1 
b 1 , 111arca 

1 . • 1.:xistuH 1a l' una m1crosoc1eclad a ora que 
ns rilntos di·1ri ) ' L · bl · 1ieuro 

. · • l s. () n Hsm o ocurre e 11 térnü nos de esta ecin 
1h-pn1odos\•1 · 1 ·· 1 e . 1 . fcnn:tJl· 

.. .. · • L u o n.1 l's. Olllo m encio nan van os de os in ° . 
il s , r u.1ndn no ní 1 .¡ ' b ¡ N ·c1·1d'. L3 
. . , r • n l ar o t'n ASTANO empezaba la avi ' . 

l ulol·:1c1o n d . 1 : ·l ¡ ¡ . , órnco 
1 l in ·11 'º e e Navidad e11 la c ima de la grua P _ . 

1.1 111.11\' a dn d in· .- ¡ ¡ . · . ·1110~· 
• H 10 l é pl'r1odo ,·acacia na] durante vano~' 

A11111p1l' l'I irbnl .· . :1 . - infor-
. . · slg lll' Sll' tll o colocado cada a11o, esros n11s111~~ . . d·-

111.11H l ~ )' 1 1111 rl'nt. · I . h b·en 111 i . . · . · Lt( :in s1 .1 ora lo ponen o no. lo que· talll 1 . ., 
l .1 1'1 . I l.1 llltJll'I\" ·¡1(!1 ' ]" j j ] 'd d1:tr1•1• 
1 . l 1 1 ll .ll dl' l:i prl'Sencia del asrilkro en a vi 3 , _ 

.1 111·111¡11¡ lJll <' 1111 . l · ¡ l ··ferc ll 
• . . 

1 
•1111 '10 l l' :1rtitud hacia los símbolos Y os n.: ._ 

11\ \' lll<'ld.id ¡)S il ¡ ·¡ºJJ •· . , . debí~ 
· · · s 1 l 1 l l. proba bkmenre ligados a la epoi.;a 
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. , n Prec.1sa rne ntc durante los años ochenta, en los mome ntos 
convers10 . · d fr d 1 
de mayor movilizac ión social, los . ~aros promovidos en e e~nsa e 
sector, prác ticamente diarios, ~ª ':11~1en e ra n secunclado.s e n las escuelas 
y colegios públicos del mu111c 1p10. Aunqu e alguna mformante me 
comen ta que en muchos casos e l seguimiento d e l p a_ro ~ra for~ado, Y 
que ello de te rnünaría la actitud ele cansan c io y d e md1ferenc1a res
pecto a lo que en la actualidad ocurre e n e l astille ro por p arte d e los 
jóvenes d e l munic ipio, estudia ntes en esos momentos, no ca be duda 
ele que la alteración sistemática d e l ciclo escolar es un hecho que 
afe cta a la vivencia d e los espacios que forman parte de la microgeo
grafia de la vida cotidiana. Igualme nte , las actividad es festivas progra
madas desde e l Ay untamiento tambié n se han v isto afectadas por los 
ritmos proced e ntes d e l astillero. Aunque el cale ndario d e festivos lo
cales es fijado por el Ayunta miento, e n ASTANO se ha obviado la cele
bración de las fiestas locales d e Fe n e para p articipar del festivo local 
de Ferro!, que sería San JuJián, d e termina ndo así la apertura regular 
de los establecimie ntos d e uso público. En un pleno municipal cele
brado en 1996 (1 de agosto de 1996), se discute la re lación entre Fe ne 
Y ASTANo e n esos té rminos. El grupo municipal del Partido Popular, 
t1~ durante varios a1i.os recla m a la institucionalización del día de San 
ose como festivo local, manifiesta la necesida d del cumplimiento del 

calendario fc · d ¡ b. d 1 ' · . . estivo por to as as empresas u 1ca as e n e term1no mu-
n1c1p·1l · · ¡ 

bl 
<.'que, s1g u1endo el ritmo d el astillero, tampoco cele bran o es-

ta ec1do po 1 A · · · - d 1 
bl . . r e y untam1ento, y propone una n eo-oc1ac1on e esta-

ec1m1ento d 1 al d · · ::;, 1 · · ·' de . e c. en ano festivo con la empresa ante a 1mpos1c1on 
su p ropio ritmo vacacional, incluso e n Ja época d e su declive: 

El se11or G · R. · 1 
bría . arc ia iero [ .. -1 dice que si é l fuera alcalde de este pueblo no ia-
siera ni una empresa en d término que no hic iera festivo el día que él p~opl~-
t ·: y habla de ASTAN O y de IMENOSA 1 1 considera un insulco a esra msnUc1on u 1 ..• ' . 1 
día ¡ q e as empn:sas radicadas c'n l..'Ste té rrn.ino municipal hagan festivo e 

e e San Jul1·a· n l d ' ¡ · e ~- c·ín r:i-di d · Y no e 1a que propone e Avunram1ento, ya qu --~ • 
ca as e n él - ' · este Ay . Y que, logicamente . tie nen que pan-ar sus m1puestos en . 
lliita1111e nr , 1 · ::::> c_ 1 n ·gocr:i-ció d o , Y as1 o tiene que critic:ir [ ... 1. lo que •<uta es una e: 11 o nde s•• d . .., , · 1 d. · ·rores de: A5-l 'AN " tga : va1nos a te ne r u na enrrev1sra con os irc:c · 

O e lme 1 • d. ados en d Ay . nosa Y es vam os a decir: 'Señores. ustt'dcs c:stan ra ic, 
llnta1111en t d F , fc · local dc::ben ceJeb 0 e en e y el cita que nosotros pong:11nos esnvo . 

1 rarlo .,, 11 d b ¡ ·, . C I arnorro srno os día d 1 o n e e n celebrar ustcdc:s ni San Ju 1a11 m i · 
s e Fe1 .... r l . . lMENOSA. i:s 

qll"' 1 11;; • • • , además no sólo no lo acepcan 111 ASTANO 111 .• 
~ no 0 . ' 1 • icas que: crt

rran acepta nmg una de las otras empresas, porque as un , • , ·tán 

Po son los bancos b tintorería Perb y dos o rres empresas n¡;¡s qm.: e5día 
r aq · ' ' ·d· · ue ese: • u1 cerca del Ayuntamiento [ . . . j, y que lo que le fusa i<i e~ q 
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no es festivo en Fene, porque mai'iana tendremos aquí otro deb · 
1 

, ate, tuv1mo1 
uno e otro d1a y lo tendremos en otro momento diciendo que Fe ¡ ¡ d , ne e epen-
c e e ASTANO, etcetera, pues sí, Fene depende de ASTANO y ASTANO de-
pende de Fene, vamos a hacerlos entrar por la tira, porque están en n ' · · · al · uestro 
ternuno mu111c1p , porque tienen que pagar los impuestos en el Ayuntamien-
to de Fene y vamos a hacer fuerza para eso y se lo vamos a hacer ver a] director 
de ASTANO. [Pleno Municipal, 1 de agosto de 1996J. 

Un alcance más amplio, en té rminos de establecimiento de mo
mentos político-sociales, tuvieron las dinámicas generadas en torno a 
las huelgas que comienzan principios de los años setenta, en paralelo 
a la botadura de_ superpetroleros de mediados de la m.isma década y, 
so_bre todo, a la 1111plementación del proceso de reconversión indus
trial q~1e comenzó en los años ochenta. La negatividad de las conse
cuenc1as, d~~ proceso ha llevado a que algunos informantes, en concre
;? los mas Jovenes, se muestren cansados de las movilizaciones y de los 
_res~dos de ASTANO", achacable, en palabras de uno de los actores ins

tituc10nales del BNG, a la ocultación de las causas de la situación Y al 
mantenim.iento de un nivel de vida similar al vivido antes del proceso. 

Mir~, pero además en varias partes, porque hay la repercusión, digamos,_ en 
senndo laboral, la repercusión en sentido social la repercusión en el senado 
humano psicoló · . ¡ · ' ·¡ 1 las • . g1co, por e comporta111.1ento. Todo eso encarn a a 1ora 
consecuencias y secuel . . , 1 · n c¡ue . ' as que eso, o sea, va en direcc1011 a a gente JOVe • 
no quiere saber nada de nada. Primero acostumbrada a una cosa derernúna
~a Y ª que se le oculta la realidad, que no la vive, es decir, está en un sitio 

onde no sabe lo que pasa realmente y el porqué de las cosas. [Pancho]. 

Sin embargo, tanto trabajadores de ASTANO en ese momento 
como sus familia · ·d - ¡ edad . . res comci en en senalar por una parte, a grav 
de la situación h ' id~ . •en mue os casos no hablada y por otra, muesrr.u 
manera abierta lo · l , ' . ' Jo su-. . ' s materia es sustra1dos del astillero que no so 
mm1straba traba· ' . , 'al de a e) , : c~O a SU ~uadro de persona], sino tamb1en maten• _ 
P. P

1 
elrdiad, articulos de limpieza, muebles realizados a partir de inate 

n a so a o etcétera L . . , e i de caru.1 
d 

. ' '· a s1tuac1on de desocupación y de 1¡uta . ~ 
e trabajo dentro d ¡ ·u jac1011 . . e ast1 ero se corresponde con una aprop' d· 

masiva de bienes p t · · , ·irte ~ 
1 

. e r enecientes a la empresa y no solo por P· 
os operarios: ' 

Nos llevábamos de tod . 1 . n 111ac~
rial con tt b' o, matena escolar, desaparecían canuones co d ·'b3-

' 1r mas con tod L ¡ o· eJ3 

mos al!'i Ulla 
1
• .

11 
°· · · as e 1aquetas trabajaban por nosotr ~. 1 . -~ in-

' · · , en a s1 a y b . , ¡ dec t"-• ' • ya esta a. Esa era la reaccwn contra e 
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'a

11105 
qtie hacíamos 450 horas extras semanales. Llegaron a apro-

e uso 1ac1, ' ' · h 
barse ampliaciones de ASTANO por el !30E, se gastaba el ~mero y no se a-
cían. Hasta las postales de Navidad con sello nos las tra1amos de ASTANO. 

!Pantínj. 

Se llevaban de tocio a casa y allí dentro arreglaban de todo también, tenían 
una concepción muy particular del astillero. [Uxíal . 

Con la declaración de la ZUR. se crearon subve nciones que cobraban empre
sas fantasmas, beneficios y después desaparecían. l Yáñez J. 

La situación que durante esos años se vive e n el entorno ha pasa
do a formar parte de los silencios y del olvido que suscita una expe
riencia negativa e n las jerarquías de memoria de un grupo de po
blación. En muchas de las conversaciones informales mantenidas 
durante el trabajo de campo, la narración de la vivencia de la recon
versión es a lgo que su scita llantos, silencios o enfrentamientos entre 
actores cuando alguno de ellos evidencia situaciones vividas durante 
ese_ periodo. Las p ercepciones son encontradas, y a l tiempo que e n las 
unidades domésticas se exhibe y se comenta la prese ncia de bienes 
p~o~~dentes d e la empresa, también se fomenta el olvido o se resuelve 

e alf1ª~?~º co'.1 una amenaza de ruptura de silencio ("Mejor me voy a 
Ce ar • _Ay, s1 yo hablara", e tcéte ra) . En cualquier caso, cabe destacar 
que la viven e· d l , · b · d 

d 
1ª e proceso no afecto exclusivamente a los tra ªJª o-

res e la f: , . d l . actona, como es de suponer, sino también a los mtegrantes 
e as umdade d ' · 'da · 

d
. · s omesticas y a los ]uQares de vivencia de la v 1 cotl-
1ana com 1 :::> d se 'd 0 as escu e las o las tiendas d e diferentes productos, don e 

pro uce n gra d ' d"d · c.1 d d da· d n es per 1 as e mcluso cierres ante la ia ta e eman-
' en e fi.nitiva U 1 d la v·d . . •a aqu e os ugares que formaban y forman parte e 

i ª cot1d1ana d ] · · · · d fan -
1
. < e mumc1pio. Algu' n otro informante, cuya v1vten a 

11 iar estab b . d · · al d instal . , ª u ica a frente al apeadero del tren, lugar hab1tu. e 
e ac1on d · ·d d 

P
lant 

1 
. e pique tes y de conflicto con las fuerzas de segun a , 

ea e unp 1 J · 11 coino d 
1 

acto en a cotidianidad tanto de la marcha de astl ero 
e ª lle gada de la reconversión: 

Algunos de lo d . . . , . . cuand b s e las auxiliares v1v1an de alqmler debJJO de: nosotros, Y 
0 co rab 1 d · d ' ay hoy ' b' an ° espilfarraban todo subía un olor a gambas y ec1amos, 

' es sa ad ' · ' d desde l o, ya cobraron los de las amwiares ... Mi madre lo ve1a to º 
a ventana b, e, aca o enferma de los nervios. [Mar]. 

