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obrero 
El caso del sector del automóvil en Francia'~ 

Armelle Gorgeu y René Mathieu'~'~ 

R ecibido: 1-V-08 
Versión final aceptada: 29-IX-08 

Los cierres de fabricas y talleres, tema recurrente en los periódicos y 
sobre todo en los telediarios, hacen que la opinión pública francesa se 
haga la idea de un mundo obrero en vías de extinción inevitable, aI 
menos en la industria. Pero aunque ciertamente haya habido un de
clive de los empleos obreros industriales entre la población activa, es
tos continúan siendo, pese a todo, muy representativos 1

• ¿Significa 

* Título original: «Qualité de l'emploi et caractere soutenable du travail ouvrier. Le 
cas de la filiere automobile en France». Traducción de Evelyne Tocut. 
** Laboratoire Genre, Travail, Mobilités (Uniré Mi..xte de Recherche adscrita al 
Centre National de Recherche Scientifique y a las Universidades de Paris X Y 
Paris Vlll), Batiment K, Université Paris X, 200 Avenue de la République, 92000 
Namerre, Francia. Armelle Gorgeu, correo electrónico: armelle.gorgeu@free.fr; 
René Mathieu, correo electrónico: rene.mathieu l@free.fr. • 

1 Los obreros representaban en 1975 el 35,5% de la población activa, hoy en d1a 
no representan más que el 25% aproximadamente. Según la Encuesta Empleo, Ja ca
tegoría obrera agrupaba en 2002 a casi 7 millones de personas, es ?ecir, el 27% d~!ª 
población activa, de las que aproximadamente 1.500.000 eran mu~eres, o sea, el L :Vo 
de la población activa femenina, y 5.500.000 eran hombres, es decir, el 39% de Ja po
blación activa masculina. Según Roland Pfefferkorn (2007), el ?eso de los obr~r~s 
(hombres y mujeres) entre Jos activos, y pese a un retroceso ~el~~vo durante_ los uln
mos 25 años del siglo x.x, tiene Ja misma importancia en los m1c1os de los anos 2000 
que al final de la Segunda Guerra Mundial. 

Sociología del Trabajo, nueva época, núm. 65, primavera de 2009, PP· 3-30. 



4 Armelle Gorgeu y René Mathieu 

eso que, gracias a la mecanizació n y b .n1tom<1tización que conllev 
1 ·, i an 
a supresion (e empleos manu,iles de poco interés, las condiciones de 
trabajo de los obreros que perm:mcccn en las fiíbricas son menos du
ras y no comportan riesgos para su s.ilud? D esde finales de los años 
ochenra , con la instauración de una organización basada en el mode
lo justo a tit'mpo en la industria del sector del automóvil, los empleos 
han cambiado y d trabajo "enriquecido", según el ténnino utilizado 
por los directivos, se ha vudto más exigente y condicionante. ¿Cómo 
viven en la actualidad los obreros del sector del automóvil sus condi
ciones de trabajo y el impacto que estas tienen en su vida fuera del 
trab;~o? ¿Cómo han evolucionado dichas condiciones con la transfe
rencia de muchos empleos desde los constructores hacia los provee
dores? ¿Cuáks son las repercusiones en su salud? 

Tal y como mostramos en nuestros trab<tjos anteriores (Gorgeu, 
Mathieu y Pialoux, 1998 y 2006; Gorgeu y Mathieu, 2005a y 2005b) , 
la calidad de los empleos y las condiciones de trabajo en los estableci
mientos industriales tienen mucho que ver no sólo con las innova
ciones tecnológicas y organizacionales y con los modos de gestión de 
la mano de obra, sino también con las reorganizaciones del tejido in
dustrial a consecuencia de la evolución de las relaciones entre firmas 
y de la nueva configuración de los grupos industriales franceses y ex
tranjeros. A tenor de estos últimos, la coordinación de las actividades 
entre constructores y proveedores se realiza en un contexto de rela
ciones en las que se imbrican cooperación y dom..inación y en las que 
predomina con frecuencia esta última cuando existen filiales dirigi
das por grandes grupos en un plano superior o inferior. Este es el 
caso del sector de la automoción. Las exigencias de los constructores 
de "mejora continua., en cuestión de calidad, el "justo a tiempo'', la 
reducción de costes, las frecuentes compras de grupos competidores 
o de pymes independientes por los grandes grupos de componentes 
del sector del automóvil, la presión que los grupos internacionales, 
sean estos constructores o fabricantes de componentes, ejercen sobre 
sus establecimientos y filiales, conlle\·an múltiples consecuencias so
bre la organ..ización del trabajo, el empleo, la gestión de la mano de 
obra y, finalmente, sobre las condiciones de trabajo 2 . ¿Perm..iten escas 
últimas mantener la salud, acumular experiencia y desarrollar com
petencias, trabajar hasta la edad de la jubilación? 

1 Las condiciones de trabajo inclu>'en al mismo tiempo las condiciones fisicas de 
trabajo (dureza, ruidos) así como temporales (horarios, intensidad y rim10 del traba

jo), las cargas mentales y la dureza psicosocial. 

Calidad del empleo y sostenibilidad del trabajo obrero 5 

A fin de estudiar la calidad del empleo y la sostenibilidad del tra
bajo de los obreros del sect,or del automóvil, realizam.os en 2006 una 

C
uesta de tipo monogra fico en forma de entrevistas personales 

en I' . S . 
(Arden ti y Mathieu, 2007) posterior a_ l~ ~ncu~sta c:st~ost1ca 11r.11e1-
/lmirr 111édirale des risq11es professicm11els rv igilancia medica de los ries
gos profesionales] (SUMER) de 2003 3. Esta enc~e~t.a incluye dos ~par
;ados: por un lado, entrevistamos en su donuc1ho a _31 asalar~ados 
(obreros de producción y logística, entre los que ~a~1a l_ü mujeres) 
ue trabajaban para empresas del sector del automovil; d1cbos asala

q. dos habían aceptado recibir a un investigador para la encuesta 
na c.-b . 1 
sur-.1ER; por otro lado, realizamos emrev~st~s en ocho 1a r.icas en ~s 
que trabajaban dichos obreros. Para mult1p~ca: las fuen~es 111fo~m.at1-
vas entrevistamos también a responsables sindicales, a cinco medicos 
del trabajo, a ingen..ieros y a controladores de una caja regional.~e se
guro por enfermedad encargados de operaciones de prevencion de 

riesgos profesionales. 

1. Vínculos entre relaciones interfirmas, 
condiciones de empleo y de trabajo, y salud 

Según nuestra hipótesis, la intensificación del trabajo y la degrada
ción de las condiciones laborales desde los in..icios de los años noventa 
del pasado siglo -que las encuestas estadísticas pusieron de relieve 
(Askenavy et al., 2006;Va1eyre, 2004; Boisard et al., 2002; Gollac Y 
Volkoff, 1996) y en particular la encuesta SUMER de 2003-- pue~en 
encontrar elementos explicativos en los movim..ientos de externaliza
ción productiva a la par que de concentración de los g.randes ~ru~~s, 
en un contexto de globalización de los mercados y de.111ternalizac.10n 
de los capitales, movimientos que conllevan una creciente precanz~
ción de los empleos productivos. ¿Dónde están los lit~te~ del trabajo 
sostenible cuando se producen un sinfín de externalizac1ones de los 

3 El Ministerio de Trabajo lanzó y gestionó Ja encuesta SUMER 2003. Médi.~os 
d · · ' di bli toria y se ofrec10 a el trabajo voluntarios Ja realizaron durante la v1S1ta me ca o ga • . . 
uno de cada dos asalariados un cuestionario individual sobre sus vivencias .s~bJ~nvas 
en el trabajo que incluía 26 de las 29 preguntas del modelo de Karasek (utiliza 1° ~n el estudio de los condicionamientos mentales del eraba jo y sus efectos sobre la .sa u )1, , b ¡ d d Iud el cansanc10 Y e as1 como preguntas sobre las 35 horas, so re e esta o e sa ' 
estrés. 
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riesgos y una presión sobre los cosrcs de los º T ind 

. . . , ., . n • es g rupos q 
nen en compettc1on a sus fabri cas,. sus nrov~e lo. . uc Po-
l 1 e ¡ r- t t; 1 e:- en tod l 

Lo. reemos que los obreros de producción v . . U 0 e l11un-
~ 1 1 , . . 1 , aque os que t b . 
1:n a ogist1ca ~son os más implicados en la cuestión . ra a.Jan 

El sec.ro~· de la automoción se halla especialmente afee 
esos moY11111emos de externalización y conce11t . , rado por 
l. . , d rac1on y por la 1 b 
izac1on . e los mercados y de los capitales o- . , g o a-
d 1 l. . que bene1an nume 

es oca 1zac1ones de actividades hacia los p , ~ d . 1 . . · rosas . . a1ses e Sel anos ba . , 
como cierres de f.'íbncas y talleres en Francia y e 1 1 , JOS, as1 

' d 11 ¡ t os paises europe 
ma.s .es;'.1-ro ac os. La generalización de 1Js exigencias del modelo . os 
to ,1 rten.1po lleva a las empresas, en especial a los proveedores de J.us
ª. la pres1on de sus clientes, a desarrollar el empleo tempo. l b1do 
t1vos est~ucturales y coyunturales con el fin de reducir p1~. port~o
sus efectivos permanentes y p . . . 1 '. i un a o, 
vidad de 1 . ' or ~rro, ~ _acop arse a los ritmos de acti-
?006 1 ~bs ~ed1dos. Pese a una s1tuac1on económica favorable desde 
- , as 1a n eas del secto d 1 , il · 
1 · l · . . r e automov siguen recurriendo mucho ª tra ),lJo temporal '. Por orra l· f1 . ·b· · · . di . parte, a ex1 d1dad externa corre pare-

Jª con stmtas formas de f1 .. b.lid d · 
1 ·. ·f exi 1 a mterna, entre otras la poliva-
enc1.1 (c. cuadro 1) )' h · · li ., d . ' . 1 . ' anua zac1on e la duración del trabaio l.1s 

cua es pueden implica b., . . . . , :.J '. 

N . r tam 1en una mtens1ficac1on del traba_¡o. 
uestros mterlocurores ( b _ , . . , 

mos , di d l 0 reros, rt:presentantes s111d1cales ero-o no-
'me cos e trabaJ.o) viv~n · ·fi . , : ~ . 

P 
. ' t: esa 111tens1 cac1on. Los me todos Jª-

oneses como el Ka1sen o 1 , d . 
aumentar I· .· ' . as areJs e trab~lJO Oshin, que se proponen 
sect d 

1
ªs ex.igenci~s- de los puestos y se están extendiendo en el 

or e a auromoc1011 d d h 1 
Puestos se 1 . es e ace a gunos años, hacen que los 

vue van msoportabl , .. 1 . 
también p ll . es p.11a os asalariados ya mayores y 

ar-J ague os que ne , · · · d nt:n una capacidad de aguante lin11ta a, 

• los obreros equdiados que r . b . . . 
elevadores es de<ir coiid d ra ªJan en la loglSnca son conductores de carros 

• · uctores e carro . 1 
\',1dores pueden depender de b rod 5.~ucomot0res. Los conductores de carros e e· 
se encar<>-Jn de Ja recep ." d 1 P t~ccion. aunque también de la looística cuando 
. .. "". uon e macenal o d l · - ~ 1 • nea comiste en diriorr· de d b e a preparac1on de los pedidos. La og1s-

I " mo o glo al la lí · l · · • d a producción v la orga · . . po nea e e las compras la pla111ficac1011 e 
, n1zaoon de la disrr .b . - d , 

modo, en integrar la C:lden d 1 unon e los productos, dicho de orro 
clientes, pas,mdo por los ,1.1ªuque ~~ (le de. los pro,·eedores, los fabricanres, hasta los 

. du cene~ e F l' 1 
, Según el Ministerio de T b . ? nous Y 1e 1rmann, 2004). 

17 millones de contraeos p br.i ªJ 0
- - millones de personas firmaron en 2007 

d 1 . . oro ra, v el volum d b · · ro e as actw1dades económic r ' • en e tra ªJº temporal en el conJun 
en 2007. La indusrria del 

3
: rue_ e~jlllv,ileme a 637.900 empleos a tiempo completo 

es la que tiene Ja mayor ma ~;~~~~~~onscrucc?res y fabricru1 res de equ1panúenros) 
trabajadores temporales con el fi . . al rra.baJo temporal (relación del número de 
jumo de los sectores es del 3,6~. ecmo asalariado): 9,7%, en 2007, cuando en el con-

Calidad del empleo y sostenibilidad del trabajo obrero 7 

aunque siempre se encomrar3 a un trabajador temporal dispuesto a 
aguancar el puesto a corto plazo. Las declaraciones de una obrera de 
55 a11os, que trabaja en una fabrica constnictora de montaje, de baja 
por enfermedad profesional tras una operación a la altura del hom
bro, son muy explícitas: "Muchos tienen problemas. Los jóvenes se 
quejan también. En el puesto donde yo trabaj aba, ellos ya tienen pro
blemas de tendinitis. Les han formado para las posturas y los gestos, 
pero quizá lo hacen de modo diferente para ganar tiempo". Esa in
tensificación degr;ida las condiciones de trabajo, genera enfermeda
des de origen profesional y multiplica los accidentes laborales. Un 
médico del trabajo con formación de ergónomo nos ha aportado 
precisiones sobre el impacto de dicha intensificación en el desarrollo 
de los trastornos musculares y del esqueleto. Según él, el flujo tenso 
entre los puestos (una sola pieza entre dos puestos, el máximo autori
zado en flujo tenso), la reducción del ciclo de producción (menos de 
un minuto por operación) son antifisiológicos. Los obreros ya no tie
nen tiempo para respirar, deben trabajar todos al mismo ritmo como 
si fueran máquinas, lo que les obliga a recurrir a una energía fisica y 
psíquica demasiado fuerte. Una operadora que trabaj;i en una linea de 
montaje, contratada por un fabricante por tiempo indefinido desde 
los inicios de la década actual, repite varias veces en la entrevista: 
"Nos hemos convertido en pequeños robots" . Con la intensificación 
del trabajo, las directrices aprendidas en materia de seguridad no se 
pueden poner en práctica correctamente por falta de tiempo. Un 
conductor de carros elevadores con contrato temporal nos comentó 
que no respetaba todas las consignas que le habían enseñado durante 
su formación para el certificado de aptitud para la conducción con 
seguridad porque perdía tiempo y tenúa que le rescindieran su con
trato por obra; esa situación es habitual en la profesión, pero se repro
duce también en los puestos de trabajo de producción en los que los 
obreros asumen riesgos para trabajar más rápidamente; por ejemplo, 
no utilizan las ayudas para la manutención o adoptan posturas incó
modas, nefastas para su salud. 

En la línea de montaje de vehículos de los constructores, el miedo 
"a hundirse" 6 aparece en rodas las entrevistas, ya que para un operador 
es un imperativo seguir un ritmo de trabajo regular sin parar la cade
na. La intensidad del trabajo en los centros proveedores, que .resulta 
de la presión sobre los costes por parte de los clientes y de las instan-

. 
6 H1111dirse significa no lograr seguir el ritmo de la cadena, n~ acabar la operación 

ª nempo e invadir por canto la zona del compaliero del puesro s1gii1ence. 
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CUADRO 1 
La polivalencia: entre lo dicho y lo hecho 

En el discurso dd m ,11111(!c111c 111 la ron ción '"'11t - -
l l. . . ~ ' · ... re van os p u e t 

o' igan on. Sude justificarse ¡Jara C\'it"lr o ·il 111 ' 110 d . 1 os es una 
' ' ' t.: s re uc1r 0 -

tr.istornos musculoesqueléticos y p·1ra romp . 1 ' s n esgas de 
'-. . p " l· . . . , ' e r con a m onotonia d 1 º ·IJO. ero ,¡ rotac1o n en van o pue·to - _. . c. . . e tra-

1. 1 . ~ ~ no ~1gmuca, ni n1uch 
una po l\·a enc1a crestual: cuando h poli 1 . . o n1enos, 0 ' ' v:i enc1a consiste en 0 puesto similares, no puede en ningu' n caso . d . 1 . cu par van os 

· . ~ 1e uc1r os n es()'os d d . 
mus. pue. son lo núsmos músculos los que trabaia 11 U ? ...J: e ten i-
baio d d · ' :.J ' · n llleLuCo del tra 

:.J encarga o . e \'anas fabricas de un O'rupo de fab . . , , -
nemes se \'l!Ía enfrentado a esa siruac ió1~ w11it' d n cac1o n de colllpo
nefa to en las personas sin pode fi , an ~se a tratar los efec tos 
dirección de la fabrica iensa ro recer ~n r~~11ed10 colectivo, ya que la 
de su incumbencia Etconocque la orgad mza~1on de la producció n no es 
herramientas de "g'e· t. , muento e van os puestos vinculado a las 

' s ion por competenc·a " fi 
\'isible en el t·iller 1 s con gura un cuadro, muy 

' • que muestra los distint 
cada persona, pero los cambios d d . . , os puestos q~~ p uede ocupar 
zación del tr..ibajo vine 1. d . e i_recc10n y la evoluc1o n de la o rga1ú
valencia incluso en u a da ~ cba1:1b1os de productos cuestionan la po li-

' casos e ia n eas donde b d 
suprime la poli\·alenci·a esta a muy esarrollada. Se 

' en cuanto surgen p bl d i · ductividad porque la . . , ro emas e ca 1dad o de pro-
. . pre\ enc1on de las enfe •d 1 e . 

prioritaria. Secn'm al b rme ac es pro1es10n;úes 110 es 
. o · gunos o reros que lle . hí . . 
Jando en fa bricas de v,m 111uc s11110 tiempo m1ba-
existía más poli ·al ~omponentes que han cambiado de pro pie tarios 

- \ enc1a real en dichas fab . . d , ' 
presas familiares· " No ¡ . , . ª n eas cu.in o pertenec1an a em-

. · iac1amos siempre 1 · . . 
gestos '. La compra de l· C! b . as nusmas cosas 1u los nusmos 

. . ,1s ta n eas por g r.111d , 1 racionalización de la rod . . es grupos la acarreado una 
p ucc1on y una nl'l)'O fi ú . . , cuencememe. se upri · , 1 li . · r o r111< 1zac1on y, conse-
nuo a po ,-aJencn li . , . , 

puestos del núsmo tipo L b , . ' 0 se 1ruto a una rot.~CJon entre 
,i_ d · a usqueda de be fi · · . 
ua · Los condicionami . ne c10s pruna sobre la segun-

emos tamo por p d 1 1. como de los grupos de 1 1 
arte e e 1eme (el comtrucror) 

os que os proveedo d d . cuanto al coste. han conll .. d . res epen en, en esp ecial en 
· 1 e\ ª o re0 res1one t:!b · eJemp o, d abandono de . . b s en ra n eas proveedoras (por 

h expenmemos d " · 
que acen perder autonoirú . 1 b e enriquecimiento de tareas") 
1 , ª a os o reros y ·b e numero de patologt' as contn u yen a increm entar 

b . cuvas repercusio 
tra ªJº - En todos los establ . . nes se notan en la vida fuera del 

· ennuenros de f; b · · , equipos aucónomos de trab . 1 ª n cac1o n de asientos, los 
ªJº en os que lo b . to entero desaparecieron d d 1 _ s 0 reros montaban un as1en-

d . , es e e ano ?QQ4 
pro ucc10u, pues segu' 11 las di . - Y se transforman en líneas ele 

' recc1ones la di · · , 
yor productividad. ' ' vision de tareas genera m a-
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cias directiva de los g rupos q ue controlan las fábricas, parece incre
mentarse cuando g rupos multinac ionales co m pran fab ricas que per
tenecían a empre as fa milia res.Varios asalariados, que viviero n recien
temellte esos cam bios, n os dieron precisio nes sobre la intensificación 
del trabaj o resultan te de las nuevas fo rmas de o rganización puestas en 
marcha por esos g rupos, así corno so bre el estrés 7• Las pe rsonas ya an
tiguas en el establecimiento echan de m e nos la solidaridad, que desa
p.1reció co n la instauració n de l m odelo justo a tiempo, y com entan 
que la reforma de los locales en ese ámbito trajo nuevas m olestias 
e increm entó los riesgos de accidentes de circulación en la fábrica 
(cf. cuadro 2). 

La intensidad del trabajo se no ta aún más cuando el ambiente la
boral entre com paii.eros y co n el superio r jerárquico es malo o se ha 
deteriorado, lo que su ele o currir cuando este es un joven reclutado 
directam ente como " supe rvisor" con un diplo m a de técnico superio r 
o ingeniero. Con la importanc ia que tien e aho ra el diplom a para pro
gresar en la fabrica, los o breros son conscientes de que no p odrán sa
lir nunca de la producció n si n o tienen diplo m as superiores al bachi
llera ro, lo que supon e para ellos una fuente de frust rac ió n añadida. 
Los efecros de la intensificación del trabajo repercuten negativam en
te también en la forma de vida. La m ayoría de las personas entrevista
das com en mal y no suelen hacer m ás q u e una comida al d ía. Los 
tiempos de descanso, que han d isminuido desde la instauración de las 
35 horas, normalme nte d os o tres pausas según la empresa, de 10 mi
nutos y de 20 o 30 minutos para la comida, no permi ten relaj arse su
fic ientemente. Varias personas (hombres y muje res) nos confesaron 
tener el tiempo justo para ir a los servicios y volve r durante las pausas 
de 10 minutos. En cuanto a la p ausa "comida" , sirve m ás bién para pi
cotear algo que para hacer una verdade ra comida equilibrada, tenien
do en cuenta adem ás que se han sustituido las cantinas existen tes en 
algunas fábricas d e c onstruc to res a ntes d e la instauració n de las 
35 horas por m áquinas expe nde doras d e b ocadi llos y bebidas sin 
alcohol. A la vuelta del trabajo, si el cansan cio puede más, los obreros 
pasan de la comida (la ún ica del día). 

" 
7 Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud e~- el Trabaj o, el estrés 

aparece cuando se produce un desequilibrio encre la percepc1on que una persona 
tiene de los condicionanuemos que le impo ne el medio y la percepción que tiene ~e 
s~s propios recursos para afronrarlos.Aunque el proceso de evaluación de l~s conch
: 1onamiencos y de los recursos sea de orden psicológ ico, los efecc~s del es.tres no son 
umcameme de naturaleza psicológica.Afecta también a la salud fis1ca, al bienestar Yª 
la productividad''. 
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CUADRO 2 
La fábrica compacta: un mayor impacto ambiental 

r de riesgos de accidentes 

-

Con el flujo tenso. los fabricantes de componentes han instalado sus fá
bricas en la proximidad de las fabricas ensambladoras de los constructo
res. También estos últimos han crt'ado nuevas fabricas o han reformado 
las antiguas. Para ganar superficie, tanto los constructores com o los fabri
cantt'S de t'quipamientos les han dado una estructura compacta: las fábri
cas tienen la forma de un enorme cubo sin ventanas, aJmnbrado en el in
terior por una luz artificial y que dispone de aberturas en el techo 
destinadas, supuestamente, a evacuar los vapores. La fabrica es un espacio 
q~1e enciena varios talleres sin paredes de separación, aunque sí los separa 
vmual y n sualmeme una rJya de color pintada en el suelo. Las m áquinas 
Y las líneas dt' montajt' funcionan en un espacio común en el que el ca
lor, el rmdo, los \"<lpores y el polvo se expanden. Ya que la superficie del 
espacio productirn es reducida, se acortan las líneas de producción, y los 
puestos de trabajo están pegados. Los estrechos pasillos y la escasa visibili
dad para desplazarse hacen que la circulación de los conductores de ca
~os _e,levadore_s sea peligrosa. Con el justo a tiempo, la logística es una 

n~1011 ese1~c1al para la empresa, los carros automotores y los " treneci
llos ~~n Y vienen sin cesar, se cambian constantemente los planes de cir
culaaon, se modifican las cadenas, así como los puestos de trabajo. En ve
ran~ hace un calor insoportable y en invierno hace mucho frío, las 
corrientes de aire acenru' a l · · ' d e ' · 

, . n a m1pres1on e mo. En cuanto a las fabricas mas antiguas la a r . ' d 'd' . 
. , • P 1cac1on e 1 en neo concepto consistente en fluidificar 

la producc1on en edifici·os al d d . 
, : . m a apta os en los que funciona un gran 

numero de maqumas vieias qu 1 di · d 
. . . ~ e no sue en sponer de proteccwnes es-
tJ~adas ª red~~ir d mvel sonoro. hace más duro el trabajo v degrada aún 
mas las condiciones de trabajo, generalmente poco favorabl~s. 

En consecuencia intensidad d l b · di 
· l b ' e tra ªJº degradación de las con -c1ones a orales v p e · · , , ' 

11 d l , r canzaCJon estan estrechamente lieadas. El d esa-
rro o e os empleos temporal b b 

bilita al e 1 . es, Y so re todo el trabajo temporal, de-
p rsona sometido a esos contr.itos, y también a Jos asala riados 

permanentes que deben com · , . 
remes de seguridad de em 

1 
petir ~on ~stos ultimos. Las personas c~-

.d d . . P eo estan dispuestas a aceptar un trabaj o cons1 era o msosterub1e en di . 
1 . , otras con CJones porque no tienen otra 
~ ~ccio7 ° por~u; esp_eran obtener un contrato por tiempo indefinido 
s1 an pena satisJ.acc1on a sus superiores -r_1 y di D · ex· 

· .1.cu como ce anuen, 
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brero de rrabajo remporal contratado como .1salariado permanente, 
~ue trJb<0a en una l ín ~a de mont:ue de salpicaderos en la fibrica de t~n 

0 11 mictor, '"El rrab.1.JO temporal e ra muy duro, b s ca rgas de traba_¡o 
e d d.. ' eran muy fuertes. [ .. . J Después vinieron los contrata os y _uer?n no 

ucde ser· y con los sindicatos [los responsables del centro] d1snunuye
;.011 la carga de trabajo. Pero cuando ponían a temporales en el puesto, 
11,tdie protest:iba " .Aquellos que tienen un empleo p~rmanente pu~
den \"t'rse obligados a acepta r también ~uevas condiciones de trabajo 
por miedo a que los consideren incapa~1ta?os y ~cabar e_n el pai~o. Por 
om parte, la perennidad de los establ_e,cmuenro~ u:dusmales esta_ cada 
vez más comprometida por la evoluc1on tecnolog1ca, el acortanuento 
de la \·ida de los productos, la internacionalización d~ los mercados Y de 
Jos capitales y las deslocalizaciones a los países de ba.Jo cost~, _con:? por 
· lo los del Este europeo, lo que conlleva una desestabilizac1011 de 

ejemp . " bl " ti 
rodos los empleos productivos. En consecuen~ia, ~os_ esta es su ren 
también u na presión que los debilita física y ps1cologicamente (Castel, 

1995) . . . b . d l 
La constatación del deterioro de las cond1c10nes de tra a.JO e os 

obreros del sector del au tomóvil coi ncide con los primeros resultados 
de la encuesta estadística Condiciones de Trabajo de 2005, que mues
tran cómo la dureza del trabajo habría ido en aumento. desd~, 1998 
para la ca tegoría "obreros" cuando, en cambio, l~ intens1fi~ac10n d~l 
trabajo y el deterioro de las condiciones de trabajo se habna n estabi
lizado para las demás categorías (Bué, Coutrot, Ha1i:i~n-Ch?let ~ 
Vinck, 2007; Queruel, 2007; Fairise, 2007). Los cond1c1onanuenr~s 
re pecto de la calidad, los costes y los plazos a los que ~e ven someti
das las fabricas en las que trabajan los obreros entrev1stad?s son, en 
buena medida, el motivo de sus malas condicion~s de tr~b~Jº Y de sus 
trastornos de salud. El puesto de la fá brica en la j erarqu1a mterfirmas 

li · . t · de condicio nes de traba-es un elemento muy exp canvo e n ma ena , . 
jo y de riesgos parc1 la salud 8. Sin, embargo, en el caso de las fabncas

1 . · · t b "e' 11 la natural eza de proveedoras que estudiamos, 1nterv1enen am 1 . . , 
· (fc d d · fcondo de mverswn, gru-grupo de pertenencia on o e pens10nes, 

. ~ 1 · i· ¡ d d este 9 y el estatuto po mternacional) , el tamano y a nac1ona ic a e • 

. d 1 órdenes a la fabrica pro-8 La jerarquía abarca J la fabrica constructora que ª as ' la fa-
. d . t ara los constructores, a veedora de ran"'O 1 o sea la que rrabaja irectamen e P . 

1 
ove-

• <> ' ' • 1 · d" cas únicamenre con os pr bnca proveedora de ran"'o 2, que nene re ac1ones irec d 
3 

q ue 
<> • • b "' oveedores e rango edores de pr imer rango, y p ueden ex1mr tam ten pr 

trabajan para los de segundo rango. . , . minación de grJndes 9 
Todas las fabricas de ran<>o 1 que esmd1amos esran ba_¡o do rores v de 

<> ., b 1 osres de los consrn1c , grupos, con frecuencia extranjeros. La pres10n so re os c 
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jurídico de la fabrica (establccimienro filial) Por t'ilr· . 
c. · . ' · 1n10, conv1 . 
terenc1ar entre las fabncas prO\·eedoras de prinler· . ene di-

., . i ango que d d. 
su producnon a una fabrica de montaje de aquella . e 1can 

d . , , i : "f' s qu e tien en 
pro ucc. ion mas cuvers1 1cada. Cu<1nto depende nla's f;'b . . una 
, . una a nea d 
muco mandante y cuanto más cerca de este est' . 1 < e un 

,d . . a rnsta ada p 
pue en resultar las cond1c1ones de trabaio de su 1 E, eores 

d 1 . . :i persona. . ste e 1 ~aso e_ os esrablecnrnentos proveedores insta.lados en los oli s e 
mdustnales proveedores, es decir en el recinto de 1 c.·b ? gonos 
t . 1 . , . as ia neas cons 
m e.toras, en os que el trabajo se realiza en fluio siº ne , · -

b · d . . :i ro111co con la fa 
nea e monta.ie ternunal del constructor que es . . -

r 1 1 . ' prop1etano del te-
rreno ) ~s º~:les y que ejerce una presión constante, cara a ca 
s~~)re la direcc1011 y sobre el personal de dichas unidades de . ra, 
c1on (~orgeu y Mathieu , 2005a). Estas son filiales dentro des produc
de f~bncantes de_equipamientos. Su personal no se beneficia ~:r~~~ 
~1~~ d~ la~ ve~tajas ~e la casa madre ni tampoco goza de la represen-

t:~~;~ral:s :~;~1~t~~~~:~5sindicaJes de est~ última; por otra parte, los 
origen profesional . os '. l_oblcual pernure que las enfermedades de 

sean mvis1 es, pues estos no las declaran. 

2. Las diferencias en 1 di . 
en , . as con c1ones de trabajo 

tre fabricas constructoras y ff b . 
proveedoras ª neas 

AJ confiar a sus proveedores u 
~ión, al recurrir cada vez más ;a par~e cada vez mayor de la produc
libran de la gestión de 1 trabajo temporal, los constructores se 

a mano de ob L · c. b · cantes de equiparnient d . ra . o nusmo hacen los ia n-
de bajos salarios lo cuales que eslocalizan algunas actividades a países 
· • provoca s · 
instaladas en Francia )' d upresiones de empleos en sus !abricas 
b · con uce al det · d 

ªJo, ya que la campe•; ·, enoro e las condiciones de tra-
11 , wCJOn entre las fab . fi 

os paises es despiadad A ª neas rancesas y las de aque-
a. nuestro n d d 1 constructores gozan de , 10 o e ver, los obreros de os 

d una garanna d l 
ros e los proveedores e e emp eo que no tienen Jos obre-
d . , n constante re t . , . 

e sucesivas compras p es ructurac1on a consecuencia 
or grupos de f: b · 

menudo extranjeros. Se b fi . ª ncames de equipamientos a 
ene c1an ade , d . , . 

mas e inversiones ero-onomi-
º l_ols_grupo~ a los que pertenecen las 6bn· h . 

u amos anos cas se a mte ifi d · J c.b . . •en un comexto de libe-1: __ . , ns ca o cons1derablemente en º .s 'ª neas instaladas , •.uuacion de los n·i d · ·, 1 · en paISes en los qu 1 ·-'- . erca os y de compenc1011 coi 
e os >.W.Tl os )' las 

cargas son mucho más bajos. 
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cas y pueden ser trasbd:tdos a puestos adaptados, aunque estos son 
cada vez más escasos. Por el contrario, los temporales que trabaj an 
con los constructores garcmtiza n la flexibilidad y suelen ser asignados 
a los puestos más duros situados en la líne:i de montaje de los vehícu
los. Ya ocurría lo mismo e n los arios noventa del pasado siglo, tal y 
como serialan St¿phane Beaud y Michel Pialoux (1999): "Los tem
porales, empleados en sectores de mont<~e como el acabado, ocupan 
los puestos considerados más 'duros', y que exjgen al mjsmo tiempo 
resistencia fisica y rapidez de ejecución, puestos que a los 'mayores' les 
cuesta cada vez más aguantar en los periodos de fuerte incremento de 
los ritmos". En cuanto a los obreros de las fabricas proveedoras, a los 
inconvenientes ligados a la repetición de los gestos bajo fuerte pre
sión de tiempo, se les suman las malas posturas, el transporte de cargas 
pesJdas. el ruido ambiental, así como el miedo a perder el empleo, 
que son fuentes de estrés y trastornos de la salud. Los temporales que 
trabajan en las fabricas proveedoras son los más desfavorecidos [sala
rio cercano al Salario Mínimo Interprofesional (SMIC), inestabilidad, 
duras condiciones de trabajo, peor trato, etc.], y pueden verse afecta
dos de trastornos musculoesqueléticos al cabo de algunos meses de 
contrato por obra. Este es el caso de una obrera de 28 años, pertene
ciente a una empresa de trabajo temporal, que ha trabaj ado siempre 
como temporal en el sector del automóvil. En el momento de nues
tra encuesta , llevaba varios meses trabajando para un fabricante de 
equipamientos: "Tengo una tendinitis en la muñeca de tanto llevar las 
placas de las puertas [ ... ], no quiero que mi médico me cié la baja, 
[ .. . ] si estoy de baja, me ponen de patitas en la calle". 

Sin embargo, se puede hacer una graduación entre las fábricas 
proveedoras en función de su g rado de dependencia del cliente y 
también en función de la naturaleza y la nacionalidad de su acciona
riado. Por ejemplo, algunas fábricas proveedoras compradas por fon
dos de pensiones o fondos de inversión americanos vieron cómo sus 
condiciones de empleo y de trabajo se iban degradando rápidamente 
por la aplicación ele una política de corto plazo que privilegiaba los 
beneficios de productividad y se sustituía a un 111mwgeme11t centr~do 
en la calidad o en la seguridad por otro centrado en los benefic10s. 
Las constantes recomposiciones del tejido productivo de los provee
dores del sector del automóvil tienen mucho que ver con la degrada
ción de las condiciones de empleo y de trabajo. En los ~1ltimos años, 
los cambios de grupos se traducen en numerosas supres10nes de em-
1 , · · · uevas P eos o peor aun en cierres de establecmuentos, y siempre en n 
· "d el ' · · ·' 1 1 trabaio Des-pnon a es que cuestionan la anterior orgamzac10n e e :i • 
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graciadamcnte, d punto de vista de un médico del b . 
de la compra de una fabrica de CC]uip·Hnicntos p . tra ªJº respecto 

' a1a autom ' iJ 
un nuevo grupo en 2005 se puede extra¡)olar a otros ov es por · casos: 

J:Iemos pasado de la etiqueta calidad a la etiqueta se,,.,, .d d 
ndad d · 5 un a p ero un que na a tiene que ver con la salud Protecc · · d.' . ª segu_ ... ·, l 1 , . iones m iv1duaJe - . 
z.H ion en e suc o, etcetera. creación de puestos d . . , s, senah-
1 ] H · e mgerueros en · 
·: . ay que dar d~ comer,ª los indicadores para que en o rden segunda_d. 

bien, pero los asalariados estancada vez peor Nadie . g . Ellos estan 
cias de los asalariados. Todo está prefab . d. d se mteresa por las viven-
] , nea o y esconectado de 1 ld 
uegan coi! el miedo. aunque la fabrica no esté di rectan fc a rea J ad. 
planes soaales [de regulación de empleo], ues el o-r 1ente a ec~ad~ por los 
chos empleos en otras fabricas Existe [ t> ~?º ha suprmudo mu
tirn "cero accidentes" de trab~io pe ulna uerte pres10n para lograr el obje-

~ • ro ª gente ya no declara s ·d 
porque se sienten vigilados identificad . . us acc1 entes 
bién son los objetivos en i~ateria d .os, esngn~an.zad~s. Lo que duele tam
es imposible mantener esos ·01 , de ritmos, objetivos maJcanzables porgue 
l fáb . n 1os urame ocho hora L 3 ~a a a nea se han convertido en 3-0 b 's. .ªs :> personas de 
al máximo. El sistema de e . 1 ::> cerde Iros cuyo potencial se debe explotar 

d ' xce enc1a e grupo se . 
pro ucrividad. Ha)· queJ·usr·c 1 . propone mcrememar la 
. . 1ucar e motivo por el q al 
Jet1vos y hay que apuntarlo todo. En la , . . ue n~ se canz~n los ob-
za del trabajo y aumentar la rod . '~ract1ca , es_ imposible reducir la dure
un lado, les dicen segu ·d dp uctn ldad acercandose a los objetivos. Por 
· n a Y por el otro d · ·d d piensan que si 110 se cons· ' ¡ bº . • pro ucuv1 a . Los asalariados 
1 · d iguen os o ~eovos la e · · , e nue o. Con las áreas d b . 

0 
. • mpresa monra. E so fomenta 

trabaja el doble. Otra put:dtraTi a_¡~ shin, se reducen los efectivos, la gente 
Contaron el número de ª· deiuamos robots soldadores basta11te rápidos. 
' 1 . segun os en los que el b b . 

) es pusieron otro pequei1o soldador al o rero est~ a sm hacer nada, 
nunca al trabajo porque tie . . d lado. La gente esra mal, pero no falta 
profesionales ahora no E h ne nue 0· Antes declaraban sus enfermedades 

, . e aron a un asala . d 1 
preguntamos cómo vamos na o que as había declarado. Nos 
)' un e t , . a aguamar. Ha)· abo fab . . , s res considerables y ra en esta a nea una tension 
habl · ª no tenemos ti amos, todo el mundo d empo para comurúcar, ya no nos 
P dii . corre esde el b. d . . roce 1uemos, no intercamb· .n.fi cam 10 e grupo, mtercamb1amos 

iamos 1 onnación. 

Los planes sociales [de re 1 . , 
tre las planas mayores de 1 gu acion del empleo], gue se deciden en-
para el personal de toda 1°s ~rub ~os proveedores, son fuente de estrés 
las , s as ta neas qu d d . ·¿ que no estan directame e e epen en de ellos inclu1 as 
cu 1 nte a1ectadas· .e ' rren a as amenazas para 1 •en erecto, las direcciones re-
tan b que os obrer · . Ji , . responsa les de la su . . os se imp quen mas y se s1en-
g d perv1venc1a d fab . . d 

rupo pue en ser el motivo de hu . e s~s a neas. Los cambios e 
en el caso de compra millaciones colectivas sobre todo 

b por un comp ·d , 
nom re de la fabrica en c et1 or, cuando se juega el buen 

uamo ª la calidad o los resultados. "Éramos 
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buenos, y ahora somos malos, nuestros productos tenían fama por su 
C<Jl_idad, ahora v,11nos a cambiar y la calid<1d de nuestros productos se va 
a resentir. La gente no entiende nada y cst3 frustrada". Esas declaracio
nes de la encargada de seguricLtd de una f:íbrica en fa e de reestructu
ración demuestran un malestar profundo de los obreros que se sienten 
amenazados y desestabilizados. Henri, obrero de dicha fábr ica, está 
muy estresado: ' 'Es por culpa del trabajo [ ... ] , hace un momento está
bamos hablando de responsabilidad. Siempre lo mismo, no debemos 
hacer ninguna tonte1ía, porque ahí donde trabajo, nos equivocamos 
un poco, nos sale mal la pasta, y son 1.500 euros que la fábrica pierde". 
Está más estresado desde el cambio de grupo: "Cuando todo esté 
puesto en marcha, entonces quizá, con tres avisos y ... no sabemos ... , 
¿entiende?'". D esde que la fabr ica ha sido comprada, le han encargado 
un rrabajo duro, la limpieza de las máquinas para amasar, trabajo que 
no hacía antes, "debido a mi antigü edad, me hacían un pequeño fa
vor"'; en efecto, eran los obreros de trabajo temporal los que las limpia
ban. Pero con la nueva sociedad, ya no hay temporales, y ahora les toca 
a los "antiguos" hacer el rrabajo de los temporales. Según Henri, desde 
hace un año "todo el mundo va hacia atrás" y el personal obrero está 
muy estresado porque debe trabajar más para "no estar en números 
rojos, para evitar el cierre de la fábrica". El temor al despido, el miedo 
de ver cómo se cuestionan las 35 horas, el de tener un trabajo más in
tenso porque las tareas se reparten entre menos personal, ya que se re
ducen los efectivos, todo eso conduce al sufrirniento y la desmotiva
ción de los tres obreros entrevistados en dicha fábrica. El personal de 
las fabricas proveedoras es víctima de la lucha de los grandes grupos 
mundiales fabricantes de componentes por conquistar mercados y 
también por lograr su supremacía sobre los constructores. Por otra 
parte, la rotación constante de los equipos directivos no les permite 
implicarse globalmente a largo plazo en materia de prevención de 
riesgos. Así pues, los indicadores de seguridad, que el 111a11age111e11t de 
un establecimiento debe proporcionar a su grupo, pueden ser muy 
buenos, lo cual no significa en absoluto una mejora de las condiciones 
de trabajo y una reducción de los riesgos en materia de salud cuando 
e~ personal que teme perder su empleo ya no se ausenta ni avisa a na
die en caso de accidente. Tal y como nos comentaron las direcc.io~es 
de las empresas, los representantes sindicales y los médicos del trabajo. 
la lucha contra el absentismo se ha vuelto prioritaria desde hace algu
nos años en las fábricas del sector del automóvil. Las empresas recu
rren a incentivos para que baje una tasa considerada demasiado eleva
da. Los obreros procuran no ausentarse cuando están enfermos; hacen 
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todo lo posible para acudir al trab;ijo, incluso en ca o de enfern d 
profesional o de accidente laboral. .No com enta n a nadie que s:e h ad 
cortado "superficialmente'', que les duele la espalda, que tienen ai an 
gos de tendinitis, aguantan el dolor hast:.J que ya no pueden más. 

11ª-
Emre los temporales entrevistados, algunos ha n trabajado en fa_ 

bricas constructoras y también en fábricas proveedoras. Aunque re
conocen que las condiciones de trabajo son duras en las fábricas 
constructoras, prefieren claramente tener un contrato por obra en es
tas. La remuneración es el argumento que esgrimen en primer luear 

b . 
Todos los temporales que han trabajado con los constructores desean 
obtener un contrato por tiempo indefinido en la fábrica constructora 
donde han trabajado y permanecer en ella aunque su formación no 
los destinaba a la industria. En cambio, no desean ser contratados en 
las fabricas proveedoras donde trabajaron con contrato por obra, por 
motivos de remuneración y por las condiciones de trabajo. 

Pese a sus patologías de origen profesional, a la dureza de su traba
jo y a la degradación de las relaciones laborales, los obreros que llevan 
ya mucho tiempo trabajando en fabricas constructoras desea n seguir 
en ellas hasta su jubilación, pues no tienen otra opción. En conse
c~1encia, no se quejan de sus salarios porque tienen en cuenta los sala
rios de la región, el mercado laboral y Ja covuntura del sector del au
tom~vil. Re~.onocen que ha habido mejo~as en las condiciones de 
t:-ibaJo, per~ demasiado tarde para nosotros, [ ... ] han llegado dema
siado tarde , nos_ c?~1entaron algunos obreros mayores. Las mujeres 
reclutadas en los 1ruc1os de la década del año 2000 en una fabrica de 
montaje constructora se declaran satisfechas también y esperan per
manecer, pese a los problemas de salud vinculados a su trabajo. 

Los obreros de las fabricas proveedoras no se muestran tan satisfe
ch_os Y rec,onocen raramente mejoras en las condiciones de trabajo. Es 
~1,as, habna habido una degradación como consecuencia de la pre
s10n sobre los costes p d 1 · · s . . or parte e os constructores y de las mstancia 
que rungen l~s grupos que controlan esas fabricas. La rotación cons
tante de l~s rurecciones de esas fabricas, frecuentemente vinculada 
con cambios de grup h . . · y 

1 . . os, ace que no exista ningún segumuento 
que ª~ decis~ones tomadas en un momento dado no se apliguen.Al-
~nads mversiones destinad.as en teoría a mejorar el trabajo no hacen 
smo egradarlo un po , · po 

co mas porque se proponen al mismo uem 
gan~~ ~n pro

1
ductividad Y crean por tanto nuevas dificultades en ]as 

conwc1ones abor-,iles Mi 'no-
] · entras que los constructores tienen ergo 

~osd os ~ro~eedores no los tienen, aunque pueden tener respon_sa
es e meto os con una formación en ergononúa. Según un méc.liCO 
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del trabajo, estos úJrjmos ofrecen, a modo de mejoras del trabajo, in
novaciones organizacionales "antiergonómicas" que sólo se propo
nen intensificar el trabajo y restringir la autonomía de los obreros. 
Los obreros que trabajan con los proveedores, la mayoría de ellos cla
sificados como no cualificados y remunerados con un salario que 
equivale aproximadamente al SMIC (salario núnimo interprofesional), 
no ven ninguna posibilidad de promoción y expresan sobre todo in-
quiemdes por su empleo. . 

En efecto, la diferencia entre constructores y proveedores es im
portante en ese punto. Los salarios son más elevados en las fábricas 
constructoras, los operadores tienen mayores coeficientes de clasifica
ción cuando los reclutan y pueden, con los años, ganar en clasificación 
y en salario y, sobre todo, existen menores riesgos de despido para el 
personal permanente. Durante los años 2006 y 2007, años especial
mente desfavorables para la industria del sector del automóvil fran
cés, los constructores recurrieron al paro parcial, despidieron a los 
temporales y suprimieron puestos mediante las salidas voluntaria~, 
pero no realizaron despidos, en cambio sí hubo muchos en las fabri
cas proveedoras 10• Los obreros de las fabricas proveedoras están bajo 
la amenaza permanente, que suelen acabar concretándose, de deslo
calizaciones de actividades hacia los países que tienen bajos salarios, 
lo que ocasiona numerosas supresiones de empleos. Están siempre en 

10 Hubo un gran número de supresiones de empleos e~rre los fabric~nres de 
equipamientos y otros proveedores del sector de la auromoc~on que co_noc1:ron en 
aquellos dos años muchos cierres de fabricas y reesrrucrurac1ones que mclman nu
merosos despidos. Los proveedores dependen de los pedidos de los consrruc~?res (la 
producción de vehículos en Francia descendió en 2005 y 2006), y a la ~res1on que 
estos úlrimos hacen sobre los precios se suman los plazos de pago demasiado largos; 
no pueden repercutir Ja totalidad de las alzas de materias primas ~n los constructores 
(tan sólo repercutieron el 60% en 2005). Pese al descenso de pedidos, los constructo
res no disminuyen Ja presión sobre sus proveedores de ran~o 1, que ~eben hacer r~d_o 
lo posible para seguirlos en la parte internacional y ganar siempre mas ~n producaVl
dad (en el plan de relanzamienro del grupo Peugeot Cirroen, se preve un _aumenro 
de la productividad de las compras del 6% anual). Los constructores les imponen 
cuotas de so11rci11g en los países de salarios bajos. Los subcontratistas de rango 2 de_~en 
adaptarse a ese ritmo si quieren seguir trabajando para el sector de la auromocion. 
A medio plazo algunos expertos auguran la desaparición en Francia de pro~e_e_dores 

' bl d l ' · 1 fundmon de de la automoción en sectores enteros como el ca ea o e ecrrico, ª 
metales de hierro, el torneado, etcétera, así como la supresión de 30.000 en:ipl~o:oe~ 
el sector de la automoción. Son previsiones preocupantes porque en F~ncia e 0 

d 1 ., . d. · di tanlente de dicho sector, o e a poblac1on acava ocupada depende irecta o 111 rec b . 
. ~ . d d 1 que 183.000 tra ajan sea en 2003 aproximadamente 2 ::> millones e personas, e as 

1 ' li d d · cramente a sector para los constructores y 260.000 para Jos proveedores ga os ire 
de la automoción (Brocard y Donada, 2003). 
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la incertidumbre. deben cambiar const<Jntememe d~ , 
. e 11letodos 

puestos como consecuenna d e la e\·o lución de la 
0

. . Y de 
· . 1ga n1za ·, 

1111Cntr~\S que Jos obreros que trabajan con Jos COl\Struct e CIOn, 
. ores pued 

permanecer toda su vida en el departamento de una fáb · en 
d 

. nea , una v 
contrattl os. Los constructores externaltzan los rieso-os d ei 
d . , d l . <=> e empleo . 

e gcstton e a mano de obra hacia los proveedores y· p . ) 
. rotegen así 

su personal, y las Ouctuac1ones de producción en sus tab. · ª 
. d . e l!Cas se Ven 

amortigua. as con el fuerte recurso a la temporalidad (700 u 800 tem 
porales, o 111cluso un mayor número en al~unas fábricas i . · 

• • • <=> e utante un 
nmmo periodo). En camb10, el personal de los proveed . · · . otes vive 
siempre amen.izado, 111cluso en las fabr icas en las que los t 1 
· l , . · . • empora es 
sue en n::presentar mas de la nutad de los efectivos Un 1·ec . · l · urso mas1-':?, a os t~mporales puede ser un indicio de abandono de la produc-
c1on, de cierre de talleres o de establecimientos. En Jo gue se refiere a 

los P~'"~~dores de _segu~?º rang~, su vulnerabilidad es permanente: 
la ausencia de plamficacion o su mcumplirniento perturba la activi
dad del P.ersonal 9ue trab~ja. en consta m e tensión. "Había una per
manente mger~nna , la.~ pnondades cambiaban con los pedidos de los 
que c1laba~i las ordenes [Antoine,jefe de isleta]. "Tenemos gue hacer 
un p a111111111 porque el p bl , . , º' ro ema es que se a tendera primero al que 
mas proteste por teléfono cuando haga el pedido" [Nicohs supervi-
sor y ayudante del jefe de equipo] . e , 

3. Duras condiciones de trabajo que ocasionan 
numerosos trastornos de salud 

Los resultados de nuesr . . . . 
de· b., ras 1t1Yest1gac1ones monoo-ráficas cualita tivas 

'.)Jll ram 1en constan . . d 1 b e d 
trabaio Se , 1 b cia e empeoramiento de las condiciones e 

' ;i • gun os o reros · d · al 
y varios méd. d 

1 
. entrevista os, los representantes sind1c es 

años L tcosb e tr-.iba.Jo, el deterioro ha ido a más en los últimos 
. o compro amos cu d ? .. 

algums fab · h , an ° en -006 real.izamos una nueva v1s1ta ª 
' neas que ab1a · · d A modo de · 1 mos visit.1 o a finales de los aiios novenra. 

brica proveejeedmp od, acaban de insralar un taller de soplado en una fa~ 
' ora e past.1 d !' · ili" do 

para la fabricac1·0- d e P asnco [material polimérico ut zad 
n e compone t di , . s e 

invecciónJ que · . n es me ame moldes y maquina 
/ mvest1gamos r . • • • 006 105 

deió una 1·1np ·, \arias veces. Nuestra v1s1ta de 2 1 
'.) res1on muy de f; . bl l ·do 

que superaba los 90 decibeli s avora e del nuevo taller por e ru1 a~ 
os, por los olores muy fuertes, por el e 
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lor y por los grandes esfuerzos fisicos que debían hacer los obreros. 
Según el director del departamento de " técnica y seguridad" que nos 
acompañó, " podríamos haber mejorado las condiciones de trabajo 
cuando empezamos, pero no lo hicimos por motivos de costes". Un 
fondo de pensión estadounidense compró la fábrica en 2001, y según 
nuesrro inrerlocuror, que debe encargarse de "demasiadas responsabi
lidades" como para desempei1ar correctamente sus múltiples funcio
nes, anrepone la productividad y la calidad a la seguridad. Nuestros 
resultados sobre las duras condiciones del trabajo obrero son comple
mentarios con los de otras investigaciones cualitativas recientes 
(Théry, 2006; Eckert, 2006; Eckert y SuJzer, 2007), así como con los 
de varias encuestas estadisticas, como, por ejemplo, aquella de 2005 
que mosrraba que las condiciones de trabajo de los obreros industria
les fueron deteriorándose cada vez más desde 1998, o la encuesta 
SUMER de 2003 . Respecto de esta última, Dominique Waltisperger 
(2007) clasifica a gran parte de los obreros del sector de la automo
ción, de las industrias agroalimentarias y de Jos bienes intermedios 
(muchos proveedores del sector del automóvil figuran en esta activi
dad) en la categoría denominada "Los desheredados del trabajo", que 
agrupa a 800.000 asalariados que deben soportar al mismo tiempo 
mayor carga física y mayores ritmos de fabricación.Y en general, Jos 
trabajadores temporales son los que sufren las peores condiciones de 
trabajo y los que tienen el m ayor riesgo de accidentes de trabajo 11

• 

La organización del tiempo de trabajo en el sector de la automo
ción penaliza fuertemente a los obreros que están sometidos mayori
rariamente a la anual..ización desde 1996, tras el acuerdo sobre las 
35 horas entre 1999 y principios del 2000, y que trabajan a turnos 
(según la semana, de mañana, de tarde o de noche). En el transcurso 
de su trayectoria profesional son muchos los que han conocido tiem
pos de trabajo diferentes, 2x8, 3x8, noche, trabajo durante el fin de 
semana, y además varios sábados obligatorios, y a veces también, du
rante las vacaciones, vueltas al trabajo adelantadas a petición del jefe 

11 En muchos sectores industriales y en el sector de la construcción, se confían 
los trabajo más duros, y a veces también los más peligrosos, a los temporales; eso per
nuce que las fabricas que emplean un número importante de temporales presenten 
~asas ~nuy bajas de accidentes laborales (esas tasas no conciernen más qu~ al pers?n~ 
inscrno, es decir, al personal permanente, no al que tiene conrratos por nempo lin~
tado). Según una encuesta realizada en 2005 en la región Sur Pirineo~ por !ª Caja 
Regional de Seguro Enfermedad, los temporales sufrirían dos veces mas accidentes 
d_e tr.!~ajo que los asalariados permanentes. En la industria nucle~r, los cempora;es es
tan mas expuestos a las radiaciones que los otros obreros (Thebaud-Mony, _OOO). 
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de equipo. Los jóvenes temporales conocen bien esos disr· 
h . i 1 . . intos tur. nos. que an te1m o que en azar para consegmr un contrato 

También las mujeres que prefieren el tr.-ibajo de noche a la plor obra. 
. . f; il. E 1 ll a ternan c1a por motivos am iares. n os ta eres de algunas fábric · 

h · d · as cons tructoras, se a mstaurJ. o recientemente un 3x8 gue supone 8 · 
d , 1 8 d d se111a. nas e manana, uego semanas e tar e y después 8 sein d 
h e . . anas e 

noc e. on la alternancia semanal cuando trabajan de maii.ana lo-
obreros deben madrugar y levantarse sobre las tres y media 

0 
' ) 

• < cuatro 
de la madrugada para empezar a las cmco. Muchos hombres se h 
1 . . . ec an 
a s1est'.1 po_r la tarde; : n _cambio, las mujeres no pueden por culpa de 

las obligaciones domesticas, pero por la noche no tienen su ei1o 
acuestan t_arde. Cuando trabajan de tarde, vuelven a casa sobr:1~: 
nueve o diez de la noche y se acuestan tarde; su elen saltarse la comi
d~·X por la noche se conforman con beber algo mientras ven Ja rele
v1s1on para relajarse; en cambio, otros están reventados y se van di
rectamente a la cama; es un cansancio que todos acusan a finales de la 
semana Y que. con los años, se convierte en una molestia constante. 
Cuando el ciclo vuelve a comenzar, es decir, cuando empiezan de 
nuevo la semana de mañana, el domingo anterior por la noche todos 
confiesan ~ornúr poco y mal, todos se quejan de que e l fin de semana 
no ,es suficiente para rehacerse física y psíquicamente. La vida familiar 
~sta muy alterada, algunos sólo ven a su familia Qa pareja y los hijos 
JUnto_s) los fines de semana. Con los a1ios, sustituyen la actividad que 
pracncaban cuand ' · , o eran mas Jovenes, como, por ejemplo, el deporre, 
por el descanso Los 1no d · · d . fi · memos e ocio consisten en descansar 1s-
rutar de la fa~a y hacer las compras el sábado. ' 

Pese a las me1oras de las di · d . · c1b · ·· 
( b J con ciones e trabajo en vanas ra nea) 
so re todo para estar · ) 1 . en consonancia con las obligaciones legales • as 

entrevistas con los ob d · 1 ' · ¡ d al reros eJan constancia de numerosas pato ogias 
vmcu a as · traba· L· · .d . . 

d fc ~0- ª mtens1 ad, las responsabilidades (el objeuvo 
cero e ectos) la carO':l d b · 1 d 
d d ' o- e t.ra ªJº no les permiten proteger su sa u e mo o eficaz co t ¡. , ¡ · 

1 
11 ra as mu tiples aaresiones diarias Los tr.-istornos 

muscu ares del esq 1 ( 0 
· · d 

ald 1 
ue eto manos, codos, hombros) y las molestias e 

esp a son os mavores 1 d l ·, E 1 ma es e os obreros del sector de la aucoino-c1on. stas dos patolooía , , 
ti. 1 

°· s, que suelen obliaar a recurrir a la cirugia } 
enen secue as durad · . 0 l -

b · 1 _e_ras, esran relacionadas con la intensiOO.d de crJ 
ªJO, os gestos repennvo l· . S de-

be r b", 1 . s, ª ausencia de poliva!encia gestual. e 
n am ien a as mampul · d l d · p-., 1 aciones e cargas pesaOO.s a una ma a a ª 

tacwn a os puestos de t b . ' . do 
l · . ra ªJO, a posturas forzadas.Asimismo el rui ' 

mo est1a 1mportanre e 1 di · · ÓI1 
1 

11 e sector, provoca disminuciones de JU ci 
en as personas mayo de · res, aunque a veces también en los menores 
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rreinta años. Igualmente, ,·arias personas han sido víctimas de acci
dentes laborales que les han dejado secuelas. Por otra parte, algunas 
personas entrevistadas están expuestas a riesgos de agentes guím.icos, 
cancerígenos en varios casos. Algunas de ellas mencionaron proble
mas de alergias (manchas rojas en la piel, dolores de cabeza, eczemas) 
0 nos comentaron sus inquietudes por su exposición a algunos pro
ductos (sobre todo el plomo). No se facilita ninguna información a 
los obreros sobre la nocividad de esos agentes, lo que aumenta su in
tranquilidad. 

El cúmulo de patologías vinculadas a las condiciones de trabajo es 
frecuente, pero Ja mayoría de los obreros se muestran muy reacios a 
evocar sus problemas de salud. Esas reticencias, que pueden explicarse 
por su temor al despido por incapacidad y perder así su empleo, desa
parecen durante la entrevista. Las personas afectadas parecen m.inim.i
zar o rrivializar los "pegue11os" accidentes del trabajo porgue los jefes 
de equipo hacen lo mismo. Estos gestionan diariamente al personal 
con una lógica que se propone antes que nada asegurar la producción 
"cueste lo que cueste". Hasta los propios médicos del trabajo suelen 
ignorar todas esas patologías como consecuencia de la desconfianza 
que los asalariados pueden sentir hacia ellos. Si la confianza se ha ins
talado entre el investigador y el entrevistado, la enrrevista personal 
pernúte estar atento y poder dialogar. Si hubiéramos realizado la en
rrevista basándonos en un cuestionario cerrado, los resultados habrían 
sido diferentes. Los más jóvenes evitan mencionar sus "pequeüos" 
problemas de salud, que, algunos años después, se convertirán en tras
tornos discapacitantes. Los mayores se lamentan de esta despreocupa
ción cuando eres joven, por ejemplo, un obrero de 39 aüos: "Cuando 
eres joven, no das runguna importancia a esos pequeños problemas, eres 
tomo. Con los años, tienes más cuidado" . De hecho, reconocen que 
cuando tenían la misma edad, se comportaban igual. Los jóvenes 
piensan que los dolores son normales y no mencionan de modo es
pontáneo las molestias pasajeras (un dolor punzante en la muñeca, los 
dolores de espalda que notan después del trabajo). Los mayores, que 
sufren varias patologías, suelen hablar mucho de la que más les mo
lesta, pero se olvidan de las otras o las recuerdan al final de la entre
vista Y las asocian a percances oc~rridos en el pasado. 
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4. Resistencia o resignación de los obreros 
en un contexto de disolución de la ac · , 
colectiva cion 

¿Qué margen de maniobra o de resistencia tienen l b. 
. 1 i os o reros p· 

preservar su s~uuc? Las enrrevisr..is con los obreros y lo . . ar¡ 
. d.·· I . d s iep1esenta . sm 1ca e~ emucstran que muchos obreros no dispo ~ l . < nr~ 

1 d 
. nen e e nmgui . 

por un a o, no pueden dejar la fabrica en la gue t"aba· 10· b · 1 .. <~an porgue ac 
:man en e paro. sobre todo teniendo en cuenta su eda :i l . . .ª· 

d l :\ d 1. • < e Y a situac1on 
. e mercal o e tr..tü.IJO local: por otro las pos. bil "d d d . . · ' 1 1 a es e cambiar d, 
puestos en sus fabricas son 111U'-l escas·1s por 110 dec. . . -. e ' 

' ' ' 11 mexrstentes Po· 
otra parte, no pueden contar con la solidarid·1d y ¡,., "ce·, l . . ' 

• e <I e l 10J1 CO eCtl VJ 

c~~10 col~1dsedcuenc1a de la fr.1gmentación del apoyo social· en efecto!; 
c.1s1 rota 1 a de los ob · d . ' • · del . - reros entrevista os menc10nan la degradación 

ent~rn~. y tamb1en la fragmentación del colectivo debida a b· 
reorgamzac1ones de las fabr' . 1 d b'l' . e ) 

L JCas Y a e i ltanuento del peso sindical. 
os temporales me 10 d "O -

contratos p b 1 res e .J anos entrevistados, todos con 
· or o ra en empre·as . , 

d 
~ constructoras y tamb1en en empresai 

provee oras, no esperan co t' b . 
trabaiia cb · n muar tra <lJando en e l sector no quieren 

:.i r en 1a neas de equ· · ' 
constructores 

1 
tpanuemos Y saben perfectamente que los 

no os contratará s · 1 ritmo de trab · 1 d . n nunca. on conscientes de que e 
ªJº os esgastará m· 1 . como ellos )' . b as que a os mayores, no quieren ser 
sa en que no p <l .' · J 

universo industrial · Ja fab . 0 ra,n progresc1r, rechazan por tanto e 
res interrump· · ) ª nea. Ast. un conductor de carros elevado-

. 10 un contrato p b . . 
nuemos por n100·. d _or 0 ras con un fabncante de equipa-
. \·os e seeu d <l . , . . 

JO. Prefiere el paro 1 . 0 n ª Y tamb1en de 111tens1dad del traba-
, . a neso-o de pro - . · b 1 r v1ct1ma de uno . 0 vocar un accidente la ora o se 

d 'Y quiere ser cond d . ora que se dedi . uctor e ambulancias. Una opera-
, ca a traba1os d . 

dor, sigue . . :.i e montclje en la fiíbrica de un provee-
con su contrato b . 

temporal no le po . l por 0 ra para que su ae:encia de trabaJ0 

nga ma a V 

trabajo de teleope . d nota, pero se está informando sobre un 
raor.i·ya · 1 

sector porque sufi ' . no quiere más contratos por obra en e 
re un pnn · · d . 

meses, como con . cipto e tendinitis desde h ace aJgun°1 

fab 
. secuencia de l . . . Ja 

nea proveedora d . .ºs gestos repet1t1vos que realiza en 
tes condicionamie te edqui~anuemos donde trabaja, sometida a fuer-

n os e tiempo o d · el sector, en buena m <lid- · tros os temporales ya deJaro11 

veedores con los quee 3 por sus condiciones de trabajo en los pr~-
. tuvieron s , 1 · ' si-

guiendo un curso de e: . , u u timo contrato por o bra; escan 
t0rmac1011 en ¡ . , ¡ pa-a construcc1on, sector que es 
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rece más atractivo que el sector del automóvil. La rotación de los 
temporales no plantea ningún problema para las fábricas del sector de 
Ja automoción, muy a] contrario. En efecto, la mayoría de las fábricas 
constructoras y proveedoras ya no desean fidelizarlos y no los vuel
ven a adrniri r después de su tercer conrrato por obra para no verse 
obligados a hacerles un contrato por tiempo indefinido 12

. Podemos 
pensar que las renuncias de los jóvenes contratados, relativamente 
frecuentes según los responsables sindicales, tampoco plantean pro
blemas a las fabricas proveedoras, en especial a aquellas que tienen las 
peores condiciones de trabajo. Así, en una fábrica de montaje de 
asientos, en la que la media de edad es de 32 a11os, la directora de re
cursos humanos nos comentó que los j óvenes querían irse al cabo de 
cinco úios y que se preveía acompaii.arlos en su proyecto. La dureza 
del trabajo en aquella fabrica, "caricatura del flujo tenso", según el 
médico del trabajo, es tal que únicamente los j óvenes pueden aguan
tarla por un tiempo limitado. La dirección no desea tener un personal 
obrero mayor de los 40 años. 

Las entrevistas con las 31 personas muestran una coherencia en 
sus discursos, la coherencia del deterioro de la cohesión social entre 
los obreros del conjunto del sector de la automoción que ya habían 
destJcado Stéphane Beaud y Michel Pialoux (1999). El comentario 
de Hervé al final de la entrevista: "Yo también pienso que vivía mejor 
cuando trabajaba en el textil, no era e] mismo ambiente", es la señal 
del profundo malestar que reina entre Jos obreros de producción en 
el sector. El comentario resume perfectamente la situación de aque
llos que conocieron el trabajo antes de que se generalizase la orga
~zación del trabajo en justo a tiempo. Todos añoran el anterior am
~tente de trabajo a su modo, como, por ejemplo, Sébastien, fundidor: 

Nos gustaba venir al trabajo, aunque fuera duro". Aquellas duras 
condiciones de trabajo eran soportables y, como d ice Béatrice: 
"Lo pasábamos bien, así que compensaba", cuando trabajaba en una 
pequeña fabrica familiar, cuyo jefe era muy estricto. Otros destacaron 
el_ hecho de "echarse muchas risas con los compañeros" o de llevarse 
bien:"Charlábamosjuntos, estábamos a gusto" Ueanne). Béatrice vi-

12 
Entre otros, un fallo del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2004 recalificó 

los · d · • contraeos de trabajo temporal de Jos empleados que habían rrabaJa o vanos anos 
e~ la Sovab, una filial de Renaulc porque "dichos contratos de trabajo temporal ser-
via ' · 'd d 11 para cubrir de modo duradero unos empleos vinculados con la acov1 a no~-
~i.al Y permanence de la empresa". Era Ja primera vez que el Tribunal Supremo enu
ua un fallo en un expediente de ese tipo. 
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vió otro mo n11.:nto de su Yida profosional c u.rndo era mon · 
, . • El . ll l l . [ 1 tora er Lma lmea <le mom.~¡e: · equipo se ev...i )a )1en, .. . ] teníamos a 1 

, 1 b . [ ] 1 . , . utono. nua en e tra ·IJº ... , e nrmo no e rJ automn1co lo marc 'b ., . , a am<ll 
nosotros . Ser responsable en su tr.tb~lJO era una cuestión cole . 

. b . . li . , ) Ct!V¡¡ 
orgamzar s_u t:ª. ªJº en coorc ~la~1on con os otros es una cosa dife~ 
rente al pnnnp10 de autonom1a unpuesto por los directivos gu 

. , 1. . d 
1 

• e no 
cons1sre mas que en ap 1car un conjunto e reg as que se deben 
guir rigurosamente en un tien_1po ?ado.Ya no tienen tiempo para~:: 
blar entre los puestos ~e traba~~· n.1 tampoco verse füera de la empre. 
sa; el cansancio y la vida familiar en los fines de semana, moment0i 
en los. q~e pueden estar juntos, marcan el ritmo de la vida privada. 

¿_S1gmfica eso que para todas las personas entrevistadas ya 110 exis
te nmguna posibilidad de felicidad en el trabajo? Los casos de doi 
obreros que han trab;tjado en la misma empresa subcontratista de se
gm~do rango s?n de grJn interés, pues su situación en la e mpresa es 
rad1~almente dife~ente.Amoine, ..¡.9 a11os, estaba en un taller en el que 
el cliente, un fobncante de componentes, "tenía un pode r de presión 
muy fuerte ,_ r ... J trabajábamos en la urgen cia"; se sentía explorado 
po~ue el_director de la empresa le había e ncargado e l papel de jeie 
de isleta sm p~o~esarle ninguna muestra de recon ocitniento, y sufría 
acoso moral.V1Vta muy mal el trabajo en crrandes series e n e l taller de 
Prensas la presio' n de 1 f; b · . d :::. · · · 1 ' . os a ncantes e equ1panue ntos la urgencia, J 

falta de c_onsideración, la explocJción que suma, y tod~s aquellas cir-
~unstan~ias empezaban a incidir en su s...ilud. Las malas condiciono 

_e _t,rabaJo Y los trastornos de salud tuvieron mucho que ver en su de-
c1s1on de aprO\·echa · 1 c. 
b . runas supresiones de empleos que afectaron a ia-

nca en 2003 para ace d .d . · 
1 . ptar su esp1 o y trabajar por cuenta propia en 
a ap1culrura una acti "dad , . 

ll b ' 'vi que conoc1a porque avudab a a su rmtjer. 
que eva a algunos añ d dº : d ' . , li-
dad es a · os e ican ose a esta profes1011. En la actua 
. }

1
cultor, profesión con la que soñaba desde h acía mucho 

tiempo. Estamos c ('I . fi · 
d . omentos e v su mwer] aunque no tenQ"J1nos nes e semana libres · . ' . :1 o 
tara ningún . fi, ,r;1 tamp_oco vacaciones [ .. . ], no tenemos que aguan~ 
· Je e ·Antaine rechaza el sector de la automoción, sui 

n~~1?s, sus normas. El otro caso es el de un ex polic1'a Alain que di-
nuuo porque ¡. fi ·, , , · ' 
del d'· ) ªpro esion le ataba mucho (disponibilidad las 24 hor.is 1ª ' Y que lleva traba· d d . - ?000 
como rec..;fic d ~an ° en 1cha empresa desde el ano -

" a or una p fi · , ' 110-
mo porque t b -'. ro esion muy cualificada. Se siente aut~, . 
"Soy respons;~leªJda en _un bta~er de utillaje fuera de la producc1lon~ 
. e mi era ªJº de · , . [ ] d · an p en libertad porque sab ' nu maquma . .. , me eJ ,._ 

Trabaja a gusto el e~_que voy a hacer mi trabajo perfectame~t~5 ' am iente es excelente, y está con dos compane 
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" 11undo aparte en el que nos sentimos bastante solitarios, en el en un 1 . . • 
nemas cierra libertad para orga11.1zar y reabzar nuestro trabajo, 

que re . ,, p d . d 
en el que 110 nos presionan ~onstantemente . ue _e ,msen tarse u-

¡ traba,¡0 es independiente. Como desempena una tarea muy r;i nce e :1 ' 

cualificada, sabe que la empresa hará todo lo po_s!ble para re_t~nerlo, y 
consciente también de que ejerce una profes10n muy solicitada en 

~: reaión. Se siente muy a gusro en su trabajo, sobre todo porque lo 
pasó~nuy mal cuando era policía. ¿Satisfacción o rechazo? Los casos 
de estas dos personas demuestran que es cuestión de autononúa, de 
reconocimiento y de perspectivas de futuro. Remanso de paz para 
AJain, ex policía y rec6ficador en mecánica, la misma empresa deja, 
en cambio, un sabor amargo a Antoine, feliz en el momento de la en
trevista porque la dejó para ser apicultor. 