Por otro l d 1 Paso 
1 

ª o , la firma de las cartas a través de las que se acepta e ª os Fo d . , · ' d 1 ro-n os de Promoc1on de Empleo y la acepcac10n e P 
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ceso suscitaron dinámicas com o la afiJ iación al Panido Socialista en 
una búsqueda de seguridad laboral. o como el conflicto entre las per
sonas qu e se posicionan a fa\·or o e n conrra de las nuevas medidas, 
acto privado gue se convi e n e e n público cuando trasciende entre 
g rupos de trabajadores. Una de la informanres no instirucionales, en 
proceso ele investigación sobre la mL0ere de Fene y su relación con 
el astilJero, m e habla ele la duraa de las siruacio nes cotidianas vividas 
no e n los espacios de mo,·ilización, sino en aquellos que integran la 
geografía diaria. Utiliza el término ¡;:;icosis para hacer referencia a los 
desencuentros y enfrentamiento cotidianos resultado de un proceso 
que no sólo se decide en la facto ría , . en las oficinas de empleo, sino 
en espacios de v ivencia diaria; al pr;blema familiar de la reconver
sión, cond icionante de la firma que autoriza el paso a los Fondos de 
Promoción de Empleo o a la prejubilación, con falta de solidaridad 
colectiva; o a la apertura masi,·a de bares por ex trabajadores del asti
llero frecuentados por otros ex trabaj adores, etcétera. 

Esto es una cosa que era roralmenre nueYa para ellos, y para todos. ¿Q!~~ 
p;i~a, qué dices? ... Fue una cosa de amargur.1, porque dices rú :"¿Qué hago: • 
Y el te comc.:ma: "Pues yo puedo ... ··. doy una vuelta y me enrreci::ngo Y sal
go de p;isco. pero ... te Yes e11cerr:ido en un piso. [PP Fene] 20• 

En esa línea. en un encuenrro informal en una de las cooperativas 
ele vivic1~das, la esposa de uno de los primeros trabajado:es ~ue_ pasa~ 
voluntariamente al Fondo de Promoción de Empleo, smdicahsca d 
UCT con un reconocido prestigio en b fac toría, revive las caceroladas 
Y la presen c ia de g rupos de tra b<tjldores que visitaban las p~enas 
r_t1 inbo :t las movilizacio n es en un ambiente de tensión generalizada. 
s111 <k-¡"ir el" 1-. , 1 . . , . , 

1 
.
1111

uchas 
· • • ._ ·•111 t'11t.1r a s1tuac1on e n la que dejo e proceso ' 
¡it.: rsonas. 

L:_1s ~1,arrativas e n to rno a la ¿poca de la reconversión la obje1i11izrlll, 
co11v1 rr1cn' l<ll·1 ' ¡ 1 , d 11arca un .' · en tm 1ec 10 comunmc'nte acepta o que 1 · 
pt111lo dl' 1ntl . .- · . ·ca cotilo 

cx ion ramo l'll c'I asti llero como e n la coniai ' · · . • 
1111 :111l:·s. y 1111 después que transformó las relaciones fu111iliares.soC1·1 
k ,, pul r l tc1s: 

< :11.111du 11111í 11 . .- • ¡ i i , ·rsiót1 in-
1 . 1 · • sol ll < :l< anc :iba moviliz:ida con lo de la recoll\<.: (j ks e tt\l 11.1 . . 1qul"lill tnd • 1 . d ~d~ 111a 0 

l r:i un Jc>c>111. una efervescencia, es decir, e. 

. ., 1 il c·1 1, 11•·11 i" . ) ·I . ctó c:n i111J 
, . 1111 ' \ ' l" I 1 

1 
' ' 

11 ' g rupo 1n11111cip.1l ckl P.trrido Popubr se: concr las hi-
' • .1 .1 •h · 11.1 \'\\1t 11 ¡ , . 

1 
· · ·IHt' en 

. 1 . 1 ·' 1 ns 11 ll<"gr.1111cs de l.1 corpor:ición mas :1 s1gu1' 1
•
1 

• 1 t .t 1.1111l11l11ur 1 1 ·I · ¡ 
• • 

1 1 1'·11'l ll o .11 i\y11111.11ni<'11to. 
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. . , 1 las rimeras corpo raciones democrática~. 
de la dictadura a la Const1_t~c1fio1 , •· p ·ocio claro de 10 15 años intensís1-

, 1 d 1 • onvers1on ue un peri , . , , 
Despues o e a rec . . , s en e l año 84-85 aunque despues . ¡ · ¡ l ¡ La reconvers1011 e ' , 

1 mos ;¡ mve socia : . . . < 1 fi en aquel n1omento c uando empezo a 
. . , 1 b "e ido liortas y ta va ue 

s1gu10 1a . .i i , . , I · , ' o- -fi decadencia es un término muy exa
dec;idenc1a econom1ca y e e1n.o::>ra 1ca, , 500 arriba 500 abajo en 
erado Sabes que Fenc se mantuvo mas o menos ' . , d 

g ' · ¡' 15 000 ¡)ero buL~no fue e n aquel mom ento cuando dejo e cre-
torno a os . , , , ' . d . , [Neiras l 
cer tan espectacularmente como lo vem a hac1en o, cno. · 

Después, a nivel ele ir desarroUando Fene, pues efec~ivamente esa estructura
ción de Fene pasando por el bache que pasó, es decir, el tema de la _reconver-
., · - · fi eso hoy esran amos ha-s1on, que eso ... , aguantar ese tiron es . .. , s1 no uera , 

blando de otras cosas más avanzadas, ¿no? [Pancho] . 

Aquel concepto de antes, de sac rificio, de cambio, que no .. ., antes sí, había 
una movida de unos trabajadores y tal, pe ro ahora no, ahora aquí hay movida 
Y se moviliza algo, pero ese concepto ele solidaridad, esos son valores 9~e hay 
que recuperar, [ . .. ] pe ro hubo gente de ASTAN O os que a reconver~ion lles 
veu de maravilla .. . , sálvese quien pueda y no m.iras ni po r los que n~nes en 
casa: en_conces yo abandono el barco .. ., no les puedes pedir a !os demas, ~anto 
sacnfic10 si tú ni siquiera estás dispuesto a dar la cara. [Eugenia Otero¡ - · 

La reconversión se supone que fue consecuencia de la entrada en la UE, Y la 
comarca en ese momento no quedó col!!ada sino más bien su futuro, ese era 
el problema. l- .. ] Sin embargo, fue i nj~sta.'pero sobre todo si se compara 
con un cierre de cualquier otra empresa. Se traca así a codas las empresas 
g~andes, pero no ocurre lo mismo en la pequeña empresa, donde se despide 
a as pe:sonas sin ningún tipo de reparos. La preQlmta que cabría hace~~ es 
p[Yo: ~que le tocó a Galicia. porque supuestamen~ ASTANO era compennva. anezl. 

te dla vivencia d e l proceso y su materialización m arcan los horizon-
s e una e ·d . · · · l de e'·cJ . - e ornuru ad afectada en su totalidad Sll1 cnte no a guno ..... us1on: ' 

ti d ¡· 
ec !Ve e1npe ' y · UGT fir-

ll1ó l . zo en 1go, en Santo Domino-o.Vulcano, Barreras . .. 
as rcconver · , . . . ~ . · En la 

reco11v · , siones, Y de ah1 v1111eron enenustades y pc::rsecuc10nes. 
ers1on n 1 11 ¡- · · da 

ni antigüedad 
1 ~ amad~, no se respetaba nada. ni afin idad po 1~c~ m ~a ·' 
'

111 
categonas; los que qu edan ahor:i allí son de los ultunos que 

~------~~~~~~~~~~~~~-::---;~ 
d 19 genia Otero fi · de Fene des-l e 99 hast 20 _ lle concejala del PSckG-PSOE en d Ayunca1111ento 

1 
. 

atura ant~r · ª 1 O:> , aunque se presentó en las listas como independienre. En 1ª. egdis
Cali · •or, o fue po 1- · . .. d 1 p 'do Comu111sra e cia desde los ~ r z:qu1erda Umda: ha nnhra o en e am 

anos setema. 
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entraron (sobre el 74). No se respetó la afinidad política, lo hicieron para _ 
rrarlo,sin criterio, al que le tocó le tocó. [Pantín). ce 

Ahora bien, las distintas posibilidades de reconstrucción de las 
memorias de una época y su recreación vuelve a densificar los signifi
cados del paisaje: 

Cuando le cambiaron el nome de ASTANO por Izar, hice una noca en la 
prensa, a única nota que salió criticando el cambio de nombre, y además se 
h izo de forma tapada, oculta, rápida, parece ser que ASTANO era una causa 
q ue ... , mala , que pesaba en negativo en la historia y tal, cuando era total
mente o contrario [ . .. ]. Lo hice porque bueno, mi padre trabajó en ASTANO 

y todos tenernos, por todos los costados, todos tenemos una relación con 
ASTANO, y creo que además es un símbolo hoy de Fene, es un símbolo y una 
escultura, [ ... ] más que un símbolo artístico es también histórico y <le todo, 
[ .. . [ es la pé rdida de m emoria histórica, porque realmente los abuelos van 
d esapareciendo e los hijos pues algu nos ya no trabajan en ASTANO y enton
ces ... no saben p ues ni qué significó ASTANO , ni quién está en d consejo su
perpetrolero, todas esas cosas, que ASTANO tuvo siete u ocho mil personas 
trabajando. [C hicho]. 

H ay m uchos nostálg icos, vienen a trabajar con el mono de ASTANO, yo no, 
¿eh?, yo no. [Romero] 22

. 

A modo de conclusión: Fene y ASTANO 

. . . • 0 El asrilkro 
Ahora Fene es una ciudad dorm1ton o, anres era un parais · codo 
lo destrozó todo el paisaje, un casero, una osrrería. arrasaron c?

1
•
1 
s ro-

' Mº 1Í los v1cJO 
cuando se hizo grande [ ... ].Ahora esto es como tan · 

[M , ]'' dos cobran y los que estudian se marchan. ann -· · 

. , ]' f era Disco· 
En enero de 1998, la plataforma de perforac1on petro 1 uida 

E 
. 

1 
. ito y consu 

verer nterprtse, a mayor del mundo hasta ese momer r.-. el hoca coll 1" 

en ASTANO, se desamarra de los muelles de botadura Y c ' 1,,0no. 
d A P, b fc c. . , desperfecto a º 1 puente e s 1as. Si ien la plata orma no swno 1 con e 

1 . l t nto Ferro e puente que comurnca Fene con Ferro y, por, ~ ' ·onc:s en 
resto de Galicia, quedó partido, lo que provoco 1nte1~_ru~c~n fcn~· 
el tráfico, así como cortes en los servicios de agua Y celeionia 

" Ad . R di d C . ., d ¡-,ar-Fene. H i111or. -- nano amero es rector e omumcac1on e ~ dd 1 

23 Xaquín Marín es prej ubilado de ASTANO y director del Museo 
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A e e abrieron servicios de lanchas y de ferroca r ril para comu-
unqu s . . . 

nicar la ría y paliar los e fectos del a~c 1dente, el D1scoverer .En~erpnse es 
rememorado en la zona por su caracter de golpe de conciencia, como 
llamada de atención sobre la situación de la comarca tras la recon ver
sión industrial, dentro ele lo que forma parte, en las representaciones 
colectivas del mun icipio, de una su erte de dialéctica de los desastres 
cotidianos en torno a los q u e se reproducen los c r iterios de perte
nencia a Fene. Aun así, en palabras de una infor mante, "no hay mal 
que por bien no venga". 
D~sde mediados de los años n oventa, el panorama municipal ha 

cambi~do sustancialmente, una vez más, en función de la trayectoria 
d~! astillero. En un municipio donde en 1984 el 67 94% de Ja pobla-
c1on estaba oc d 1 . . ' , 
p 128) d upa ª en e sec tor industrial (Ferras Sexto, 1993, 

(A . } onde l_os asalariados suponen el 80% de la población activa 
1111ª"º Comercial d F ¡ 19 . , transformad 

1 
· e erro ' . 98), el proceso de reconvers10n ha 

una mayor d? ª_s _ 5paut~~ ocupac10nales municipales, en térmjnos de 
1vers1 cac1on del 1 ·d . . . nes municipal . S . emp eo, pron1ov1 a d esde las mst1tuc10-

do laboral sobes. e registra u na m ayor aflu encia d e mujeres al merca-
l ' re todo en el · · en a mayorita . . . sector serv1c10s, lo que supone un cambio 

r n a n1ascuh · , d 1 · · ANo, y co nizac1on e traba.Jo q ue caractenzaba a AS-
t n un aurnent d 1 · · or secundario L . 0 e sector serv1c1os, en de trimento del sec-
ein . os n eso-o d . d 
d 

Presa se suaviz l 0 s enva os de la d ependencia de una sola 
ores , an a amnenta 1 ' d · 

d
. auton01110 ' re numero e empleadores y trabaJa-
1spe ·, s, con lo q u e 11 · ¡· . rs1on en la dº .b e o 1mp Jca en térm.inos de una mayor 

Princip 1 istn ución e · J d 1 · del ª se concreta 
1 

sp_~cia e a inversión, c uya proyección 

!
ocupado por el eilln ª creac1on de su elo industrial independiente 
gual ast ero 2-1 111en t h · con10 l e se a p rom . 

de r- ª Pesca y sob d ocionado u na vuelta al empleo en secto res 
"Crro/ 19 ' re to 0 1 · , 

Pac· ' 98) e ' e marisqueo en la na (Anuario Comercial 
to esp . . ' n un proye t d di . . , 

Parte ec1ahzado 
1 

c 0 e vers1ficac1on de los usos del es-
. , ocu en a prod · ' 1 1 , Pto ~ Pa en to r· uccion nava . E sector ao-ncola por su 
. • "unq n o a un 3o/c d 1 . . , 0 

' 
c1pa1 -r-. lle contin, . 0 e a act1v1dad economica del m unici-

. e n u a s1end 1 
teferen cualq uier ca 

1 
° un co~1p emento para la actividad prin-

"encia dte en la reor. so, ~,presencia del astillero continúa siendo un 
19 e u ientac1on d 1 ·d · · 95 d n Proces d e ª v1 a m u111c1pa1, lastrada por la vi-

' e u o e reco · ' · na ciudad d nvers1on y orientada a la creación desde 
e e se . . . , 

, rvic1os, de u na cm dad dormitorio eval uable 
-~ t 

t;i 11lient~ Propuesta d 
colo hasta 2 . el grupo n . . 

car un 1.,.. 007, en t, . 1unic1pal del LING, con mayoría absoluta en el Ayun-
"ºnt ern11nos de . - lº . , d 1 1· . . 1 •n1ento d h · . sena 1zac1on e po 1gono 111dusrr1al. era a de 

e Omena_¡e a ASTANO en la roconda de enrrada. 
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ya no e n términos de su actividad socioeconómica, sino ele la facili
dad de acceso a la vivienda y a los servicios, y a la denominada "calidad 
de vida". 