Encre el personal con contrato por tiempo indefinido y que tra
baja en el sector de la automoción, solamente una persona, Antoine, 
optó por irse, y aquel cambio transformó su vida. Los otros obreros 
entre\ istados no piensan dejar la fábrica, sean cuales sean sus proble
mas de salud, porque no tienen otra alternativa.A los más antiguos les 
habría gustado apuntarse a la jubilación anticipada en el contexto de 
las supresiones de empleos anunciadas en varias fábricas proveedoras 
cuando se lanzó un llamamiento a la jubilación voluntaria para evitar 
o reducir los despidos, pero no tenían la edad que les habóa permiti
do jubilarse con condiciones de ingresos suficientes. A una obrera de 
58 años, que empezó a trabajar a los 15 años, la despidieron para que 
pudiera acogerse a la jubilación anticipada. La dirección de la empre
sa proveedora tomó la iniciativa y le propuso un acuerdo satisfactorio 
para ella porque su estado de salud era deplorable. En consecuencia, 
la mayoría están resignados y aceptan trabajar en condiciones dificiles 
pese a ,sus problemas de salud, porque quieren sobre todo evitar el 
paro. Unicamente una pareja relativamente joven (unos 35 años), 
obreros ambos en la misma fabrica, tenía proyectos (él quería hacerse 
conductor de camión, y ella deseaba trabajar en la restauración), por
que los dos pensaban que iban a despedirlos, ya que dicha empresa 
proveedora, a punto de declararse en quiebra en el momento de la 
encuesta y en liquidación judicial poco tiempo después, preveía pr~
ceder a muchas supresiones de empleos. Unas perspectivas de reclasi
ficación en otras actividades no industriales les permitían afrontar el 
despido sin demasiada amargura ya que las condiciones de trabajo en 
l ' · 1 ' s ue ª empresa eran la causa, en buena medida, de vanas pato ogia q 
aquejaban a la mujer. 
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El análisis cualitativo de las condiciones d e tr·ab· · d 1 
b 

<ljO e a m a d 
o rera y de sus efectos sobre la salud e n el sector d 1 !1~ e obra 

fu 
. l . l d e auto m ovil fi . 

re etza os 1esu ta os de las encuestas esudística fi rances 
d 1 d 

i ., , s ra n cesasyeuro 
respecto e a egrauac1on de las condiciones de t. b · . pea

5 

l 
· d ta a.JO que v ive ¡ 

asa aria os europeos, sobre todo los obreros q . · .. n os . . fi . . ue sopo1 tan cond1c1on 
nuentos s1cos al tiempo que una carera m e ntal e d a-. 1 . , . º a a vez mayor. Lo· 
economistas y os soc10logos brindan varias explicacione d 1 . ) 
de · nt ·5 · ' d 1 b · l · s e proceso 1 ens1 cac1on e tra ajo: a mnovació n oro-<1nizacional 1 d 
so de l . r r . , b ' e escen-

. a smuca 1zac1on, un m ayor miedo al despido debido al 
masificado, tal como subraya Philippe Askenazy (2005). Partiend~a~~ 
las ~ncuestas europeas sobre las condiciones de trabajo, Antoine Valey
re (-006) muestra ~ue estas son más desfavorables e n las orcranizacio
nes en lc.111 prc1d11ct11J11 [fabricación ligera] y tienen los peo~es efectos 
sobre la salud Esta forn1a d . · · , d . · · . e orgamzac1on se esarrolla mtensamerm 
en el sector de la auto ·' F · . . , . moc1on y conoce en ranc ia una situac1on de 
deterioro del empleo e . d d . , . . n un contexto e estruccio n de los colecovos 
de traba_¡?, a consecuencia de las reorganizac iones y de la reducció n de 
los efectivos 13 así co d ¡ d b"li · . . • . mo e e 1 tanuento del peso smdical (Blum, 
~or~eu ~-Math1eu, 200S:Eckert y Sulzer, 2007). El d escen so de la sin-
dicalizac1on se explica t· b"' 1 · · di · 
d 

. . , · am ien por as am e n azas de despido, la m v1-
ualizac1on de las relac1·0 . 1 b al 1 . . i . . nes a Oí. es y a propia ausencia e e un 1110-

vmuento colectivo cap d · 1 · · · S ' 
D 

. az e mejorar as condiciones d e trab ajo. egun 
eJours (1998) la p · d d d l " · d .
1 

. • recarie a e empleo provoca una estrateaia e 
si encio defensiva" , fc . . . :::> • CU)OS e ectos consisten e n 111te ns1ficar el trabaJO Y 
aum~ntai: el "sufrimiento'' subjetivo. La resion ación conlleva también 
una m1pbcación de 1 1 · d :::> ,, . os asa ana os en los obietivos d e la e mpresa qu-
suele reabzarse en d t · d J , · 1 s 

b 
. e nmento e la salud. Para trab aj ar mas deprisa, 0 

o reros asumen riesgos· . · e . . , · 10 d 
1 

. , para sattstacer a sus superiores j e rarguicos, 
1

. 

edc aran sus accidentes de trabajo y se nieo-an a pedir la baja. Los indi~ 
ca ores en materia d b · . :::> b os . e ª sentismo y accidentes laborales son u en 
en muchas fabricas p d · de: 

l 
rovc:e oras que han anunc iado reQUlac1ones 

emp eo Las declara · d :::> • en · Clones e muc hos obreros muestran gue sigtt 

JJ Por ejemplo es 1 . d . 1 lol talleres de fu 1d· . : de caso e las fabricas consrrucroras e n las que cer raror )' 
los obr~ros fi i 1c1od~, ?bn~e la solidaridad era muy fuerte pese a los altos riesgosD. e 

... ueron 1Str1 u1dos en ot 11 ·-lados · 1 d 
1 

. ros ta eres en los que se encuentran a1~ ·. d 
1gua mo o, en a fabrica de u . . d 1 aller e 
cha isrería en , n constructor, se redujeron los efecnvos e r ~r 

d 
p . el que ha~1a un ambiente muy bueno, y se mandó a los obreros al c;ill 

e montaje en el que rema un a b ' difi ·1 m 1enre tenso y la ayuda mutua resulta ci · 
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rrab.1jando en caso de enfcrmed:1d o accideme de trabajo, lo que no 
hace 111:1 que reforvr los result.lLlos de la encuesta sobre las condicio
nes de trab:~o de 1998 referidos a los accidentes de trabajo sin baja. 
Esto~ últimos no son necesariamente accidentes benignos, y algunas 
víctimas se nieg,m a aceptar la baja que les recomienda el médico por
que se implican dem,1siJdo en su trabajo (Hamon- Cholet, 2001). Sin 
emb:irgo, en el caso dd sector del automóvil, la gran implicación de 
los obreros que les Ueva a no pedir la baja por enfermedad se debe a las 
fuertes presiones de sus superiores jerárquicos, tanto en las fabricas 
constructoras como en las de sus proveedores. Los representantes sin
dic,1les nos lo comentaron varias veces, y puede ocurrir, incluso en las 
Gbricas de los construcwres, que algunos accidentes de trabajo no se 
:ipunren en el registro ele Ja enfermería, lo que reduce su número. Re
sulta difícil llevar a cabo acciones colectivas para mejorar las condicio
nes de trabajo y disminuir los riesgos en materia ele seguridad y de sa
lud porque los comités de higiene, seguridad y condiciones de trabajo 
no suelen depender de las organizaciones sindicales más reivindicati
v:is. Los médicos del trabaj o podrían clesempe11.ar un papel en la pre
vención; sin embargo, las declaraciones de muchos de ellos muestran 
que resulta muy dificil llevar a cabo dicha misión y que sus demandas 
generalmente no son atendidas. Según algunos representantes sindica
les, el médico del trabajo es " una cuestión clave en las estrategias pa
tronales'' y sufre muchas presiones. La obra de Dorothée Ramaud 
(2006), médica del trabajo, ilustra el malestar de los médicos del traba
jo en el caso de los servicios de distribución. Pero en la industria mu
chos médicos tienen también muchas dificultades para reclasificar al 
personal que tiene restricciones médicas, y participar en la mejora de 

las condiciones de trabajo 14
• 

Los obreros entrevistados son muy conscientes de que sus proble-
mas de salud se deben a su trabajo 15• N o desean que sus hijos trabaj en 

1' Annie Thébaut-Mony (2007) presenta el caso de un médico del n:abajo contra 
el que interpusieron una demanda como consecuencia de su denunoa por malos 
tratos ejercidos sobre el personal temporal y por los riesgos de accidentes laborales 
en una empresa de envasado de productos alimenticios. . 

15 Los problemas de salud de origen profesional reducen la es?eranza ?e vida de 
los obreros. En efecto, según el Ministerio de Empleo, esca categom profesional nene 
la menor esperanza de vida a partir de los 35 años: 39 aiios para los h~mbres Y 
47 ai1os para la mujeres (cuando las cifras correspondientes son respecnvamente 
de 40 Y 48,5 para los empleados, 43 y 49 para los directores de empresa, los ar tesanos, 

1 
· e · · d" 4~ v 50 p·1ra los cuadros 

os co111erc1ames 43 y 49 5 para las protes10nes mterme 1as, 0 
/ ' , . ' ' . b · - dos vece~ mas 

Y profesiones intelectuales superior1.:s). Por otra parte, un o r:ro nene 
posibilidades que un cuadro de fallecer emre los 35 Y los 60 anos. 
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en la fabrica y les han incitado a · . . •eu . e . segun estud1and . 
c1a pro1es1ones fuera de la industria Al o o a orientarse h · gunos much h a-
ron como temporales, pero nino-imo d ac os lo inte d d ;:,· esea perman L nta. 

es par~l a aptarse al ritmo de trabaio y a 1 h ~cer. as dificulta 
d l d. l L~ os orar 1 • e os tp omas superiores al bachille 1 ios, e no dispon · 

1 
raro gue es pe .. , er 

guir l~~l emp eo ac;p.table y tener posibilidades de _rnut1nan conse
dus~n~ del automovil son motivos gue les hac progresar en la in
neranos como la policía, el ejército la en ?ensar en otros iti
conductor de camiones, los empleos d'el seª:rtesama,. l~ profesión de 
obreras consideran la perspectiva de s b or serv1c1os. Las familias 
otras, en el sector de la automoción er o rero en una fabrica, entre 

, como un mal menor. 
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Res11men. «Calidad del empleo y sostenibilidad del trab · ªJº obr ro. El caso del sector del autoinóvil en Francia» e. 
El artículo analiza las condiciones de trab.tjo de los obreros en el se 
automóvil (fabricantes y proveedores) en Fr.mcia y sus efectos sobre ~torldd 

b 
. 1. d ...,00(; b a sa ud Se asa en entrevistas rea iza as en - ) a o reros, representantes sind· 1 · 

médicos del trabajo y responsables de talleres. •ca es, 

la ma-y:oría de los rrabajad_ores encuestados_ a-abajan_ en talleres proveedo. 
res. Las ex1genc1as de los fabricantes en m ateria de cahdad, justo a tiempo , 
reducción de costes. generan una imporrame presión sobre los obreros des) 
proveedores que soportan un cúmulo de penalidades que ocasionan numer~'. 
sos trastornos de salud. Las condiciones de rrabajo son más favorables en los 
centros de trabajo de los fabricantes que en los de los proveed ores. Los obre
ros de los fabricantes se benefician de m ejoras ergonómicas y de una garantía 
de empleo inexistentes en los centros proveedo res en reestructuración per
manente por sucesivas recompras de grupos las m ás de las veces extranjeros. 
La in.fluencia de los fabricantes, la presió n de las direcciones generales de Jo¡ 
grupos proveedores sobre los costes de producción de sus rabricas, las deslo
calizaciones de actividades a países de bajos salarios, el d esarrollo de la interi
nidad, están con mucho en la base de la degradació n del empleo y del trabajo 
en este sector. Existen oportunidades que permiten a ciertos obreros abando
nar la fabrica para escapar de un trabajo "insostenible", pero la mayoría de los 
obreros, en especial los de mayor edad se resignan , pues n o tienen otra alter
nati.\-a. 

Pcrlabr.is cliwc: dominación de los fabricantess, empresa proveedora, justo a 
tiempo, intensificación del trabajo, deslocalización de actividad. 

Abstract. «Employment q11alit}' a11d s11stainability of worki11g-class 
. labour.111e case of auto111obile sector i11 France» . 

11u.; paper e:rn111i11cs u>orkm' labour <t>nditions in Frcnc/1 m1to111t1bilc sector (co11srn1d0
1'! 

as 111ell as s11pplim), 1111d t/1eir effects 011 /i c11 /rli. 711e paper ba.;es 011 i11-deptli i11rcrr~ieu~ 
10 workers, trc1dc 1mio11 represeurati11es, workpl11ce doaors mzd 111orksl1op supervisol'!, 
de1>e/oped 011 2006 

11ze mai11 part of tl1e i11ten•ie111ed e111ployee.' wiJrk in s11pplier worksliops. 1Jie 
co_11stru<tors' req11ire111eurs o11 q11alil)~j11.•t o11 ri111c supplies a11d cost decrer1se pro_d11(C c1 
111gli press11re 0••er mppliers' workcrs, 111/10 su.ffer fro111 grear /111rd.;liips m11sing d!ffereut 
liealtli disordm. H1>rk co11dirio11s are 111ore ji11•011mble 011 co11strucrors' 111orkplaces rlw;; 
011 suppliers' emes. Coustruaor.•' workers be11efir fro111 ergo110111ic i1d11mztages, as we 
llS _(ro111 s11ccessi11e rep11rrl1ases, mai11/y by foreig11 compmiies. Co11struaors' i1if111e11~e, 
prcssure Í''"11 supplier <0111pa11ies' get1erc1/ ;111111agers o ver .fiictories' productioll costs, ~e 
o11tsoum11g of some 11<1ivities ro lo111 wages cou111ries mid rlie mise of tenipomry 1110 C:S 
are 011 tlie base ofrliejobs 1111d work degr11d11tio11 011 auto111obile sector. 711ere are c/1tlll /¡e 
far ~0111e workers to cJbm1do11 rl!e fiwory to jlee fro111 ª" '1msustt1i11able' 111~rk, b11f /,.o 
11111111 par~ of tlie w1.>rkers, espenall)' tlie eldest 011es, do resign rliemselves, "·' tliere 
otlier clio1ce for tlie111. 

Kevwords· , · . · 1ork escll· . / · : co11stru<tors do111111auon, Supplier Co111p1111y, just 011 /llllC, 11 

11111011, 0111so11ra11g. · 
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Un estudio de la desafiliación 
a parcir de ccoo de Cataluña 

Pere Jódar, Ramon Alós, Sergi Vidal ::-
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1. Introducción 

a • " 

La evolución de las cifras de afiliación sindic~l. tiene un t
1
rasdfonddo 

d (1997 10?) utilizando resu ta os e 
muy dinámico. Klan ermans ' P· - ' .· d 
un estudio sobre los sindicatos holandeses, señalaba que, _apr~:~una a-
mente la nútad de los nuevos afiliados dejaba la orgamza~wdn adnt~s 

' · · d de cada tres afilia os eJa de cinco años. En ese nusmo peno o, uno . . 
, bb C . t (199? p 40) As1111.1smo, un 

la CFDT francesa, segun La e Y roisa , -· · · ?004) fir-
informe sobre afiliación al sindicato escoces STUC (STUC, ~ 1 ?~ de 
maque la organización había perdido anualmente en_t? rno ª C 0 

. 

sus miembros durante los últimos 20 años. Si nos renunmos ª onu-

~ . • 1 U . rsidad Pompeu Fabra, Ramón 
' Pere Jódar es profesor de soc10log1a en a mve , . . Pere.Jodar@upf.edu. 
Trías Fargas, 25-27, 08005 Barcelona; corre: o ~lec c_rf~~\ónoma de Barcelona. 
Ramon Alós es profesor de sociología en la Umvers~ ªu u ra· correo elecrrónico: 
Edificio B, Campus de la UAJ3 de Bellarerra, _08 193 e fi arer ~Íón en el área de so
Ramon.dealos@uab.car. Sergi Vida! es invesngador ~n Forma ? 5_ ?7 08005 Barce-
. 1 ' F b R · nón Tnas arQ"JS, - - • 

c10 ogia en la Universidad Pompeu a ra, ª1 ' "' radecen sinceramenre 
1 • · · v ·d I@ fedu Los aucores ag · · ona; correo electromco: Serg1. 1 a up · · . d 1 evisca que han pernun-
las sugerencias realizadas por los evaluadores anónunos e ª r 
do mejorar sensiblemenre el rexto original. 

S . / • d ¡ · - · r.i de ?009. PP· 3 l-52· 
<)(l<• 1•gia e Tra/11ij1•, nueva ¿poca, num. 6:>, prnnave -
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, erg, Vida¡ 
siones Obreras (ccoo) de Cataluña observ·, 11105 . , " que en el , 
dejaron la organización 19.325 afiliados mient ano 2005 
24.265, lo que arroja un saldo positivo de '4 940 ras que entraron 

- d 1 · nuevos m.ie b 
que se ana en a os 165.536 afiliados registrddos a finaJ d 

1 
_ 111 ros, 

Es decir, durante un aüo las bajas han supuesto el 11 e3s O/ ed ano 2004. 
. , 1 } ' /O e Ja fili 

c1on y as a tas, el 14,5%. Estas cifras evidencian unos · 
1 

ª a-
l ·, . mve es de 0 · 
ac1on ciertamente elevados que persisten desde hac d, sci. 

U ,. . , . . e una ecada 
na sttuac1011 parecida lleva a Waddm!?ton y Wh.itst (l · 

Pla t } b · , · 0 on 997) a n ear que, en e caso ntaruco una estratecha de 1 · 
fili d ' o · rec utanuento d 

nuevos a a os se debe poner en marcha observando 1 e 
d fili ·' } d · 1 que 1ay una esa ac1on e eva a, me uso ma'\ror que la entrada de · 
b e . ' nuevos nuem-

ros. onocer las bajas y sus caracteristicas es esencial 
· d · · para apostar 

por meto os que retengan y consoliden a los miembros del · d. 
La identificación de diferencias en tasas de desafilia . , ~111l1cato. 

. . c10n segun as ca-
rac~ensticas personales o laborales es un objetivo de análisis de este 
articulo. 

. 
1 

Un segundo objetivo, relacionado con el anterior busca conocer 
s
1
1 ~~causas de estas oscilaciones de la afiliación al sindicato tienen re-
aaon con l · · 
1 as caractensncas y funcionamiento de la organización (ta-
res como sus canales de participación, su linea de acción sindical o la 
rorma que adopta su Jide ) l . . 

razgo o con os serv1c1os que ofrece. Como 
~erdie~os en ~l apartado teórico, la satisfacción o insatisfacción con el 
sm cato esta relacionada 
los i t . . con aspectos subjetivos como por ejemplo, 

n ereses e mcentivos indi .d al 1 , 1 v1 u· es y co ectivos que conducen a as 
personas y grupos a afilia . . 
ciaciones A rse Yª part1c1par en la vida activa de las aso-
bre ¡ fili. ~~qu.e e~tos aspectos son fundamentales en Jos análisis so-

a a ac1on smdicaJ a , h 
metodol ' · ' qui no se an podido inclufr por las razones 

ogicas que expone · b · lid del sindicato ta b' , · mos mas a a,¡o. Por otra parte, la sa a 
como el mb~en puede estar relacionada con aspectos no sindicales, 

cam 10 en las c· · 
tipo de e d ircunstanc1as laborales (cambio de empresa, 

ontrato esempl . bil . , 1 , 
familiares que ' d . eo:ju ac1on ... ), situaciones persona es} 

pue en mduc1r al · di · d · · di por supuesto Ja actitud d 1 m v1 uo a dejar el sm cato y. 
y los rep;esentantes de 

1
ªs empr~sas Y los directivos hacia los sindicatos 

Q e os trabajadores 
ueremos remarcar : -

rio por tres razon E qu~ este estudio es especialmente explorato 
vios sobre la mate e.s. n P~1er lugar, por la escasez de estudios pre

1
-

na, espec1almem 1 1 l dificu' ta el conocim.ient d · . e en e caso españo , o que d 
lugar, la falta de reºfc e e~a realidad Y su comparación. En segu? 0 

erenc1as t ' · J Z3' 
~ión, descripción y/o ex li eo.r,1cas que ori~nten la co~cep,tua 1 ]os 
sindicatos (Guest V e p cacion de las bajas en la afiliac1on a r 

, onwav ?004) L , . que ve '' - · a tercera razon tJene 
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con razones metodológicas y con dificult:ides de construcción de 
una muestra ck desafiliado· de u11 sindicato espai'íol; en el caso si ndi
cal Ja ley de protección de datos ha sido interpretada de manera muy 
resrrictiva, de fo rma que ha sido prácticamente imposible cruzar ba
ses de daros e. incluso, poder interrogar directamente a desafiliados, 
por lo que tuvimos gue aproximarnos indirectamente conectando 
con aquellos afiliados que 110 pagaban la cuota. Son estas limitaciones 
las que, finalmente, han hecho que nos decidamos por un estudio 
cuantitativo del rc:gisrro de afiliación del sindicato, lo que nos permi
re conocer el número y composición grupal de las bajas (gue acom
pa11amos de una breve encuesta para conocer las causas). En el futuro 
no sólo se deben acometer estudios cualitativos gue permitan cono
cer Jos aspectos subjetivos y culturales gue puedan hallarse tras la de
cisión de afil.iarse, de participar o de marcharse de un sindicato, sino 
que también se deben combinar diferentes tipos de encuesta sobre 
motivos, formas y factores de afiliación, activismo y salida de las orga-
11.Ízaciones sindicales. 

A continuación recogemos los principales apuntes teóricos gue se 
desprenden de los análisis sobre desafiliación realizados hasta la fecha. 
Seguidamente exponemos la metodología utilizada en nuestro estu
dio para, a continuación, resaltar los principales resultados descripti
vos obtenidos y analizar las causas de desafiliación en un sindicato de 
nuestro país. Finalmente, abordamos unas conclusiones y una discu
sión sobre las implicaciones sindicales ele las bajas, así como algunas 
posibles iniciativas para consolidar la afiliación. 

2. Principales referencias teóricas 

Analizar la desafiliación a los sindicatos implica plantearse el proble
ma de la afiliación o del compromiso de los miembros con la organi
zación. Así, es pertinente pensar en tres momentos esenciales: el pro
ceso de reclutamiento de nuevos miembros, las iniciativas que 
fomentan o dificultan la permanencia de los afiliados y las causas 
que conducen a la desafiliación o salida de la organización. De acuer
do con la literatura especializada, parece conveniente considerar estos 
t:es momentos como un co11tinu11111 temporal. Los motivos q_ue lleva
nan a un trabaiador a incorporse a estas asociaciones debenan ten~r 

• :,¡ , s 
contmuidad en las fases posteriores. El esquema 1 ofrece una si~tesi 
de los motivos por los gue los trabajadores se acercan Y se afilian al 
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sindicato, de acuerdo con la revisión de la literatura especializada 
realizan Guest y Conway (2004), que comparamos con el re qut 

. 1 fil' sunieD sobre los motivos que conducen a c:s a lados a permanecer 
0 

sai 
del mismo según lévesque rt al. (200)). Puede observarse que ha , 

1 l.i 1 dir r 1. . ) un gran pa1.a e smo en~re os 1er~nt~~ enteques exp 1:at1vos que con. 
ducen a ambos fenomenos (afihanon y permanenc1a-desafiliació ) 
de modo que el tercer filón de Lévesque et al. se relaciona con el t;~ 
cer y cuarto filón de Guest y Conway (2004). El esquema nos sin-e 
para hacer una primera introducción a la explicación de la desafilia. 
ción sindical de acuerdo con la idea de continuidad temporal. 

De acuerdo con el esquema siguiente, puede establecerse que la¡ 
posibles explicaciones de la desafiliación son tan dive rsas como 
las motivaciones que conducen a la afiliación y permanencia de Jo

5 
afiliados. Por un lado, los mecanismos identitarios para explicar afilia
ción y desafiliación están estrechamente asociados al contexto labo
ral. Así, un cierto grado de insatisfacción de los trabajadores con las 
condiciones de empleo o la similitud en condiciones de empleo fa
vorecen el encuentro común bajo una identidad colectiva. Por el 
contrario, la diversidad de condiciones en el empleo o aquellas que 
alimentan el compromiso de los trabajadores con la empresa fa\ore
cen la acción y motivación individual; en panjcular, los contextos.de 
diferenciación creciente representarán mayores problemas para el s~n
dicato. En efecto, hay colectivos, como los jóvenes con empleos lll
ciertos o precarios en España, para quienes los beneficios que reportJ 
la afiliación pueden no justificar la cuota; mientras que para o~ros co
lectivos más estables, la insatisfacción con los servicios sindicales 0 

~on la política sindical puede ser razón suficiente para no afiliarse o. 
mcluso, para desafiliarse. d 

1 Por otra parte, Klandermans (1986) remarca que, al margen .e 
grado de compromiso inicial de los miembros con el sindicato, c~r
cunstanc1as externas al mismo como la desocupación o los cambios 

· ' 07) des-ocupacionales, también conducen a la desafección.Visser (20 - ¡ 
taca que estas circunstancias producen los efectos más fuertes sobr~, 3 

fili ·' · · , · ac10Jl ª acion o fa desafiha~10.n; enfatiza que los cambios ~n la situ bién 
penonal, como el nac1rruemo de hiios divorcios etcetera, tarll 

d d · ~ ' ' , ran1-p~c en con ucir a revocar la militancia en el sindicato (vease 
b1cn ~abbe, y Croisat, 1992, pp. 82-83). 1 erri-

Mas a)Ja de .qu~ el contexto favorezca el compromiso ~on. ~ dua
p~csa 0 

con el ~md1cato, también influyen las motivaciones 111diVl mo· 
J~s d~ !os .rraoaJadores. De esta manera, para los trabajadores ~onde Ja 
t1vac1on ln!>trumental, la relación entre costes y beneficios 
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ESQUE.1\-lA 1. Explicaciones sobre la afiliación, permanencia 
y baja en el sindicato 

Principales enfoques Guest y Conway (2004): 
teorías sobre 

Lévesque, Murray 
y Le Queux (2005): 

teorías sobre 
desacuerdo con 

el sindicato 

la afiliación al sindicato 

Ellos y nosotros. ldenti- 1. 
dades individuales o 
colectivas 

Acción racional instru- 2. 
mental 

Funcionalidad: seguri- 3. 
dad, protección-instru
mental negativa 

Sociabilidad basada en 4. 
situaciones de empleo 
comunes 

Afiliación como res
puesta a quejas con 
la empresa. Voz fren
te a salida (Hirsch
man. 1970). 

Afiliación por razo
nes instrumentales: 
los beneficios de la 
afiliación superan sus 
costes. 

1. La creciente dife
renciación entre tra
bajadores favorece 
la relación individual 
con la empresa y di
ficulta la agregación 
de intereses y la ac
ción colectiva. 

2. Menor posibilidad 
de alcanzar objeti
vos instrumentales 
por el aumento de 
la precariedad Y la 
externalización de 
actividades y em
pleos por parte de 
las empresas. 

El sindicato propor- ' 3. 
ciona seguridad Y 
protección: mode-

Los cambios en las 
relaciones de em
pleo inciden en los 
vínculos entre afi
liados y organiza
ción. Por ejemplo, un 
comportamiento 
agresivo por parte 
de la empresa pue
de debilitarlos; mien
tras que la relación 
del sindicato con 
sus afiliados (infor
mación, comunica
ción, participación), 
repercute en el g.ra
do de identificación 
con el mismo. 

lo de afiliación ins
trumental negativa 
(asistencia). 

Solidaridad colecti-
va basada en iden
tidades profesiona-
les o del empleo. El 
sindicato promueve 
identidades diferen-
tes de las alentadas 
por las empresas. 
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os, Serg¡ \li 
. , 1. 'b'º rdoJ acc1on co ectJVa sera asICa para afiliarse o . 1 . 

fi b
. no a os su d. 

estos o recen ienes colectivos apreciados d b . 1 icatos; así . 
fili · ' d · Y e ªJº cost ( .t 

a ac1011, e emp.leo de tiempo, rieso-o 0 in ce tºd b e cuota¿. 
) 1 . , n r 1 u m re ' 

pre;a ... ,, a propens1on a afiliarse y a permanecer en 1 ante .la ern. 
sera mas elevada que en el caso de altos costes b . ba organ1zació~ 

· · l · · · · Y ªJOS enefi · nusmo, s1 a acc1on smd1caJ es eficaz en la . , cios.A.s¡. 
. d . . consecuc1on de bº . 

aprecia os, se mcent1vará Ja afiliación y la pe . . 0 ~et1\·0¡ 
. l , . I mane nc1a. en . 

contrario, a perdida de eficacia de la acción e 1 . , sentido 
desafección. 0 ectiva aumentará li 

Ahora bien, los individuos también deciden ent. . . . 
d l l · fi . , re acc1on mdi · ua o co ectiva en unc1on de su capacidad de n . . , 11. 
Así Streeck (200'" ?77) d egociac1on personal. 