Ahora bien, las orientaciones de la política municipal continua
rían girando en torno a la factoría y a la negociación de las prácticas y 
representaciones v inculadas a su trayectoria. Además de las dinámicas 
socioeconó micas, o, m ejor dicho, en paralelo, los horizontes de cam
bio social ligados durante tanto tiempo a la fábrica siguen estando 
presentes en las narrativas de la población del municipio, aunque cada 
vez más afectadas y recreadas por la escasa diversificación del tejido 
productivo presente en la ría. La convivencia, los referentes, las pro
yecciones de futuro de Fene pasan por conseguir ubicar espacialmen
te los horizontes del tiempo colectivo más aUá del universo ASTANO; 

por formas de pertenecer a Fene diferenciables de las formas de ser 
de Fene marcadas desde el astillero. 
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Resumen. «Fene, la ciudad y el astillero» 
El objetivo de este trabajo es exponer d ifere ntes dinámicas derivadas de la 
ubicación de un astillero, ;\ STA NO (Astilleros y Talleres del Noroeste, SA) en el 
municipio de Fe ne (Ferro!). Desde 1941 , momento en el que se instala la fac
to ria en el territorio municipal, y. en especial, a partir de las sucesivas amplia
ciones que se llevan a cabo con el objetivo de aumentar la producción y de 
dotar de mejores servicios y prestaciones a los trabajadores, la influencia del 
asentamiento sobre la vida municipal se hace presente a través de diferentes 
d imensiones, tanto socioeconómic.1s (cambios poblaciona.les, alteraciones de 
los límites municipales) como cultura.les (transformaciones de las prácticas 
de ocio, cambios en los ciclos festivos del municipio) o afectivas (vivencia del 
proceso de reconversión). El acercamiento a algunas de estas dimensiones tie
ne como propósito mostrar la inserción en las rutinas diarias de los espacios Y 
tiempos marcados por el centro de trabajo, y su presencia en el universo de 
referencia de la población del municipio. 

Palabras clm1e: Fene, ASTANO, historia, espacios, tiempos, reconversión del 
sector naval. 

A~stract. «Fe11e, the to11111 a11d tlie shipyard» . 
77us papcr ai111s to expose d!Ui:rl'llt proccsses res11/ti11gfro111 tl1c /oa11io11 ~fa slupy.ml, 
r1s1;.1N~ (Astilleros y Talleres del Noroeste, sr1) i11 tlie w11111 of Fe11e (Ferro/). 11ie p/~ut 
11'.115 _set 111 1011111 011 1941. Fro111 the11 011, a11d spccially after a series of ¡•1ilargeme11'.s 
m111111g to i11crease prod11ctio11 a11d to provide wor/..:crs wirli bctter scrvices 1111d beucfiLJ: 
its i1if111c11ce 011er tlie to11111's lije has beCll prcsc11t 011 di0i:re11t 111ays: soci<i-e'.º"º""dc 
1 ¡ · ¡ - 1 a·s m1 1C rauges 111 pop11 atio11 mu{ town borders) wlfllral lc/11111oes i11 leisure prac 1 .. 
t / ¡· ¡ ) ' 1' 6 

· · pr~cN)· owir 10 1< ays as wcll as e111otio11al (perso1ral perccptio11s of tlie r¡•stnrcrumi.~ · . 
011r ¡ · .r · -c/retlrrb approac 1 to so111e of tliese iss11cs tries to show tlic pe11ctrat1011 C!J tllllC' . ¡ 
a11d s b/' ¡ d b · ¡ , ~·r~rc111111 . paces esta is 1e y tlie p/<1111 i11to daily ro11ti11cs, ar1d its prese11ce 111 t lt 9' 
1111111ersc of tlie towu 's pop¡¡fatÍOll. 

Ke ds· ~ · · / · d11str)' r<'J· ~vor · re11e, AS1:-1No, /11story, spaces, time scl1ed1rlcs, sl11pyart 111 
fr11ct11rat1 011. 

La 
y 

,, ueva'' CEPAL 
Amazon.ea 

Relaciones laborales y acción sindical 
en los enclaves minero-metalúrgicos 

Josep Pont Vidal ::-

R ecibido: 17-V ¡ I-2007 y, . , 
ers1on final aceptada: 29-VI-2008 

l. Introducción 

La" nueva di · · , . 
inco . , v1s1on internacional d 1 b . " 

1 
r~orac1on de proced· . e tra a_¡o 1

, se caracteriza por la 
:ul ación de capital y la cmue_r:tos flexibles de producción y de acu-

aprove h . reac1on de model d 1 . . , L . c amiento d 1 os e po anzac1on a partir 
a ant1gu 1 e as nuevas te 1 , 

tros ~ re_ación centro- e . . cno_ ogias, entre otros aspectos. 
de l~ pe~1fenas en todos lo~ n~ena se difümina, para aparecer cen
una" Pf1s~s del Norte d Ja1ses, especialmente en las metrópolis 
otros~; arización diac;ó;i:;,, fc(~m~ que algu_nos autores hablan de 
ente un ,~en defendiendo u . ar t y N egn, 2002), mientras que 

centro" n s1stema-mund fi 
. -los países d 1 N ° uertemente polarizado 
-.·p e orte--yu " ·c.·,, 

lJ ~fesor titt l . ;;;d;~1:1~~=--:--:-:--:' :--n-a~p_e_r_1_1e_r_1_ª_~~l~o~s~p~a~í~-111vers·c1a lar e tnv . 
110. Ca·t de Federa} esagador del Núcleo de 
loP111en~"ª Postal 479 ~o Par;í (UFPA). Rua Au Altos Estudos Amazonicos (NAEA), de la 

t l (l.NDEs-u10 ABx. Belém-Pará-.13 . gusto Correa, 01 - Guamá CEP 66075-
esta se~ diferencia ).Washington. Corr ~stl. C:o~sultor del lnstitut for Social Deve
rígido d asaba en la ~~n. ¡~-"vieja divisi~o ~ ectromco:josevidal@upfa.br. 
lllenra¡ t organizaci¿v1s1011 espacial en ~amt~rn_a,c1onal del trabajo" consiste en que 

Sac· con1p. Lipietzn l~n el que las' difere re ~c1011 c.eru~o-periferia, y en el modelo 
ro/o<~ía d<'/ 7; • 98). nc1as terntonales tenían un papel funda-

tabau'o 
• llttcva · 

epoca, núm. 64 -
. otono de 2008, pp. 149-173. 
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ses no desarrollados- (Wallerstein, 1999) . N o entraremos en este 
escrito en el debate ya documentado (Hardt y Negri, 2002), sino que 
nos limitaremos a exponer cómo tiene lugar y qué problemas apare
cen en las relaciones laborales en la Amazonia oriental bras1leiia, 
como región situada en la periferia del sistema mundial, definida por 
Chesnais (1996, p. 38) como "reserva territorial estratégica o espacio 
de colonización pionera". 

A pesar de importantes avances en materia de seguridad laboral y 
de democratización, transparencia y respeto de los acuerdos sindicales 
en Brasil, en la región de la Amazonia oriental (Estado de Pará), si
guen apareciendo lagunas en el sistema jurídico, que se manifiestan 
en casos de trabajo esclavo, trabajo infantil, acuerdos sindicales no 
cumplidos, amenazas a los líderes sindicales, entre otros aspectos que 
vulneran la legislación vigente y los derechos humanos más funda
mentales, de tal forma que esta región reúne una serie de característi
cas que la definen como " país de frágil institucionalidad" (Torres, 
2004).A estos hechos habría que añadir los recientes procesos de rees
tructuración minero-industrial que, conjuntamente con la práctica 
de la terciarización y la flexibil ización laboral, han tenido profund~s 
consecuencias en los aspectos sociales y económicos para la mayona 
de la mano de obra de la región (PontVidal Monteiro, 2006). 

Como marco analítico se parte de la interpretación de los act~1al,es 
postulados desarrolJados por autores de la "nueva" C EPAL (Comision 
E.conómic_a pa~a ~mérica Latina) , en los que se muestran las ten,d~n
cias Y contrad1cc1ones de la economía brasile11a. El marco teonco 
para la formulación de los postulados de Ja "nueva" CEPAL lo consti
tuye el proceso de globalización. Con la aceleración del proceso de 
globalización -o de mundialización, como algunos autores ?efi
nen- Y el hundimiento de los regímenes de los países del sociahs~11.º 
real ª finales de la década de los años ochenta un sector de los teon
cos de la CEPAL se d. l. , 1 . . ' . b 1. ·' (S·unir 
A 

. ra 1ca izo iac1a las tesis ant1glo a 1zac10n ' 
mm Theoto · d s · · ·' 1 ac-: . ' mo os antos), mientras que otro sector dmg1o 5~ 

ttv1dad a la acade1111·a (M · · M d la< 1d~as . . ' an111, antega) reestructuran o 0 

ano-males cepa/in d , . ' ctur,1-.. "" . , . as e caracter esta ta lista y marxista. Esta reesrru 
c1on 1deolog1ca y a al' · 1 . . los as-. n 1t1ca 1a abierto nuevos mterro<1antes en . 
pectas sociales con1 . . , P n1fies-

o. cen que postulados se basa? 'como se 111a 
tan estos postulados . ¡ . , . '.e · . ial? . en os estudios emp1ncos a ruvel nucrosoc' 

En el escnto se ¡· . 1 1clavc:S · , . ana izan las relaciones laborales en os ei 
1
. _ 

mmero-metalurg1 , s re ·1 
cionad 

1 
cos, Y espec1ficamente cómo son los aspecto d 

os con os con . l . . h' . ne en t b · . ven1os co ect1vos la segundad e 1g1e . _ 
ra ªJO, a partir de l · · i . . ' . . . de rr3 ª optica e e los s111d1catos y las asoc1ac1ones 
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bajadorcs. Son pocos los estudios que vinculan los postulados de la 
"nueva" CEPAL con aspectos d e la acción colectiva sindical y las rela
ciones laborales a nive l m eso y micro realizados en la región de la 
Amazonia en ge ne ral. El escrito se divide en tres partes. En la prime
ra, se expone la evolución y Ja génesis de los actuales postulados que 
diferencian la CEPAL de las décadas anteriores con un sesgo clarame n
te estatalista, de la " nueva" C EPAL que retoma ese estructuralismo ori
ginal formulado por Prebisch. En la segunda parte, se exponen los 
elementos que caracterizan la región de la Amazonia oriental como 
región periférica de~tro d e Brasil. En la tercera parte, se exponen Jos 
resu~tad.os del estudio, ~ p_a rtir de las inte rpretaciones realizadas por 
los smd1ca~os y las asoc1ac1ones de trabajadores, configuradas a partir 
de u.na sene de categorías basadas en la CEPAL de la primera década 
del siglo XXI. 

2. 
Una visión sociológica de la "nueva" CEPAL 

La re formulación de 1 l ' · " , 
una serie de . b. ª c asi~a teona de la dependencia" obedece a 

cam ros mund1ale l · globalización 
1
. · s, como son as consecuencias de la 

WaUerstein 1'J'9~~
1~P ~mente d~batidos Y analizados (Castells, 1997; 

otros), y est~uctur~ ar tly Negn, 2002; Arrighi y Silver, 1999 entre 
la teoría de ¡ d es e n os países de Amé rica Latina. ' 
· , ª ependenc1a f( ¡ da . 

y c1ent1ficos social d 1 . ' ormu a por los primeros economistas 
Ra ' l [) . es e a CEPAL - 'al . u reb1sch y so . , 1 espec1 mente, econonustas como 
fue un modelo t , c~o ogos como Celso Furtado y Gunder. Frank
dep d . eonco y analíti ' 

1 en enc1a y de can b. d . co para comprender la relaciones de 
y ª_periferia mundial ~to e~1gual existente entre los países del centro 
~~s7ene ~ue el diseñ~ ~et~ona se ba~a en la ~ualidad centro-periferia y 
Pro~ periferia o no desarr~Ue~ono1111a mundial perjudica a los países 
men~1c~ores de m aterias prinª os, al quedar estos relegados a meros 
Latin~ de la pobreza y de la :aslco~ poco.valor agregado. Con el au-

, urant l xc us1on social en 1 , d , neolib ' e a década d 1 _ ' os pa1ses e America 
1 erales e . e os anos ochent 1 . . 
a teoría d ' spec1almente defc d . d a, Y e giro hacia tesis 
intelect~ le la dependencia ha e.~ I as P?r los economistas chilenos, 

Desd: ~s: . I o perdiendo fuerza en los círculos 
cleb¡d in1c1os de la d, d 0 a St eca a de los -
llteso (p 1 extremo econ . . anos noventa, se ha re formulado 

ªPel de los ao-ent omi~ismo para focalizar el nivel de análisis 
b es sociales) y · ( . 

micro estrategias se subsisten-
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cía fam iliar) , ambos poco tratados durante el "auge" de esta teoría.Se 
asume que esta teoría tenía una lóg ica en el contexto histórico en 
que fue formulada, y que posteriormente ha sufrido un cierta supe
ración o incluso "decadencia" según algunos autores (Bernecker y 
Fischer, 2006), sobre la cual tan sólo algunos de sus conceptos y pos
tulados originales siguen siendo válidos en el actual análisis sistémico. 

Veamos las perspectivas sociológicas y económicas comunes y las 
diferencias entre la teoría sistema-mundo y la teoría de la dependen
cia, puesto que ambas se inspiran de una forma u otra en el marxis
mo. Mientras que la teoría del sistema-mundo de Wallcrstein (1979), 
formulada unas décadas más tarde que la te01ía de la dependencia, 
toma como unidad de análisis el sistema mundial, como una enridad 
económica con una división internacional del trabajo, la teoría de la 
dependencia tradicionalmente se ha centrado en el análisis centro
periferia no solamente como una relación de intercambio, sino que 
incluye, en su vertiente marxista (André Gunder Frank Y Samir 
Amín) , las relaciones de poder-dependencia. 

El nuevo enfoque analítico de la CEPAL, iniciado a comienzos de 
la década de los atios noventa se basó seaún Hurtienne et al. (1994, 

' ' t> . 
p. 14), en un " nuevo paradigma", retomando algunos aspectos inspi-
rados en la teoría de la dependencia, aunque actual.izándolos a las .nue
v~s circunstancias. Este proceso epistemológico implicó unas r~10dific~
c10nes considerables respecto a la tradicional ideolog1.ª de da 
institución.A partir de las aportaciones clásicas de Raúl Prebisch Y e 
Celso Furtado sobre las causas estructurales del subdesarrollo en 
A ' · L · · · " 1 " d' " lo en aspectos menea atma, se m1c10 e nuevo para 1gma centrac _ 
C al 'tat. d 1 " c. ·, d · " · t do al desarro u, 1 1vos e a trans1ormac1on pro uct1va onen a ' 
U d 1 d . . ' . · ·d d interna-º e a pro uct1v1dad en las empresas y la compet1ttV1 ª d. !" 
· 1 · "ra 1ca c1ona . Este cambio respondió a la necesidad de una ruptura ' " 

. . d · Jizac1on 
con la estrategia de desarrollo, la cual se basaba en la m uscna. fi · 1_ 

. . , . b . 1 s de ic1e1 
por sust1tuc1on de 11nportaciones, y la necesidad de a nr ª 
tes econom.ías latinoamericanas al mercado mundial. j'si-

A partir de la nueva lectura de la C EPAL con sus postulados ~.d\d 
. . d . 1 n ece)1 . 

cos, m~est1ga ores vmculados a esta institución plantean ª roduc-
de realizar enfoques más cualitativos sobre el desarroUo de la P · a-. . d d , nac1on' 
ttvt ª en las empresas y la competitividad de las economias . d por 
les. Estas r~comendaciones fueron paulatinamente implement.a ~s pri
los respectivos gobiernos, lo que significó, en el caso de Brasil, 

3 
en-

. . , d 1 . . das hasta vatizac1on e as gigantescas empresas estatales, gesnona ' · renc:1-
tonces a partir de criterios básicamente políticos, en los que la · 
bil.d d nd:.in°· 1 a Y la competitividad apenas ocupaban un lugar secu ' 
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Desde inicios de Ja déc~da de Jos años noventa, en la ~EPALd s
1
: ini-

. formulación en la que se proponen una sene e meas 
eta un a re . . d l ' d 
de actuación para superar el tímido crecmuento e as econom1as e 
América Latina. Esta formulación se basa en la búsqueda y la crea
ción de ventajas competitivas y dinámicas "estructurales", con un ob
jetivo doble. Por un lado, la ;rans~ormación .e:onónúca de los países 
para la creación de economtas mas compet1tiv~s y con may?r valor 
añadido en los productos, y por otro lado, la mejora de la eqmdad so
cial y la consolidación de la democracia. Esta propuesta se basa en 
una "transformación productiva" (CEPAL, 1992), que a su vez impulse 
un cambio tecnológico para poder competir a escala global. En este 
contexto, tienden a perder vigencia los enfoques de carácter cuanti
tativo, frente a otros de carácter más cualitativo basados en la produc
tividad de las empresas y la competitividad internacional de las eco
nornías nacionales. 
. Los cambios de la " nueva" CEPAL tienden además a dejar de prio
n~ar .el sesgo industrialista para analizar y vincular otros sectores eco
nomicos, como el sector de servicios y atenuar el sesao estatalista en 
s~ ~iscurso. Se acentúa el papel de las 

1

empresas privad;s como actores 
bastcos del dinanúsmo económico, dejando al Estado el p apel de im
¡ulsar una transformación productiva. Estos cambios de estrategias de t CEr~ se basan en los trabajos recientes de Fainzylber (1990) y en 
~s c asicos estructuralistas anteriormente citados. Este cambio de la 
"pEP~L se b.asa en dos fuentes. En primer lu~r, toma el ejemplo de los 

a1ses ex.itoso ,, . d ::::> 
non{ ' . s orienta os a la exportación y el modelo de las eco-

1as nacionales d - , 
retoma 1 . e pequenos paises europeos. En segundo lugar, 
tecnol' ~s aportaciones teóricas sobre la innovación or~nizativa y 

og1ca empre . 1 . l ::::> 
OCDE. sana , unpu sada por especialistas del entorno de la 

. Según la teoría est l. l' . 
miento r 1 , ructura ista c asica cepalina 2 , la falta de creci-
.6 egu ar esta det · d ci teas de 1 , . ermma a por una serie de condiciones espe-

d os paises lat1 · 1 os en la "p ·rc . < noan1en canos, os cuales se encuentran situa-
El en ena" de lo ' , · , estructural' . s paises econonucamente mas desarrollados. 
ha sido profu:~1d11º difundido por Prebisch, y sus posteriores variantes, 

amente anal· d d ' · ~ < iza o por iversos autores (B1elschowky, 
- Los · ~:-:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ n1 · Prtncip10 ¡ etodo 1 . a es element 

latino. Ustórico-cstr 
1 
os en que se basa la teoría del estructuralismo son: el 

cuate arnericanos y la uctulra : ~l concepto de subdesarrollo en los países perifericos 
. s están d evo uc1on de las . . 1 , d 1 ·rc . 1 1nflue . ' eternunad inversiones en os paises e a pen ena, as 
tante ~~lado en g ran 

11 
ª~~orla demanda. El estructuralismo de Celso Furtado ha 

ecadas. 1e 1 ª el desarrollo teórico de los estudios de la CEPr\L du-
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2006; Rodríguez, 1981 y 2001 ). En este sentido, aparece la cuestión: 
¿cómo repercuten los "nuevos" postulados cepaliHos en los condicio
nantes exógenos y endógenos de la Amazonia oriental? 

3. Industrialización e institucionalismo en la 
región de la Amazonia 

En esta región, históricamente, las relaciones laborales han estado 
marcadas por el incumplimiento de los acuerdos sindicales, la falta de 
seguridad en el trabajo y los salarios de subsistencia. A estos factores 
hay que añadir ~a práctica productiva de las empresas, caracterizada a 
menudo por .la. mobservancia de las disposiciones medioambientales, 
lo cual ha ongmado accidentes ecológicos, aspectos que también re
pe.r~uten en las estrategias de subsistencia de los trabajadores y sus fa
milias. 

Las ~ran~es empresas minero-metalúrgicas que operan en la 
Ad. n:azom.a onemal se han visto fu ertemente cuestionadas por la falta 

e 111vers10 d · . nes pro uct1vas en los centros extrativistas, y en la poca ca-
pdacid~d para. producir un desarrollo endógeno (Monteiro, 2006), 
a emas de utilizar a d , · · 1 menu o practicas que cuestionan en a gunos as-
pectos la legalidad ] b 1 · , · d. 

l
. · a ora vigente en el pa1s como diversos estu 1os 

ana izan (B , 1 995 ' · · 
d d 

acun, ; Neto, 1995· Pinto 1995· Castro 1994;Tnni-
a e 1998,2000). ' ' ' e ' 

El primero refe ¡ · · ¡ · ' · 
1 

' rente a a mcorporación de la perspectiva 11ston-
ca a argo plazo mu t. 1 . . , . . . ,_ 

· , 
3 

' es 1 a os pe nodos h1stoncos de crec1m1ento Y re 
ces1on . Después d 1 . , , . , ·-. e una arga reces1011 que afecto mcluso al crc:Cl 
miento demográfic d l . . , . . '. ' . , . h 
década de ¡ ~ 0 e ª 1 eg1on, se 1111c1a a finales del siglo XX, en ' 
con el p os anos ochenta, un periodo de crecimiento, impuls~do 

royecto Grande c . ·, ( ) . 1yo la central hi·d l' . ª1 a_¡as PCC , durante el cual se constn 
' roe ectnca de Ti , do ~n su mom · ucuru1 -una de las mayores del 111un 

. en to-, que p d , . 1 . •vas 
mdustrias insta! d rovee e energ1a barata y suficiente a as nue 
d 

e a as en los ene! . I' . E ros aran-es proyectos" . . aves mm ero-meta urg1cos. s ::i 
consistieron . . ¡ · 1an1en-te reciente d b ,gtosso 111odo, en un conjunto re atl\ 

e su secuente . . . d ·nwr-
gadura implen

1 
d s mtervenc1ones sectoriales e gran~ (I) 

' enta as · d · d l" ;t 
Costa, 1994, p. 414). 0 mtro uc1das por el gobierno fe era 

3 En la Amazo · · 1 , 111a oriental el . . 1 dd ,.1u· 
c io, que: comprende a . · penodo ele crecimiento :ibarca el pi:noc 0 

' proximadamcntc entre 1887 y 1917. 

La "nueva" CEPAL y la Amazonia 
155 

Los últimos a1ios marcados por el autoritarismo militar contribu
yeron a Ja falta de garantías laborales y a perpetuar formas de explota
ción de Ja mano de obra de carácter preindustrial, algunas de las cua
les todavía pe rduran en la actualidad. Esta perspectiva de desarrollo 
a largo plazo careció, sin embargo, de otra perspectiva a corto plazo 
relacionada con las formas preclatorias de exploración de la madera, el 
denominado ciclo boo111-mul-hust económico. Según este ciclo, duran
te los primeros años tiene lugar un rápido crecimiento (boom) con re
percusiones en el empleo y en la renta familiar. Seguidamente aparece 
un declive (busc) como resultado de la propia explotación exhaustiva 
d~- los recursos naturales. E ste proceso está asociado a la concentra
ci?n de la tierra por parte de los grandes latifundios y al empobreci
n~iemo de la población pobre, sin alternativas de mejores de condi
ciones de vida. 

~l segundo aspecto se centra en los problemas que aparecieron a 
P~drtir de esta segunda fase de desarroUo, y de forma especial en el rá-
p1 ° Y descontrolado c · · d , . . lm rec1m1ento emografico de las ciudades espe-
cia ente de las cit d d · , . ' ser s· 

1 
Id 1 ª es m111ero-metalurg1cas, las cuales pasaron de 

imp es a eas de uno ·¡ . . media . s centenares o 111.1 es de habitantes a cmdades 
e nas con vanas de d ·1 sas minero e l e' .· cenas e m1 es de h abitantes. Grandes empre-

-n1eta urgicas (C h. V l . MRN Alb ) . ompan ia a e R10 Doce -CVRD-
' ras se mstala · · ' con abunda t e e ron en estos mumc1pios, los cuales contaban 

11 e mano de obra b B · · · , en consecueiici· b . arata. ªJªS mvers1ones tecnologicas y 
a una a1a p d · ·d d yeron a esta 51·t . , L :.i < ro ucnv1 a de estas empresas contribu-

b uac1on Est , ·d a sorción de ¡ · e rapi o aumento desbordó la capacidad de 
1 a mano de obra d 11' d r~ra , el mercado de em 

1 
.' esarro an ose subempleo urbano y 

bisch unos años P eo mformal, como ya había previsto Pre-
El · antes. 

tr . , tercer aspecto se refie 1 e 
ac1on de ingr re ª ª iorma como se produce la concen-

sur d esos Y la prop· d d M. e Brasil estos ¡ ie a · 1entras que en las reaiones del 
secto · e ementos cond · · 1 e . :::> • 

1
, . res 111dustrial , , icionan a 1orma de mvers1ones en 
og1cas e es, as1 con10 las d º . , en la reg· , correspon ientes opciones tecno-
e.xclus · ion norte ape h . . . . lVan1ente J · e nas se a 1111Clado, potenciándose casi 
agncol a m111ero-m "t .¡ . . . 
P 

a -cambié d , e a urg1a extracnv1sta, la maderera y la 
receso . n e caracter ext · · · ¡ · 

e tenia que d . , racnv1sta- o a aaropecuana. Este 
struct · en var p 1 · , ;:, , en 

1 
ura producti· . au annamente, segun se preve1a a que la 

os p , va se acer ¡ ' te . a1ses del" ., cara a a estructura de capital existente 
cnolo . centro Se , 

del" g ica contrib . , · ~reveia que el avance e implementación 
centr " u1nan al i~ual q 1 , . d .ali abso b 0 , a cualifi { · :::. e ue en os p~uses m ustnc zados 
r er la mano de 1~~raª mano d~ obra, a mejorar los salarios y a 

' poco calificada. Todos estos presupuestos 
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distan mucho de Ja situación actual. Como indica Bielschowsky 
(2006, p. 1 O), el diagnóstico y pronóstico "es inadecuado para Améri
ca Latina para absorber la abundante oferta de mano de obra y elevar 
los salarios de manera sistemática". 