. . :>, P· - estaca la tendencia al aumento de afili . 
nes en s1tuac1ones extremas de alto y bajo poder de neo-ociació a~io-
~~~s casos se favorece la relación individuahzada frent; a Ja col~~~~ 
. ·. e~1~arquemos que, en un contexto empresarial favorable a la par-

t1c1pac1on de la rep e · , d 1 . 
li , r sentac10n e os trabajadores, la propensión a afi-

arse aumentara· y que · di . 
fili d , , •. . un sm cato que auende, asiste y protege a su; ª a os mas debiles mee u· , 1 fili · , . . n vara a a ac1on y permanencia de quienes 

tienen menor capac1d d · d 
E d fi 

. . a negocia ora o mayor n ecesidad de apoyo. 
n e nmva se observa dir . . . 

en 1 d . . , d ' n ierentes mot1vac1ones que 111fluven 
a ec1S1on e cau b · 1 · . · sar ªJª en os smdicatos: 

1) Motii1os laborales c b · · · , ] 
(d . • omo un cam 10 en la s1tuac10n de emp eo 

esempleo mactiv1·d d · bil · , ) · ' b · 1 · , . ' a , JU ac10n · tamb1en de e m e ume 
a qui la satisface·' 1 · ' · l . 1º11 con e trabajo o el trato empresana , que 
sMon ~mp~rtantes en la conformación de ide ntidades. 

2) otwos sindicales 1 t /e· 
1 •entre os que cabe distinguir los i11str11111e11 11 -' 

M
y ?s que refieJa11 el desamerdo co11 la política o co11 la acción si11dical. 

1enrras qu 1 · . . . · b. · e os primeros reflejan s1 el sindicato consigue ie 
n_~s poco apreciados o da mal servicio o si las c uotas de afilia· 
c1on son elevadas 1 d ' d ·den· 
tidad · di ' os segun os reflejan un problema e 1 d 

sin . cal, de actuación institucional del sindicato, e 
3) ~1~~pronuso colectivo con compañeros de oficio o empres~· 

0 1~05 pers~uales 0 familiares: los sucesos familiares (hijos, di· 
vorc1os, etcetera) d . de Ja 
a.fili . , pue en conducir a] rep lanteamiento ac1on. 

Se puede convenir 1 . 1 aus:J5 
fundamentales de la d;sue ?s :i;otivos la?orales son una de as ~o de 
vista de individuos ue e a~acio~, especialmente desde e! pu~ dad y 
de sociabilidad b · q stan mouvados por incentivos de 1deno ,co 

' ien porque no hay sindicato en el nuevo conte>' 
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laboral o porque es un sindicato diferente. Los motivos sindicales ins
rrumentaJes de desafiliación atienden a un cálculo racional coste- be
neficio: el sindicato ya no se percibe como un medio para maximizar 
Ja urilidad individual . En cambio, una respuesta que remarque el de
sacuerdo con la acción sindical se relaciona más con un enfoque 
idenótario. Por último, la explicación funcional, de protección o ins
trumental negar.iva, está relacionada con aspectos laborales, con la 
idenódad o con la sociabilidad. 

A la luz de diversos estudios sobre la afiliación al sindicato aquí 
analizados (Alós et al., 2004;Jódar et al., 2004 y 2006), sugerimos que 
las oscilaciones entre altas y bajas se relacionan con los colectivos re
presentados en el interior del sindicato; pero para delimitar tal suge
rencia es necesario perfilar algunos conceptos y avanzar hipótesis en 
torno a la afiliación y desafiliación al mismo. Para ello retomamos la 
distinción utilizada en los estudios sobre segmentación del mercado 
de trabajo, entre trabajadores centrales (con empleo estable, a tiempo 
completo y mayor antigüedad en Ja empresa) y trabajadores periféri
cos (con empleo más atípico, a tiempo parcial y menor antigüedad en 
la empresa), porque estimamos que en el caso español es pertinente 
-dada la polarización de su mercado de trabajo--. También consi
deramos que hemos de tener en cuenta la relación entre el tiempo de 
permanencia (antigüedad afiliativa) y las causas de Ja <lesa.filiación. De 
manera que distinguimos entre la desafiliación qu e se produce a 
largo plazo y por motivos como la jubilación (una salida del sindicato 
que denominamos demográfica, ya que guarda relación con el ciclo 
de vida y una trayectoria laboral estable), y una desafiliación más ins
trumental y de corto plazo (de trayectoria discontinua, a la que se re
?ere Visser; o más frágil). También debemos remarcar la <lesa.filiación 
idemitaria, observable a medio y largo plazo y que implica desacuer
do_ con los objetivos o políticas de la organización. Y finalmente, la 
baja en Ja afiliación a causa de una crisis laboral o por cambios im
portantes en Ja situación de empleo (reconversiones, crisis ocupacio
n~le,s, etcétera). Sobre estas precisiones proponemos las siguientes 
hipotesis: 

- Primera hipótesis: entre los trabajadores periféricos, lo_s prob_le
mas de defensa y protección priman sobre otras co.ns1derac10-
nes; se afilian cuando tienen problemas (por eje~p~.º· de 
defensa jurídica). Se trata de una afiliación de baja ana~edad 
Y se espera que dej en el sindicato por u n cambio de trabajo, de 
situación ocupacional o por la resolución del problema que les 
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condujo a afiliJrsc. Los ca mbios laborales (empresa d .. 
. . , ) 1 e ' con ic10-

nes tk tr.1b;~o. y o~upac1on ~s a~~c tan <le m anera sensible. 
-Segunda h1potes1s: b dcsafi11ac1on por ra zones sindi· ¡ . 

b . <l . . I . ca es k concentra entre tr,1 aJl ores centra es con mot1\·aciones ·d 
tit,~ri,1~. ~l sist~ma incl~1sivo de _la neg?cia~ión colectiva e:

1 
~~: 

p.111'.1 ~mura la mt1~1e1~:1a de los m~e~~1vos 11_1strum entales en las 
declS!on~s de af1hac1on y desafiliac1?n . A s1, e~ de esperar que 
los trab.ljadores centrales de edades mtermedias, no expuesto¡ 
a prejubilaciones o jubilaciones ni a u na pérdida de empleo 
por reestrucmración de la empresa, opten por la desafiliación por 
discrepancias con la actividad del sindicato. 

- Tercera hipótesis: una buena parte d e los afiliados centrales no 
se va hasta que se jubila, es decir, causa baja por motivos de 
edad; en el sistema sindical espaiiol no hay incentivos especi.i
les para continuar afiliado una vez que se alcanza la edad de ju
bilación o prejubilación. 

3. Fuentes y métodos 

Para la realización de este estudio hemos ernpleado dos fuentes. Um 
es el registro de afiliación del sindicato, que h a permitido d e tect_ar di
fer~ntes colectivos afiliados y su ernlución (ak1s, bajas, creci'.111ent~, 
etc_et~ra). Otra es una encuesta guiada, mediante un cuestionan~. c_i~)º 
objetivo ha sido conocer las causas que conducen a la d esafiliacion. 

El " d - · 1 s afi-mm erso e referencia de la encuesta se ha centrado en ° 
li l 1 · di l· cuotJ ac os a s111 caro ccoo de Cataluña. que deiaron de pagar '1 . 

1 d :.i 6 p cues-e_nrre os mes~s e octubre de 2005 y septiembre de 200.; or fe-
tlones operativas Y restricciones or1ran.izativas, esta poblac1on de re 
ren · · h · · 0 de hastJ Clase a c1rcunscr1to a quienes cnbaJ·an e n empresas 
?O afil d - d · < 1 · d.icato en 
- ia 

0~ e ccoo y sm or~nización reconocida de sin , 
la em c . I:> e n esG!! presa. om1ene tener presente que los afiliados a ccoo 
em~rtsas rep~es~ntan un-*?% del conjunto de su afiliació~. ·ficar:! 

procedinuemo seguido ha consistido primero, e n idenofc 
11
-

los !? "71 · fili d ' . d e ere ._ __ _, ª a os con cuotas no pagadas en el periodo e \ v 
1
10 

cia. 5?bre esta población se ha obten.ido una muestra aleacona : del 
estranficada de 798 · di · fianza 

_ -v m nduos, que para un nivel de con 
1113

r-
9=>,:>% Y en d supuesto de máxima incertidumbre incorpora un cel~-
gen de error del _,... te•1 L · di . · dos por 

,.,io. os m v1duos fueron entreV1sta loi 
fono. De ellos, 251 iban darse de baja en el sindicato, mie ntras que 
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-47 individuos restantes (el 68,5%) mostraron su disposició n a seguir 
:>filiados por lo que fueron excluidos del análisis. A los 251 indivi
~uos en 'proceso de baja del sindica ro_ se les ha plantead~ un cuestio
nario breve para conocer su perfil soc10laboral y sus mouvos de desa
filiación. Con esta submuestra se incrementa el margen de error, que 
e añade al sesao inducido por el tama11o de la empresa y por la pre

:encia de secciÓn sindical. lo que, en definitiva, nos obliga a recalcar el 
carácter exploratorio del estudio. . 

A continuación comentamos los principales resultados. Siempre 
que nos ha sido posible, l?s ?emos comparado co n e] conjun to de 
afiliados del registro del smdicato; e n o tros casos, h emos usado u na 
muestra anterior realizada al mismo sindicato (Alós et al., 2004). 

4. ¿Qué tipo de afiliados se dan de baja? 

Como paso previo, incluimos la tabla 1, que resalta los colectivos que 
en los últimos años muestran mayores niveles de altas y, a la vez, de 
consolidación en el sindicato; paradójicamente, algunos de estos co
lectivos también tienen las tasas de baja más elevadas. Esta informa
ción ayuda a interpretar la desafiliación. 

TABLA 1. Variación de la afiliación total y para algunos 
colectivos. Periodo 2002-2005 ':· 

Total de la afiliación 
Mujeres 
Edad s 30 años 
Contrato temporal 
Tiempo parcial 
Extranjeros 

Tasa de variación 1 

(media anual) 

+4,0% 
+5,1 % 

+15,8% 
+10,7% 
+10,4% 
+22,8% 

Tasa de consolidación 2 

(media anual) 

+26,5% 
+30,0% 
+47,2% 
+43,4% 
+41 ,4% 
+42,9% 

('") D ¡ b · d E d" de ccoo de Car~luña. 2ros e a orados por Daruel Garre U, del Cenrro e sru 1os . , 
1 

-r,, .. a d · ·' · d · .. al d f:iJi d del colectivo en cuesuon. ' "-' e mn~m•u: porcentaje e vanac1on anu e a a os d d 
' .,. d · d 0 al total de airas e ca a iasa t<1•mofidarió11: porcentaje de af:iliados consolida os con respecc 
colectivo. 

L . d ecimiento medio os colectivos que obtienen mayores tasas e cr . . , 
d ?ºº,... muieres Jovenes Y e consolidación en el periodo 2002-- ::> son J ' 
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con contrato temporal o a tiempo parcial y extranJ·cros s" t 
. . , . · · '- rata d ¡ 

colectivos con mayor fluctuac1on de altas y b<ljas, por lo que 1 e úi 
, . d. , . os º ru 

pos. qu~ mas crecen s
1
e dcar-acre.r~z:in po~ un~ m :inuca extrema. Esr-: 

oscilaciones y el resu ta . o pos1t1vo en ternunos de consolida ·, "' 
. . . c1on afi. 

hat1va se producen especialmente en sectores como la construc ·, 
. 1 h 1 , . 1 . d . . c1on,eJ comercio y a oste ena, nuentras que a 111 ustna tiene una din , . 

, . .d d , d" , . a1n1ci 
mas pausada. Estas act1v1 a es mas manucas son las que tienen 

. , . , . 111a. 
yor proporcion de rraba_¡adores con contrato at1p1co o temporal. 

CUADRO 1. Variables demográficas 

Sexo 
M" uieres ........... .. .................. . 
Hombres ................ .. ........... . 
Total ..................... .... ............ . 

Edad 

Hasta 30 años ..................... . 
31 a 40 .......................... ...... . 
41 a50 .......... ...... ................ . 
51a60 ........................ ..... ... . 
Másde60 ........................... . 
Total ........................... ...... .... . 

Nivel de estudios 

Muestra 
desafiliados 

(N. 251) 

51.4% 
48,6% 

100,0% 

15,9% 
29,1 % 
20,7% 
19.5% 
14,7% 

100,0% 

Conjunto 
dela 

afiliación 

34,8% (1) 
65,2% (1) 

100,0 % (1) 

13,8% (1) 
28,2% (1) 
30,4% (1) 
22,0% (1) 
5,6% (1) 

100,0% (1) 

Diferencia 

16,6 
-16,6 

2. 1 
0,9 

-9.7 
-2.5 
9, 1 

51,4% 34,5% (2) Hasta primaria...................... 16,9 
Bachillerato/ FP2 - 3,2 29,9% 33, 1% (2) 

9,6% 14,6% (2) 
9,2% 17,8% (2) 

100,0% 100,0% (2) 

Diplomatura¡ FP ;~·~~ ::::::::: :· -5.0 
~uperiores .................. ..... .... : -8.6 
~-ºt_a1_ ... _ .. _ ... _ ... _ .. _ .. . _ .. . _ ... _ ... _ .. _ ... _ ... _ ... ~ .. ~..:...:..::.:.:.::.::_~::=.:.:..:.~;__------------

Xiws: {!)Datos de registro de afiliación del sindicJto de 31 de diciembn: de:: 2oos. OJ 
(2) Datos de la ene . b fiili d . · d. ro de 20 · uesta >O re a a os con empleo del nusm o sin ic3 • 

E · '"1 4% d~ 
~nuestro estudio, las mujeres (cuadro 1) representan el:> .'Jid;lº 

las, baja~, cuando apenas suponen el 34 8% de la afiliación. La 5~ · ' v~
mas actJ.va entre lo d , da ' . los rnas Jº. . s e mas e d y en menor medida entre diO~· 
nes.La desafiliación es más elevada entre los de menor nivel de esttl 
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CUADRO 2. Variables laborales 

Muestra Conjunto 
desafiliados afiliación (1) Diferencia 

(N. 251) (N. 1071) 

Situación laboral 
En paro ........ ..... ....... ...... .......... .. . . 
Con empleo fijo ..... .................. .. . . 
Con empleo temporal. .... .. .. ....... . . 
Pensionista/jubilado .... .......... ... .. . 
Otra .................. ..................... .... . . 
Total ..................... .. .... .... ..... .. .. .... . 

30.7% 
35,9% 
10,4% 
18,3% 
4,8% 

100,0% 

Categoría laboral actual (o último si no trabaja) 
Operario poco cualificado .. .. . . . .. . 43,8% 
Operario cualificado . . . .... . .. .. . .. .. . . 20,3% 
Administr. , comercial, serv. ......... 12,4% 
Técnico o profesional ......... ......... 15, 9% 
Mando intermedio............. .. ........ 7,2% 
Total.. ............ .... .. .. ........ ............. .. 100,0% 

Antigüedad en la empresa (o último si no trabaja) 
Menos de 1 año ....... ...... ..... .. ... .. . 21 ,9% 
De 1 a3años ................... .... ....... 17,9% 
De 4 a 6 años ......... .................. ... 15,5% 
De 7 a 10 años ......... .. .......... ....... 9,6% 
Más de 10 años. ............. ........ ..... 35, 1 % 
Total.. .. ......................................... 100,0% 

7,3 
77,9 

6,6 
8,2 

100,0% 

9,7% 
40,3% 
21,1% 
21,1% 

7,8% 
100,0% 

6,1% 
8,0% 
9,7% 

11,0% 
65,2% 

100,0% 

Empresas en las que ha trabajado en los últimos 1 O años 
1 empresa .......... .................... ..... 40,4% 66,6% 
2 a 3 ............................. .... ..... ...... 39,6% 28,3% 
4omás...................... ... .............. . 20,0% 5,1% 
Total..... ........ ......... .. .. .............. .. ... 100,0% 100,0% 

Plantilla del centro de trabajo (o último si no trabaja) 
Menos de 6 trabajadores....... ..... 15,9% l 
6 a 25 ....... .. ......... ........ .. .. ....... .. ... 23,9% 41,8% 
26a5Q ................... ..................... 19,5% 
51a100....................... ............... 15,1% 
Más de 100 ................................. 22,0% 
Total 100 0% ............... ....... .. ......... ... ......... , " 

10,6% 
47,6% 

100,0% 

23,4 
-42,0 

3,8 
10,1 

34, 1 
-20,0 
-8,7 
-5,2 
- 0,6 

15,8 
9,9 
5,8 

-1 .4 
-30,1 

-26,2 
11 ,3 
14,9 

17,5 

4,5 
-25,6 

.'V,>ta· (1) D d 1 · · d. de ?003 · ~tos e a encuesta de afiliados con empleo del nmmo sm 1cato, - · 
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trata de unos resultados que muestran una elev::id · . 
l di b · , · < a coincide · 
os estu os mamcos ya citados (Gallie 1996 · W dd. nc1a con 
l 999;Waddington, 2006). Así , por ejempl~ Gafue ªb . ington Y I<err. 
?-1Yc d l fili , o ti.ene que ' I -=>o e os a ados con empleo deia la oro-an · . , so o el 
· di l . 'J ::::i izac1on por . 

sm _ca es. Los cambios en la situación ocupacional son 
1 

11
'.0 ti_voi 

motivo de abandono. e Pnnc1p~ 

En los cuadros siguientes (cuadros 5 v 6) se obse
1 

1 . . . 
d l d d fil . . , 1 -va a asoc1ac1ó 

e as causas e esa iac1on con variables de moo-ráfica d 
1 

n 
. d. l S ' l . ::::i s, eemp eo )· 

sm ica es. o o reproducimos resultados cuando la a. · ·, . -6 · .. , . , < < soc1ac1on es sig-
m icauva estad1st1camente. As1 no aparecen dife re nci·as · bl 

• • < aprecia es 
en cuanto a mot1vac10nes en las baj as entre hombres y 111t

1
1ie . ' · 

b º d 'J res,s1,en 
ca?1. ~o, cuan o ~e consideran los tramos de edad: excepto entre loi 
mas Jovenes, a mas edad, mayor disminución de los motivos sindicales 
Y mayo~ at~me.~to de los no sindicales. De este modo puede decirse 
que la.Ju?_ilac1on o la incapacidad laboral es la ca usa principal de 
desafihac1011 entre los de edades m ás avanzadas, mientras que el desem
P~<;º• los problemas económicos y o tras causas derivadas de la sirua
cion de empleo aparecen de forma más habitual entre los que tienen 
menos de 4~ a11.os y, sobre todo, en el g rupo de 26 a 35 años. Asim.is· 
mo los · dº 1 · . • motivos sm 1ca es son m enos frecuentes e n los niveles mas 
b'.lJos de estudios Y son más habituales e n los niveles de estudios me· 
dios, aunque en estos casos la asociación es débil. 

CUADRO 5· Motivos sindicales y no sindicales de desafiliación, 
según edad 

~~~~~~~~~-..:.M~o:t:iv~o:s~s:in~d~1~c~a:le~s'.__~fv1:_::o:v~·v~o=s~n~o~s~1_n_~ 
Edad {V de Cramer: 0,268; significación· o 003) 
;~a 25 años..... ........... 33.3%' 66,7% 
36: 35 ·········· ···· ··········· 50,0% so.o% 
46 a~~····· · · · · · ···· · ········· · 42,6% 57,8% 
56 a 65 ......................... 37,2% 62,4% 

Más de ·G"t;···················· 18,8% 81,3% 
:-~~~-··_··-···-·· ·_· ·-· · ·_· ·~· · ·~~~~7~,1~o/c~0~~~~~~~9~~·9% 

-w_ra_1_rN_._2s_1_J._···-···-· · ·-···~···~·-~·· ----__::~~----~~--!_~3·:....3% __.,, 36,7% =---
L . , icTJ1j6· 

os motivos sü1d1ºcal d d fili . , . lac1· on 5 o '· . . es e esa ac1on n enen una re 111as 

ca tiva con la situación laboral; las baj as por m o tivos sindicales son 
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habituales entre afiliados con empleo y entre los que trabajan en 
grandes empresas. Por el contrario, los motivos no sindicales son más 
;ecurrenres entre desocupados y, sobre todo, entre los pensionistas y 
jubilados, y con menor significación, entre los que más han cambiado 
de empresa y trabajan en centros más pequd1os. Entre los que cuen
tan con más a11os de antigüedad en su empresa encontramos más 
motivos laborales y familiares para justificar la desafiliación; en cam
bio se observan más motivos sindicales en las franjas medias de anti
giiedad. 

CUADRO 6. Motivos sindicales y no sindicales de desafiliación, 
según variables laborales 

Motivos 
síndica/es 

Situación laboral (V de Cramer: 0,329; significación: 0,000) 
En paro.. ................. .. ...... .............. ............. .. 32,5% 
Con empleo.... ........... ....... ................ .... ..... .. 52,2% 
Con empleo temporal. ..... ............................ 50,0% 
Pensionista/jubilado ... .. .. .... ..... .... ... ,...... ...... 10,9% 
Otra .. .. .................... ..... ....... ........ .. .... .. ... ...... 16,7°!o 

Antigüedad en la empresa (o anterior si no trabaja) 
(V de Cramer: 0,228; significación: 0,043) 

Menos de 3 años .......... ..................... .. .. ..... . 
De 4 a 6 años ........ .. ...................... ... .......... . 
De 7 a 1 O años ....... .. ... ........ ..... ......... ........ . . 
Más de 10 años ................. .. ....... ... ............. . 

Total (N. 251) ...... .. ....... .... ........ ............ ... ... .. ... . 

39,0% 
46,2% 
41 ,7% 
28,4% 

36,7% 

Motivos 
no sindicales 

67,5% 
47,8% 
50,0% 
89,1% 
83,3% 

61,0% 
53,8% 
58,3% 
71 ,6% 

63,3% 

No hay una relación nítida entre las variables sindicales del cues
~on~rio y el motivo por el cual el afiliado causa baja. Los motiv?s no 
s~nd~cales suelen ser más frecuentes entre quienes se dan de baja del 
smdicato antes de que transcurriera un ai1.o de su afiliación Y entre los 
que han utilizado los servicios jurídicos del mismo. En nuestro, caso 
no parece confirmarse la hipótesis de Waddington (200?) se?111~ la 
cual los afiliados que han participado en cursos de forma_c1on smdical 
0 que están más implicados en la organización causan baja sobre t~d_o 
por motivos sindicales; se coincide en que la participación en activi-
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dades de formación sindical y la asunc ió n de . 
. . re ponsabili<l d 

solidan la permanencia en el sindicato. ª es con. 
Finalmente, los afiliados que causan baj· a p . . . 

. or razones s ¿· 
apuntan en prnner lugar que el sindica to 110 inc:o. . in 1cale> 

' u l ina o aseso d 
cuadamente (17 ,4% d e los casos); en se211 ndo que s fil·· . , ra ª e-

. :::. • u a 1ac1on est 
motivada por e l uso de unos servicios que ya 110 n eces· (l uro 

. . tta n 6 3~')· 
en tercero, por el mal func1onanuento d e los serv icios (15 ?º/ ).' 0

' 

, l . l . 1 . , - / O ' y en 
u timo ugar, porq~e nunca 1an neces1ta~o nada d el sindicato (9,S%). 
Estos resultad~s difieren de los_ qu.e obnene Wadding ton (200G), \·a 
que los desafihados de los tres smdicatos por él estudiados coincid~n 
en las tres principales fuentes de insatisfacción sindical: el sindicato 
no es efectivo en la mejora del salario y de las condiciones de em
pleo; los dirigentes sindicales son renuentes a pone rse en contacto 
con el afiliado y, finalmente, tampoco ayudan suficientemente al Jfi
liado a resolver sus problemas. Probable m e nte, las dife rencias entre los 
casos español y británico reflejan el distinto contexto institucion31 en 

el que intervienen los sindicatos analizados. 

S. Conclusiones 

R d , . d ¡ d quí presencJ· ecor emos que el caracter exploratorio e os aros a 
d . . i· to en su conos proviene de la novedad del objeto de estuc ro, tan Ai' 

ali . , d d ,, comparables. -'· ceptu zac1on como en resulta os que pue a n ser 
1 

.. re-
d d 1 . . . · ·, e sobre a !113 

a o e desconocmuento v la escasa 111vest1gao o n qu . .
0
, 11 )' · , ' . . ¡ ·d la descnpc1 

na hay en nuestro pa1s, un primer objetivo 1a si 0 . d... consi-
ºfi ·' d fil · · ' n el sin ic,lto cuant1 cac1on del fenómeno de la esa t<1c1on e d 

1 
nie1n· 

d d - . d 1 11 % e os ' era o. El hecho de que en un a no se h aya 1 o e l . , una rt'· 
bros (sólo se consolida el 3 ,5% de las entradas) nos co.nc uce ·~dic:iles: 
fl . , , . l . 1izac1ones s1 il. ex.ion practica que puede trasladarse a as orgai ' eva afi 1J· 

· de nu ' ¿ha de acompañarse la estrareo-ia de recluta nuento os mieJ1l· 
ción de üúciativas de retencifu1 y consolidación de ~uevn (1997) 0 

b - N di. n yWhitsto ¡( ros~ uestra respuesta, como la de Wa e mgto , sariatneil 
'v' dd. . , . ue s1· nece wa mgton (2006) , para el caso bnt<1111co, es q · , . 
deben explorarse dichas iniciativas. e [VlurraY) 

P . . . · d , Lévesqu • ~ ¡)Jll 
ero esta pnmera mterrogante, s1gu1en o ª , se van· , 

Le Queux (2005), nos conduce a la siguiente: ¿por q_~1 ~ 
11 

racio11al, ~ 
d l Ii . 1 , . de la acc10 11e11 e as exp cac1ones posibles, desde a opt1ca d s ¡11srrt11 . 

0 
l · d. · l resulta 0 J )o que e sm reato no es eficaz para conseguir os . ·rucioi1'1 ' . . . · · , 1nst1 

tales md1v1dualmente perseguidos. Desde la v1s10n 
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¡0 cambio en d comexto económico. laboral y del merc1do de traba
jo los que fo·on.~ce~1 l~ salida. Fin~lmenc~: dcsd~ º.t~·as propuestas t~?
ricas, se pone d ¿'nt,ns en la creciente d1fe renc1ac1on y segmentac1o n 
de los trabajadores (que dificulta la acción colectiva o acrecienta la 
in atisfacción con el sindicato) , o en las estrategias hostiles o antisin
dic.1Jes de las emprc'sas. En nuestro caso, coincidimos con los autores 
que han estudiado el caso británico y holandés en que la mayor parte 
de los que Se' desafilian lo hacen por motivos laborales (53%), entre 
Jos que cuentan, sobre todo, la jubilación o los cambios de situación 
ocupacional, actividad o empresa, y escasamente la actitud hostil de la 
empresa; un 10% se va por motivos person,des y familiares de distinto 
orden (enfermedad, econonúa do méstica); y, finalmente, el 37% deja 
el sindicato por diferencias con la organización. Estas diferencias son 
instrumentales para el 20% (se van porque el sindicato no es útil o 
porque los servicios no funcionan) y para el restante 17% se trata de 
desacuerdo con la acción sindical. Por tanto, podemos decir que un 
20% de las causas de la desafiliación tienen que ver con la acción ra
cional; algo más de la mitad de las bajas se relacionan con circunstan
cias de cambio de contexto institucional: sector, empresa, mercado de 
trabajo, situación ocupacional individual; y una tercera parte ele cau
sas se relacionan con factores individuales y grupales, entre las que 
destacan las circunstancias personales o familiares y el desencuentro 
emre los valores del trabajador o de sus objetivos de sociabilidad y la 
acción sindical efectiva. 

El tercer objetivo ha sido, siguiendo a Visser (2002), identificar a 
los grupos más proclives a causar baj a en el sindicato, en contraste con 
aquellos que tienden a estabi.lizarse. Aquí también el análisis cuantita
tivo nos muestra tres co1tjuntos de observaciones. Una de ellas refleja 
una tendencia contradictoria, dado que se consolida la afiliación de 
los grupos que paradójicamente producen más bajas (y, asimismo, más 
altas): mujeres,jóvenes, precarios (temporales, tiempo parcial), inmi
grantes; podemos decir que el sindicato les atrae o les protege, pero 
no dispone de medios para retenerlos. Otra es el hecho de que el 25% 
de los que se van lo hacen porque se jubilan. Por último, sólo el 8% ~e 
vaª otro sindicato; es decir que la baja organizativa, al menos a medio 
plazo, es definitiva. 

El cuarto objetivo, al cual hemos dedicado más atención en el 
texto Y en nuestras hipótesis de trabajo, es el análisis conjunto de los 
grupos que causan baja y los motivos de la núsma. Así, hemos ~bser
vado .que algunos trabajadores (no manuales y con niveles .me.dws de 
estudios) causan baja por motivos sindicales, frente a otros Jubilados Y 
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pens10111stas mvel bajo de estudios) que b . 
· d . l . . , causan a.Ja . 

sm 1ca es. Otro upo de afiliados r~óvenes d . por motivos n 
\J , e n11cro y ~ o 

presas, con contrato temporal 0 en1pleo · bl pequenas e,.,, inesta e trab · d .,,. 
nuales y con poca antigüedad en la empresa v ' 

1 
. ªJ~ ores nia. 

b ., d fili ; en e s1nd1c t ) 
ien se esa an, aunque por causas no sind· 1 . . a o tam. 

1 , . ica es, estos c . .d 
con os mas proclives a causar b aia se!lún Visser· (?002) F omci en 
1 · b · , 'J ~ - • reme ll 
uy nuem ros de colectivos mas esta bles con n1a . d . ª e os, 

li 1 . . , yor ten encia c , · 
Y proc ves a a salida por disconformidad con el sindi ntica E . , cato. 

sta constatac1on nos ha permitido plantear tres 1 · , · 
ll 1 . . · 11potes1s que 

nos evan a as s1gmentes conclusiones. ' 

-Primera, que los. a~ados periféricos Uóvenes, mujeres, inmi
grantes, empleo mc1erto), que consolidan una mayor afiliación 
que los ce.ntrales, se desafilian por razones que tienen que ver 
c?,n camb10s de empresa y de situación ocupacional; son tam
b1en los que tienen menor antigüedad en la organización y/o 
han recurrido a los servicios jurídicos del sindicato. Se confir
ma que su búsqueda de defensa y protección constituye el eje 
principal de su relación con el sindicato. 

- Segunda hipótesis: encontramos un perfil de afiliado que se 
corresponde con los colectivos asimilables al segmento prima
rio o central del mercado laboral (empleo estable, de mediana 
edad, estudios medios y permanencia media en el sindicato) 
que causa baja por diferencias con el sindicato. 

-Tercera hipótesis: un grupo importante de bajas correspond~a 
fili d · .. d d afilia-ª a os centrales, con nivel de estudios bajo, anugue ª d 
· 1 que a e, tlva muy e evada, y edad más avanzada. Es un grupo . ., 

1 , ºb - d 1 trans1c101 mas, pos1 lemente por su afiliación en los anos e ª al · 
li . d fid Jidad Slíl' po tica, muestra unos niveles muv elevados e e el 

d. , . . rnente, 
icato. Aunque ~a explicación 1:1º cornc1de exacta Croisac 

grupo se asemeja a los deno1mnados por Labbe Y fi nce, 
(1992) miembros "reconstructores" (afiliados a la CFDT ranizJ' 

d 1 68) , · on la orga sa antes e , ya que son los menos cnticos c . , 
ción. Su marcha coincide con el paso a lajubilacwn. 

·vas 
a]cerna0 

Una vez aquí, es posible que comencemos a plantear 'dife-
d . . , . . e ante s1 

e mtervenc1on en este orden de cosas. El sindicato uen (r~yrnªº' 
· · bros n rentes opciones para reclutar o para retener a sus nuem . de Jos 

1997 Y 2004). Puede poner el énfasis en la defensa _exciusiv
11
a1pJiar 13 

b. b. vo de ª · s suyos o 1en en reclutar a nuevos afiliados con el o ~etl rvic1° ' 
.. , d . d ·a a Jos se 

compos1c1on e sus bases (por ejemplo, de la 111 ustn 

, 1 5 
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d J· . a la pequeña empresa, etcétera); no obstante, si la primera 
e ~-gra(n"ltis iºvidad) crarantiza más ho mogeneidad interna, la segun-

opc10n exc ' ~ · l d l 
.i. (. ¡ ·ón) comport·1 mayor heterogeneidad y e aumento e as 
e.u\ !11C USI , . ' C J . a la 
dificultades organizativas y de represen t:acion. ua quiera q~.~ se ' 

· ' leai·da debe ser coherente con una estrategia ele acc1on que 
opc1on e ~ ' . · d d · 
· l va demandas instrumentales y vmculadas a cleternuna as con i-
rnc u, ., ºd 1 
ciones de trabajo, o demandas de defensa y proteccion u~1 as a a re-
presentación de intereses, centradas en té.r~nos de ~de~t1dad y I o so
lidaridad. Finalmente, la estrategia orgamzat1va del smd1cato se puede 
orientar hacia formas de administración, organización, gobierno y 
roma de decisiones con énfasis en la democracia y la participación, o 
en la eficacia; en acentuar la movilización de los afiliados y de los tra
bajadores en general, o en construir más y m ejores servicios (véase 
Waddington, 2006, y Cregan, 2005). Que se decida en uno u otro 
sentido o que se intenten combinar ambos, repercutirá en las tasas de 
afiliación, así como en la capacidad de retención y apoyo de los afilia
dos. En este marco hemos situado nuestro análisis y propuestas. Hasta 
el momento, las investigaciones sobre el sindicato aquí analizado 
(Rebollo et al. 1993;Alós et al. 2004;Jódar et al. 2004) muestran una 
tendencia a la navegación, con mayor o menor fortuna según el mo
mento y lugar considerados, entre los dos polos mencionados. Por 
eJ.:mp.lo, no sólo potencia a los trabajadores centrales, sino que tam
bien. tiene en cuenta a los periféricos. Dado que está inmerso en un 
subs1st~m.ª, sindical de corte latino (pluralismo medio y oposición), la 
negoc1acion, acuerdo e intercambio político y simbólico - que le 
acercaría al gobie 1 · · , . · . rno y a a organizac1on empresarial- se combina 
~ec~~ana?1ente c.on !ªmovilización (conflicto y huelga general), p ara 
J es 1mprescmd1ble contar con determinadas cuotas de afiliación f e representatividad (voto en las elecciones sindicales presencia en 

as mesas.de negociación). ' 
Las diferencias ent e 1 1 · 

labo 1 . . r os co ect1vos que argumentan motivaciones 
los q~ees, 111?tivacione~ personales y familiares, y entre los perfiles de 

sostienen motiv . . d . 1 
seguir profi ¿· d aciones sin .1ca es para causar baja, justifican 

un izan o esta vía Po t , d b estos perfil . · r 0 ra parte, sena esea le comple tar 
es temendo en cue t" , 1 . bl , pacionales 
0 

d . . n ~ no s.o o vana es demograficas, ocu-
la vida sind· el trayectoria sindical, smo también de participación en 

. ica , como el eierc. . . d . . . 
asistencia y . . . , ~ icio e cargos mternos y u111tanos la 

partic1pac1on en re · , , ' 
valores 0 mot' . uniones, etcetera; as1 como actitudes 

Por , l . ivac1ones para la afiliación. , 

b · u timo, en referencia l · · · · a.Ja las resp d ª as motivaciones smdicales para causar 
' uestas e los entre · d fi vista os o recen algunas pautas de inte-

1 
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rés para el sindicato; así, más información y asesoranlient . 
· 'd d d l · · ¡ 0 Y Il1ejora , 

~roxm~'gilª. e os ser~JC1os en genera pueden animar a los trabaja) 

[;
ores ra l e~do p~efican.~s a que

1 
se acer9ue1:, al sindicato para que s~ 

avorezca a 1 entl cac1on con a orga111zac1on y se eviten re 
"d d fili, 1 . spuestas como es e que me a e nunca 1e necesitado nada'', queJ·usrifi 

l b . El . l . , l can 
a ap. compromiso co ect1vo no so o es reforzado por la existen-
cia o no de identidades de trabajo y ocupación, sino que el sindicato 
puede aumentar la propensión a la afiliación o la permanencia si dis
pone de servicios y de mecanismos adecuados de participación v 

atención a los afiliados. Esta es también una aportación a explorar e~ 
futuras investigaciones. 
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Res11me11. «Por qué los afiliados al sindicato se dan de baja. u 
estudio de la desafiliación a partir de ccoo de Cataluña~ 

Existen abundantes estudios sobre la afiliación sindical, así como sobre su 
evolución, pero son pocos los que analizan la desafiliación y sus causas. Sin 
embargo, la elevada rotación en altas y bajas h ace que también la desafiliación 
a los sindicatos sea una cuestión clave para estas o rganizaciones. En este texto 
realizamos una exploración que nos permite an alizar la composición y causas 
de las bajas de afiliación del sindicato ccoo en Cacalm1a. Para ello hemos es
tudiado datos del registro de afiliación del sindicato, adem ás de un trabajo de 
campo guiado por cuestionario. Los datos obtenidos permiten la compara
ción con investigaciones realizadas en otros países y avanzar algunas conclu
siones de interés para las organizaciones sindicales. 

Pc1/abr.15 clai1e: sindicato, afiliación sindical, desafiliación, reclutamiento l' 
retención de afiliados. 

Ab 'A d iflea11it1" Jrom ccoo stract. "U'1111 do m1io11 men1bers lea11e. st11 JI o 6 

of Catalo11ian 
1 

. ¡
1

m !Cl'er11·1 
'1 a· J r. d ¡ b · b ·/ · a 1d its evo 1111()11, ( J1 auy stll 1es iaJJe ¡N11se 011 ti our 1m1011 111c111 er-' 11µ 1 . 01 cr rcllu 
'· ¡· 1 b - .«. . 77 l ·- ele1~ 111t 'mee r11ru 1mo111 1t1 e a 0111 111e111bers/1ip disa.vect1011. 1c 1lt/er /) r ' - ·cript ¡, '"' 
I · d b · r, ¡ ·-1tio11' 711e 111tllllb · , 1t111e mcrease a11d eco111c kcy q11es11011 1or t 1csc orga11r"'t -· . • r ¡e Worker; 

1 . . -. . . or /eirver) o; r' 
exp oratOT}' mwlym of ca11scs of d151iffccr1011 m1d co111pos1t1011 ~ . d irvo d!fferrrll 
Co111issions of Catalo11ia (ccoo de Cata/111/a). For tl1e mwlyses we '.'~e "ded b}' q11r.<· 

.r · · ·o 1 lem1er~ gui . ¡ sources o; datt1, tl1e 111e111ber;;l11p reg1srer m1d sur11ey to 11111 1 . uily•e.; 1111p· 
tio1111aire. 111c collected data al/01vcd 11s ro do cross-country co111parative '11 

-

yi11g relel'a111 co11c/11sio11s wliic/1 slio11/d i11terest labour orgmiizatious. . miitiug 
. 1 . tmde zm1011, re 

Keywords: trade 1111io11, trc1de 1mio11 111e111bers/11p, emmig 
a11d rete11tio11 111e111bers. 
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Un estudio de caso en Argentina 

Leticia Muñiz Terra ::· 
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l. Presentación 

En e_ste artículo perseguimos el objetivo de comprender las transfor
maciones que la privatización y reestructuración productiva de la 
empresa petrolera argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (en ade
lante, YPF) acarreó sobre las trayectorias laborales de sus ex obreros. 

~- Este artículo p l ·d l · d ' C . resenca as 1 eas centra es desarrolladas en nuesrra tesis e maestna: 
;a; anu'.ios tr.uncados: un estudio de las consecuencias de la privatización de YPF en 
cial:)~cto~ias. laborales de los ex trabajadores petroleros», Facultad de Ciencias So- . 

' mversidad de Buenos Aires. 
Docroranda e i e· · S · · · · d de la u 1 1enc1as ociales en la Umvers1dad de Buenos Aires; es oceme 

NLP Y becaria d [ d · ¡ d CONICE S octora e CONICET con lugar de trabajo en e CEIL-PIE.ITE e 
Tel/Fax:·+;~vedra ;s. Planea Baja, Ciudad de Buenos Aires, C1083ACA,Argemina. 
lcriciani~ . 1149:>3985317651. Correo electrónico: lmuniz@ceil-picrre.gov.ar, 

iuzterra@yahoo.com.ar. 
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Esta compañía fu e c reada e n 1 9?? v d e d 
0 

1 -- 1 s e sus oríg 
en, a empresa explotadora d e recu rsos n atura] e~1e~ se transformó 
pa1s. es mas importante del 

E. n la d écada d e 1990, e n un contexto d b. 
l 

. , . e cam io del d 
acumu ac1011 caracte rizado por la recorre. . , ino elo de 
1 

· d n gurac10 11 del 1 
atono e la economía en gen e ral )' d e se _ 11ar~o regu. 

fi d
. . , d 1 c to res e n part1cul l 

pro un iza c1on e proceso d e ap e rtura exte _ 1 . . ar, a 
d 

, 1 n a Y a pnvat1z ·' 
e empresas publicas proveedoras d e b ie n es y _ . . a_cion 

199-) 1 serv1c1os (Azp1az 
'.) , a empresa YPF fue re estructurad a y luego p rivat· d S ~ · fi bl . . iza a. us di-

erentes esta ec11111entos sufrieron un proceso d e di·s · ·, d l · . , . , m muc1on e 
p antilla que determmo la d esvmculacio n d e miles de trabajadores 
petroleros. 

La relevan cia del caso escogido radica en que la desestatización de 
e~ta empresa representa un caso extre m o, p o r su profundidad y cele
ridad, de las privatizaciones realizadas en A rgentina, las cuales mostra
ron rasgos que en otros países se die ron d e m an era desacoplada, 
como, por ejemplo, los profundos c ambios m acroeconómicos, las 
transformaciones en la organización d el trab ajo y la flexibilidad de 
las normas y prácticas laborales. 

En este estudio enfocamos la m i rad a a la situació n particular de 
los trabajadores del más importante activo d e YPF: la refinería l a 
Plata, reconstruyendo, específicam ente, las d istintas trayectori~s la
borales seguidas por sus ex trabajadore s, con la id ea de ide~uficar 
a~uellos factores que nos permitirían comprender dichas diferen
cias. 

L 
. l borales son 

a reconstrucción y el análisis d e las t rayectorias ª _ 
b d d 

. etende cons 
a or a os a partir de un concepto de trayectoria que pr , b. o\ras 
t · , · n as su ~e 
ruir una smtesis entre las concepciones y perspecuva~ 1 - l ndo 

del trabajo, Y el aspecto más objetivo y medible d el nusm_o, sen;sªper
su mutua interrelación y dependencia. El enfoque escogido In subie-

. , · · entre o ~ 
~ute as1 situarnos en el punto crucial d e convergencia 
uvo y lo objetivo. r. rmacio-

D . las trans10 
e esta manera, a partir del caso, presentan1os . , 

11 
ue poseen 

nes macrosociales y analizamos los m árgenes de acci? q en escos 
1 · di 'd · ' e impon os m v1 uos frente a la sobredetermin ac1on qu . ]as trayeC' 
cambios. Partiendo de una mirada integradora, estudiamos .... do de ]as 

• 1 b b. el J11U» ll 
tonas a orales a través de un abordaje que com ~na 1 btijO Y5 

d . . . b . os de tra 
eclSlones individuales con los aspectos más o ~euv 

mutua relación a lo largo del tiempo. ufl<I in'1~u5' 
E d 0 Uamos 1r~o · 

n cuanto a la estrateoia metodológica, esarr 1994; rv · 
· · ' b o - (Stake ugac1on asada en un estudio intrínseco d e caso ' 
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Troyectonas 

) 1 qlle combinamos técnicas metodológicas cualitativas y 
?QO.t en e . . c. d 
- · · - 1 La perspectiva subj ettva de los actores tue capta a a 
cuant1t,1t1va~ . . . d ? 

· d Ja realización de 30 entrevistas sem1estructura as-, una en-
parnr e . , . . 4 L di , · . · 1 · ip··1 .1 v observac1on part1C1pante . a nanuca estructura 
trev1sta gn ,u , . ·, ' li · d 
fue, por SU parte, aprehe~1di~a a r 1rtir de la COOStrUCC1011 yana SlS e 
una serie de datos cuant1tanvos . . , . 

En primer lugar presentamos el partic~lar ab~rda_ie _t~onco-me-
todológico que utilizamos. Seüalamo~ as1 la a;t_1~ulac1on_ de p~rs
pectivas que utilizamos como estrategia de analis1s en la mvest1ga-

ción. 
En segundo lugar estudiamos la importancia de YPF a nivel nacio-

nal y de la refineóa La Plata en especial, estudiando luego las particula
ridades del trabajo que los obreros petroleros realizaban en esta unidad 
producti\·a. La idea central de este apartado es, entonces, comprender 
la importancia que tenía el trabaj o petrolero para los agentes de la re
finelÍa. 

En tercer lugar desarrollamos el proceso de reestruc turación y 
privatización de la empresa petrolera y analizamos la importancia que 
este proceso tuvo en la ruptura de las trayectorias laborales de sus ex 
trabajadores. 

En cuarto lugar analizamos las trayectorias laborales construidas 
P?r los ex trabajadores a largo plazo. Presentamos y explicamos los 
di~ere~,tes caminos laborales a partir de un análisis que centra su ex
plicac1on en la estructuración de distintos caminos laborales basados 
en distintas dimensiones de análisis. 

F~aln:eme presentamos cuáles serían los principales hallazgos y 
contribuciones de esta investigación. 

1 
El proceso de inv t. · · • fi - , algun . . es 1gac1on comenzo a nales del ano 2001, y se prolongo, con 

1 asA 1
1
nterrupc1ones, hasta mediados del ai'io 2006. 
o largo del · ¡ · · mos en 
1 

. amcu o 1ran apareciendo fragmentos de los relatos que obtuvi-
ciones. e ttabaJo de campo. Estos fragmentos servirán para ilustrar nuestras afirma-

l l as entrevistas fu Ji d nían dúi eron rea za as a ex trabajadores de la refinería La Piara que te-
eremes edades J' fi · · .. · bían pene d · •ca 1 cac1ones, annguedad (en el trabajo petrolero) y que ha-

' l bneci 0 a los tres diferentes sectores de esta unidad p roductiva ª o servació · · · de ex trab . d n pamc1pame fue realizada en las reuniones de la coordinadora 
i E ªJª ores de YPF y en la refinería petrolera. 

nrre ellos cab · Balances d e mencionar los datos de personal extraídos de los Informes y 
por nosotr~s~PF Y el padrón de ex trnbajadores de la refinería, que fue reconstruido 
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iz ierra 

2. Las trayectorias laborales como con , . d 
1 

, . cepto 
teonco-meto o og1co: especificaciones 
sobre la perspectiva abordada 

Antes de entrar en el desarrollo esl)ecífico de la investi.ga ·, 
. • , . J: c1on, es ne-

cesario preCisar a que nos referimos cuando hablamos de tray · . ectonas 
laborales. Las trayectorias laborales, en tanto concepto teórico-m _ 
d l

, · e ~o 
o ogico, iorman parte del método biográfico. Así, la reconstrucción 

de las trayectorias laborales de los ex trabajadores de YPF es realizada a 
partir de la recuperación de las tres dimensiones fundantes del enfo
que biográfico, pues analizamos tanto la estructura de oportunidades 
del mundo externo como el conjunto de disposiciones y capacidades 
de los sujetos y la variable del tiempo. La estructura de oportunidades 
del mundo externo refiere a las probabilidades d e acceso a bienes, 
servicios o a las posibilidades de desempeño d e actividades con las 
que el sujeto se encuentra. Las disposiciones y capacidades, a1ude~1.a 
los saberes, disposiciones culturales, relaciones con los <lemas, ~abili
dades, proyectos, que ponen en juego en la vida cotidiana. La dim~?
sión temporal traspasa a los otros dos ejes y define su mutua relacion 
en el pasado y el presente, y la proyecta hacia el futuro. . 

E l 
. di . ones a parnr 

n e presente trabajo recuperamos estas tres mensi . . 
d · l · , · · r · d disciplinares, e una articu acion particular de d11erentes nura as d 
pues combinamos las concepmalizaciones de trayectoria laboral, __ 1e~ 

ll d 1 d los tempor.ue 
sarro a as en la sociología por Godard, con os mo e . . es 

d 
. k 1 s insutuc1on 

presenta os por este mismo autor y De Comnc , Y ª b l de 
sociales que conforman la idea de proyecto biográfico 1: ?ra co-
p . A . . . onoloo-1co 

ries. smusm~ a~ti~ulan~o: l~ noción de tiempo cr al~~.inas re-
yuntural de la disciplina historica aportada por Braudel. Y lógico 
for~u_laciones sugeridas por Wallerstein y la idea de uempo 
subjetivo del psicoanálisis propuesta por Lacan 

6
• . a1 de Go-

Sucintamente, la conceptualización de trayectoria labor_ llado en 
da d - I · d er desan° · r sena a que el análisis de las trayectorias pue e s , ci0Jóg1-

" . metodo so . 
tanto temporalidades sociales", es decir, en tanto 

1 
d Jas e~s-

d b
. · , pora e 

co e 10grafias que permite una organizac1on tem_, al. A pa~-. hi . . on caus r 
tencias o stonas de vida en términos de orgamzaci b constrt11 

tir de una aproximación longitudinal, el investigador de e 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--:~~ 
6 p d ll . ali aciones y de ara un esarro o mas detallado de estas concepcu z 

. borales fragmentadas en un contexto .. . 

., 
•:::;-
.~ 
' . " " ·'-~ 
~51 

~ ,., -....... '"' 

1i ectonas la 
raY (. d · · d iales y es-

de acol1tecimientos rn ivi l 

1 " adenas ten 
"cadenas causa es , e oraanizar la vida del sujeto y que son po , -

lcrurales) que parecen ::> . • di ·dual Este autor afirma, ademas, 
en . trayectona m Vl · d 
nales de can_1b10 en su . dos históricos suelen implicar momentos _e 

que deternunados pen~ b. e 1 la vida de las personas, constl-
1sJ<70 cam ios I . 

ruprura,que men coi ;:, d b ºfurcación que suponen ciertas 
.' d se así nudos o puntos e i. . . 

tu) en o . . el destino de los individuos. 
rransfonnacion~s en . . , n analizamos las trayectorias laborales a 

En nuestra mvesnga~10 d diferentes momentos que resultan 
, d 1 encadenanuento e 

rraves. e u1 1 .d laboral de los obreros petroleros, toman-
y importances en a v1 a . . 

mu . . . , de la refinería como un acontec11mento externo 
do la pnvanzac1on . 

ne inscribe una ruptura en las trayectorias laborales. . 
q Los modelos temporales presentados por De Comnck Y _Godard 
refieren a un conjunto de marcos analíticos que e~ocan su nurada en 
la dimensión del tiempo en tanto eje que contribuye a entrelazar la 
dimensión objetiva y subjetiva en el itinerario laboral d~ una pe.r~ona. 
Según estos autores, los relatos biográficos pueden analizarse utilizan
do un modelo temporal arqueológico, un modelo temporal centrado 
en la trayectoria (o procesual) o un modelo temporal estructural. En 
nu<.>stra investigación utilizaremos el modelo procesual o de trayecto
ria y d modelo estructural. 

El modelo de trayectoria refiere a la descripción del proceso, pues 
se trata de construir una lógica temporal del desarrollo o del enlace 
de acontecimientos que permitan comprender las conexiones causa
les. La cuestión central es, así, la transición por parte del sujeto de un 
estado a otro a lo largo del tiempo. En nuestro caso, iremos analizan
do las trayectorias laborales a partir de un estudio de la transición de 
los trabajadores por distintos momentos de su vida. 
d 

1
E! modelo estructural, por su parte, nos muestra una utilización 

e dtiempo centrada en la convicción de que los trayectos de vida 
pue en ser preest d · · 
d . ructura os por temporalidades externas orgaruza-

as segun cacle l . ' llo d l . n~s causa es mdependientes y preexistentes al desarm-
e as vidas mdividuale L · , · · · , d YPF es t d , s. a reestructuracion y pnvatizac1on e 

oma a as1 como · · · lastra . un acontecmuento externo que irrumpe en 
yectonas laborales. 

. La noción de p b. 'fi . . , ideas y . royecto 10gra co de Pnes hace referencia a ' las 
nociones de alid d d . . de las ¿¡ce norm a e la secuencia temporal y matenal 
H rentes fases d 1 .d l , . . correspond' e a v1 a y a as practicas y los planes de vida 

. . ientes de los a t " (P . 199 c1on del c ores nes 9 p. 11). La reconstruc-
as traye · ' ' 

gtandes ra ctonas laborales puede, entonces, ser estructurada a 
sgos por cu t . . . a ro msutuc1ones sociales: el mercado, la empre-