A nivel institucional, el mandato del presidente Fernando Henri
que Cardoso (FHC) y el modelo de inversión dominante representa
ron el mantenimiento del desempleo, los bajos salarios y la concerta
ción de ingresos, hasta el punto de que algunos científicos sociales se 
han preguntado si en la región amazónica ha tenido lugar un desa
rrollo o un retroceso económico. El Estado incentivó la creación de 
instituciones para impulsar el desarrollo en la región, como la fallida 
Sudam (Superintendecia Desenvolvimento para a Amazonia) 4

, la 
cual, a pesar de disponer de instrumentos propios y de enormes re
cursos económicos, no consiguió una mejora del nivel de vida de la 
mayoría de la población 5. Ya en los últimos años de la actual década 
(200?), de forma semejante que en otros países de América Latina, en 
Brasil se pueden extrapolar una serie de tendencias económicas ya 
~nunciadas y previstas por Prebisch y Furtado en sus primeros traba
JOS. La región amazónica oriental se encuentra inmersa en estas ten
d~ncias, aparte de las características específicas de la región y las pro
pias del _Estado de Pará, como la falta de una estructura productiva _Y 

de relaciones laborales de características fordistas y el peso significati
vo del empleo informal 6 . 

Corno primera tendencia identificada se encuentra en un perio
do de cr~cirniento económico sustentado pero insuficiente para de
tener el mcesante desempleo, iniciado durante el último mandato ~e 
F_~c, Y que se mantiene con el crobierno del presidente Lula (prevt
sion de crecimiento del 3,5% en'=' 2007), debido, básicamente, a un in
cremento espectac l d 1 · d' · (b~sica-u ar e as exportaciones de co1m110 1t1es " ' 
rne~lbt~1•. productos minerales y agropecuarios). Este crecimiento ha 
pos1 1 1tado una lig d ' · · , se w era 1smmuc1on del desempleo urbano, que 

4 
Debido a diversos f: ¡ fi 1111m· 

ción de proyc t . · . ac_torcs, como la mala gestión de los recursos Y ~ 11 
• d 

gobierno en cl os_ sm?~bJeU~os claros ele desarrollo, esta institución fue exunta por dJ 
Am_azonia (Al~A)~no - OO. siendo sustituida por la Agencia de Desenvolvnnen!O 

, El lDH media de la re · • . . 07· 1 dd Es-
tado de Pará en O 703 fr gion amazomca se encuentra en torno al 0,7 ·e d . S( 

pueden añadir ot ' . 'di enteª la media brasileña del 0,830 ( 1999). A escas ~1~1~. 
do de Pará- mor~¡~~ dc~dores, como la tasa de analfabetismo -12,4% .:ne 

6 En las r~gio~es lar~a~~;a.nnl o saneami~~to. rrabaj.ut 
legalmente alcanza el 26% iicas la proporc1on ele trabajadores urban~s que

1 39.y., (il 
Pará y el 43º' ". . en el Estado de Tocantins el 37% en Ror.unia, e 

/ O en runapa. • 
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fr da P
or la incorporación de las nuevas generaciones al mundo 

ena d d. . . 1 l d t 
del trabajo. Este crecimiento no ha logra, o 1smmu1~ a e eva a ~sa 
de desempleo juvenil , que sobrepasa, segun aJg~nos calculos, el 25Yo, 
y que afecta a los jóvenes entre los 16 y los 24 anos. 

Desde el actual gobierno del Partido dos Trabal~ado~~s se. h~n 
iniciado una serie de medidas para contrarrestar esta s1tuac1on h1sto
rica e impulsar el desarrollo y crecimiento acelerado, con instrumen
tos como la refundación de la Nova Sudam, e l Programa Acelera<;:ao 
do Crescimento (PAC) y el Programa Amazonia Sustentable, impulsa
do por diversos m i1ústerios 7 . A pesar de que la fundación de la Nova 
Sudam en el año 2007 tiene como objetivo la "integración producti
va y la eficiencia regional", Ja realidad dista de las buenas intenciones. 
Aparecen contradicciones entre los objetivos de esta nueva agencia, la 
probable incapacidad para el urgente financiamiento de infraestruc
ru:as _Y la introducción de Hneas de proyectos "blindadas" para evitar 
~ract1cas de c_orrupción econónúca. Estos factores demuestran que 
sigu en apareciendo poca coordinación entre los ministerios nume
ro~os proyectos e iniciativas sin conexión, falta de organismo ~rutario 
Y e portavoces y pocos resultados visibles. 
d 

1
La se$~nda tendencia está relacionada con la estructura industrial 

~ ª reg~on. ~a fuerza de trabajo del sector industrial se centra en el 
sector pnmano de 1 . , 
q h

. , . a extracc1on y transformación de mineral sector 
ue istoncamente s h . d , 

vers·, , . e a caractenza o por la poca innovación e in-
1011 tecnolog1ca propº e . croecon, . < 1ª· orno consecuencia de la bonanza ma-

tenido ¡ onuca, Y de las privatizaciones de las empresas estatales han 
vas paraulagar aumdentos de productividad, con consecuencias ne,!!ati-

c e mano e ob l d o 
lado, estos ra emp ea a, en los siguientes aspectos. Por un 

aumentos de prod t .. d d" d mente al lu uc 1v1 a se estinaron primordial-
cro -y en alo-t b · res altamente lifi < o inos casos a cu nr los salarios de trabaiado-

ca icados- y 1 . :.i 
con poca calific . , ,, muy poco a a gran masa de traba_Jadores 
la región de la A~~~1~n'.i con~o indica B~els~ho~sky (2006, p. 12). En 
Presas minero al, ~ onental, la pnvat1zac1on de las grandes em
ciones del nt'i-mmet tdirgicas tuvo como consecuencia drásticas reduc-
b. · ero e t b · d 

ten en los aspe t d . ra ªJª ores Y empleados no cualificados, si 
c os envados d 1 · · 

--- < e os cntenos de privatización, como 
7 -~:::::::-=-:--:-:---:~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Desde el M· . 

que inte misterio de M ed· A b . . . 
de la hltan. con1binar d d ,;º 111 1~nr_e (MMr\) se estan realiz.111do programas 
en lapo . ~c1on a partir de 1 esarro. 0 ~conom1co de la región con la calidad de vida 
jora dtey10n debe ser suste ª ~~enusa: ~¡modelo deseable de la actividad económica 
curso e as condicio nes d ntad e, combinando el crecimiento econónúco con la me-

s natu 1 " · e v1 a de las pobl · ¡ l 1 · · ra es (MM.A 200? ac1ones oca es y a conserv;ic1on de los re-
' - , p. 17). 
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es Ja eficacia empresarial , estas empresas se volvieron fuertemente 
competitivas -convirtiéndose la CVRD en la segunda empresa mine
ra mundial-, contribuyendo al aumento del desempleo estructural 
de la región. Por lo que se refiere a esta última empresa, a pesar de los 
récords en exportación, estas empresas han destinado los enormes 
beneficios obtenidos a la importación de nuevas tecnologías, la repar
tición de dividendos entre accionistas nacionales e internacionales o 
la compra ele otras empresas afines 8 . 

4. Relaciones laborales y acción sindical 
en la mineración 

A partir de las cuestiones planteadas, el estudio focal iza diversas varia
bles de las relaciones laborales. Se parte de la visión que tienen los 
sindicatos y las asociaciones de trabajadores sobre los cambios que 
tienen lugar en el ámbito del trabajo y las cuestiones referentes al 
medio ambiente. Las variables analizadas son: consecuencias de los 
procesos de terciarización; cualificación de la mano de obra; política 
d,e ~eguridad en el trabajo; acción sindical; percepción del riesgo eco
l~gtco; estrategia de acción sindical; acciones de responsabilidad so
c~~l empresarial; relación entre las empresas y el poder local, y forma
c1011 profesional. 

4. l. Consecuencias de los procesos de terciarízacíón. 

c_on la introducción de la flexibilización laboral durante la última 
decada esta ha · d - . · ·' y de 

' 1 0 acampanada de procesos de terc1anzac10n 
subcontratació 1 d 1 d . , b · dores 

. 
1 e a pro ucc1on, afectando a todos los tra a_¡a 

de diferentes form E . , . ¡ ·, d gran-d as. ntretanto, se recurno a la msta ac1011 e . 
es e~npresas minero-metalúrgicas, algunas ele las cuales. por sus di-

mensiones se inclu 1 1 
· nienro 

el '· yen entre as mayores del mundo y a surgu 
e una red de emp b ' 1 · 1 de la 
b . , resas su contratadas. Especialmente en e nive 

su contratac1on la · 1 ·, · eaular. ' vmcu ac1on laboral tiene lugar de forma 1rr ;:, 

8 ---La compra de la e . . di , ~ ¡3JOO 
millones de dól p mpresa ~nmera canachense lnco, en 2006, asct!n ° ·

09 
e; t.il 

empresas tiene ares. _ara el penado comprendido entre los a11os 2007 Y 20 ' su
pone la ere . ~1 prlevistas inversiones de unos 8.000 millones de dólares, lo que! ' !l 

, ac1on e e unos 3? 000 1 l' de Be e1 • 
Bajo Amazon S d - · emp eos en la Rt!gión Merropo nana 

as Y u este del Estado. 
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d 1 d e obra empleada . 1 1 derechos mínimos e a mano 
En este mve ,. ·ºt ~ntes de manera que los trabajadores tie ne n gu~ asu-
apenas son ex1s e ' pacitados 

. . .1 . - . de trabaio aunque no se e ncuentren ca inir cua qu1e1 tipo ' ':.i ' ' 

para ello. 1 · que 
Diversos entrev istados afi rman: "Tenemos re ~c1ones peo~es . 

· d ·d ' b o hace r que serv1-las de la prostitució n. La empresa ec1 e que tra ªJ , · . ,, 
cios y qué precio p aga. Si no ~ceptamos, buscan otra e~1~resa 
(E.05) 9 _ Estas condiciones se ma111~e~tan e ~; l_as e?1p~esa~ terc1anzad~s 
que imponen los salarios y la_s condiciones_ ~~n nmgun tipo de fiscali
zación o de cambio en la calidad del traba_¡o (E.OS). 

Las prácticas laborales de las empresas te rc iarizadas son en _mu
chos casos dudosas: "En las terciarizadas, muchas veces, descubrimos 
personas sin contrato laboral trabajando como subcontrata?os" 
(E.20). La terciarización está muy extendida:" Representa aprox ima
damente dos tercios, o unos 2.000 trabajadores, más los de la AJunor
te. Ellos realizan el trabajo sucio, es decir, sin medidas d e protección. 
Muchas veces sin el contrato de trabajo correspondiente" (E.01 , Sin
dicato dos Trab a.lhadores nas Indústrias Químicas do Município de 
Barcarena). 

Con las reestructuracio n es de las grandes e mpresas durante la dé
cada de los años noventa, miles de trabajadores se han visto volcados 
al desempleo y a un mercado de trabajo incapaz de absorberlos. La 
consecuencia ha sido una continuo aum ento del sector informa.! y del 
~11lpeoramiento de las condiciones de trabajo y, en consecuencia, de los 
~ngresos familiares . En los procesos de terciarización se manifiestan 
irregularidades administrativas internas d e la.s empresas. como nrnes-
tra el representante de un sindicato: . 

Además de la Aluno t · · 1 ' d · · . ' C el exist r e, existen tres mve es mas e terc1anzac1on. uan o , . e un negoc· b 1 d 
acue d 10 ueno para os gerentes de Alunorte, estos se ponen e 

r o con el p · · l d . . 
\icen el b . nmer nive e las empresas terc1an zadas para que estas rea-
de la ob tr~ a.Jo. No rmalmente los ingenieros de la Alunorte saben el valor L ra e contratación. 

a empresa del . . 
~na parte al se<> pn~1e~ nivel re~lí~a u~-ª parte d~l trabajo, d~l cual se pasa 
Jadores no ct· ºundo nivel de terc1anzac1on.A partir de este mvel los traba
tiino nivel isponen_ de contrato de trabajo ni formación adecuada. En el ú1-

, tercer nivel 1 b · d al" 1 b · · c?nciencia d 1 . , os tra a_¡a ores que re izan os tra a_¡os no nenen 
Sindicato do e Tos peligros de muchas de las actividades que realizan. (E.01, 
carenaJ. s rabalhadores nas lndústrias Químicas do Município de Bar-

~ 
l a letra ~1----------------------

y e nu111ero identifican las entrevistas realizadas. 
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4.2. C11alificación de la mano de obra 

La falta de formación profesional aparece como uno de los principa
les problemas para encontrar trabajo en las empresas locales. Este he
cho se convierte en un círculo vicioso en el que las empresas, y tam
bién los representantes de los gobiernos municipales, tienen un papel 
decisivo.Vinculados con la asistencia regular a una institución de for
mación profesional, aparecen otros aspectos como la falta de hábitos 
y de disciplina en el trabajo por parte de muchos de estos jóvenes: 

Las empresas aguí no contratan a los jóvenes de la ciudad. Dicen que las per
sonas son gandulas y que no saben trabajar. Cuando la realidad es que no 
realizan ninguna acción para preparar o formar a Ja juventud. Llevamos años 
pidiendo un centro de Formación Profesional y hasta ahora, nada. Unos dan 
las culpas a los otros, y cuando se necesitan trabajadores los llaman del sur del 
país. [E.28, Sindicato de Trabalhadores da Contruc;:ao Civil e do Mobuiario 
de Oriximjná]. 

Los cursos profesionalizantes que se ofrecen en la región son es
ca.sos, razón por la cual existe poca mano de obra cualificada:"No s~
fr.1mos racismo o discriminación por el color de piel, sino por el ~a.JO 
nivel de formación de nuestros jóvenes" (Associacao das Comun~da
des Remamescentes de Quilombos do Municipio de Oriximrna, 
E.29). 

4.3. Política de salud y seguridad en. el trabajo 

Las r:1ªY0 re_s empresas han introducido normas de seguridad labor~! Y 
med1oa111b1ental pa t d 1 . , han sido . era o o e proceso de producc10n, que ' 
acreditadas y recono ·d d. . . . . ciona-
1 ci as con 1st111 c1ones nac10nales e interna . 
es (ISO 14000) A 1 . . · · 11ftca 
1 . · unque e reconoc1111.1ento de estos premios sigi . , 

e estncto cumplim · d rzac1on 
d 1 . .iento e estas normas y la constante actua 1 ' 

e a segundad la r al"d d · · d inia-
. ' e 1 a , sm embargo dista de las acc10nes e gen corporativa llevad b ' 

as a ca o por las empresas: 

Un ejemplo fue un a · d . d ?003, 
en el que un b . d cci ente que ocurrió allá, en el mes de mayo e - . 

era a_¡a or p d., 1 . do graw. 
cuando . 1 , er 10 a vida y otros diez quedaron en esca ' , exp oto un tanq d d . . . d ·s q1w 
da ron con q d ue e so a caustica. Varios de escos rrabap on: 

1
,, 

uema u ras e d 1 . o if.l q1, 
la sosa ca' tisu· , 11 co 0 e cuerpo y uno de ellos quedo c1c::g • , ... da 

' ca quemo 1 · ·d la ~o ' os teJ1 os de su piel. Al explotar el canque, ' 
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, . , bordes. Un trabajador quedó colgado a seis me-
causnca se derramo por lo~ d "ón no era lo suficientemente larga. 

l~~t~~~~~~~~~~olsa {:a~~~adeo~;~~~sc
1

Indústrias Químicas do Município 

de Barcarena j. 

Los contratos laborales y las relaciones de_ trabajo ~e estas empre 
sas han estado históricamente marcados por irreg ularidades Y. postu
ras arbitra rias frente a los trabajadores, entre las c u ales los desp1?,os no 
justificados no son una excepc,ión: "Ll~ga~on a la sala y me d1Jero:,: 
'Que a partir de hoy usted esta despedido . La empresa no me Pªºº 
más, y ahora estoy en un proceso judicial" (E.19). El p ago de las horas 
extras constituye otro punto de conflicto. Refiriéndose al~ CVRD, un 
trabaj ador afirma:"Nunca m e pagaron una hora extra, y s1empr~ tra
bajé" (E.19). Las cifras de accidentes laborales como consecuencia de 
la falta de seguridad en el trabajo son otro motivo de preocupación Y 
lucha sindical. Según datos del Sindicato de Químicas de Barcarena 
(2005), se manifiesta un aumento del número de accidentes mortales 
Y accidentes graves gue se producen anualmente, "sin que la empresa 
haya tomado medidas en serio para frenar esta sangría humana" 
(E.09). A pesar de l aumento constante de accidentes, son todavía in
suficientes las medidas tomadas por las empresas: 

Mie~tras que la compañía preveía uaos 20 accidentes laborales, en realidad 
el ª?º pasado tuvimos 73 accidentes. Esto significa que la empresa no ha 
rahzado una acción seria para disminuir este peligro que nos afecta a todos. 
hi.] La empresa nos dijo que los sindicalistas tenemos un corazón duro, de 

erro, con pocos sentimientos. Cuando murió nuestro compañero, nos en-
cerramos en el · ¿· ll balh d sm 1cato para orar su muerte. [E.O l, Sindicato dos Tra , a-

ores nas lndústrias Químicas do Mun.icípio de BarcarenaJ. 

cib A p artir de las o bservaciones realizadas por los sindicatos, se per-

d. e que las empresas no acostumbran a tomar decisiones que perju-
1quen a 1 d" 

seg .d os irectores y gerentes responsables de los errores en la 
un ad labor 1 R 6 ·' d 1 d l grav . ª · e 1nen ose al director técnico responsab e e 

ah e ~ccidente laboral mencionado: "Al contrario, fue ascendido, y 
ora iorma pa ·t d 1 . 1 . . 

dente fi ~ e e mve superior de gerentes. Para gue el acc1-
Sao p l~era olvidado, los trabajadores lesionados fueron enviados a 
tllos t~~ ~'p(or un periodo de un año. Para que nosotros lo olvidára-

0 E.Ot). 
Por su pa t 1 

los sinct· • r e, as empresas manifiestan tene r buenas relaciones con 
l~io D !Catos: "La buena relación de la empresa Companhia Vale do 

0 ce con lo l d · d s emp ea os se extiende a la postura adopta a en re-
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]ación con los sindicatos con los c uales la empresa interactúa. Las ne
gociaciones con los diversos sindicatos son conducidas a través de los 
convenios colectivos de trabajo y complementadas a través de nego
ciaciones regionales, con la finalidad d e valorizar la diversidad de 
cada región e n la que la empresa actúa" (CVRD, R elatórío A1111a/, 2004, 
p. 54). Muy diferentes son las percepciones de los representantes sin
dicales: "A los sindicalistas no n os permite n el libre acceso a la em
presa. Tenemos que pedir pe rnuso cada vez que queremos hablar con 
los trabajadores" (E.OS y E.06). 

Un aspecto de desacuerdo entre las empresas y los sindicatos se 
re fiere al pago de las h oras extras realizadas y e l número de horas que 
pueden realizar los trabajadores de la empresa: 

La causa del accidente laboral hoy en día es la carga horaria. Es muy elevada 
en la i~una del~ empresa Vale do R.io Doce. Los horarios son muy inrcnsos, 
Y se 1~1den auditorías del Ministerio de Trabajo. Pero cuando ellos vienen a 
exanunar la empresa, nadie del sindicato lo sabe, pues no somos avisados, por 
lo que ~1º podemos acompa11arlos. Tal vez el acompañamienro cuestionaría 
el traba_¡o ?e I~ cmpr~sa, puesto que ellos lo fiscalizarían; además los mspec
tores podnan 111specc1onar los lugares donde indican los sindicatos: mira, en 
tal lugar ti enen estos problemas. fE .20]. 

4.4. Acción sindical 

~no ~<; l?s indicadores de calidad de una democracia son los dere
c os smdicales, que incluyen la libertad de acción y elección de re
presentantes Las p .b.Jid d . d · ·di-

j d 
. . e OSI 1 a es de que disponen Jos deJeaa OS Slll 

ca es e 111formac·, c. 1· ·, ~ d ·' Y 
b . · 10n Y nsca 1zac1on en las áreas de la pro uccion 

o servanc1a de las n d . , . · so-. 1 ormas e protecc1on del medio ambiente Y 
c1a es son muy restrictivas: 

La empresa Alunorte no · baia-
dores Neces"t d permite que se lleven informaciones a los rra ·~' 
res 490 , I a1_no~ e_ un permiso especial. De un total ele 1. 100 era bajado-

, estan s111d1calizados 1 s· . s· d"cato 
dos Trabal hado I en e 111d1cato de Químicas. [E.01 , 111 1 ' 

' res nas nclúscr· Q , . . , . D , ·J ias u11mcas do Mumcip10 de arcar~n" · 

En una situación el ·bl . . . d J· b ral 
de cara al fi 1 e posi es represalias y de msegunda . a 0 

' uturo, os t b . d . 1 , ·an 
aceptar cargos de r~ a.Ja. ,ore~ de las empresas mm eras re ius.,_ 
cuencias de pe 

1
'.epr_e,sentacion smdical, debido a las posiblcs conse 

. na izac1on o d . 1 1 . el mo es 
el caso de Porto T b esp1c o a termmar el m an ato, co 

rom etas: 
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. de lugar de reunión o d e representación. Lo hem~s solicita-

d
No_ d1spon1neernab1~;s veces pero sin resultado. Ningún compañero quiere acep

o innu ·' · d ¡ - os Ja empresa .. 0 sindical pues al tcrmjnar e l man ato e e cuatro an 
~:s~~ ~~~f quier exc~isa para desp~d.irl<:>. ~E.28, Sindicato dos TrabaJhadores 
da ¡ ndustria da Construyao de Onxmuna 1-

En la actualidad, nuestros líderes dentro de Porto Trombetas, hasta ello~~ se 
sienten presionados. Ellos sienten lo siguiente: "Hoy ~engo una p:oteccion, 
pero cuando acabe el mandato sindical, seré despedido, ¿~ pod~e vol_ver a 
trabajar dentro del proyecto de Porto T~ombetas, ~n la Mmerayao_ Río do 
Norte?". En esta situación, muchos se sienten presionados. No quieren ser 
representantes sindicales porque no se pueden manifestar. [E.28, Si~c_lic~t~ 
cleTrabaJhadores de Industria de Construy~io e do Mobiliario de Onxmuna 
e Faro]. 

Otra dificultad es la falta de espacios apropiados para las reuniones 
de asesoramiento jurídico y sindical de los empleados. Refiriéndose a 
la empresa CVRD: 

La Minerar¡:ao crea muchos mecanismos para dificultar e l trabajo del sindi
cato [ ... ]. La mayor ruficultad hoy en día es Ja de no poder disponer de una 
representación dentro de Porto Trombetas. Todavía no hemos conseguido 
un espaci<:>, a pesar de que aquel espacio es un espacio de propiedad munici
p~l. La Mmerayao tiene aquello como espacio público. En esta situación se 
dificulta el trabajo del sindicato debido a no poder tener la pro1'.'imidad ne-
ce · · ' . 
el san a con l:'s trabajadores. [E.28, Sinrucato de Trabalhadores de Indusma 

e Construyao e do Mobiliario de Orix.iminá e Faro]. 

d En ~aso de que los representantes sindicales adopten actitudes de 
. enuncia frente a las arbitrariedades de la empresa no sólo está en 
Juego su propio lugar de trabajo sino el de toda su f;milia: "Otra for-
ma de re , . , 1 , . . . . . 
g 1 pres1on es a de no contratar a mis huos o familiares, no pa-

ar os c urso d 1 . 
Pa s e a universidad, mientras que a otros empleados les 

gan todo e t " (E O ) ·5 
tan 1 dºfi s 0 

· 1 . Todos los representantes sindicales mam es-
e as 1 1cult d , J; 

ción . . ª es para que las empresas acepten mesas de coorwna-
rna pantar_ias u órganos de re presentación sinilical. El mayor proble
corn.s_e_ manifiesta en e l continuo cambio de representantes de las 

is1ones de , ¿· . , 
coor mac1on empresariales: 

No conseguim d . al v. 
lo inte11 os na a con ellos. Es muy dificil con la Vale conseguir go. 1 a 

tamos tod ¡¡ , d. ta1nent · 0 con e os y no conseguimos nada. Ellos se reunen irec-
e con no · , d ' d reunio sotros, e mcre1blem.ente ya no queremos saber na a mas e 
nes, porque se trata de sólo asistir para oír lo que ellos tienen que ex-
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plicar [ ... J. La empresa nos envía una comisión, y cuando está todo discutido 
y aprobado, aquella conúsión es destinada a otro lugar y aparece otra comi
sión de negociación. Y tenemos que comenzar de nuevo las negociaciones. 
La com.isión anterior desaparece y llega la nueva. Es increíble cómo funcio
na esta estrategia de cambiar de comisión de negociación. La verdad es que 
la comunidad todavía hoy no ha visto ninguna ventaja por parte de la Vale. 
[E.18]. 