.., 

ción de perspectivas propuesto, véase L. Mufüz (2007). 

~~~~~~~~~t 
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/ 
· ·, erra 

sa orgamzac1011, el oficio/profesión y _ 1 1 . . l . , e e an y su 
art1cu ac1on a lo largo del tiempo. ' correspondiente 

En nuestra investigación si bien tom·m1 os 1 . d p . , e os concept 
aporta os por nes, en dos de ellos hemos d .did 1 os generales 
6. . , . ec1 o ncer 

cac1on en su nommación y en uno hen1 os b. d una l11odi-. can1 ia 0 esp 'fi 
te su conceptualización. Estos cambios se t- d eci camen-
d 

. un amentan en el h h 
e que consideramos que los térnunos empl i . _ec o eac os nos pern · , 

comprender con mayor especificidad nuestro caso d d. 
11t1;ª~ 

b
. 1 . . . . e estu 10 As1 s1 
ien as mstituc1ones sociales mercado y clan serán no11 b , d · ' 
b · d d · . . . . . 1 ra as y can

ee __ 1, as e igu~l, forma'. las 111~t~tuc1ones sociales empresa/ organi-
zac~on y profes1on/ ofic10 sufnran una modificación. La institución 
social empresa/ organización será nombrada por nosotros únicamen
te con ~l térnuno _elllpresa 7. La institución social oficio/profesión será 
concebida y estudiada como calificació11. 

La conceptualización de las cuatro instituciones sociales que utili
zaremos será, entonces, la siguiente: 

-Con la noción empresa, en tamo institución social, haremos 
referencia a las organizaciones que tienen por fin pro?ucir,bie
nes y servicios con fines de lucro, en las que el traba_¡o estar~
gulado por una serie de normas institucionales y admi~istran
vas, entre las cuales las más relevantes son: la forma de mgres~ 
las tareas a desarrollar, las posibilidades de movilidad l~bor. 
(carrera) , la calificación requerida, la jornada laboral, los mgre-
sos y la seguridad social 8 . . · , 1 a 
L . . . , . d l d' , contrapos1c101' - a mst1tuc1on social merca o a u ira, en ' 1. das 

ll 
, . , . iente reO'll ,1 

ague as actividades laborales que estan umcan 1 ¿" .. rro-
segú. n las " leyes de los mercados" . La actividad labodra es~.1 de 
liada es determinada entonces por la oferta Y la enian ' 

-~~~~~~~~~~~~~~~---:-:--:--.~ Jo con>1• 
1 . ., • . . • .• debido a que · . 

El concepto orgt1111zacw11 no sera unhzado por no~ono~ . . . ones n1enc10 

d d 
· e, · a las 111suruci . re;J 

eramos emas1ado amplio como para hacer re1e rencia una el11P . 
nadas en este trabaJ· o. Así dado que una o raanizació n puede 0 . no sehre1110s decidi

' "' ' )runas . ·no 
Y que nosotros enfocam os la mirada únicamente en estas u ' 011 el rérull 
d 

. d . , ·camenre e 
o conceptualizar a las instituciones que esni 1amos uni ' 

Pri:SJ 
e111presc1. . , social e1n 

s Al . l . fi . . , d la insriruc1on rJcce· 
· 1gua que Pnes, sostenemos que la de ruc10n e d raba jo. Las e~ . la 

debe ser tomada de la teorfa de Ja segmentación del m ercado . e t 0 . en princ1P1_ºia-
, . d 1 . . .. . . , 1 la go del oemP . d. . one> 

r1St1cas e a 111St1tuc1on social empresa variaran a o r , , . as con 1c1 . que 
institución empresa aludirá a una oraanización que ofrecia oprii:i ciones en 1~'-c¡os 
b 1 ( ) 

"' e, . , a o rqan1za d erv1 
ora es YPF , más adelante la noción empresa se re1enra "' doras e 5 

condiciones de trabajo son precarias y/o flexibles (empresas presta 
a Repsol y p¡: u otras). 
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froyectoriaS laborales fragmenta as 

. el mercado laboral.Así, entonce~, al n? h~-
trJbajo existente en . d como en las empresas, no existen rnstl
ber normas establee~ as d fi 1an las características del tra
nnos laborales precisos que e 11 

bajo 9. . , /ificació11 hacemos alusión a aquellos conoci-
-C?n la noc10n cao~struy·en y adquieren socialmente en el pro-

nuentos que se e · gene 
d b ·o Ahora bien como este concepto es muy -

ceso e tra ªJ · ' · l fi t de ral . en consecuencia, resulta un poco difus~ a _os ~ ,ec os . 
)'. . . .0,11 hemos decidido que esta 111stituc1on soCial 

esta mvesugac1 , l 
sea aprehendida a partir de dos co_nceptos ~undamenta e~ que, 
pueden ser incluidas en ella, es decir, las noc10nes de sabe1_ l~~ce1 
y qficio.Ambas nos permitirán iluminar, con. mayor prec1s~on, 
los conocinúentos utilizados por los ex trabajadores entrevista
dos. Con el concepto saber hacer aludimos a una serie de cono
cimientos técnicos (en sentido instrumental) y procedimenta
les generales, y a la posibilidad que tienen algunos trabajadores 
de apropiarse y poner en acción estos conocimientos en el 
mundo laboral y en el sistema social (Mercier, 1985) 10. Con 
el concepto efido hacemos referencia al conjunto de habilida
des Y destrezas manuales adquiridas por los individuos en el 
pro.ces~ de. ~bajo (Mercier, 1991) . 

-La msntuc1on social clan remitirá a la red social de compromi
sos 1m~tu~s. fundados en la confianza, normalmente centrada 
en ~ arnilil .ª ampliada. De esta forma, cuando hagamos refe
rencia a a mstitu · , l 
ciones ·ai c1on can nos estaremos refiriendo a las rela-

soc1 es cercanas que ti 1 b . familia 1 . ene e tra ªJador, tales como: la 
, os vecinos los conocido 1 

jo y los amigos (Pries, 1999). s, os ex compañeros de traba-

'd Así, en este trabajo estudi 1 
I e~tificando la partícula a~ols ~~diferentes trayectorias laborales 
sociales y ali r art1cu ac1on entre 1 . . an zamos cuál d ll as cuatro mst1tuciones 
rentes m e e as resulta ' · 
ll1 omentos reconstru·d (d mas importante en los dife-
e~ro d~ la privatización y I fs urante el trabajo en YPF, en el mo-

a eXIstencia de 1 a argo plazo). 
pane,a refl . os modelos de tem lid d . . , 
cidimos en~X!onalr so?re la problemátic;~ral . a nos m~1to_, por otra 

ocar a nurada h . e tiempo en s1 rrusma D ac1a aqu ll · e-
1 e as perspectivas que nos permi-

Esia con 
de los ceptualizac·' h -~;;~~==:--:-~---------1~ m.ercados de trab wn a sido también toma 

Citado en M S .ªJo. da de la teoría de la segmentación 
· Pinoza (2004). 
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• • •y1 .. n1z t 
t1eran arrojar luz sobre la compr- -' . , J erra 

~ . 1::n s10 11 ne Ja¿· , . 
tr.1yectonas laborales que analiza inanuca tempo 1 m os. ra en la· 

Por un lado nos acercamos a las ideas d . . i 

rrollado por Braudel (1979) expo e tiempo histórico d 
1 1 

, , - nente conten1 , cs.i. 
ta en e analisis temporal Si bie n t poraneo fundanie 

1 
. . . es e autor sost1en ]· . n-

una mu t1plic1dad de tiempos (ti· e e a existencia de 
· . mpo eventual 0 d ¡ 

m1entos, t1en1po coyuntural o de co1·ta cJ . , e os aconteci-.1urac1on y ti 
o de la larga duración 11), nosotros escoo-imos h en:po estr~rtural 
coyuntural. 0 < nocion de tiempo 

El tiempo coyuntural, o d e corta duración remite a L111 . 
de - · 1 • co11Jumo 

anos, a un c1c o que puede durar 1 O 1 S y h asta SO , - 1 . d • anos, en e que 
se pro ucen procesos externos a los indiv iduos, transformaciones. 
que son coyunt~r~Je.s, Y que tienen que ver con las particularidades 
del ri:1omento histonco que el sujeto esté viviendo. En nuestro caso 
podnamos, en principio, identificar dos tie mpos coyunturales distin
to~- ~no sería el tiempo anterior a la privatización de YPF, en el que 
pnmo un modelo de fuerte interven c ión estatal. Otro seda el tiempo 
posterior al proceso de desestatización , que va desde 1991 a 2006. En 
e~te periodo se produjeron cambios y transformaciones particulares. 
diferentes a las sucedidas en la décad a anterior y distintas de las que 
vendrán. 

Ahora bien, el tiempo coyuntural es p e rcibido por las personasd~ 
manera diferente de acuerdo al espacio d el que estemos hablando.E. 
d - . · . do proba-

ec1 r, que los sucesos acontecidos en un periodo detenmna ., 
bl 

. _ . ¿· . . en func1on 
emente sean vividos por los suj e tos de manera istrnta . 1. 

d 1 
. , . 1 s1ble que .1 

e espacio en que se encuentren. Asi, por ejemp o , es P0 
· ado · · . , d . detennin, 

pnvat1zac1on de la empresa petrolera , que se 10 en un 1 . era-. , . . ·rc obre os ex 
momento histonco, tenga consecuencias di eren tes s . , d etró-
b · · d · b l ·tracc1on e P 1 ªJª ores de acuerdo a si estos trabaja an en a ex , leras d~ 
1 . . . 1 - fi enas petro . 
eo en el sur argentmo si trabajaban en as re in ·to nene , . d . . da contex. 
norte o en la refinería que estudiamos. Es eC1r. ca 
una específica temporalidad. ie Braudel 

'v' ll · · ·111portante qL d Jle wa erstem sosnene que este es un tema 1 . d or Brau e 
no desarrolló. Para este autor a cada tiempo m encwna .alº pdeterrrúna~· 

· , espac1 re1!1 
corresponde, en contrapartida, alguna noc10n W1llers 
A 

, . b ., llamado por ·¿ene~ 
si, entonces, al tiempo coyuntural, tam ien . 1 ··ente-occ1 

""d l' · " ' pac1a 011 i eo ogico , le corresponde la categona es 
3 

rd(· 
, . d k su•II ·u 

i 1 :aJjdad ocorgan o descac:1r ' 
Si bien sabemos que Braudel clasificó la tempor . , interesante 

. 1 1 . . , os parecJO vanc1a a a arga duración, en esta invest1gac10n 11 

noción de tiempo coyuntural. 
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Trayectonas a . 
. untural en que transcurre nuestro objeto 

o norte-sur. El ue~npo coy . s laborales de los ex trabajadores 
d
. • deor )as trayectoria . d. , 

de esm io, e~ , d 1 u11 espacio ideológico que le dice a ios 
orrespon e cm 1 

de YPF, s~~o con fuerte intervención del Estado y, con e~o'. a m?-
a un '11.10 tal de los recursos petroleros. Este es un espac10 ideolo-
nopo 10 esta ' lib 1 · al . d 'a 110S conceptualizar como neo era y trasnacion , 
g!CO que po n 1 • 1 · 

· temporal en el que el sistema se globaliza y a orgam-
como espac10 . . . , _ 
zación y producción indusmal, mclmda la de petroleo, .se transna-

cionaliza. 
Finalmente, la noción de tiempo lógico de Lacan, que tomamos, 

refiere específicamente al tiempo subjetivo. Se~alamos entonces la 
existencia de un tiempo lógico, es decir, de un tiempo que no es ya 
cronológico, pues la continua sucesión de hechos ya no es tomada 
como elemento central para explicar, por ejemplo, las decisiones to
madas por una persona. 

Según Lacan (2002) en el desarrollo de la acción de un sujeto po
dría advertirse la existencia de una temporalidad lógica, constituida 
por tres tiempos: el instante de ver, el tiempo para comprender y el 
momento de concluir. El instante de ver refiere para este autor al ins
ca_me de la mirada, circunstancia que es efímera, pues se esfuma rá
pidamente dando lugar al tiempo para comprender. Este tiempo es 
p_or su part~, el de la reflexión. Un tiempo que no es un instante, 
smo un _periodo que debe prolongarse y desplegarse todo lo que se~ 
necesario para que el · d . .1 ., U Sujeto pue a asuru ar una determinada situa-
c1on. na vez que est . , . 
en el s . 1 a comprens10n se ha producido, se precipita 

UJeto e momento d 1 - d uno de ¡ · e conc mr, e tomar una decisión. Cada 
os tiempos se subsurn 1 E . 

pensar entonces 1 e en e otro. sta idea nos permite 
d que en e mundo de 1 d · · d e los sujetos sub , . as ecmones y e las acciones 
antes del pasaje ar:~~º una log~ca. t~mporal que es dialéctica, pues 
lógico. ' su subjetividad atraviesa este movimiento 

E~ta conceptualización te, - 1 . 
pernute enriquece l 1 onca resu ta mteresante en tanto nos 
~?largo de su traye~t~ri:~~~ra .de nu:stro estudio, suponiendo que a 
iones en las que despl ex trabaJa?o~es petroleros tomaron deci

cular, transitando dial ' eg_aron un movmuento lógico temporal parti-
Para co ect1camente o l . , mprender y el m , no, e mstante de ver, el tiempo 

As1, entonce º.m~nto de concluir. 
se tra fi s, estas distinta . 
tan¡ ns ormarán en este t bs ?erspectivas teóricas y disciplinares 

o nos d ra ªJº en ele ·1 · tud1· ayu arán a anali 1 mentos i ummadores en 
o. zar a compl .. d d d 1 f, , , eJi ª e enomeno en es-
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3. El momento del trabajo en 
de ser un obrero petrolero YPF. La importancia 

Yacinlientos Petroliferos Fiscales era la empres , bl. . 
1 d d a pu 1ca nac1on ¡ . p ora ora e recursos naturales más importante d A . ª ex. 

, d . . , e e rgennna. º~-pues e su creac10n en 1922 füe extendiendo SLIS di · 
1 . , ' , • mens1ones a ¡0 arg~ de todo el pa1s, transforn1andose en una gran empresa inr J . 

t 1. d · " egr.iw ver icaunente, es ec1r, en una en1presa activa en todas las fa d 
d ., "(e es e pro ucc10n Intorme OIT, 1998, p. 5). 
El carácter esta tal de la actividad petrolera propició, además, un 

importante proceso de interiorización del discurso industrialista que 
colocaba el acento en el control estratégico de los recursos natur.tlo 
como pilar de la soberanía nacional. La empresa petrolera fue inve ri
da con un sentimiento de nusión n acional que dio origen a una alu 
motivación y prestigio de su personal. 

Asimismo, la firma desplegó en todos aquellos l~~res donde ic 

asentó un "modelo particular de civilización territona1 , .c~ractenz~· 
do por una ocupación del territorio que no se circunscnbia ª !~~~~ 
plotación de los recursos naturales, sino que, al ser una empresa pu d 

. , , . de una extensa re ca, mclma en todos los casos la puesta en practJCa ' · al pcr· 
d . . . . "d . l s para su person e serv1c1os sociales recreaovos y res1 e nc1a e 
manente y para la c~munidad en general (Rofman, 1999)ll. urbano 1· 

, , · de desarro o ' · De esta forma, YPF desplego una estrategia b· loar.indo 
. l " . . . . l l d de se asenta a, t> reg1ona al subs1d1ar" el terntono oca on . fi damente en 

traspasar su función productiva p a ra introducirse pral u~ aión, de los 
1 l b · tes de a re:? os espacios de la vida cotidiana de los 1a itan 

trabajadores petroleros y sus familias. . . d Berisso y Ensc· 
Esta situación fue reproducida en las cwdadesPleta 

da · 1 fi ería La ª · . Ense-na , donde se encontraba u b1cada a re 11 . d de Bensso, E J 

En el año 1923 se construvó, entre los paru fios erÍa La PJ.ara. s;e 
d ' Ai s) la re n . orean na a y La Plata (provincia de Buenos re ' . más 1rnP 
fi , "d d roducuva re nena fue, desde entonces, la uru ª P c. rre-

. , iue 
que tuvo la empresa. 

1 
d integrac10~ . , n d~ 

Al · l , 1 1ode o e dic10 I~a que en el resto del pa1s, e 11 
1 

fue una ~on de yP!, 
mente ligado al trabajo en la empresa esta~a l del rrabaJadorfi anos 
posibilidad para que la vida famili ar Y socia breros "ype e 

5
c:
1
1ri· 

. a Los o 1 ti erre empezara a girar en torno a la empres · h ""os, e u 
, posas e 1J 1 ra compaman cotidianamente, con sus es - ' perro e · 

. , 1 on1pa111a nuento de pertenencia que los uma a a c 
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b . b l en esta unidad productiva eran generalmente 
Q ·enes trJ a_ia ar · 1 · 01 

. . d res de YPF que valoraban fuertemente e tia-.. f; 1111liares e agen d 
h1JOS o a , Jo les permitía acceder a una eleva a remu-. t olero pues no so . . d b 
baJO ~: r al· ~ 1 seº1.iridad social y buenas cond1c1ones e tra a-
erac1on s ana 'con "' . .fi . , 1 b l 

n ' . b' , desar·rollar una fuerte ident1 cac1011 a ora y ser 
. 12 smo cam 1en ' ' , . e 
JO ' " defensor de la soberama nac1011al. 01110 nos un "rc:presenrante Y. 
decía uno de Jos trabajadores: 

y el traba'ador de YPF también era palabra mayor [ ... ],era algo .importante, 
~ la zona hubiera alao que vos digás como el trabajador de YPF 

no creo que en "' · [h b ] b' 
b · b YPF y estabas bien visto eras un tipo 0111 re 1en, ¡ ... ].\"OS rra ªJª as en , . ' ~ 

que con su trabajo aportaba al pa1s. [Entrevista 1 ::i]. 

AJ igual que en la industria de la refinación a niv~l, mundi~l, en 
esta refinería se implementó un proceso de producc10n cont1~ua, 
pues el petróleo circulaba a través de las diferentes plan~as productivas 
a un ritmo in.interrumpido, obteniéndose productos diferentes en las 
distintas fases de refinación (Vatin, 2004). 

El trabajo en Ja refinería estaba dividido en tres sectores bie? _dife
renciados: el sector productivo, el sector mantenimiento y ~erv1c1os.' Y 
el sector administrativo, en los cuales los trabajadores realizaban dis
tintas actividades y desarrollaban diferentes calificaciones. 

En el sector productivo los trabajadores se abocaban al desarrollo 
del proceso productivo propiamente dicho, que consistía básicamen
te en controlar y regular las instalaciones y los procesos, ya fuera tra
bajando en el campo o en la sala de control. 

Las actividades de campo significaban para el obrero petrolero la 
realización de un conjunto de tareas sencillas, con un escaso conteni
do técnico, que se ejecutaban a la intemperie y que requerían inicial
mente el aprendizaje del curso de las lineas de caños que, con dife
rentes colores y tamaños, iban y venian a lo largo de toda la planta. 
De esta forma el trabajador de campo colaboraba con los operadores 
de sala, abriendo y cerrando válvulas, controlando que la presión Y la 
temperatura que iba adquiriendo el producto fueran las adecuadas. 

1 El. ~rabajo de los operadores de saJa consistía, por su parte, en la re
~- acion Y supervisión, a través de las salas de control, de la informa-
c1on que tra . , J difi b J fu . . t d 1 nsrnit1an as · erentes consolas so re e nc1onam1en o 
e proceso productivo que se estaba llevando a cabo. Esta actividad 

12 
Caracte ' · · 

de la re · , nsucas laborales diferentes a las que existían en el mercado de trabaJO g1on. 
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, · '. l..etic· 
ex1gia mayores responsabili :l d 'ª /\.fu,¡iit 
ano l' . e a es pues d b' erra 

ma ias, mterpretarhs y co , . l e ian advert· 1 
J
. ad d e rreo-1r as 1r a ap . 

ores e campo para sol . º , comunicánd arición d-
d uc10nar lo c. ose co 1 . 

e uno de los trabajadores entr·e . . dque iuera necesario En os trabi, 
vista os: . n pabki 

El trabajo era seguir lineas, tenías 
en la cabeza, para saber dónde va ~~~ tene~ los dos mil ntillones de . . 
una vez que estabas en el d a P;o ucto. Eso es lo q canenh 

. . b ca1npo, espues de - ue es el carn"' 
maneJa as todo desde la sala (E - unos anos, entrabas a 1 r · ntrev1sta 18]. · ª íll11 

, El sector mantenim.iento y servicios estab . . 
areas compuestas por diferent ll a orgaruzado en direru; 

es ta eres en los cuales l b . 
se encargaban de realizar el - ~ ostra ªJado;o 
en su . mantenmuento del complejo indmtnJ 

c~nJunto. En estos talleres el trabajo era ejecutado principi·. 
m~nte e, m~nera individual por trabajadores que tenían conoci
mientos tecmcos 0 de oficio. 

~or otro ladc:>, en este sector algunos trabajadores organizaban 1 
pom~n. en func10namiento un conjunto de actividades de apoyll 
Y logistica que consistían, básicamente, en servicios de transporte en
cargados de manipular y distribuir los productos que se obtenían en 

la r~finería y en otros servicios auxiliares de apoyo como los laborJ· 
tonos. 

Finalmente, en el sector administrativo los trabajadores realiz3~~ 
. . d d . . (recepnon 

acn_v1 a es estrictamente vinculadas con otras cuest10n~s .. do 
Y distribución de correspondencia, pedido de los materiales, cargJ . 
d d d. fc ces deparrJ 

e atos, etcétera) que estaban organizadas en i eren 
mentos. nizadi 

L di · · ' , d ypf estaba orgc1 
a VlSlon del trabajo en la refinena e 1 s diferen· 

di d nada por o , 
me ante una clara integración de tareas esarro _ 

0 
ue pose1i 

tes sectores sobre las cuales se erüna un mercado J11tern qroducri11l 

trabajadores con distintos atribut~s: operarios del sector.tan en di· 
· · , que ocupa 'ao 

que se caracterizaban por la relevante posic10n - · s que ten1 

h . · y serv1c10 . qoc. 
c o proceso, obreros del sector manterunuento d · iscran"º 1 

alifi 
, d 1 tor a rnin . cJ;¡s .l! 

una c cacion de oficio y empleados e sec . enre ligJ 
d b.d · scnccain 

e 1 o a sus funciones, tenían calificac10nes e .J· 
b . b -, 1 se a 

tra ªJº urocrático. lificac1°1 en 
E 1 , '. ue la ca b ·a o, 

n a refinena la carrera laboral suporua q de era aJ ¡t!l' 
. , , el puesto d es ap 

quma a traves de la práctica concreta e~ rabaja or La ''' 
otros términos, a partir del /earníng by domg. Losdr ·arrollaban· ·dJeº 
dí "h - ue lo es ¿uc1 

an a acer el trabajo" al mismo tiempo g _, ocial pro 
lificación era así el resultado de una construccion 

5 
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el proceso de trabajo. Como nos contaban dos de los ex trabajadores 
que entrevistamos: 

En el raller aprendí bastante el oficio de carpintero, bastante, uno tenía que 

3prender de ver no más, uno iba copiando y con los aüos aprendía . [Entre
vista 17]. 

En sínresis, trabajar en YPF tenía para los obreros petroleros una 
gran importancia, pues signjficaba la posibilidad de tener un trabajo 
estable, con buenos beneficios sociales, que otorgaba cierto prestigio 
e identidad laboral. Así, entonces, en este momento, la trayectoria la
boral de los obreros "ypefeanos" que trabajaban en la refinería estaba 
estructurada por Ja institución social empresa, pues su vida laboral gi
raba en torno a la compañía petrolera. 

La institución social calificación tenía, asinusmo, mucha importancia, 
dado que veIÚa de la mano de la pertenencia a la empresa. Como he
mos visto, una de las particularidades del trab.ajo petrolero era la califi
cación que los trabajadores podían desarrollar en el proceso de trabajo. 

La institución social clan aparece tercera en orden de importancia, 
ligada a la influencia que la familia de origen, que era generalmente 
petrolera, solía ejercer. 

Finalmente, la institución social mercado es la que adquiere menor 
relevancia, pues sólo emergió en los relatos de los entrevistados cuando 
señalaron la importancia que le atribuían a la posibilidad de ingresar en 
YPF, dados los beneficios que la empresa otorgaba en comparación con 
los puestos de trabajo existentes en el resto de las fabricas de la región. 

Por otro lado, si retomamos alguna de las conceptualizaciones de
sarrolladas en el segundo apartado, podemos señalar que, en este mo
mento, los trabajadores petroleros vivían un tiempo cronológico co
yu~tu.ral con una fuerte intervención estatal y un tiempo lógico 
s~bJe~vo. sin alteraciones, ya que la empresa petrolera era de patrimo
ruo publico y la lógica subjetiva temporal no se veía expuesta a pro
fundas transformaciones. 

4· La privatización de YPF: momento de ruptura 
Y de desorientación laboral 

Com -al - · · d la , 0 sen amos en la presentación de este artículo, a pnnc1p10s e 
decada de 1990, el nuevo Gobierno optó por implementar un mo-
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delo económico de inspiración neoliber;il d . 

0 

.' . . i que etenn , ]· 
en practica e e un programa o·eneral de refo. ino a pu~sra . . , ': º I nus estructural E 
tecc10111smo econon11co, las políticas " kevnes ·a ,, d ' es. 1 pro-
1 l . , d 1 , i , nas e dem· d 

a ta regu ac1on e m.ercado laboral caracteri'sr· d 1 an ªY la . • icos e os G b. 
peromstas, fueron ree mplazados por un modelo d . 0 1ernos 
.· . 1 lºb . ¡· . , fi . . e aper tura co ct.l , t era izacion 111anc1era , ajuste fiscal y privar' · , d l11er-

d l 
1zac1on e gran 

te e as empres:is públicas. par. 

En este contexto, la visión estatista que concebía la . d ., . 1 "' , . ' e p10 ucc1on 
pet10 er,1 como un recurso estrateo-1co de la nación se1-1'a b d 

i . . . . , :::. , , a an o-
n:ic a al 11np~lsarse la pnvat1zac10n de YPF, que fue organizada en 
tres etapas diferentes. La primera consistió en la racionalización de 
la empresa a su ta1naño óptimo (a través del cierre y la venta de ac
tivos considerados poco importantes) , tal la des regulación del sec
tor petrolero. La segunda fue la reestructuración productiva, que 
trajo consigo una nueva organización y gestión del proceso de trJ
bajo y de la fu erza laboral de las instalacion es que quedaron en 
manos de la empresa. Una vez completadas estas dos etapas, se pro
cedió a la privatización, que fue realizada fundamentalmente en 

dos momentos diferentes: entre los aiios 1993 y 1995 y en 1999. 
cuando fue definitivamente adquirida por el g rupo económico es
pañol Repsol. . . 

1
. 

Una de las consecuencias más importantes que tr3JO aparejada ª 
· · · ' d fi 1 d ' · d. · ·' 1 número de elll-pnvatizac1on e YPF ue a rast1ca is1111nuc1011 en e 

1 . b . d poseía YPF en p eados. S1 comparamos la cantidad d e tra ªJª ores que 
1989 

_ , l , ero de aaenres-
-ano en que la empresa tema e mayor num ::> p 

,... . , l ' d I .rvn11acio11es etrv· 
con los ::>.690 trabajadores que, segun el Bo et111 e 11.r 13 oderno~ 
leras, 42, continuaban trabajando en la empresa en 1995b '. .pdores, es 

- . 1 d . l d . 1 . , d 3 1 356 rra ªJª sen<uar que se pro UJO a esvmcu acion e . · 1939. fata 
decir, del 84,6% de la dotación d e personal e~st~n.te ~n rravés dt'. 
reducción de la plantilla de trabajadores fue v1abdizad ª ~ncuJación 

li · d " · 1 · •• fcor·111as de esvi una po t1ca e retiros vo untanos· y otras 
como los despidos y las cesantías. . }einentó una 

En el caso específico de la refinería La PI.ata, se !~1PiinpJeJ1lcnra
importante reestructuración productiva que mcluy~ ~ 1 planrilla de 
ción de una poli rica de racionalización de persona · ~ r conforn1•

1
-

. . , de esta . 996). 
traba_pdores fue reducida en un 89%, ya que pa_so 

1994 
(sUPE, 1 1. 

da por 5.400 empleados en 1991 a 600 en el an_o la gestión de '
1 

Se produjo de esta forma un importante cambio en ' ~ 
mano de obra de la refinería . ~ 
--- ------- -----------:---:-.,, Janolla. 

1 ducc1on de p 
13 En este alio se dio por culminado el proceso e e re 

., 
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rales a lo largo de los cual _ niz Terr0 
d es comenzaron 

o p~·oc~so de pérdidas, tanto laboraJe a experinientar un r 
La perdida laboral se transfor·111aba . s ~omo m ateriales y si1npb ?l.~n-

• • • < inevltabl o 1ca 
tm11ento de mcertidumbr·e E l b emente en un fiue s. . · n pa a ras de d ne sen 
entrevistados: uno e los ex traba· d -ua ores 

El sufrimiento después de la privatizac1'0' n fi , ' 1 d < ue ver con'l , tema a esesperación de no saber , 'b o se me ca1a todo [ ] ·d co1no 1 amos a s · . . ··· , v1 a. [Entrevista 2]. · eguir v1v1endo nuestra 

La necesidad de reducir los e:astos cotidianos puso d .6 l ' <lid · . ...., e mam esto ª .. s per as materiales sufridas. El relato de otro ex traba1iado t d · . . :.1 r entre-
v~~ a o nos transn11te lo dificil que fue acomodarse a la nueva situa-
c1on: 

Después de la privatización hubo que ajustar, yo empecé a hacer algunos 
trabajos [ ... ], mi esposa trabajaba y bueno, con lo que yo levantaba [ganaba] 
en el taller mecánico que había puesto, con el sueldo de mi esposa y con 
algo de plata del "retiro voluntario" que me habían dado, con eso nos íba
mos manteniendo ... [Entrevista 23]. 

Asimismo, la desvinculación del trabajo petrolero quebró el s~e
ño de trabajar toda la vida en YPF, pues los obreros petroleros no 5?10 

perdían su trabajo, sino también la identificación laboral que habi~~ 
podido construir a lo largo de los ai1os. Como nos cuenta otro 

nuestros entrevistados: 

. . , . al vos entrabas en YPF y 
Lo que se s111t10 mucho fue la parte emoc10n ' porque da Ja vida ... 
te jubilabas o te morías dentro de YPF. Porque YPF era para to 
[Entrevista 30] 

trabajo 
. . . ntrar un nuevo b 

Librados a su propia suerte, debieron enco b' rnano de o ra 
1 1 b 1 no absor 1a d sllS 

en e marco de un mercado a ora que ya d los gastos e 
como antes. La necesidad de continuar solventan ° trabajo, sin p~
hogares les condujo a una búsqueda rápida de nbuevuocediendo Y ella~ 

d " qué esta as der tomarse "tiempo para compren er de~ 

les eran sus posibilidades. . de lo que he~1º~ ¿e 
Se ponía así de manifiesto el trastocanuero a-ente 11ece~1~ ¿el 

nominado "tiempo subjetivo", pues da~a,, ª du~feron pres~1~ ~ sll~ 
conseguir un trabajo, es decir, de "c<?nclUI_; '.cae de la subjeUVl ~pido 
tiempo de comprender. La temporalidad ~ogi al padecer un 
fi ·, · tocanuento no, entonces, un importante tras 
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Trayectonas 

. ..· ce de ver" (la privatización y reestructuración de_ l_;~ 
Pa·aJc dd insr,in d . . 1 .·, i) al ·' mornenco de concluir 

1 ra y su esvmcu aoo1 
ernpresa perr? ~d . ·o· n labo1-al) sin poder derenerse parJ com-. rapi 1 insero e , • 

Qo~;~:rt\i~a :1e e;taba sucediendo. Los ex trabajadores p~rroleros n-
p~ , n~ 'n1po de desorientación. Excepro un pequen o grupo ie 
v1an as1 un t: , . . iJ · - ¡ . ' 
b lldi

eron iniciar los tranuces JUb arono~. e resro no .a-o reros que p · . , 
bía cuál sería Ja rrayecroria labor,tl que seguman. . . , 

Si bien las instituciones socia.les empresa, califica.cron. mercddo Y 
dan estaban pn~senres en los caminos que com~nzabdn a ITdl<!r, no 
hJbía wdavía una que primara clarameme sobre ld.5 or::-dS. 

S. Trayectorias laborales a largo plazo 

.,. 

. , 

,,,, 
I / 

' / 
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sa . er acer 'es decir, e l conjunto de coi . . a 

ced1mentales desarrollados ' ' ap. d"d 1ocmuentos técnicos 
1 1 ren J os en la refi , Y pro. 

e en1ento clave para construir un . . mena, fueron 
bl 

canuno ocupacional . un 
esta e. Con10 nos contaba uno de ellos: mediana111ente 

Mi viejo _[padre] ' leye~do el cliario, encontró un cartelito chi uit , 
que precisaban o p erario con exr)eriencia en pla E - q .ºque dec1a 

1 1 11 , b nta. monees luce el cu , 
cu o, o eve, y ueno tuve la suerte de que ine llamaron --r. rn-

l d , ' . .1.uve una emren1-
ta con a gent~ e alú, y aparentemente, la experiencia que yo había tenido 
en YPF les servia y bueno, n1e tomaron . (Entrevista 23]. 

Otros, que poseían un oficio, es decir, una serie de habilidades y 

destrezas manuales aprendidas o perfeccionadas en la firma petrole~. 
decidieron reencauzar su trayectoria l aboral utilizando esta califica
ción. Con un oficio en las manos, iniciaron trayectorias laborales en 

relación de dependencia o como cuentapropistas: 

Conseguí entrar en el Astillero, con las g rúas, que es lo q~e ha~o ahora [ ... ]. 
Como gruista, hice lo que m e corresp ondía, lo que era nu oficio, 9u~ apr~n-

. , 'ª n 0 moviles, sino 
dí en la refinería. [ . .. ] Me tomaron para manejar gruas, )• 
las que andan sobre vías. [Entrevista 8]. 

. , "b . o sea carpinterfa de 
En el taller naval de YPF yo hice carpmtena de n era,d ',s cuando pri-

. d · [ ] y espue , 
barcos. Aprendí bastante el oficio e carpmtero ··· · , ,

0 
tengo un t1· 

. . d . 11pre' esta casa. y aca ) vat1zaron YPF, ine in enuuzaron y coi 
llercito y trabajo de carpintero. [Entrevista 17] · 

· dores que 
o de ex trabaja b'an 

Finalmente encontran1os un tercer grup . e la que ha 1 

. . , fuera porgu 1 o 
no pudieron utilizar una calificac1on, ya , sultó obso et.a, 

- } refinena re 'fi Esros 
desarrollado a lo largo d e los anos en ª . . 1 a espec1 ca. , 

· d · 1r mngu1 J par• 
porque en realidad no pudieron ª quir 1 rnercado labor~ rsas 
trabajadores decidieron, entonces, lanzarse ª a desarrollar dive [11-

, ali Cornenzaron . s 0 co 
ver qué actividad podían re zar. . abrir negocio d nues-
ocupaciones inventándose un trabajo, como cuenta uno e 

b · Como nos 
prar autos y can1ionetas para tra ajar. 

tros entrevistados: . estaba 
goc10, s do el ne ¡;¡!110 

..1: • estaba monta lo coi11P ¡j-
El kiosco lo compramos por el ':11ano, ya 1 movimiento. Y dos ¡11de1111

. _ 

funcionando.Vinimos, nos gusto el lugar, e 
1 

dos partes, las , [_Entre"15 

· · ·, d F Juntan1os as ] la 1111ª· [ .. . ) con la mdemmzac1on e YP · - 0 de ypF Y 
zaciones, para comprarlo, la de él [es companer 

ta 20]. 
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. , 111os udieron permanecer en el me~ca 
En t'ste canuno solo algt ~ 1bio a vivir prolongados periodos 

O s comenzaron, en c:m , . 
lJboral. trO . • Como nos decia uno de ellos. 
de d6ocupacion. 

· ' E 1 negocio es-
. m ré un negocio, una rotisena. n e, . , 

y c:13ndo me fu¡ d; v:: ~~os fue muy bien, y después, ¿qué paso?, abno e~= 
rurnno; hasta 1998, q , 1 , :is [cerca del negocio] y nos fundí 11 M ue estan a u nom, 
rrefour Y \V~ 1 arrd q oiiir n.i medio trabajo .. . [Entrevista 7] · 
mo;. Despues no pu e conse:,.-

La conformación de esms diferentes canúnos labor~e.s puede e1:-
. . licarse por la importancia que en ellos adqumeron las di-

tonce) exp lifi · ' 1 
terenres instituciones sociales. La empresa, la ca cac1on o e merca-
do se transformaron así en ejes centrales para comprend~r los 
d~tintos rumbos trazados por los ex trabajadores. Las trayectorias l~
borales de quienes pudieron comenzar a trabajar en los empr~nd1-
mientos productivos prestadores de servicios a Repsol YPF estuvieron 
así estructuradas por la institución social empresa. Las trayectorias la
borales de quienes, para reinsertarse, utilizaron principalmente su "sa
ber hacer" o su oficio estuvieron estructuradas por la institución so
cial calificación. Y, finalmente, las trayectorias laborales de aquellos 
que_ salieron al mercado laboral a buscar o " inventarse" un trabajo es
tuvieron estructuradas por la institución social mercado. 

Si nos guiamos por la clasificación de los diferentes caminos labo
rales reconstruidos, resulta evidente que el trabajo en la refinería fue 
fundamental en las traye t · l b 1 · · · , . . . c onas a ora es pospnvat1zac1on pues los 
mneranos de traba· ·d l l , . ' · 1 d ~o segm os a argo p azo estan indefectiblemente 
vmcu a os con el trab . 1 . 
toria laboral . ªJ? p~tro ero. Quienes estructuraron su trayec-
dieron h !por las mstituciones sociales empresa o calificación pu-

acer o por las po "bilid d ' 
zada les d. si ª es que la empresa petrolera privati-

10 o por la cal'fi · ' d · · 
refinería. Qu· 1 icacion a qumda o pe rfeccionada en la 
. , ienes estructuraron . . 1 

cton social l11e d . su trayectoria aboral por la institu-
rca o padecieron b. 

quedaron presos d . •en cam 10, una situación peor pues 
· e una califi · ' ' 

n1 siquiera recibiero cacion petrolera que resultó obsoleta o 
en el mercado labor~.por parte de YPF algún conocimiento utilizable 

Ahora bien aun 1 . 
sg:r entendidas de ac~~;d~s dl1f~re1~tes _trayectorias laborales p ueden 

n, no pe a a mst1tuc1ón s ·al b 1 
Po 1 nsainos que so' l ll . oci so re a cual se eri-

r os t b · o e a penn t li 
tales re/ª a,ia~ores petroleros Es d i_ a exp car el devenir transitado 
sulró fu~~stru1das, la presenci~ de lec1r, en to_das _las t_rayectorias labo-

amental, pues su p . ts cua_tro mst1tuc1ones sociales re
arttcu ar articulación fue central para la 
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consutucion o el sostenimiento 1 a 
dos i.i. a argo plazo de los trayectos al 

canza_ 
Por ot~o lado, consideramos pertinente l 

torno a la importancia que adquiere la i· . 1~~er un_a reflexión en 
nst1tucion social alifi ., 

pues, como puede verse, el tener o no t - " c icac1on, 
fi . , - . . , ene1 un saber hacer" 

o cio 1narco una clara d..istinc1on entre las ºbiliºd d .ºun 1 b . d . - pos1 a es que tuv 
os tra ªJª ores. Si bien, a nuestro entender la expli . , d 1

1 er~n · . • - cac1on e as dis 
tmtas trayectorias laborales debe estar centrada e11 la · · ·, : _ mst1tuc1on social 
en torno a la cual se articula la trayectoria creemos inuy · - . . • unponante 
s~nalar la rele:rancia que en ~llas adqmeren las calificaciones que te-
man los trabajadores. Es decir, a pesar de que todos los entrevistados 
sufrieron una movilidad laboral descendente, resulta evidente que 
quienes tenían algún "saber hacer" u oficio pudieron encontrar una 
inserción laboral m.ed..ianamente sostenida en el tiempo. Quienes no 
poseían calificación o no pudieron utilizar la que tenían, comenza
ron, en líneas generales, a deambular por diversos trabajos de manera 
inestable. 

Los ex trabajadores petroleros fueron así construyendo dis~mas 
· · 0 sus califica-

trayectorias laborales en las que pusieron en Juego o 11 
. . 

. . al fi a!!mentarse s1guien-ciones. Sus horizontes labor es comenzaron a r º 
do senderos que conducían a distintos lugares. . di 'mil trayec-. · , unar s1 es 

Aunque el paso del tiempo los invito ~ can los años que 
tos, les ofreció, sin embargo, una oportunidad, pue~ en y el presente, 
pasaron entre su desvinculación de la empresa petro e:a.eron cuando 

. . . l difi ·1 ento que v1v1 pudieron resigruficar aque 1c1 mom d 1 tiempo ru-
fi , e n el transcurso e ºa 

fueron desafectados de la re nena. ?, ue sufrieron Y resi~-
vieron la posibilidad de "comprender aquello qd anera correlau-

1 · E ronces e 111 · po nificaron solos o de manera co ecnva. n ' · ·ón del uern 
. - . , d , a recompos1c1 cado 

va a esta res1gmficac1on, se pro ucia un_ había sido trasto 
, tra conjetura, . na nue-

de comprender que, segun nues _ d - de conseguir u 
por la urgente necesidad de conclmr, es ecir, . dores 
va inserción laboral. . , . bargo, que los trabaJª erdos 

E · ·fi ·, · 1 plico sin em Los recu sta res1g111 caClon no in ' petrolera. fueroJJ 
1 ·a - d b . en la empresa , y que . o v1 aran sus anos e tra ªJº d d la refinena, rtanc1a 

de los tiempos en que eran emplea os e develan la irnPº 
elatos nos 

expresados una y otra vez en sus r ' 
r11º . do en co 

os de1nas1a . unº ¿e 
, s errnite explayarn uirÍÓ en cada ·zació11 

14 La extensión de es re arnculo no no .P . · ón social adq profuncil 
· ada insnruc1 p a una 

a las características e importancia que c 
1 

econsrruidos. ! .r (?007). 
los diferentes tipos de rrayectonas labora ~s r , se L. fviuruz -

. . , d las nusmas, vea 
de Ja importancia y combinac1on e 

un cont~-ro ... 
I 'ragmentadas en 

·as labora esl' . . ~ --
Tra~1ectori . . - _. -- - .,-"' .__ ~ • 

.. ! -:~ ~- ..:. ~, .... ~- '· : ----- . 

1 1 h 1b-'r ''"'º __ ,____ · · - - · 
ll - ciene,aún 1oy. e , " -- ··1-~: -:::"1 ::.:... :::"- ::.::: --

.iue p.irJ e o) rt-'ne11L·ia a csu ;:;-rJn ó.c'"'= _. ... . ~ --: • .. -=-·· ·--"'" ··:. = , · de oe "' - - - · · - - --• -Elsencinuento ' . U e.;unm.i C\.·o ..:~ -:-c:<:-:-c .. -~--- · -~ -:-: "":. :.-
J d 1 [odo pue' e J • .. - - __ ,_ -'-" -

~funu o e . . • . •:,,ro-1 ? -:..:~-" .:::.:.: __ ::: . ... - : ---

. Uo que mneron ~ ren.1.- ... " '!. . 
erocJ Jqw: . . -

~ ...:. : _... ; ; . : ;: ~=-
\le ~rr. . ~-> ·1¡ : - · : -:-'-"-·c- :.:3::"..:-~- - ~- -

Si quisi~ramo5 en roncó rr -,~ ~-~-- _-- ! ...: : -- :~ - - e,~ :.:: ~-=---
renre5 rrJyectorias labo~ab ::ei-;L~~;_::~:-~ - ,: ;~~; 

h
. [ 1fürorasinrenzaJon ..:: !~ ~.:.:-~~-=---~--- - . __ __ _ 

ITJJjOl!i1 a ~ _ -· ;.¡ . . · _:. -- ~:: ::.. : .: z=.:2 ~ .::: __ ;:-
(omopucdcn~rse. ore1 .. ~~c.O ~-::V- -: ~ __ .. - _-_ _ :.: · -~ :; 

' . ., ·-- . ~ .:.--- ' ' ...___.._ _ -
•nu como una comornJc1on .i;; '~ - ~ "------'--- --- --

;;mooralidad procesual y esrr-J:rcr"-'.. e: =~=~ '-:'. =~ .: .;.~" ..:...:~..:..:.
rurJÍ prirarizado y deprecid-.;o_ e_~ cic~_;io ::.,5-.:o ~-:.LJ~ .=::.--:-'-' --=.. - _ ~ -:=
ro de transición y d proy;!cm b:ogr.:.::r.:o ....:.,ao -:-J ~- ~::.s -c.:..:.=c :..:.s::.::c.
ciones sociales). 

El ··modelo procesual·· nos reruerdl au;; Q:2:: Erd.VeCL ::1-1 · L~o:-¿c~ 
deben encenderse como enrrelazamiern:o; de acorrcecirr.iic:o.:o:i i.n:cmos 
Y e~~ernos que se producen a lo L!rgo dd cicmpo. en íos que ia p :T.--ai 
z.inon Y reesrrucruración producci\-a de la refinería es un hico lllicó:ico 
cenr~:en ramo introduce un cambio i.ne\iuble. una ruprur2.. 

El modelo estrucrurar se pre . , .. ., senra aqm corno una marca ex-cer-
na que crea una co · ¡ · 
tiz¿ción de la co }~~rura palmcu ar. Es decir, el proceso de desesca

mparua perro era se rra e 
to externo que impact fu nstorma en un acomecirnien-
de estos trabajadores geª er~emente sobre las trayectorias laborales 

El "úempo crono,l' ~eran o un corte en las mismas. 
t . og?Co coyuntural" 
e intervención estatal" , que pasa de tener una "fue 
do" h . a presentarse e " . . r-
p 

:fi ace referencia a las transfio . orno pnvauzado y deprecia-
en 1co en rmac1ones qu fr l 

refineria que se produce el proces d e su e e. contexto es-
esrrucru~aiue se. encuentra atravesado o e dese_stat1zación de la 

El "tiem~~ ~ve.l mundial y nacional por un COOJunto de cambios 
ció~ del rraba·oºgico subjetivo", que e~ el 
individua] ~ petrolero se ve " momento de desv· 1 
tu 

es que tom trastocado" . incu a-
pcura aron lo b ' renute a ¡ d .. 

Prende;rnom~nto en el ue so _reros petroleros en e as ec1s1ones 
ría) Por 10~ Pnv~tizaciónqy debieron prescindir de] t" l momento de 
nueva o a imperiosa neces ·:~structuración prod .1empo de corn-

El" cupación. 1 de concluir, es d ~ct1va de la refine-
¡ tnornent d ec1r, de co . 
i~~.ºttante d o. e transición" nsegu J r u na 
iac1on d esorientaci, . evoca el tie 
tnací e la refine , on e incenid mpo en el que . 

adeningu ~ª·~azón por 1 umbre de,pué<; d Prirna un;:i 
na Institución soci~Icua] no puede ei;·-L ~ la de<; vi r1cu-

en ¡,., . L-i l,,ercr· ,,. l .. , Lray•'c• · - · ~ ~ r ·· ¡· 
"" t.Í-':'"lrlr 1 ... ' · ' - f "I -

) ·-if .r,¡_.,1,::.,, 
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75 contexto ... mentadas en un 
. laborales frag d aquellos 

Trayectonas . bilación,, alu e a . 
. . de "no rrayectorida labol ~;~~o en la refinería no contl-La nonon , - de per er e , ~ 

ue despue~ ej"t1b1laron. , de la ""JbJiadores q . l"boral porque s b . l" que despues 
" ' :1 ecrona " . , fi la ora , . d " nuuonsut~y d " royecto b1ogra ico . ve "desestructura o ' 

La. no~~on ' :ee~rucruración ~etrol~,ra ~: las instituciones soc1a-
pri\·anzmon ) l· parricular art1culac10n 1 1 go del tiempo que 
.ilude finalmenr~ a a . , mercado y clan a o ar 

calificac10n, . , 
les empresa,. : d en la investigac1on. hemos identifica o 

· , de miradas fl . es finales· una articulac10n 6. Re exion : 
en clave retrospectiva 

, . d ] ' . o nos permite afirmar que para Este modelo teonco-meto 0 og~c 
1 

b 
1 

de los ex trabajadores d 1 di · t trayectorias a ora es 
compren er as stm as serie de elemen-fi • L PI h que tener en cuenta una 
de la re nena a ata ay · ·en tos externos 
cos fundamentales, que refieren tanto a los acontecmu l . , ' I I 
como a las decisiones individuales de los sujetos Y su re acion ª 

0 
ar-

go del tiempo. . 

Este ha sido, entonces, el eje conductor de nuestro trabajo, pu.es 
esca investigación intentó recuperar de manera pern~anente las tres 
dimensiones fundantes del método biográfico, es decir, la estructura 
de oporrunidades del mundo externo, el conjunto de disposiciones Y 
capacidades de los sujetos y la variable del tiempo, que atraviesa las 
otras dos dimensiones y define su mutua relación en el pasado y el 
presente, y la proyecta hacia el futuro. 

La esiructura de oportunidades del inundo externo se materializó 
'"") b iinponancia de la refineria de YPF en las ciudades de Berisso 
Y Ensenada; b) las caracterisricas que presentaba el trabajo en esta em
P;"';cJ el proceso de privatización y reestructuración productiva im~1 elainenrada; d) la reestructuración y cierre de las firmas de la región; e, coyuntura · 

ron; la , . espac10-temp?ral.:n que es~o~ proce~os se desarrolla
em fl poli"ca de externalizacion de acnv1dades impulsada por la Presa petroler · · d 
trab · 1 ª Privatiza a; g) las particularidades del mercado de a.Jo oca], etcétera. 

El conjunto d di . . 
dado po . j 1 e sposiciones y capacidades de los sujetos estuvo 
!tesa. a :;'b ~pertenencia a una familia petrolera; b) el deseo de in
la refinen,' d¡jªr en la refinería; c) las calificaciones des ar ro Ua das en 

' ª tdenndad laboral construida en el lug;¡r de trabajo; e) la 
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conformación de la familia. f) e l . "
12 

Terra 
d.d d . . ,_ impacto en 1 b . . 

1 ~ e 1denadad laboral; y h) el trastoca . ª su ~e~vidad;g) la . _ 
etcetera. nuento del tiempo s b. per 

, u ~eti\"o 
As1, la reconstrucción de estos eleme lt " . ' . b . . , I os externos" ... 

y su 1m ncac1on a lo laro-o del tiempo d . 1 e internos"' :::. , es ec1r a con t .• 
puentes entre lo objetivo y lo subietivo e 'd. , .

5 
rucc1011 de 

h 
. . J 11 una manuca t . 1 

nos a pernut1do comprender aquellos factores q . li empordJ, 
_:1 . 1 b ue exp can los d'. 

mues canunos a orales emprendidos es decir las tra)'e t · 1b
111

• 

1 fi d 
. ' • c onas a ora-

es ragmenta as que pudimos reconstruir. 

La artic.~lación de los dif~ren:es modelos (procesual y estructural) 
con la nocion de proyecto biografico laboral, el momento de transi
ción y los tiempos coyunturales y subjetivos, contribuyó a recrear las 
distintas perspectivas de análisis de las trayectorias laborales para for
mular una específica y propia para nuestro problema de investiga
ción. Con este modelo teórico-metodológico pretendimos entender 
las disínllles trayectorias laborales de trabajadores que formaron.parte 

d · J · ' d mmdas 
de un colectivo particular, desarrollan o una art1cu ac1on e 
que nos permitiera aprehender de manera profünda el pasado de esas 

personas y su contexto. . di comi-
Para comprender la complejidad del fenómeno e?, e.Jstu 1~ barre-

d 
· · Calhoum sa tar 

eramos que era necesario, como sostiene ' través delas 

d
. . li . di . al onocer que dentro y a 

ras isc1p nanas tra cion es Y rec . 1 sobre nuestro 
disciplinas hay distintas perspectivas que arrojt)n L~zarticulación ~~ 
tema de investigación" (Calhoum, 1992: ~- 14 · dológico a travei 

· d 1 teonco-meto · li s d~ 
nuradas se expresa en nuestro mo e 0 di · tas discip na , 
de la utilización de enfoques provenientes de hi stl~ia y la psicolo@ª· 

1 · ]ocia ]a sto rocesos 
las ciencias sociales tales como a socw ~ ' 1 borales com0 ~ . 10 

· d l t · yectonas a . ' as11111sn ' 
La idea de compren er as 1ª . nos invito, ¡ón 1 1 del uempo L adopc ' 

que se van desarrollan?o a o ar~o la temporalidad .. ª 1110s el pa· 
a reflexionar sobre la importancia de . la que fl11~ª Ja pri-

. · , t ospecova en d cova Y ,. . 
en nuestro caso, de una vis1on re r ción pro u "anees l 

d reestructura t e un ¡a-
sado y tomamos el proceso e corte en r d un es 

· · ' ' d YPF como un · ión e · dd vatlzac10n de la refinena e de rransic rancia 
mon1ento 1 i111Pºr d n1ª' 

un "después", es decir, como un s revela ª ¿· 11¿o e 
· en tanto no ce 1e 

do a otro, resulta interesante se van su . Je 
· ·en tos que 1111P 

encadenamiento de acontec1111.l uí la 5 
c.i· 

. . ficar aq un eJJ 
nera causal. remos sign.1 cierr3 5erite 

Con la idea de causali~d no que lejidad que e~ ntº el pr~o e'f.

noción de causa y efecto, sino la comP ue aJberga ca ¿el 111ll
11 

. . 1 d d slabones g ·dadeS 
denam1ento articu a o e e d oportul1l 
como el pasado, tanto la estructura e 

la' ,fa:-.:-~.-: ...... ::, ::·-..-..:?_: ... -:.:..: .:~~ ::: .:.:. : .: : .-::,'~ -~ ,• : ,'' . ~~-~· ,'-
terno como - . . . - .· ·-· : ....... -- ... , .... ' ~-

c?s. 1Es ~~1::::~~~~~!;~~~~~~ ~~~-~-~:~~:~~~:~\~~~-:~~~~:-.-.~.· _:~ -~-~-~: :~.~ :.~:: : 
nen an _. . . - ..: __ _ , ... , ... .-
d presente '" su ·0:1~~..: .:~::::.> ;:-·:-~-- -~ ... -:: ::.: .:-..: " - . . : ... :': ·' · .·· ' : '.-

u
.t, compr~nd"'r 1 '¿:\·:.>~~.s. ... -.:.:=.:::~~..:·-: ... · -:.:_, :-::-','·:-:-::.: .::. 

11 e: ... .. - . . ... _ _:..., ..... -= _ .. :..:: ..................... : ., : .... , .. 
.ivl.irar el ·· 2111.C"~ ·0 :: c.;:: ... ::~=--~=--- · .:.:-:::---:-·"..--. ···'· -.:· ::· ·::' "· 

l 
. t...· ... .. -.:~ - __ :_· ->- _;: ... ~--...:i. :' - ~-'° , .... - :·:~::Y: ... :::.:-prQente en a 1111t·n<.c-- ... ~-.:.- ____ _,_ '-- - - --· --- " -:' ••• '. · • 

.J: , . . .,:,. _ ......... .: ' -- - .... -·· -~·- - ~- - , ...... ' _,._~..., .. , .. _ 
les y la wnanuca esrru.::r..:.:-.:... e:: ·:: ~-..:. -~:: • : -~: -'" ---_-- ." ·· ·~ -. . ' ... 
sión se fue rransforrrun¿ y .z.:::2..~~-=-= .: -' .:: -- .z~ ::.~ _.:5- -'::.:-~ . . .. ·.._ .. __ __ ... ___ __ -"""' : . . ::..,.-... -- ~ ...,,- · ., -"\.-

Ennuesrrocaso ae~-:1:...:..: . c. "-....~ ~-- ·~ -=--'-' ·-'-··'"' : '-- -- : '-- - - - . ... 

sibilidad que ru\;eron los ex ::-2 -::.:=-~_c :-:...~ ::.e:===- e=?-~_2::.0: ;e:--ª 
empresa perrolera. en un sec:o:- ~-;e.::.=.: ".::- :: c._ -:_·.:e ?~.:.:.l:: ..:~m-

il 1.,.. ., -.: _.. ·- - --.- _,, L"'\- - ... -= ~ -=-:ñ-;i ..... . .,, - o~,, _., ar o no una cauncaoon par_ ... ~,.._...__ : L.' - ~ -- ... ~'-' •• ':'-'- - •• • ~-

ron estos ex obreros perro!erm Ce 2-e? ::Z ::-;;'.::( 2.: e:: ~¿ !'eñI1cD2, y 
desarrollar alli una calificación. co:::lS:-:-.=.:: ::.:::2 :::e:::r::.5c2ción como 
trabajadores petroleros, formar su :.a.."J1=-i2, ~-:2Eece:- cienos \"Ínculos 
sociales, etcérera. La an:iculación de es:os e:er::en-os en el pasado nos 
permite, entonces, desemrañar el parcicula.r encaáenam.iento de esla
bones que, combinados con otros elememos, terminaron configuran
do las distintas trayectorias laborales que hemos reconstruido. 
. , Así, la importancia arribui<l2 a la temporalidad y a su combina

non con los elementos estructurales e indiYiduales resulta funda
mental para comprender los caminos laborales recorridos. De allí la 
relevancia que decidimos atribuirle a esta articulación de elementos 
~~la dinámica temporal. Es decir, que para explicar las trayectorias 
ª orales de los individuos es importante saber de dónde vienen cuál 
es 5~ pasado Y la articulación de elementos que este esconde. Si ~l in-
vestigador pued h d . , e apre en er este momento, sera capaz, entonces, de 
comd ~ren~er en profundidad aquello que observa en el presente y 
po ra qu ' · ' • 1~, interpretar su proyección futura. 
estaDespue

1
s ~~ este trabajo de investigación podemos concluir que 

an1cu ac1on de " . d ,, d' . i· d . prop· . · mna as 1sc1p mares e manera retrospectiva 
soc· 1

1
cia un profundo acercamiento al conocimiento de la realidad 

1ª que desea · pueden ~os interpretar y aporta una serie de elementos que 
yecroriaselrbconsiderados en otros estudios longitudinales sobre tra

s a orales. 
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Resumen. «Trayectorias laborales fragmentadas en un c_ontexto 
de privatización: un estudio de caso en Argentma» . 

En este aróculo perseguimos el obj.erivo de co:nprender las consecuencias 
que Ja privatización y reestrucrura.c1ón producnva de. la empresa estatal ~r
genrina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) acarreo sobre las trayectorias 
laborales de sus ex trabajadores. Esta firma constituye un caso extremo ?el 
proceso de privatización de empresas públicas que nivo lugar en Argentma 
en la década de 1990, proceso que presentó rasgos que en otros países se die
ron de manera desarticulada. 

En este artículo en particular desarrollamos los resultados de una investiga
ción empírica en la que enfocamos la mirada en las diferentes trayectorias la
borales de los ex agentes de la refinería La Piara. Esta refinería se encuentra 
ubicada en la provincia de Buenos Aires y es una de las unjdades productivas 
de refinación más importante de Argentina y América Latina. 
. A partir de un estudio que complementa técnicas de investigación cualita

nvas Y cuantitativas analizamos las diferentes trayectorias laborales seguidas 
por los ex obreros petroleros de esta refinería, con la idea de identificar aque
llos factores que nos permitirían comprender dichas diferencias. 

Hiliibms clave: trayectorias laborales, YPF Argentina, Refinería de La Plata. 
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11>eregive11 . de~a e of 1990, process 111111 preseuted Jeaiures that i11 orher cour11ries 
Es 111 a 1s111a111/ed way 
. pedal/y we develo ti . ¡ ,r · · . . 

look 111 rlie d;ff. 1 P ic res11 ts O; a11 e111pmca/ researc/1 111 1v/11c/1 ive Joms the 
!J¡ere111 abour pll(/ ,r 1 ,r I ifi ner¡1 is Iocmed . 1 . is °-1 r 1e ex-age111s °-' 11e re 111ery Ln Plata. TI1is refi-

111 1 ie prov111ce 0r B A· d · ,r 1 d >f lllore imponam .r. . :J 11e11os tres a11 rs 011e O; t 1e pro 11e1ive 1111its o 
Fro¡¡¡ dre;mmg 0f Arge11ti11a a11d Lnti11 A111erica. 

d SI¡¡ Y tl1<11 (0111 / ¡· • 
legy we mia/yz 1 d' P e111e111s qua 1/atwe mid qua111i1ative 111etliodological stm-
refi11erv 111;111¡Je

1
.d
1
e !ffere111 Iabo11r p<11l1sfol/0111ed by 1/1e petroleu111 ex-ivorkers ojtliis 

b ·o ie r eaofid :r.. 1 
ªove me111¡011ed d:n: flll!Jy111g t iosefactors 1/iar ivould 111/oiv us to 1mderst1111d rlie 

!J.Jere11ces. 
Keyworks· Lib 

· o11r Pa1l1s, YPFArgwti11a, Rcfl11ery Ln Plata. 



lldda 
dimension to 

vour 
socio/ogv 
re sea re h ... 

sociological 
abstracts 

.r current ideas . .rr. ·1· time/y coverage º1 Compre/iens1ve, cost-eJJec ive, 
in sociological researclt 

Abstracts of articles, books, and 
000 

Now featurino: 
f arly 2 • Cited references ts conference papers rom ne . ' . bstrac 

t s • AddiliOD31 a journals published in ~5 coru: ne ' ·ng1963-1972 
citations of relevant d1ssertat:ons as covera 
well as books and other media. . 

CSA 111wn111a 
. cally through 

Available in print or electrom 
(wl-vw.csa.com). . 

0 5
ampfe 

t ccess 0 1 
· f l11ter11e ª 

Co11tact sales@csa.com flor tria · 

issue. 

1Ú..ÚMINA 
www.csa.cort'I 

Nicolás Diana Menéndez ::-

Recibido: 30-1-08 
Versión final aceptada: 28-VIII-08 

1. Introducción 1 

El presente trabajo se enmarca en un proceso de investigación que 
desarrollamos desde hace tres años en torno a la representación sindi
cal en el Estado, a partir de los casos de la Asociación de Trabajadores 
fe! Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), 
os dos sindicatos estatales con ámbito nacional. Nuestra intención es 
presentar algunas reflexiones en torno a lo que consideramos un as
pecto nodal de las relaciones laborales en el interior del Estado: la 
centralidad d l di . , lí . e a mens1on po oca. 
p·b~ nuestro entender, las relaciones laborales en la administración 
u ca contienen una serie de especificidades y son de gran interés 

~ licenciada e e· . b . 
(UBA) d n 1enc1a Polínca (UDA), magíster en Ciencias Sociales del Tra ªJº • 0Ctorando e· · · ' 
Id.entidad del : en 1enc1as. Sociales (UDA), miembro del área Represema71on; 
Ciudad de B CEll.-PI~nt/Con1cet; tel.: (0054) 11-4952-7440, Saavedra 15, piso 4 , 

1 Ag'"'d uenosAires (1083). Correo electrónico: ndiana@ceil-piette.gov.ar. 
• • ezco las · ' 1 enriquecedoras sugerencias de los evaluadores de este articu o. 

S.r¡,,¡<'gla dt/ 7i . 
rabll.Jo nue . 

' va epoca, núm. 65, primaver:i de 2009, pp. 81-110. 



82 
Nicolás o· iana Me · 

para comprender más cabaln1 1 nendez 
. ente e rnund d 1 . 

~1,~?te, del actor sindical. En primer luo-ar e~1 v~. tr~b~JO y, panicular-
OJico ~apel del Estado, actuando en t;nt~ em ntu el doble y Para-

las rel~1ciones laborales de los empleado , bli plead~r ~regulador de 
_, · . , s pu cos Asmus d 

espec1'" gr:ivitac1on la dinánüca de la . 1 . · moa quier<! 

1 d 
s re ac1ones entre el E <l 

P ea or y sus trabajadores en el <lesa . . U d _ 1 . . ~sta o em-. 1 . 1 r 1 o o e a conilicnv1d d . d' 
ca , part1cu ar mente en las últinns dos de' d · (G, ª sm 

1
-

1 k 
? . e ca clS Omez 1996· Q 

ans y, _001). Finalmente, se confiQ'ura en este án1bi.to ' . ' .. rd l . 1 ::::> una excepc1on 
a una e ~s reg as centrales d.el derecho colectivo en Argentina: la del 
~onopolio de la representación de los trabajadores por rama de acti

v idad. 
Durante los últinios ailos, en el ámbito de la Administración Pú

blica N acional en Argentina (en adelante: APN), a instancias de las dm 
reformas de Estado 2 , se h a n producido muchas modificaciones que 
atañen a las relaciones laborales, entre las que podemos destacar: des
pidos masivos, congelarn.iento de la plantilla permanente, imp~emen
tación de modalidades precarias de contratación de trabaJ.adores 
(muchas de ellas aún viO"entes), firma de dos convenios colecnvos de 

· ;;:;, , } fi . , 'bli · (SIN APA
4).To-

trabajO 3 y un nuevo escalafon p ara a unc1on pu ca 
1 

• 'ili .. ' l ·n ·cribe el am Sll 
das ellas constituyen un n1arco genera e n que se 1 s 

que llevaremos adelante. . ·,.,.,,ción es d . "t nuestn 111vestl~" 
El universo al que hemos circunscn ° . ' b · Empleo y 

. . d d 1 M . · teno de Tra ªJº• 
de los orgamsm.os centraliza os e uus . . si bien nos . , · . (MT) As1nus1110, 
Seguridad Social de la Nac10n a rgentina 1 

• • . • li ó desde un . . . . te trabaJO se rea z 
valemos de herranuentas cuantitativas, es treviscas en pro-

li 
· 0 e n base a en . al de 

abordaje fundamentalme nte cua tanv ' di -·a tes sindic, es 
· d d 1 aados Y rlpen 

fundidad realizadas a rrabaJa ores, e e;::, . os públicos. 
. . . l tros orO"a111s111 

dicho ministerio y a funciona nos e e o P 

-------------------:~-:-:~::::ide e tos Me· · dencia de ar rale; 
. . d durante b prest , . · os ceinPº 

2 R especto de las reformas 1111ple111enta as tanro en cer
111111 

0 caro11 un 
nem ( 1989-1 999) pueden diferenc iarse dos e tapas_ n eras reformas pr?vJ·erencia en 

·eron Las pri1 ce su u1 r ew 
corno por los objetivos que se propusi . · d s· a nificativanien 1. ve rransie~ . 

1 d 1 E d o reduc1en o t.,, ales ca ' li' 3c1011. 
cambio ostensible del ro e sta ' . . . de fiunciones esc:at ¿ 5cenrra z. d3 

la 
· ¡ ' · anzac1on 1 · 'n y e ri''l · 

esfera económica y socia , v1a pnv . das desregu acto , bJica y la P ¡0-
cia de los monopolios públic. os a m anos p~1vae· ~ntre la esfera pub,ieto la "refu11~110· 

· · 1. las relac1on ::. . por o J ¡¡1ce . 
que modificaron sustanc1au11ence · , 11 tu vieron carrue11t

0 
1 -j¡ldí' 

Las reformas denominadas de segunda generacfi
1
sºon onúa y coinporla. f¡r1113 dli~ : ¡-!a· 

d 
d ' ficar su la so p ' bC• 

nalización" del Estado, buscan o m o. 1 . de Menem Y co~ . cración tdl co11't' 
3 En el a11o 1999 durante la presidencia . de la Adn1.1

1
'.
1
s, ¡ 5eau!l 

0 

, io colecuvo brico e "" 
cato UPC N se firmó el primer conven 1 poder se ru , N, Ki chner en e '. 1 s 
cional y en 2005 va con estor r . . es sind1ca e · 

. ' ' ,d d l d s oro-ar11zac1on 
mo, esta vez refren a o por as 0 "'d . · ·rrativa. 

4 Sistema Nacional de Profesión A rruim 
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2
. El empleo público en números 

E 
. 1 esente acápite realizaremos una breve aproximación al marco 

n o pr d . . . , , bli . 
· 'dico viaente para el empleo en la a numstrac10n pu ca, y 1epa-
Jlln ~ , li b' l 

Os alQUnos números sobre empleo pub co para u 1car e m arco 
~arem ~ 
aeneral en que se inscribe este trabajo. 
:i El marco legal general de regímenes vigentes en la administración 
pública está contemplado en la ley marco del empleo público nacio
nal (25.1 64) y reglamentada por el decreto 1421 / 2002. En estas dos 
normas están contemplados los trabajadores de la plantilla perma
nente (agentes públicos, cabalmente), y los contratados en virtud del 
decreto 1421/02,quienes constituyen una planta de trabajadores con 
características "híbridas", dado que poseen casi todas las mismas pre
rrogativas que la plantilla permanente, con excepción de la estabili
~d, ya que son contratos con plazo de vencimiento m áximo de un 
ano . 
.• Otra forma de vinculación es la que se realiza mediante contrata-

M
CJon e~terna ~ya sea Programas de Naciones Un.idas -PNUD--, Banco 

undial, etcetera) dond 1 b · d · e 
1 

• , e os tra ªJª ores no revisten iormalmente 
~e character de ,empleados públicos, dado que su relación contractual 
· ace a traves de orga · . yorí d 11 . rusmos externos. Sm embargo, la amplia ma-

a e e os realiza tareas e ¡ · años junto al p al d 
1 

~ e mismo puesto de trabajo durante 
últimos do -erson e p antilla permanente. Tanto es así que en los 

s anos gran parte de t d régimen cont 1 d es os contrata os han ido pasando al 
emp a o en el m · d d cuemran los . . b . enc1ona o ecreto. También se en-

mscntos ªJº el d 118 para tareas concretas ~creto 4/01, que habilita contratos 
reconocen un vínc ly pdordun tiempo especificado. Estos contratos no 
un · . u 0 e ependencia 1 b 1 · 1 . serv1c10 profesional D , ª. ora 'smo a contratación de 
igua] que la ante · · urante los ult11nos años esta modalidad al 
m d normente . d , 
1 a e contratación de t n:ienc1ona a, fue muy utilizada como for-
o. largo de. muchos - rabAlaJado~es .que realizaban tareas cotidianas a 
aslSten · , anos. go smUla d ' , . c1a tecnica q . r suce 10 con los contratos de 
realiza ·, ' ue son vmcula · 1 
qu d 

c1on de tareas esp 'fi dc1ones con as universidades para la 
e evi · ec1 1cas e cará t ' · de ~eron en otra fon . c er tecmco y a plazo, pero 

sira~asant1as educativas hab~a d~ vmcular P.~rsonal . Finalmente, la ley 
Los con fines formati ta a contratac1on de estudiantes univer-
a realidad vos. 

nente en 19 es que desde el con 1 . 
Públic 94, los traba.ad g~ anuento de la plantilla perma-

a debieron ha 
1 
~ b ~res que mgresaron en la administración 

cer o a.JO alguno de los regímenes contractuales 

, 
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enendez 
mencionados, pasando muchos de estos tr··1b · i 

• e a_¡ac ores de 
tipo de contrato J lo largo de los afios. E s ne . . d .uno a otro 

, . . cesar io estac 
reg1me11 contemplado en el decreto 14? 1 /O? . ar que el 

e · . . - - comenzo a h 
etect1vo de modo s1g111fi.cativo entre 2005 y ? 006. ' acerse 

, d 1 b . d - ' y que la a111pli 
mayona e os tra ªJª ores que hoy se rio-en por e'l · d ª 

, . . , o vienen e lo 
otros regimenes de contratac1on. Por tanto y m 1s alla' de l f; ¡ . 

, • • ' e . as a ennas 
que comporta, este regimen constituye un proceso creciente d ,_ . . d , l e re 
conocmuento e vmcu os d e d ependencia laboral. 

A continuación presenta mos algunos datos sobre la situación ac
tual del empleo público, que nos permite n situar la problemática ge
neral. En las estimaciones del cuadro 1 se observa, para el año 2007,la 
distribución del empleo según la pertenencia al sector público o pri
vado y según se encuentren o no registrados los trabajadores. El pri
mer dato de relevancia es que el sector público en Argentina .reúne 
una quinta parte del total del empleo. Otra característica ostensible es 
que si bien el empleo no registrado del sector privado es suman~ence 
elevado, casi un 48%, no se puede dejar de destacar como mu)'. si~u-

. . l " . " d e l sector publico, ficat1vo el porcentaje de emp eo en n egro 
un 17,4%. 

CUADRO 1. 
. · , y ámbito, 

Asala r iados según reg1strac1on 
1 cr trimestre de 2007 ----

Otros 
Público estableci-

Total 

Tipo de asalariado Privado 
mien~ 

----- ------------:::: 4 849.758 
1 416.684 49.834 6.796.540 

No registrado .......... ......... .... 4.382.52 
1

.
983

.049 48.398 · 
Registrado ........ ...... ............ · 4 . 765.093 

1 646 298 

~ T .. o~t=ª'....:.·~···.:..:.··.:..:.···~· ·.:..:.··~···..:..:.··.:..:.··:_:_···..:..:.··_··_ ... _ .. _ .. _ .. _. 9_._14_7_._6_13_ 2_,3_99 _._73_3_ 41,6 
- 50,7 

47 9 17,4 ¡,ok:Íll 

~Yo~d~e~a:s:a~la:r~ia:d~o~s~e~n~n=e~g~ro~. ·-__:'.~· :---~:=---:::.:~ _ dd 1N1J1;c. a d:iro> 
d en base ' 

. ·F-CTA (el:ibora o 
Fucme: Informe sobre sector publico I DL 

fiscal y Mc:con). 
. ' ¡1 ¿d 

·buc10 
la distrl de go· 

. . . d ? nos rnuesrran r niveles al ¡10 

Las est11nac10nes del cua re:' - di 1·1ninado Pº d 1 pers011 e 3 
, blico ser 0 e . qti 

empleo dentro del sector pu ' 
1 

Para el cas b. , ¡,1dor~s , . . , ntractua . 11 . rr'J ª.1 
bierno y seQU.n la s1tuac10n co d s aque os º . .d a a to o 
registrado y precario se cons1 er 
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. d 1 !antilla permanente no forman 
pesar de cum~lir fu1~:o~:sest~n ~¿ntratados (y por tanto se trata de 
parre de~~ª·)'ª se~ ~01; fecha cierta de finalización) o por no contar 
una rdaoon Jaboalr . de seguridad social. En este cuadro pode-

¡ . aportes sistema 1 · 1 
con °) 1 del empleo público se concentra en e ruve 
mos rer que e grueso · · d bl 

: ·a1 quinmplicando el nivel nacional. Asumsmo es estaca e 
p!O\lílCI , d .d d 
que el empleo no regist~ado y precario crece a me 1 a que se es-
ciende en el nivel de gobierno. 

CUADRO 2. Empleo público por nivel de gobierno a julio de 2007 

Empleo formal No registrado Empleo total 
y precario 

Admón. nacional.. 286.365 31.551 317.916 
Provincias ............ 1.297.777 283.674 1.581.451 
Municipios ........... 398.907 101.459 500.366 

Total .. ..... .......... .... 1.983.049 416.684 2.399.733 
f ¡,our: Informe sobre sec bl' 
fucaJ y Mecen). tor pu ico IDEf-CTA (elaborado en base a datos del JNDEC, bolerín 

El cuadro 3 nos 1 . . . , 
centralizadas d l d mu~stra .ª d1stnbuc1on del empleo de las áreas 
Panden sólo ae 3 p~ er eJec~tivo na.cional. Los datos vertidos corres
asistencias técni plos de vinculaciones; no están contempladas las 
e · cas, os contratos · l 
sa información no es facili d externos, ru . as pasantías, dado que 

c.uadro podemos ob ta a por los organismos oficiales. En este 
tidad d servar que en l d . . 

e trabajadores e po er ejecu tivo hay mayor can-
i~~ nos habla del pr~;e~~ra~:d~s q~e en la plantilla permanente, los 
trab e~os destacar, en partic l etenoro del empleo en este ámbito. 
de ~Jadores no estables du li~ ar, que en el Ministerio de Trabajo los 

esarroll S . P can a los estables l · · · 
F· 1 ° oc1al los dec li 'Y que en e Mm1steno 

ina mente l . up can. 
muestran l . ' as estimaciones u 
en el a distribución d b~ e presentamos en el cuadro 4 nos 

organi e tra a_iadores b · l d ' · 
son va . da smo que espe 'fi ªJº os istmtos regímenes 
de vinricuªl ~debido a la escca1seczadm~ntfce hemos analizado. Las fuentes 
. ac1ó e m orm · ' fi · 1 Pios rec b n, por lo que d b. acion o cia acerca de tipos 

a ad0 e irnos com 1 l sen nuestra . . p emenrar as con datos pro-
mvest1ga · • · 

cion ª partir del cruce de informa-
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Eni.pleo público por áreas centralizadas del poder 
ejecutivo 

Contratos 
decreto 

1184/01 (1) 

Contratos 
decreto 

1421/02 (1) 

138 1.021 Presidencia .................... ·.. 
248 

792 
Jefatura de Gabinete..... .... 

31 
100 

M .Q Defensa .................. .. ... 
237 

3.880 
M .Q de Desarrollo Social ... . 

1
.964 

745 M .Q de Economía ............ ·.. 
543 

639 
M.Q de Educación.............. 

57 
9 

M.Q de Justicia ... .. ......... ..... 
387 

29 
M.Q de Planificación ....... .... 

53 
596 

M.Q de R. Exteriores ....... .... 
339 

662 
M.º de Salud..... .................. 

93 
1.868 

Planta 
Permanente 

(2) 

1.956 
666 
523 
330 

3.018 
732 

1.207 
930 
552 

1.651 
968 
668 M.º de Trabajo ...... ............. 

362 
550 

M 
0 

del Interior .................. · G .. ·ón Públic.1. (I) DJ
1
º

11 . , de la e>n s de b. Subsecrernna ' . , ropia en base a dato F11c11te: Elaboracion P ' de ?006. 
d ?008 ('>) D aros a enero -enero e - · -

ervar que su-
, ociemos obs das en el 

d . . s actores. Aqui p onrempla bles 
ción brindada por istmto , as de contratos no e tratados y esra 
mando el resto de l~s cate~o~ntre trabajadores l~o~~n de 3 a 1. 

. la diferencia d na re ao cuadro anterior, nform.an o u 
se amplía ostensiblemente co 

. 'reas ce . de TrabaJº• a 
l. adas otra t:Z 

CUADRO 4. Ministe~~ºtodo el país 

--==--=----~~ ..... ··· ·· 
······· ····· Planta Permanente (1) ··

2
· .. 

1
··( .. 

1
·) ..... .... :::::::: : ................. ·::: ::: .... . 

14 ....... . ..... . 
Contratados decret~ educativas (2) ......... .... :: ....... ... ....... . 
Régimen de pasan:ia~ 184 ( 1) ... ................. ;:~tros) (2) .... ··:: 
Contratados decre .º . nto externo (PNUD .. ............. . 

d f nanc1am1e 2) ... .. .. .. . 
Contrata odsA 's·1stencia Técnica ( .. ..... ..... . .. ¡;1· 
~~o~n~t~ra~t~o:s~e~~~~=----~ ... ......... piº" . 

. .. . pro do> " .. " .. "... daros d r1 co ............. bJSC:: a on e 
........ .. .. • --- • 

11
.::s en orrc:sp Total.· .. · .. ·"· .. " · .. ·· .. ···· . (2) Esrimacio el resro e 

• • 11 Publica, Y d a 2006. · d la Gesno on en . ( ) Subsecrerana e ue corresp F1.1enres. 1 
1 

permanc::nte, q 
vo los datos de la p anta 
a 2007. 
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bajo y pol1t1ca: t de los debates 
Tra d d·1remos cuenta de algun~: ,, de las rela-. · . parra o ' 1 " daptac10n 

En el pro~rndº:Sa~rollaron en torno ª¿ª 1 a vigencia de viejas pos-. 'di os que ~e . d 1 APN y e a JUn e . 1 el ámbno e a , · •. laborales er (1011·~ 

rur3s. 

Carácter de la relación de_ empleo 
3. en la administración pública 

. , b. d minante de discusión en torno 
El plano jurídico ha siclo ~l ,'.m ~o o las corrientes que han deba-
ª la relación de empleo publico. ~s so~ , di ca de la relación estable
cido históricamente sobr~ la na~ur~ eza JUn l dos Iniciada en el 
cid.i entre la adnúnistrac1ón publica y sus ~mp ea . ue ha a cam-
si"lo XIX esra polémica aún se encuentra vigente, aunq_ YJ 
:i · ' · · es La pnrnera oe estas . biado la relación de fuerzas entre estas posicwn. , · . l" 

1 
, l 

corrientes es la denominada "teoría de la relacion unilatera ' a cua 
. 1 · d 1 Ad · · stración la que hace sosnene que es la voluntad exc us1va e a num . . 

nacer la relación jurídica entre esta y el funcionario. ~sto unpl~c~, la 
imposibilidad de acuerdo contractual debido a la desigual pos1c_10n 
jurídica de las voluntades en juego: voluntad pública-voluntad priva
da. A esra teoría se le opuso la "tesis contractualista", que asevera que 
la existencia de un interés individual reconocido, aunque sea implici
rar:ieme, por el ordenamiento jurídico, es la base del derecho su bjeti
\:o'. En consecuencia, la defensa de los intereses económicos o profe
sionales - condiciones laborales en general- del empleado público 
P~ede ser perfectamente admitida como constituyente de un dere
c o subjetivo (Ria!, 2001). 

li Durante m~chos años la perspectiva administra ti vista resultó am
~u:~en~e d?nun.a~te. Sin embargo, el proceso de "transferencia" del 
co s:~ -~ dispos1c1ones desde el sector privado hacia el sector públi
latin ~

1 0 

operando lentamente desde los años setenta en América 
norrn~ sta tr:insferencia fue bastante más sencilla en relación a las 

que rigen las relaciones individuales, que las que regulan el 

(D; Por derecho sub·etiv . . . , . 
erecho obieriv ) 1 ~ 0 

se em1ende la facultad que el ordenamiento JUrtd1co ocr0 ' 
0 e reconoce · d' ·d 

un cornporta . ª un 111 1v1 uo o a las personas para que exijan de 101 en 1l1Iento deter · d · , ' · 0 un deber jund· ~un~ , o, o una abstenc1011, que se constituye para es
¡:013'1da Por el ordentco. u ob.hgacion. Es decir, es la situación de poder concreto "tere1e· anuento Juríd. · · -

" · 1co a un Sl!Jeto para hacer respetar o satisfacer sus 
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unilateral o ad . . . sto ~s coherente co 1 enendei 
fi d n1.1n1strat1va q n a creenc· d 
un an1entalinente las ue sostenía que alg ia e la corrienr 

ción, negociación y h clonsagradas en los derecul nas djsposicionese 
. ; ue o-a eran . 1os de s· d. , 
Jerarqu1a, lealtad fi'ac ·; b , . mcompatibles con 1 ~n .1cal~. 
continuidad de ~ ~ , · i_on unilateral de las con&ci os pnnc1piosde 
1980) 6_ en ic1os que supone la función o~~~ de e~pleo y 

Al 
. P ca (Cordo\'a 

1ora bien pes . ' , e a estas corrientes il . 
ron duran te varias décadas los h hun fiateralistas, que predomina-

. 1 ' ec os uero h · 
-part1cu arn1ente a partir de l - n ac1endo evideme os anos setenta- la 'dad d 
tructurar las relaciones laborales e l , b ' neces1 erees
terioro de las condiciones d bn .e and1 lt~ estata!. En efecto, el de
mente 1 . , e tra ªJº y e vida ha impactado fuerte-

A 
en. a reacc10n de los trabajadores del Estado. Particularmente 

en rgenti 1 di · · .. na, as con Clones sa1ana1es de este sector se vieron deterio-
radas duran~e las décadas de los años ochenta y noventa, lo que redundó 
en una creciente n1ovilización o-remial de estos sectores desplazando en 

,, . b , 

ternunos relativos la centralidad de la movilización de los sectores in-
dustriales (Bonanotte, 1994; Orlansky, 2001, y Gómez, 1996). .. 

Respecto del estado actual de la situación en torno a la relanon 
de empleo público en Argentina, es muy gráfico el extracto de una 

· · · ' alizada a un aleo 
entrevista -que reproducimos a cont1nuac10n- re 

fi 
- . d 1 t siones (nunc:l 

unc1onano de la APN.Alli se expresan algunas e as en 

resueltas) que veni1nos señalando: 
d, rque el 

. . d d . t. nta en ten es, po 
Lo que pasa es que la pantana en el Esta. o es 1~ \do' su remada.faculta· 
Estado es un Estado entonces el Estado sigue teruei pci·an Jo que pasad ' d o se nego • ul 
des . . ., la misma ley dice que hay faculta es que n al ue dice: la fac ta 
es que no las define entonces es un quilombo tot. ' .p~rq de idoneidad parA 

d d 
' . . , , el pnnc1p10 Jo ¡11cer· 

e irección, la facultad de orgamzac10n ) ómo cada uno J.Zlil 

entrar a la función pública. Entonces de acuerdo ª e to Jos are1nios ava~ el 
preta esto es o no es facultad de dirección. Por su pues t~do:la estructu ' 

ll 
. . ran arrogarse 

sobre todo lo que pueden, e os qms1e Ja sindio· 

--------------------:--:--=-:::::- mericano . . . 5 dd . . , del concinent~ a d pri11c1p1d uo 
6 En Argentina, a cliferenc1a de otros paises ocido casi des ~ 3 paror e tii 

lización del sector público es un derecho rec~n fundada e11 19
4 d~s públicos. es 

siglo XX . De hecho, ATE data de 1925,_y UPC:N . ~a Li!T.1 de :E1~~pJea' bJica qu~ ll~óo 
gremio que existía también desde los anos veint~; adn~njsrrac1~11 P1~ 5¡ndic;¡]iz;l re1·i 
lo referente al derecho de huelga, al . menot ~11 ¡~}ación arge11°

11
ªcivo vige11t~ ~0[!( 

considerada como un servicio esencial e~ ª. eg 1 convenio co!ec ¡3borale
5 

'1t( de , . , . ·al si b1en e ]ecovos . 1311ei 
no esta somenda a un reg1111en especi • 1f]jcros co .. ' Jl perJJ . "] 1 . , n de Jos coi CoJ1lls10 
diversos mecamsmos para a so ucio 1 0 de la . ·e 