4.5. Percepción del riesgo ecológico 

La percepción del riesgo ecológico es elevada por parte de la socie
dad civil y los sindicatos. Los riesgos pueden ser también de carácter 
cultural, ya que la instalación de g randes empresas mineras va acom
paifada de la destrucción de formas de vida tradicionales y autóno
mas. Los organismos públicos son señalados por la falta de una fiscali
zaci~n. eficiente: "No existen laudos sobre impactos ambientales o 
ecolog1cos [ . . . ].Todo esto forma p arte d el complejo industrial de las 
empresas que se instalan aqui a causa de la energía barata" (E.01).A 
e~~os factores habría que ariadir que el incumplimiento de la legisla
c1on establecida aparece de formas diferentes: 

~o existen laudos, Y los pocos que son reaJjzados son financiados por la pro
pia em~resa_. _Esto sign.ifica que a la hora de med.ir la cantidad aceptable de 
contanunacion de los rios, suben el lim.ite máximo de conranúnación, para 
que_ ?e esta for~na puedan afirmar que no lo contanúnan y que la contami
nacion se mantiene bajo los línútes tolerables. [E.01 ]. 

La falta de sensibilidad frente a las comunidades tradicionales es 
grande, como en el d ¡ . 10 

caso e as comunidades de quílombos : 

Percibimos las conse · ¡ ra 
Ell . b . cuencias en los q11ilo111bos especialmente en la cu tu ' · 

os cam 1an la cultura d ¡ ' , ·cen 
muertos H . 1 e os negros. Los animales y los nos apar"' 

1 · ay a1uma es en el , con e 
tráfico de ¡ d no que ya no aparecen, pues se asustan 
minado. Ta~~~~n ~s barco~ de l~s m.ineras. El lago Batata está rnuy condt~-
R.e n ª gunos igarapes 11 . [E 29 Associarao das Comunida ~ s mamescemes de Q ·1 · ' .,., 

ui ombos do Municipio de O riximinal. 

w e . ----0111un1dades de ne fi l·ivos 
que huían de la serv·d b gros undadas a 111ed1ados del siglo XIX, por los .:se· 

11 _ 1 um re. 
Pcquenos riachuelos ab d 

' un anres en esta región. 
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. . . n a incluso e l pode r imparc ial d e 
Desde los sindica tos se c u est10 . B ·1 . o do M e io Am-

i como el Instituto ras1 e 1r 
órganos g ubernamenta es d' d de los conflictos m e dioambie ntales, 

biente (IBAMd~)'.cot mooi~~~re~ta~~ente Jos intereses de las empresas: 
al favorecer 1rec a • 

d ariculto r hace una zafra, es multado con 23.000 reales por el 
~~~~ ~~~n~~s que la Vale realiza las mjsmas acciones y ºº.fue multada p~; 

. , 1 , l . 1 ? Fue multado precisamente porq el IUAMA. ¿Por que se mu to a agn cu tor. . de su lan-
él cortó una j zu¡uira i2, unasjuquiras que se encontraban en m edio ' l J.· 
tación [ ... 1. Lo multaron por plantar m aíz y arroz; el maí~,er~ para e· ien
tras que la Vale, por otro lado, c?rtó 2? alqueires Y no sufno ~nguna multa 0~ fiscalización . Este es mi cu est10nam1ento, y por estos motivos lucho P 
ellos. [E.0171. 

4.6. Estrategia de acción sindical 

La estratea ia de acción sindical está condic ionada por los acuerdos b 

sindicales a nivel nacional , puesto que algunas d e las g randes em~re-
sas minero-metalúrgicas colaboran a dife re ntes nive les c on el go~1~r
no. Realizar reivindicaciones que pongan en peligro la actual po!1t1~a 
macroeconómica comporta dificultades con otras federaciones smd1-
cales y con la cúpula directiva sindical : 

Desde el sindicato nos encontramos en un mom.enro dificil Mire, la CVRD 

está apoyando económicamente al actual aobierno. Esto nos pone en una s.i
t~ac~ón muy dificil. C uando vino el pre~dente Lula aquí, los responsables 
sindicales de su comitiva apenas quisie ron hablar con nosotros como repre
se~1tantes de los trabajadores. [E.O l , Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
tnas Químicas do Município de Barcarena·¡. 

4.7 . 
Acciones de responsabilidad social de las ernpresas 
frente a la corrnmidad local 

Aunque n d · · ·' 1 o se trata e un tema central e n esta mvest1gac1on, a res-
Ponsabilid d · 1 ~ · d d . ª socia aparece como resultado de diversas acciones e 
denuncia d e las ·asociaciones d e trabajadores respecto al compromiso 

e ~~tas empresas con el d esarrollo endóaeno d e l municipio Y de la reg1on. ::::> 

12 
)11 lli~ . ' ' . . ' ' . . q ªY alq11crrc•s son arboles t1p1cos de la reg1on <1111azo111c.1. 
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Desde la perspectiva de los sindicatos, estos cuestionan la efectivi
dad de las acciones de responsabilidad social en general, al verse 
como poco efectiva:" Estas empre as como la CVRD no cumplen con 
las medidas de protección m edioambiemales. Solamente le interesa la 
publicidad en que aparece como empresa modelo y nada más" (E.01 , 
Sindicato dos Trabalhadores nas lndústr ias Q uímicas do Município 
de Barcarena) . 

La falta de cumplimiento o las de ficiencias en la inspección han 
causado ya g raves accidentes medioambientales, los cuales ya han sido 
denunciados en diversas ocasiones: 

Un problema ha sido en el lago Batata. Al lí en el fondo existe una capad~ 
varios centímetros de espesor de los desechos de la bauxita [ ... ¡. Otro pro
blema es la tala indiscriminada de árboles. He visitado las zonas, he conrer
sado con varios testigos, y de tanta madera que cortan, en lugar de aprove
charla o de venderla, la entierran en enormes agujeros en la tierra ~ Hly 
testigos que lo han visto. ¿Será que quieren esconderla? [E.30. Assoc1a~ao d~ 
Pescadores de Orixim.iná, C 47J. 

He. visitado las llamadas reforestaciones. Apenas crecen arbustos. Tardarán 
van as generaciones en ser nuevamente bosque. [E.30J. 

Los medios de información locales informan sobre los peligros 
medioa~11bientales in herentes de la explotación de la bauxita Y de 
otros mmerales en la Amazonia, siendo un tema de denuncia po_r par
te de los sindicatos: "Ha habido muchos accidentes medioa111bi~nra
les, Y la empresa apenas ha tomado rned1ºdas" (E 07). "A diferencia de 
1 . d" e • • lu
os sm 1_catos europeos, que tienen los co1rútés de empresa que inc · 

s? fi~cahzan la producción y la emisión de aases, aquí no tenemos ni 
s1qlllera p ·b· l·d d d 0 

osi 11 a e fisca lización de nada" (E.08). 

4.8. 
Relación de las empresas 1ni11eras y el poder local 

Con la instala · , d 1 . · · se han 
, t bl . · 'cion e as grandes empresas en los mun1c1pios'. Lºs· 
es a ec1do v' 1 ' bl co " 

1 . incu os entre el sector privado y el poder pu 1 · · 
re ac1ones con 1 . bl , . a parur 
d . as comunidades y los municipios se esta ec<.: ll ' _ 

e convenios co 1 b. h full 
dac;ao Vale do ~ e go terno local, o con fundaciones, conio ,rcsen-
tados . b R10 Doce, en cuyo patronato se encuemran r~p ·o' n 

m1em ros d 1 d . 1scn1c1 
loca] y r e ª empresa, re presentantes de la a 111 111 . r d 

epresemame d 1 . . . . cennva 
desarrollo local ,; e a soc1eclad civil. El objetivo e~ 111 con las 

'Y el desarrollo sostenible de las comunidades 

" ce-º"' y la Amazonia 
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, " . ?004 p. 79) . La influencia de es-. -ctua(CVR.D, - ' · 1 t 
cuales la empresa 111te1 ~ . local ha sido d ecisiva de~de su imp an, ~= 
tas empresas e n la p o ht1ca , de conveniencia con los polít1 
ción, detec tándose estrech_o~ vmlcu.1.~st han priviJeaiado los intereses 
cos locales, los cuales trad1c1ona men e ' º 
de estas empresas: 

. . L . m resa invierte no sólo en políticos 
Es claro el poder de mf.lucn~1.a l-.. J .. a el pt t 1 en el ~obernador del Estado. 

. b. ', . poltn cos a m ve es a a , :::> d 11 
locales, smo tam ~en e11 . . ra ue defiendan los intereses e e a a 
La empresa neces1ta d.e estos altad~s [~ 28q s· dicato de Trabalhadores de In-
nivel del Estado y a nivel del Brasi · · • 10 . . . , F ] 

- d M bili. · de Onx.muna e aro · dustria de Construc;ao e o o ano 

· · · ece como La falta d e inve rsiones efectivas para los mumc1p1os apar l . 
bl l ¡ p ago de los roya t1es. factor común, siendo u n pro ema centra e ·. l )o/c 

" Mientras que en el E stado de Pará las empresas mine ras p~gan e 0

1
• 

, · l nio e n Australia paaan e en otros paises en donde extraen nunera , co . · · ' 0 . l 
5%" (E.32) . " La riqueza no t iene un beneficio para la c<?mumdac, 
porque el b en eficio de la comp añía es lo que ella paga de 1mpu esto_s, 
por ejemplo, e l tNSS [ ... ] .Esto no es un beneficio di~ec:o. Es u na obh~ 
gación, en func ión de los impu estos. N o ha contnbmdo en na_da IU 

tampoco agrega valores e n nada. Nos está retribuyendo por las n~u~
zas que toma y por la produ cción que extrae" (E.19) .Aparece la to~J
ca gene ral de la falta de interés por los m u nicipios: " Vale do Rw 
Doce tendría que devolver un poco de la riqueza" (E.19). La C~R? 
h l. d · ' · los rr1umci-a rea iza o regularmente aportaciones econonucas en . . , 
píos. E l problema, en este caso, proviene de la falta de ca~a~i~acwn Y 
planificación de los propios municipios· " Muchos mumcip10s pre-

. , " 13 
sentaron su proyecto de desarrollo a la CVRD de forma erronea · 

4 .9. Nivel educativo y formación. prcifesional 

La mayoría de los entrevistados posee una escolaridad básica. Ese~ he
ch d. fi b · eqmeren 0 i 1culta el poder acceder a otras ofertas de tra a.JO que r · . 
u_na formación básica o una formación profesional adecuada. T~d~
cionalmente, las empresas han privileaiado la m ano de obra ~speciali-
zad º ¡ , · icanamente ª proveniente de otros Estados, de l sur de pa1s pnor , . d · 
los sindicatos coinciden e n denunc iar la falta de voluntad pohncabl e 
las en1 e b · ¡·ficada en la po a-. , presas en 1ormar una fuerza de tra ªJº cua 1 1 ' 
cion de los municipios: 

13 1 d bril de ?006). www.ufpa.br/beiradoriol:irquivo/Beira23 (consu ta eª -
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Falta de cualificación profosional, falta de inversiones en el ser humano; entonces 
nosotros perdemos lugares de trabajo para las personas procedentes del sur y su
deste.Traen un montador mecánico para dentro de Porto Trombetas, que es una 
fimción que puede ser enseñada y aprc::ndida aquí. [E.28, Sindicato de Trabalha
clores ele Industria ele Constrw;:ao e do Mobiliario de Oriximiná e Faro]. 

Los sind icatos han reivindicado constantemente la creación de 
centros de Formación Profesional en los municipios, sin que apenas 
haya sido tratada por el poder público y las empresas mineras. 

5. Conclusiones 

Se formulan unas conclusiones tentativas debido a la necesidad de 
ampliar la información para futuras inves~igaciones más rigurosas Y 
de mayor profundidad en aspectos concretos. Desde las interpreta
ciones de los sindicatos, se establece: 

1. 

2. 

Tan sólo las garantías sindicales elementales, como el derecho 
de sindicalización y de reunión, son respetadas en las grandes 
empresas. En las empresas terciarizadas la acción sindical re
sulta más dificil. Las empresas no cumplen estrictamente los 
convenios laborales en materias de salud y seguridad en el 
trabajo. Este hecho se agrava en las empresas terciarizadas Y 
s~bcontratadas. Igualmente, las empresas no observan sufi
cientemente medidas de protección medioambientales, lo 
que ha provocado agresiones en el medio ambiente, algunas 
de ellas graves y de dificil solución. 

.<?01110 causa se puede apuntar el desarrollo histórico.de la 
r~g1? 1~· el cual está marcado a partir de las configuraciones 
histoncas en la relación entre capital y trabajo, siendo e~~as 
confi · ·a1· 1011 guracwnes el resultado de una reciente indusm, izac 
Y una débil organización sindical. . 
El mercado de trabajo en estos enclaves minero-metalúrgicos 
es precario S d b . . sas cer-. . · e trata e tra a_¡os ocasionales en empre ' . 
c1anzadas co 1 1 , b ·0 uene ' n o que a mayona de la fuerza de tra aJ 
qu~ complementar la renta familiar con otros trabajos. Los 
accidentes de t b · ¡ b · forn1a-. , ra ªJº son numerosos debido a a a.Jª 
c1011 ele Ja 111 d b 1. tareas ano e o ra y a las exigencias de rea izar .' 
para las cuales , , 11f¡esca 
d e e no esta preparada. Esta situacion se mai 

e torma alarma t 1 . . n e en as empresas terc1anzaclas. 
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R
especto al papel ele Jos sjndicatos y sus posibilbi?ades del~t~-

3· < fi t dos a un ao 1erno po 1 1-
ción estos se encuentran con ron a ' , . :;, , . d 

, . 1·nado h -1cia el centro en poht1ca econormca, e 
camente m e 1 e < • , 1 e 1 o 
rivaclo del programa tecnocrático de ~dhes1on a onse1 s 
de Washinoton de 1990. Para los traba_¡aclores que ft.~~ron los 
beneficiari~s hace tan solo unas décadas de la expa~s10~ ,est~
tal, los cambios producidos por el proceso. de glob~hzac10n e 
Jos últimos años han tenido consecu encias negat1vas. El go
bierno del PT, a pesar de su base laboral en !?~Estados. del sur 
del país, h a alegado que la adhesión a las pol.1t1cas neoh?er~les 
dictadas por el Consenso no responde a una preferencia, smo 
a una necesidad y a la posición externa creada por el proceso 

de globalización. . 
En el contexto de la nueva división internacional del tra-

bajo, disponer de una oferta de mano de obra abundante Y 
con poca o sin ningún tipo d e calificación puede representar 
una ventaja competitiva para las empresas. Sin embar~?· re
presenta también un problema al no disponer en la regio~ de 
cuadros técnicos suficientes ni de una m ano de obra suficien
temente disciplinada para las exigencias laborales actual.es. 
Desde los sindicatos, la falta de una fuerza de trabajo cualifi
cada es considerada como uno de Jos problemas más graves, 
puesto que la mayor parte de la población tiene un ~ivel b.~º 
de escolaridad y de formación, lo que dificulta su 111serc1on 
en el mercado de trabajo. 

Como consecuencia, la acción sindical de la región de la 
Amazonia se e ncuentra confrontada con: 1) dar respuesta po
lítica y económica a los procesos de flexibilización laboral; 
2~ dar respu esta social a los problemas sociales de ries~o ~ne
d1oambiental causado por las empresas minero-metalurgicas; 
3) .desarrollar una estrategia de acción g~1e no se contr~ponga 
abiertamente a la cúpula de la Central U ni ca de TrabaJad~r~s 
(~,UT) con los pactos a nivel federal; 4) frente a la nueva d1':'1-
sion internacional del trabajo, desarrollar estrategias. propias 
c?ordinadas, aunque no supeditadas a los sindicatos mterna
c1onales. 

4 A · · ' 1 ac · unque no ha sido un tema central de la invesngacion, as -
ciones de responsabilidad social de las empresas tienen un 
peso decisivo en el desarrollo de las reaiones minero-meta
lúrgicas. Cabe recordar que el Banco Mundial recomienda ª 
las empresas "abogar por la protección a ultranza de los dere-
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chos de las personas afectadas por los procesos d l . · d . 
. . "( I ea)mui-tnas extract1vas vVor d Ba11k-Extmctive J11d11 -

1 
· R · 

) 
5 TICS e111f¡.1 p. V . ., 

Aparecen en esta investigación todavía muchas cuescionn 
que s~brepa~an los objetivos planteados en el estudio,dejan
d_o ab1ertos mterrogantes sobre el futuro del trabajo, las rda
c1ones laborales, las estrategias ele supervivencia de las fa milias 
en los municipios de la Amazonia. Para cerrar escas conclu
siones tentativas, considero que la politóloga Ikvcry Silrn 
(2005, p. 200) realiza un acertado diagnóstico sobre el papel 
de los trabajadores en el actual contexto de globalización:""8 
desafio al que se enfrentan los trabajadores del mundo aco
mienzos del siglo XXI es la lucha no sólo conrra la propiaex· 
plotación y exclusión de cada uno, sino a favor de un régimen 
internacional que subordine verdaderamente los benefiooi ~ 
sustento y bienestar de todos". 
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Resumen. «La "nueva" CEPAL y la Amazonia. ~ela.ciones labora
les y acción sinclical en los encl~ves min_~ro-meta,lurg1c~s» . _ 
Este escrito es el resultado de una mvest1gac1on de caracter exploratorio so 
bre las relaciones laborales en los enclaves rrúnero-metalúrgicos de la Amazo
nia oriental. Intenta establecer una vinculación entre los postulados de la 
"nueva" CEPAL, los cuales inciden a nivel social en el reparto equitativo de 
b. riqueza , y a nivel metodológico sobre la necesidad de realizar estudios a un 
nivel meso y rn.icroeconórrúco y social sobre las relaciones laborales. Se parte 
de unas hipótesis sobre la existencia de unas relaciones laborales débiles y una 
baja reivindicación sindical, como consecuencia de un contexto histórico en 
la región de la Amazonia, caracterizado por su situación de periferia interna 
en el Brasil. 

. Palabras clave: enclaves rrúnero-n1etalúrgicos, "nueva" CEPAL, trabajo, sia
chcatos, fami.lia,Amazonia. 

Abstract. "Tl1e t1e111 'ECIAC' and Amazonia. LAboiir relationsliips a11d 
TI . . trade 11t1iot1 action iti minitig and metall11rgical zones» 

. 115 paper rs tire conseq11en~c of an exploratory researc/1 on /abo11r relation.ships i11 mi
•:rng ~nd metallurgical zones of Eastern Amazonia. It tries ro slrow a link bet111ee11 tire 
new ECLAC arguments i11sisti11g,Jro111 a social poi11t of view 011 tire eq11al delivery of 

wealtlr and at a ti d I . 1 I ' . . ' me ro· o og1ca evel, on tl1e need ef developi11g me.w and microccono-
1111CS st11d1cs abara / b ¡ · ¡ · TI · if 

1 
I . ª 011r re at1ons 11p. 1c poínt of depart11rc of r/1e mialysis is a senes 

0 rydpot rcsrs about tire existence ef weak labo11r relationsfiips and lo111 trade 1mio11 dc-
111ª11 s, as a res11/t o>f ti A · ¡ · · · · .r · . · re mazoman ·11stor1c context cliaractcrizcd by a s1t11at1v11 '!J 111-
ner peT1pl1ery witliín Brazí/. ' 

Keywords· . · · d 
111

-¡ A . · mrnrng m1 metall11rgical zo11es 'new' ECUIC work trade 1111io11s,fa-
1 Y, lllllZOtlltl. ' ' ' 
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Bouquin, stephen (coord.) (2008): Résistances au travail, Pans, Ed1t1ons y-

lepse. . - 'd Ed' -
Castaño, Cecilia (dir.) (2008): La segunda brecha d1g1tal. ~adn , 'C?'.?-

nes Cátedra-Universidad de Valencia-Instituto de la Mujer. Colecc1on 
Feminismos. 
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Guadarrama, Rocío y Torres, José Luis (coords.) (2007): Los significados 
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Y rupturas, Borcelona-ltztapalapa-Antropos, Universidad Autónoma 
metropolitana. 

Hualde., Alfr~do y Carrillo, Jorge (2007): La industria aeroespacial en Bojo 
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Li profes'?flªles'. Tijuana, México. El Colegio de la Frontera Norte. 
nart~ Da~1ele (dir.) (2008) : Pourquoi travoillons-nous?. Une opproch_e ~o-

cc11<;>1?g1que de la subjectivité au trovoil, Ramonville Saint-Agne, ERES-
1n1que du travail 

Novick Marta Y P' . G - . 
'. , erez, u1llermo (coords.) (2008): El Estado y la reconf1gu-

~~f0'ºdf!Tde111a r;ir_otección social. Asuntos pendientes, Buenos Aires, lnsti-
0 

_ 1 e a-Siglo XXI. 
rgan1zación tntern - 1 -

n - . ac1ona del Traba¡o (2008) · (Curso de) Desarrollo Eco-om1co Local E 1 - · 
nacional d Y mp.~o. Matenal para promotores, Turín, Centro Inter-
co Albu e Formac1on de la OIT (materiales preparados por Francis-

Pan - rquerque Llorens) . ª'ª· Marta (e d ) . bojo en el ~or . · (2007) : Soc10/ogía del Riesgo. Accidentes de tro-
Sociologia deJ~c or informal, B:i~nos Aires. Editorial Miño y Dávila. 

all'etica dellavoro, mono.9raf1co (2008): "Soggetti e imprese di fronte 
p~ Scidó), n.~ ~~sponsab1htó " (edición de Michele La Rosa y Giusep-

CTrent1n, Bruno) (200l). -
dica1 de Estud- · Antolog1a de Bruno Trentin, Madrid, Fundación Sin-

VV AA (2008) : A ~°,]· .. _ . 
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Y Segurid~d S~~~tires, Banco Mundial-Ministerio de Trabajo, Empleo 

:----__ 
Los libros ::-=::=----------------------s· Para esta se . -10nes deben . ccion Y Para comentario en notas críticas y recen-
bOj F enviarse a · So t' C 
t o, acuitad d C' : n '?.go astillo, Revista Sociología del Tra-
ense, Campus de S iencias Poht1cas y Sociología, Universidad Complu

e omosaguas, 28223 Madrid. 
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A los colabor ad o res d d, 8 000 pala-
d ' exce er e · 

. ,1 0 notas, no Pº ran ' , 1 ¡ b rán ir 
i ·~t:is d e.: a1 " ,_ º " o· hos arucu os e e e ' 

Extensión: La~ propt '-' . . . ' ,, nocas al pie.:, etc. ic . 1 
. . c\uy.: rdi.:rcnc1:is, Lu.,c1r< . ' , d 1 rnenos, seis palabras cave, no 

bras, lo_ qduc: i~ un :resu rn cn de un i-; citez \¡ne~ y e, a n abstract , en inglés, con10 
acompana os e 1 . d ·b~r'1n incluirse canco u 

1 , 1 lgu:i 111cnlc <: ~ • 
incluidas en e ntu o. l. d c1"0' n inglesa de.:\ título. 

1 \. 115s de a rra uc seis key umrr s, :ic ci ' · , mencionados se pre-
L t'culos y documencac1on . , 

Presentacion de originales: , os ar 1 . e 1 papel dirigidas a la redacc1on 

1 
, · asi como rres copias 1 ' b · 

senc:irnn en forn1aco c.: cccronico, ' b icación institucional de era ªJº• su 
. _ · ¡ carán clara111en te, su u • . l 

de Ja n.:v1sca. Los aucore~ me 1 . · . , 1 · a la que deban e nv 1arst: as co-
. , la d in::ccion posca precisa . 

correo cleccrómco, :i.s1 como I . ento de publ.icación (veinte se-
pias, eventualmt:nte, de la revista y separatas, en e mom 

paratas y dos eje111plarcs compkcos) . . , d b ser orimnales inédi tos, in clu idos 
Todos los artículos somt:ndos a evaluac1on e en ~-
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: 1 
los traducidos de otros idio111as r 

Sociología del Tmbajo acepta, para su evaluación y eventual publicación, r~p icas Y 
comentarios críticos a los trabajos que publica. La extensión de estos textos no deb e so-
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brepasar las 4.000 palabras. 
Formas de cita y referencias: Para las fo m1as de cita y referencias b ibliográfic_as. 
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de Sociología del Trabcyo. 

Lugar de envío: Los artículos y docu mentos electrónicos deberán d irigirse a la 
l~edacción de la revista Sociología del Trabajo: Facultad de Cien cias Políticas Y Sociolo
gia; Universidad Complutense de M adrid; Cam pus de Somosaguas; 28223 Pozuelo de 

Alarcón (Madrid). 
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. Proceso de evaluación, plazos y publicación: Los originales recibidos son, en 
~nm~~ lug:ir, leídos por el Consejo de R edacción, para apreciar si cumplen, tanto los 
equis_itos formales indicados, como unos mín.imos de con tenido científico v de ade-

cuacion ªlas líneas Y objetivos edito riak s de la revista. . 

Cumplida esta a · ·, l . res ex • preciac1on, os arnculos son evalu ados por, al menos, do· t:valuado-
. ternos al Co · c . . . menea . ns~JO. on escas evaluac1ones, el Consejo procede a ..:nv1ar los co-

nos Y sugerencias recibid 1 · ·' fi - ' d d . - · \ b · nes en s • as, Y a esnmac1on n.u e 1no 1hcac1ones o ..: a or.K10-
altcracio~e~~o, piara ser aceptado para publicación. En el caso de modific.1cionc·s v 

e ca ado el artíc 1 · • · nos )' un . b ' u o st:ra n ucvanll.:ncc evaluado por dos evaluadon:s l'Xtcr-
miem ro del e . . proceso se lle b ons<.:JO ch: l~edacc1ón. antes de su t:Vl'ntu.tl publicxión. Este 

La revis va a ca o com o . doble.: ciego'. 
. ta acusa recibo del . . . . postenoridad 

1 
c:nvio ch: o n gmalcs a vudt:i de corr..:o. connmic.11\\i0 . .-011 

y a os autores los .. 1 d d . 1 . . . . - . · en su caso, la .. · rc:su ta os <: a cv:ilu:ic1on. neccs1da<l de 1no hhc h·101ws. 
evalu · <=ventu:il :icl·pcació bl. ., · ., ac1ones a los • n para pu 1cac1on. D..:scll' h co1nun1c1oon lk \.is 
no sup . · autores. la rcvisc·1 c ' 1 · • · · · "flor a tres . · nvia a .1ccptanon para pubhcanon t'll un p\.\7,> 

meses. Junco co ·\ - l . . 1 . . . . . 11 "' La c:nt ano tt:nt:iuvo <k .1panoon. 