ellos· la autocomposición del conflicto en e sde~ción y el arbirraJ · 

. . . l b l (COPAR) ]a me 1 

aplicación y relaciones a ora es , 
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Trabajo y política: tensio , . 
. . e e e- donde mas 110) 

. l 1s discusiones 111terna). ¡u ) . . . , 

P
re·upue5to .... y no otros._en '. - .. 1º1.1110s todo es facultad de orgamzac1on, 

b o ahnJIJO) .... Pª1•1 'u::i , · plo matamos. Y. u.:n '. ::i . io d~ idoneidad [ ... ]. Porque aca ... ' por t:J~lll . , 
¿ .. din~cc1on y pnnop 11 ·e 11·1 visco mu)' mal Ja negoc1aoon · 0 pero en gener. ) ' 
Jci ... alguna gence n ' ¡-'·tras facultades contra nuesrras co!llpe-

. rque -¡¡.:nta contra lll ... ~ ' • ' · d. ] cokrura, po . , . .. bl de las neaociaciones con los s111 icacos . 
· ... [Funoonano re pon~a e ~ cenna, . 

El citado párrafo e\ idencia cómo las discusiones .en cor?? a las 
pocesrades del Estado emple~d?r y ~el car~cter de su vmculac1on con 
¡
05 

empleados públicos connnuan sm zanjarse fundamentalmente en 
las concepciones de los funcionarios que, a la sazón, representar: al 
Escado como parte. Si bien hasta la fecha se han firmado en Argennna 
Jos convenios colectivos de la APN incorporando cada vez más traba
jadores en ellos, vemos que ciertas nociones pertenecientes a la co
rriente unilateralista continúan con fuerte arraigo entre los funciona

nos. 
Esta tensión, entre el carácter soberano del Estado y su rol como 

empleador, remite a las concepciones en torno a la naturaleza y al rol 
del Estado, que subyacen a las interpretaciones sobre la relación de 
ernpleo.A.lgun~s. autores (lmrraspe, 1984) sostienen que en el funda
m~to de las v1s1ones unilateralistas se encuentra una mirada m.istifi
~ del Estado heredera de las corrientes autoritarias de la doctrina 
/mana. Ot~os ~utores aseveran, sin negar la influencia de concep-
1ones automanas que posee t b. , . 

Estado liberal de d n, .ªm ien en su ongen, una visión del 
pública como una :recho ª Pª'.nr d~ su imagen de la administración 
tra la "patrimonializ~tr.~ct,\1~a ~Jecut1va y neu~ral. De este modo, con
~urgió el principio d~1~n al~ ~s cargos propia del Estado absolutista, 
'.'.:dep~ndencia y neutra~ad ~el en el acceso ,Y' ~ucesivamente, los de 
lllteres general" y ¡ . . , empleado publico, la prevalencia del 

tración (Ria!, 2001)~ SUJec1on a la supremacía especial de la admin.is-
Con el · " . mcremento del a 

proletanzación" de lo c. parat? estatal, de sus funciones y de la 
tarse 1 · . s tunc1onanos ' bl · 
unil as v1s1ones que antepon' 1 pu icos, comenzaron a debili-
gada~t:~almente sus condicio~:~ f~totestad ~el Estado para imponer 
tractual ~:recho laboral, que coloca~~: las mterpretaciones más !i
cho ad . l~s parres, pasando d yor peso en la voluntad con-

nun1str . e este modo de d . . 
c?ncractualista at1v.o al derecho laboral E un on11n.10 del dere-
C!o Person 1 sostiene que entre el E . n este sentido la tesis 
tal igual a ~;subordi.nado y remunera~ado y quien le presta un servi-

que existe en el ~·se genera una relación labo-
sector privado el d ' ª 0 que la naturaleza 
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. . ~~~ 
del empleador no jUst.Ifica la exclusió 1 d , 

· , r e este vmcul d 
rae. ion con10 tal, aunque sí quepa impl 0 e su configu_ 

· l d ementar una re 1 . , 
c1a para eterminados casos (Neves Mujica 200 _) gu ac1on espe-

Estas contradicciones que marcamos tan' b', '.:> : 

d 11 d d 1 . 1 ien tienen su ex .. 
e a o e os trabajadores, entre su carácter de e 1 d · presion 
· . . . ( . mp ea os y de fun-

ciona nos no en el sentido de los cargos d enominado l' · . 
1 d r . s po it1cos smo 

en e e 1on11ar parte del engran aje de la implementación de 1 ' 
1
• 

· 'bl" ) . . as poi-
t1 cas pu icas , y de los s111d1catos. Para ilustrar la complejidad del 
tema, puede pensarse esa tensión en los encargados de representar a] 

Estado como empleador, que muchas veces son personal de plantilla 
que lleva varios años en la función pública. En ese sentido, estos fun
cionarios están atravesados, al mismo tiem.po, por diversas lógicas: la 
lógica del empleador, la lógica del funcionario, la lógica del trabaja
dor y -extremando el argumento- la del sindicato -si fueran afi
liados o delegados. 

4. Un espacio singular: las relaciones laborales 
en el ámbito público 

A ª ncina desde 
b . (20744), vigente en rºe La ley de contratos de tra ajo ~ 

1974, aclara en su artículo 2: . 
. tes de Ja ad1111-

, . licables . a) a los depe11d1e11 eso se i11· 
Las disposiciones de esta ley '. 1º _seran ap . . / ~x.ccpto que por acto ex!'~ b) a Jos 
nistración pública nacional, pro1mwal 0 mumctpa '. · colectivas de trabt!Jº' 
clU)'ª en la misma o en el régimen de las co11venc101b1e~ dores aararios. 

. . d , · . c) a los tra ªJª 0 

trabajadores del serv1c10 omesuco, la-
, lo 19, que re~ . 

82/54 en su arucu do del regi-
Lo mismo hace el decreto 65 . lectivos, excluyen l cupado 

menta la ley 14250/ 53 de convem_os cdo trabajo al persona 0 

· colectivas e ¡ men legal de convenciones a}es en e 
· · ·' 'blica · es labor r-por la adrmrustrac1on pu : . d d de las relacion os en la no 

Queda claro que la e~reCI~Cl. a se reconoce al men Jación: f,Il 
ámbito de la administr~c10n pub~c~men particular de ~~~o 14b1~ 1~ 
ma jurídica, al restringirla ª.un -~eg1Nacional en su ;r~ Estado nac:
el mismo sentido, la Consutuc1on 1 s trabajadores e ¡'ticº· f,mPel e
otorga estabilidad en el empleo ª. o es del poder Pº 1 e hemos l ce 
nal a fin de protegerlos de los vaiven ricu1aridades a q~sticas de es 

' al s de las par ractefl mos ya a vislumbrar guna has de las ca 
cho mención. Como veremos, mue 
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·o palítica: tensiones y . 
Trabal Y . d d los actores colectivos 

1 · r10 on e ' d"fican e escena den con-
imbico laboral mo l ; como los recursos con los que pue 

b' 1 dt!senvolverse, as1 , . 
de d bo sus propos1tos. 
ur pJra llevar a ca 

. . , '' t . "pluralizac10n Dos lógicas superpues ª~· 
'· y "publicidad" del conflicto 

. , · 1e no abordaremos 
D . d de lado la cuemon presupuestana, qt l 

epn ° . M (199?) un elemento re a-aquí queremos señalar,Junto con l oreno - , "l 1 
a\'O 'al aspecco económico. Nos referimos al hecho de que a re a-
nón de subordinación que se configura respecto del Estado plant~a 
una relación específica que resulta de interés general para la comum
dad en esa relación y que surge, entre otras causas, del he.cho de que 
en primera o en última instancia, para el pago de los sala nos o rem~
neraciones de los dependientes de la función pública se afecta, prec1-
samenre, a los recursos de esa comunidad". En este sentido podemos 
afirmar que la relación que se establece en este ámbito no implica so
lamente a empleador y trabajadores, sino que incluye a un tercer 
agente que está constituido por esa comunidad, aunque en mucho 
menor medida. 

Esta mención nos conduce a reparar en una de las particularida
des del.a relación "dentro-fuera" que afecta a la dinámica laboral de la 
Adnurustración E ·¿ , · n ese sentl o, aqm nos encontramos con otra for-
ma de la relac" ' E d · d . , 
li . , ion sta o-soc1e ad. Nos referimos al caracter de "plu-

ra 2ac1on y public' dad" . . . 
á b' . . 1 que mterv1ene en el conflicto laboral en este m Ito. La part1c1pa · ' d l , bli 
re.s lo h d . cion e pu co en los conflictos (algunos auto-

an enonunado h' d ¡ fli 7 cornún ¡ . re en e os con ctos) es un elemento ª sector terciario d l , fu 
servicios públ' 8 e ª econonua, ndamentalmente en los 

icos , puesto que, como su nombre sugiere, afecta a un 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-! Pipan ( 1989). 
Un hecho a 

que en h tener en cuenta respe t d 1 h l 
tegírne mue os casos son considerad e o . e. a ue ga en los servicios públicos es 
t.iblece nes especiales. Para el caso os ~erv1c1os esenciales y por tanto sometidos a 
decid' en su artículo ?4· "C tgennno, la ley del Régimen Laboral (25877) es
d.ides1era la adopción de .me~·adn º1 P?~ un conflicto de trabajo alguna de las partes 
· que pued 1 as egu1mas de acc·' d. · ctón d . an ser consid d . . ion trecta que involucren activi-

e servicio . . era as servtc1os ese ne· 1 d b - · 1et\ic"1os . s m1111111os para e · . 1ª es, e era garantizar la presta-santt · vttar su 1 t · , 
energía el ' .arios y hospuala . 1 . n errupc1011. Se consideran esenciales los 

ectr1ca n os a produce·, d' 'b . , 
y gas y el control del tráfic ~on y tstn ~c_1on de agua potable, 

o aereo. Una acnv1dad no comprendida 
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nun1ero masivo de usua . . nendez nos con pote · 1 
s(arrollo cotidiano de la econom.ía E~c1a, ~~ -consecuencias en el d 
para el caso de algunos oro-anism.os lr ico usuario del servic~
d~,ntro de un organismo) esºuna variabfe }~ctor público o sector~~ 
non de un conflicto o-renual q d , ndamentaJ en la deG . d . , o , ue a e mas ope. n1-

e pres1on para la resolución del confli t ra como un mecanismo c o. 

A_ partir de toda esta movida del paso de una modalidad a 
cion, e1npezaron a prestar mucha i11a's at . , al 9, otra de contrata-

< encion SECLO 0 1 
corta el SECLO y se arma un revuelo bárbaro p . ' p rque e SECLO, ' h · , , • ' , orque viene mucha gei 
aqm ay atenc1on al publico y es mucha o-eme E t . ue, fi fi ' :::. · · · n onces, este ... , nene un 
e _ecto enon1enal ... , repercute, viste .. . , se arma un lío . .. , se pudre, se pudre, 
viste, Y se enteran ... y entonces con esos efectos que tiene un paro en el 
SECLO empezaron a prestarnos más atención. [Trabajador del SECLO, MT]. 

Según sean las características del grupo de usuarios del sector 
afectado, y la centralidad de la demanda, así serán las medidas tomadas 
por los trabajadores en función de su reivindicación. Lo inobjetable 
es que la presencia de público, de una m anera u otra, interviene a la 
hora de la definición y puesta en m archa de un conflicto. 

Los paros que se llevaron a cabo en este sector fu eron paros activos ... , nunca 
vimos con agrado esto del paro en la casa, sino lo que hacíamos era ... que_en 

fi di 
1 ,· cio nunca se m-

orma progresiva se dejaron siempre guar as, o sea, e sen 
1 

. te Ja . , , . ' fi . . t do progres1vainen 
terrmnp10 pracucan1ente. Lo que u11nos increm en an . . eraran-. , fc d 1 · · Pero lo )uc.unos 
canudad de horas en que se ve1a a ecta o e servicio. . . utilizan 

d 1 , 1 d a idas de qwenes 
o de dejar a salvo inclusive hasta ... por a u as em r dí dos horas al 

el servicio habitualmente ... La regla era alú ... , ~n~ hora ~:1 -~;1 en sumo
día siguiente ... [ .. . ] y de hecho hasta se logr? Cie~ta ª 1~s~ llevar a cono
mento, me acuerdo que una de las fonnas de difundir esto,tábamos llevando 
cimiento público nuestra situación y los reclamos que es 

---------------------:--~=~ . ·o esencial serv1c1 · nalmenre como · ón pre-
en el párrafo anterior podrá ser calificada excepclO bl ca Ja realainencaci 10' 5 si-. d egu' n esta ez "' · · n en por una comisión independiente mtegra a s . la ]egisJac10 ' 
vía apertura del procedimiento de conciliación previsto en . º'r¡-
guientes supuestos: . cióll de la ª'¡ a-. , . . al de la inrerrup . dad o as 

a) Cuando por Ja duración y extens1on ternronr 0 Ja vida, Ja segun 
dad la eJ· ecución de la medida pudiere poner en pe igr ,..,¡ coJI· . ndell"' • l 
lud de toda o parte de Ja población. . d . nportancia rrascel cer11acioJ1

3 

· · ' blico e u "'n n 
b) Cuando se tratare de un serVJClO pu d 1 Orqanizac10 

. . · d onrrol e a "' d beJl 
forme los cntenos de Jos orgamsmos e c fiCÍJlª e 

d 1 T b 
· ,, p r esta o 

e ra ªJº . . . . , 1 Obligatoria. .º ja. 
10 SECLO: Servicio de Conciliac1on Labora · era ¡11scanc . di .d al sen una pnl11 

pasar todos Jos reclamos laborales in v1 u e 
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ba
. y pa/ítica: tensio 

Tra 1° 
1 [ 1 Y 

la aente del otro lado apoyaba. [Traba-

:Jr!Jnr~ era (
ontark a a gente . . . :::i 

¡idvrdd Mf]. 
. . l p·1ro indefectiblemente pensamos ... ' pen-
~o;otros ~nre\~: ;~::~~;;~~s\:~~~s t;atamos de resolvérselo,[ ... ] nosotros te
SJJno· en a ge1 .. b'l'dad o se·1 no podemos hacernos los giles y de-
nrmo; una n·spon~a 11 ' ... , '' bº , 1 . 
· 

0 
pensar en la aente, pensamos en la gente ... , pero tam ien e paro 

nr .... n :::i ] 
luy que hacerlo. [Trabajador del M T · 

Pero además de este carácter público (común a los servicios pú
bhcos aunque estén en manos de particulares) encontramos otra for
ma de intervención de este actor" externo'', que es particular del sec
rorestatal (por oposición al privado), que reclama la "competencia" 
de toda la población en la "cosa pública", una especie de "interven
ción polirica" de la comunidad, como rrúnimo, desde su carácter de 
concribuyent~. El ~iudadano se siente legitimado para " participar" , 
aunque sea ~sc~rs1vamente, en las cuestiones que atañen a la " pro
piedad colecnva '. U~1a suerte de atribución ciudadana que habilita la 

b
mJereilncia de la alteridad en los conflictos al interior del Estado muy 

1en ustrado en 1 ·d d 1 · ' . 
1 

ª i ea e que es e ciudadano quien paga el sala 
no a os emple d 'bli · -i·icio. a os pu cos, quienes por tanto deben cumplir su ser-

Esta participación "am li d " . 
ciudadano: involucra t bP. , a a que menc10namos no se limita al 

· am 1en a otros t ... mas variados motivos rr. 1 1 ac ores interesados" por los 
d · 1ª es e caso de 1 d. d ~ue, e manera cada vez , . fl os_ me ios e comunicación 

iabo 1 d mas m uyente · ' raes el sector público tam . , , mterv1enen en las disputas 
que les otorga la "publicidad': d 1 bien_ amparados por la legitimidad 
esto no e . 1 . e a entidad af4 tada 'r. d 
cenen s exc us1vo de los conflictos ec_ .. ia estacamos que 
pecíficoe~sector ~statal, pero en este á~~~tgociaci?nes que se produ
a lo públi na variación en su naturalez 1 ~ adqu1~re un carácter es
tipo de arguco como legitimante de esa~· en a m~~1da en que se apela 

memos 1 intervenc10 , U' En térmi a os que pueda rec . n , mas a a de otro 
gene 1 nos generales 1 . urnrse. 
ad '.4. la comunidad ' a existencia de un " terc ,, 

quiere una d. . ,'otros actores p . 1 ero (el público en 
~sa la hora d:~ns1on "política" de p::t:i.ccu lares de la escena social) 
"•ente d uontar u u ar atenció l 
P
o'' . urante el e fli n proceso de nego . . , n para as par-
ut1cacn on cto) El ciac1on (y fi da bllc" ente en la ¿· · espacio públ. un mental-
itan ¡

0 
me ida ico se exp d 

tealiciJd _que es privad en que los medios de a~ e y opera 
lllenor La ingentes ca ·°d exponiendo fragm comu~11cación pu-

. a apelación anlti .. ad~s de personas enentos ~rbitrarios de la 
a op ·, un t1e mion pública" b mpo cada vez 

, uscando su complici-
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dad e 'ª"ª M , , s una estra te o-i a obli d enendez 
flict 10 b e ga a de to d a ] 

o ; esto se pote ncia cual.ir . s as partes de cual . 
despliega e n aquella . . . a ti.van1ente cuando Ja a·gu_1er con-
. 1nsta n c1a en do d . con 1ct1vid d 
intereses: el Estado 11 e se juega e] m ás , ª se H . comundel 

. ~elga decir que este hecho se v . os 
adnu1:-istración pública en p artic ula r e ,ª]grav~d~ por el estigma que la 
en el im:ginario social, según e l cuaÚ~ oúb~bhco en_ general, poseen 
te el caracter de: ineficiente corru to bp i~o. lleva mmanentemen-

Pero las particularidade~ del c~nflic~rocratico,,etc~tera. 
yen allí Co1no di . . . o en este ambno no conclu
confli t. ~1n1os, -~ste tip_o d e servicios se encuentran frente al 

e o con una reacc1on so cial ] . 
v irtud de 1 " bli . ,, que sue e te ner mayor impacto en 

. a pu c1dad que asume. En este sentido, lo particular que 
adgmere ~a huelga en el sector público es que parece afectar al em
pleador solo de manera indirec ta o m ediada por la comunidad, por
q~e lo que se pone en juego no es una d ete rminada rentabilidad per
dida por ella, sino la autoridad pública (como veremos en detalle en 
el próximo apartado). 

De la misma manera que lo público otorga cierta legitimidad a 
los "terceros", a la comunidad , en Ja m edida en que está implicada 
-aunque sólo sea tributar iamente--, p ara los trabaj adores del se~t~r 
público existe un campo de legitimidad que ]es atribuye Ja "publici
dad" de su esfera laboral y el rol socialmente vigente del Estado. En 

· · d b · ustarse a lo es-
es te senado las reglas y los comportarmentos e en ªJ 1 ' ·b · que el emp ea-
perado por ellos. Es decir, muc has d e ]as atn uc10nes . bre bitranamente so 
dor posee en Ja actividad privada, y que operan ar . dida la nusma me ' 
los trabajadores, no son toleradas, al m enos no en ue estable-
en la actividad pública. Siempre estarán sujetas al n~rco iociación y 
cen las relaciones de fuerza sociales y al margen e ne 

maniobra que estas permiten. . cuando 
, b eno viste, 

1 · )' ademas u ' ue en 
Para nú los dos lugares pecan de o nusmo, ' algunas cosas q 

. d és que bancar 
vos trabajás e n una en1presa pnva a te ten 
el Estado no te bancás. [Trabajador del MT] . 

~¡ conflic-
------------------::--:-_:-::::n· ión en os or . , 1 edios de comunicac . al respect?.~,3 

10 La presencia e intervenc10n de os 111 . ) una estracegi~ . , n median . 
. 1 b (d odo creciente 1 phac10 o e" ros laborales obhga a e a orar e 111 dado que a am . · nes, ese 1 . . d 1 de los actores, an1zac10 . ne e1 

parte de l_os smd1catos y e resto contra de estas org ¡Jitarlo si Pº JllllY 
del confücto puede operar a favor o en l no o puede de~d teJTlence, 

. . 1 1 cena un rec a1 evi en 
P

uede potenciar e msta ar en a es . 0 y otro es, 
.. , ' bl. " El r 1ute entre un contra a la "opimon pu 1ca . 11 

estrecho. 

· gularidades ... 
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. lítica: tensiones y sin 
Trabalº Y Po 1 

. . .d entre las motivaciones de las huelgas en e 
En d mismo ~enn o, . qt1e trascienden lo meramen-

. tramos cuesnones d , 
,e.:ror público encon ' ·!·1os c·isos están fundadas en aspectos e m-

b l . que en mue ' . · l en re la ora . ) b., , lido pan reclamos sectona es, . . ··u Esto tam ien es va ' ' ' . 
dok enea o soC1, .1 ·011sidera "J"tisto" en términos sociales y 
1 

did.i en que o que se e . . l 
.a me d e: · . d e·ie vertebrador de reclamos s111d1ca es, aso-

liu'os pue e ouCiar e :.i 1 . 
~~do~ en este caso a las condicion~s d~ trabajo. Pero n~ e~ e estncto 
\fncido de las condiciones de trabajo, smo de ellas rela~1ona,das con lo 
~ue se espera del Estado como representante de un m teres general. 

EJ Mi1ü·reriodeTrabajo no puede tener trabajadores contratados .. . , no pue-
Jt tener personal en negro ... , no se puede, no se puede tolerar bajo ningún 
pumo de \"ista. Cómo si no ... , cómo va a ejercer de contralor de las relacio-
ne;laborale5 en el sector privado. No puede, no tiene ... [Trabajadora del MT]. 

Aquí se e:-..-presa de otra forma la tensión entre la condición sobe
rana del Estado y_su condición de empleador, dado que, como ve
mos, ~~eden marufestarse ciertas dinámicas del conflicto laboral que 
1~ leginman más en función de demandas políticas que en demandas 
estnctameme sect ·al h h . . nil on es, ec o que pone en cuestión lo que la co-
rneme u at li . e 

tensión la ace~~ct~~ ~~~~a a l~ s_o_beraiúa del ~stado. Si ~a plantea u na 
nes laboral . posibilidad convencional en ciertas cuestio-

es que nunan (desde 1 · da . 
del interés público la "bird ~menc10na perspectiva) la primacía 
pública a partir de'c. pdos1 1 a de, ~oner en cuestión esa voluntad 
t .. LUn amentos pol.ít · d l' · 
.~ns1on aún mayor en la medida ico-1 _e~ og1~~s constituye u na 
acto soberano". en que habilita la ltl.Je rencia sobre un 

6· ''Lo p l' · o thco" entre "l . . o s1nd1cal" "l 1 Iniciamos h Y o aboral" 
co ·a a ora la dese . . . 

nsi eramos c · npcton Y análisis de 
~n:ender mejo/1~1~_le~ Y_ que constituyen p~~o d~ los aspectos que 
~adores (en t' . 111anuca que adopt l . res e referencia para 

das . ernuno ¡ . an os mte b . e 

~Us dtrnensiones). s co ectivos e individuales) rcam tos entre tra-
ern abe destacar y el Estado (en to-

pleador ( 1 que, al menos . 
contrad-. ~ Estado) en primera insta · . 
en 1, ictorio con 1 den la negociacio' n nc1a, el mterés de l 

• esfe . e e lo b . no sería · h 
ra Privada entre s tra . a_¡ adores, como d hin erentemente 

el capital y el trabajo s· ~- echl o se produce 
. I ten a relación ca-
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plt -trabajo se expresa en el 'ª"ª Menéndei 

densa 111.aterialm.ente esa . . ~~tado, en la medida e 
lantzas 1 980·Th . relac1on de fuerzas y , n que esre con. 

. ' , wa1tes, 2005) . • vana con ell 
directan1ente aprehensible y , apa1ece en un plano distinto q a (Pou. 
E -· , que no est' di ' ue no es 

x1ste entonces una n1ed1.ac· , a rectamente deternu· d 
d d . 1011 que oto. l E na a. 

epen enc1a relativa del c fli rga ~ stado un plano de · Ah on cto entre capital b . m-
ora bien, en términos generales la conc/ t~·: a_¡o. 

torno al carácter y naturaleza d 1 E d , pc1on hegemónica en 
que postulan1os M, e sta o vana considerablemente a la 
la . · as cercan_a se encuentra a lo que el mismo Pou-

ntzas ,denonuna Estado-Sujeto, concepción que entiende dicha au
~.ono1111~ con10 absoluta, y que la reduce a la voluntad del Estado 

con10 instancia racionalizante de la sociedad civil. Esta concepción 
confiere la autononúa al poder propio supuestamente ostentado por 
el Estado y a los portadores de ese poder y de la racionalidad estml: 
la burocracia y las elites políticas, en especial" (Poulantzas, ~980, 
pp. 154-155). Esta concepción subyace en el fundamento de las rnter

venciones del público y la sociedad. 

6.1. d l ·' '11dical 
El intercambio político: la impronta e ª acooll 

51 

. , 1 b . 1 tá atravesada por otro aspe~to 
Es insoslayable que la relac10n a ora es . ·, política. Si bien 

, b · ue es la d1menswn · Ja-
111ás característico de este am Ito, g alid d de }as relaciones 

, . te en la tot ª . J s en Ja lo político se encuentra presen 1 su·011es cenua e' E 
. d . una de as cue lí ·co" n 

boraJes, en esta instancia evie?e "intercambio Pº ~ Íási-
. 1 t' en Jueao es un . , ]ecuva e, 

medida en que o que es ª 1:>d la negociac1on co b eficios 
r. dir. . d 1 que suce e en bian en e1ecto, a ierenc1a e o d de se intercarn tanto re-

ca entre patrones Y trabajadores, on ·ento de huelgas) en se inter-

p or continuidad del trabajo Qevantanu b. 
0 

político" lo que 
. al 1 "intercam i 

producción del capit , en e. 1989). b. to de inte;' 
·al (Pizzorno, b. el o ~e . pu-

cambia es consenso soci d de cam 1º• 1 ámbito 
, · ue la mone ª · dos en e Jlle-

Lo caractenstico es q b . dores orga111za sa o que a si 
cambio, entre empleadc:r. Y tra ªJ~ ue el daño gue ~au u neo s011 -~ )' 
blico es de carácter poli~icdo~ dald es gpolítico. En estác~res macer~iófl 
naza causar la acción s111_ ica d 1 Estado: sus car} administra 

. . 1 11 1 dimensiones e . lid d de a 
inescmdib es as d - la matena ª ·bili-
. b, li 1 y el ano a . 1pos1 sim o co se une1 , . , a Ja 1J1. ¡;5co 

J1ClOJ1 b ')¡CO· 

----------=----~~::;:;:~;d;:; os hacer me ·aJ y sün ° . · ·d d queren1 cer1 · · d1b1li a , cer ma b. rnº· 
11 Con la noció1:1 de l~ me~c~l Estado, en su cara~eador y go ie 

dad de separar las dimensione aración entre emP 
es, la imposibilidad de hacer una sep 
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- . b , ¡· o al poder político. En otras palabras 
. o dano s1m o ic d 

dern:ne com . 1 , de Thwaites (2005)- el Esta o como 
tili do la rermmo ogia " · 

-u unl lí · a" no puede deslindarse del Estado como conJ:rn-
.. lugar de a P~, ~~do que el conjunto de aparatos puesto en conflicto 
ro de aparatos ' "l d 1 lit" " el go · . ¡ 1 a1·t1·midad del Estado como ugar e ª P0 ica ' -cuesoona a e;:, 
bierno. d b' 

Visto desde otro ángulo, es innegable que t? . o go i~rno ~i~e~en-
de llem adelante un determinado proyecto poli~c? que_ :nclu!ra _me
,;rablemente un tipo de Estado, un tipo de adnumstraoon publica y 
un tipo de empleo público. En la medida en que, a través de los apa
ratos del Estado, de su materialidad, se lleva a cabo gran parte de ese 
proyecro, cuando estalla el conflicto laboral en su interior se pone en 
rela de juicio, en alguna medida, la viabilidad del proyecto, la puesta 
en práctica de la política. En tal sentido, el conflicto altera no sólo el 
orden social Oo que podría hacer cualquier conflicto social), lo hace 
en el lugar político por definición, en donde la política se dirime y en 
~onde el gobierno se "hace carne". La amenaza es para el orden polí
nco Y social a la vez: se hiere el corazón del gobierno. 

Ahora bien, esto puede operar en dos sentidos o direcciones.Ante 
la problemática sectorial, en virtud de las demandas de los trabajado-

fr
res por p~blemas laborales, el sindicato, y no sólo él, se encuentra 
ente al dilema de po · , b" . . ner en cuestion un go ierno. Por ejemplo fren-

te ª un gobierno ali d 1 · . ' sind· ª 0 0 con e que se tienen afimdades políticas el 
zar icato esd~tal se puede encontrar con la tensión de tener que reili-

una me ida de fu e , . 
no con 1 ~rza, que atectara mexorablemente a un gobier-

gobierne que no quiere enfrentarse. Esto ilustra cómo empleador y 
o son en algu' . El di! · ' . n punto, mseparables. 
ema de la mescindib.lid d 

ra entonces de 1 d 1 a entre empleador y gobierno ope-
t 1 as os maneras co a· , d rae conflict ' ns tuyen ose como un corsé con-
b o o como un facilit d d 1 . os casos un ¡ ª or e IIDsmo, asunúendo en am-
podemos obse~r preponderante. Para ilustrar esto con un ejemplo 
(1989-1999) co~~ ~~f ª lo_largo ~e los dos Gobiernos de Menem 
para el sindicato ATE l medi_o_<;iob1erno de De la Rúa (1999-2001) 
no ge , , a opos1c1on a m h did d ' nero contradi . . uc as me as e su empleador 
ron ob , cc1ones mternas l . . , 
t . staculos para lle d 

1 
ª a orgaruzac1on, ni se produje-

t~o, en virtud de su var ª.e_ ~nt~ una medida de fuerza. Por el con-
ec1rse que se opuso s?pos1:1?n ideológica a la gestión 12, casi podría 

istematicament t d d"d --._ e ª 0 a me 1 a que fuera im-
11 C b~ 

gr d a e aclarar q -:1~===-:-:-~-:-------------<n es líneas d ue la oposición ideoló · 
e la Política impl gica fue producco de la oposición a las 

ememada. ' 
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pulsad a desd e el emple·'d . . zana Menéndez 
-· d « or inclus . 1 ciones e la rga trayectoria , . ? a . o que habían si .. . 
n1er convenio colect·v . Cp::na e l smd1cato, como fue dlo ic1v1ndica-

1 o. on e l ca . b · d e caso d ¡ · 
que ll~varon al poder a Kirc hne r ?~~3 J~ e gobierno y de p~l'~n
frendo el segundo convenio coi- . --007), el mismo sindicat~1c: 
g nnde d"fi . ect1vo, que en ¡-"o- rt

" . ,s 1110 1 cac1ones respecto d el ante.. , iºor, no contiene 
can1b10 la contraparte. nor, salvo el hecho de que 

L~ p~lítica d el Gobierno logró m ete r la discusión . . 
ruzac1ones y entonces salís a pelea1· con 1 edn el mteno: de las orga-r os tapones e puma. alir a recia 
no sa l~ a recla111ar. . . ' entonces provoca todo esto y provoc~ la inmm· ili1~1a~. 
~o-nsciente, yo creo -~ue es c_onsciente porque es una política ... ( ... ]Lo ;u~ 
p~s~ es que yo traba_¡ e dos anos como delegado y particularmente no Jo he 
vivid'?. Se mantuvo estable el cuerpo de dirección del !ltinisterio, con lo cual 
L~no ti~ne lo~ pros y los contras d e esto pero, salvo que ATE a nivel nacional 
tiene cierta s1111patía y hay un secto r que no la tiene, y que entonces también 
se enfrenta.Vos podés tener buena relación , podés hablar, todo lo que quie
ras, p e ro estas cosas que baj an d esde la política, necesariamente influyt'n. 
[Miembro d e la comisión interna de ATE del MT]. 

· · d d ¡ · -acterísci-
La situación aquí se11.alada se potencia en virtu e as cai, , . 

. . .b . 1 ál. . 1 gar estrareo-1co 
cas del orgarusm.o al que circunscn unos e an 1sis, u::>' ::> 

bl 
· cuiados a la con-

en donde se negocian y d e fine n los pro e m as v in ' 

ilictividad laboral. 
. 1 dicen que 

. - . . dio-o la patron<u, me 
Mis corr1paneros s1en1pre n1e corrigen porque ::> 1 pero yo no . fi . . que es lo que so1 , do 
no son la patronal, que les diga uuc1onanos, , 1 sueldo Y ro · ' 1 q 1e 1ne awnent,lll e a la 
puedo ver funcionarios, para 1111 son. os L b 1 úrústerio las coni. 

] A 
' J d ·siones so re e ll ·0 nal )"1 

eso son los patrones [.. . . ca as eci . , la dirio-encia 11aC1 , .' ' . · d aprobac10n a :::o iteo-1ca. 
comisión. interna pero siempre se P1 e ' . 1,jrada rnas estr. :> ~ ' 

1 
ra n ene una 1 · . nipri: s 

que esta tiene en cuenta toda a coyuntu • ' ede ser que sie d . l. . . cho .. . , no pu d que sc:a 
pero esto h ay que carnbiarlo, muta rnu e que el hecho e j]o1n-
nos postergue en función de la co)'.'un~ura. reot11· era armar mucho qL11os re-

. 1 dic1to no q . · 11pre 1 
Ministerio de Trabajo hace que e sin_ .', excelencia, Y siei 
bo acá porque es el ámbito de negociacidonvPpocrN del MT]. 

' · ·' · na e 1 legan. [Miembro de la conusion inrer . . al en e: ·' s1ndiC• . .d d d la acc1on . ne que: 
. d h espec1fic1 a e , . y que ue de' 

Recapitulan o, ay una br"o po/It1co b·0 es . · ·111erca111 rn 1 • · 
ámbito público que denonunamos I 1 b "eto del interca __ _ 1 que eVI' 

1 
. aleza de o ~ · 11d1cai. . J c:n 

ver básicamente, con a natur Je el poder s1 d . s1·11d1Cil .. ' d J· que se va ¡ 0 er . 1V<1 
cir, con cuál es la amenaza. e a del ue se vale e p er consucuc 
dentemente es de grado dife:~n·~ad esqcomún -por s 
el sector privado. Esta espec1 c1 
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Tro 1° 
. , - a los sindicatos que se desenvuelven en 

de su campo de acruaoon 

este ámbito. .d J · cn10 político del o-obierno de turno 
C tnO hemos soste111 O, e Slo- t> • • 
o . bl ft111damental para que accionen los sindicatos estata-

e· una vana e · ' · ~ ' )1 di.cho de Jos sindicatos en su conjunto, maxime 
les. Lo es, ya esta mu , . , . 1 

1 
· di alis1110 argentino cuyo legado histonco fundamenta es su 

en e 5111 e ' , ali 
carácter sociopolitico (Bunel, 1992); pero en el caso gu_e ~g~i an za-
mos esta realidad se juega en un plano de mayor cotidiarudad, per
me~1do lo sectorial. Ahora bien, en otro plano - aunque similar
se juega una nueva especificidad del campo, que adquiere magnitudes 
diferentes según la lógica de representación que despliega cada sindi
cato, y que está en la base de sus concepciones ideológicas, y en con
secuencia, de sus estrategias. Esto se relaciona con la inescindibilidad 
de las dimensiones del Estado que acabamos de mencionar. Es la 
e~stenci: de un cierto q11a11t11111 de " relacionamiento político", es de
cu,de la torma de relacionarse con el Estado empleador. C ada sindi
cato (aunque a veces sostenga lo contrario) se enfrenta a una realidad 
msoslayable su contra rt ¡ E d G b. . •, . pa e es e sta o- o 1erno, que siempre posee 
un signo político· este d · · la . . , .' . pue e ser comc1dente o no con las posturas de 

orgaruzac1on smdical per . 1 h h . ' nor medida- 1 ' ., o. ta . ec o impactara -en mayor o me-
en ª acc1on smdical E t l mos se refiere justame t . s e otro p ano que menciona-

Ahora b. ~ e a esa mayor o menor medida 
. ien, esta dimensió d l . . . 

s1ones es un dilema n In _e mtercambio político que en oca-
d • o es exc us1va d ¡ · di 
ores el hecho de la inescindibilidad ~ os sm catos. Para los trabaja-

~~· ta?1bién se presenta como ~ Estado empleador y Gobier-
henrse a una medida de fu un dil_ema, ante la posibilidad de 

erza colectiva 
Ahora cu d · ' an o vos lab ' 
que. está en el Go . oras para el Estado... a de , 
políticas d 1 E b1erno.Yo hoy en dí y y pende ... como ves al tipo 

e stado a me resulta m' difiil 
pecto a tu empl d que cuando estaba Men y hías c oponerme a las 
que ver con q . :a or que va más alla' de 1 em. a hay una visión con res 
n . u1en es la a condic· ' d -
~··· Si le hago qui! ... , b estrat,egia de políticos . io~ A e :mpleador ... tiene 

unacontradic .,om ,º en terminos de '1'no. mi me gusta Kirch-
cornp - CJon ahí . ? •.. , en o local 
de aneros tienen u , ,no. Igual me parece ... ,y me parece que 
ha ernlpezar a moviJi9 e cobrar, hay que gene que ... ( .. . ].Me parece que los 

cerep zar un p y rar una cosa d d 1 · aro a este gob· oco. por otro lad 1 ... es e e sindicato 
Est . ierno no tengo. (Trabajad~~·d:I :~dafilid 9ue yo ganas d~ 

a tens1ó . , a ado a ATE] 
contradj . , n a ll!vel indi . . 
el cc1on q vidual ex 

trabajador pu~~ en el nivel de la o~::~~ a ~~ces un grado mayor de 
e quedar atrapado ent~~~1on,_ en la medida en que 

os tipos de lealtades: por 
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un lad l . s rana M . 
. o, con e sindicato del u enendez 

Gobierno al que a 
0 

E q ~,forma parte y 
formar parte de unap o~ª. . ~ tar.nb1en factible la p~sP1.ºb:liedl otro, con el 

b
. t gamzac1ó · di 1 ad e 
ierno al que individL1·~l n sm cal que cierra fiil ontraria: 

d 
. . ª n1ente se 0 E as con u G 

es es un jueo-o con1ple· pone. sta comradicc1·0' d n 10-
. . 0 JO para el t · b · · d n e leal u~1~hcarle en términos de proceso ;; i~Jª ~r po~-, todo lo que pue~~ 
dividuo-colectivo de referencia (Pizzor~~,t~~c;~;~n en la relación in-

6.2. Di le111a Ju 11cio11ario-trabajador 

Es necesario dar un p · , 1 . var aspectos que afee:.:~ ~~~s: e ~1;tercamb~o político permite obser-
• • < a acc1on colecnva . Es de a!ITT.Ina manera 

un intercarnb10 entre t 1 . ' :::. ' . , . . ac ores co ectivos (aunque hemos visto que 
contiene una d ·, · di · 
1 

imens1on 1n vidual). N os interesa desarrollar orros 
e emen~os que hemos encontrado y que denotan dimensiones poliri
cas particulares, aunque esta vez sólo sea al nivel del trabajador ind.ivi
?ual'. que consideramos específico de este campo y de consecuencias 

inevitables en lo sindical. 
Sobre el primero de estos dilemas, diremos que existe una censión 

eminentemente política, que tiene que ver con Ja tarea desarrolfada.en 
la cotidianidad del trabajo. Esta tensión que atraviesa la conciencia in

dividual se jueg.:t en dos planos: la tensión entre ser tr.:tbajador Y ser fon-. · ¡ . ' ·esente 
c10nano.Vale aclarar que este dilema se encuentra mue 10 m~s P

1 

en determinado nivel de responsabilidad (en términos vern~ales) Y e)s , . . . . , · honzoncales · 
mas notono en deternunadas acuv1d.ades (en ternunos d 1 · 

A esta tensión funcionario-trabajador la hemos d~finf~ºd _7(s;~ . . , 1 . . di·u1a 1nd.iv1 u ;u s 
gu1ente modo: es la sensac10n de que a tarea cotI < líri-, · yor de una Pº 
m.as o menos relevante) es parte de un engranaj e ma ' . dida-

, bli · · yor 0 menor rne 
ca pu ca, que uene consecuencias - en ma . ·. de fondo. 
sobre " la vida de la gente", y con la que se tienen dife~~nc~as funciona-
Es el paso de tr.:tbajador a funcionario (no en el se~u 0 ~ob.ierno o 
rio como cuadro político que viene de l~ mano e _,untrabajando (y 
gestión y se va con él); nos referimos a quienes ya e~rannecesarios parJ 
lo seguirán haciendo) v forman parte de los engranaal~es lleve a cab

0
· ' d ·' estat - se ¿ Ja 

que la política --esta vez en el sentido e accion . do a pare.ir e 

E 
fi 

mente expresa ronº 
ste componente se encuentra uerte · - 110venra,pe 1 · ·' l.í · lib al es de los anos . ¡ón. ;1 

1mplementac1on de las po tH.:as neo er. d 1 adnú111srrac 1. 5 
1 1 ncho e a de .1 

es privativa de ella; se modifica a o argo Yª fi d 1nenta1111ente 
ritmo de las diferentes gestiones, Y depen~e un ª trabajadores. 
. li . lí . / . d los diferentes 
inc naciones po uco nonnauvas e 
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roblemas ideolog1cos de fon o 
di 05 a]Q'U!lOS ... e l... bil'd d 

y como yo tengo, gai~1 .. ' ~ me es dificil asumir una responsa 1 a ... 
,,,n b esuurcura del nu1mtelra10c,oordinación cuando de hecho hay que res-

1 
.1 • pro!!Tlllla o en . ? ~n¡ eaig11n :; d 1 .. re i·o que de hecho)'º no comparto, ,no. 

J . s lineas e nmus r d l f'lnu1r a c1erud 1 1 bili'dad como el tema del Plan de Jefes e 10-
Comod mna e a emp ea ... , 1 . E r•s con1prometerre con eso es ser responsable de a go que ... 
or ... nron.- . 
~rabJJadora del MI]· 

El iema del control de Jos beneficiarios, en ese sentido, es un proceso medio 
¡OJdo. Felinnente nosotros romamos la información que nos viene ... y es a 
rmir de alú que vos mostrás lo que tenés; después si ... hay un criterio o no 
<le ... hay una decisión o no de dar de baja a esos beneficiarios es una cosa 
q:ie felizmente no tiene que ver conmigo ... lo cual me hace dormir más 
innquilo o menos intranquilo. [Trabajadora del MT]. 

6.3. Co111pro111iso político con los destinatarios de la tarea 

El entrecruzamiento de as ect lí . 
mo; notado, cuenta en nu~st os po t1cos con aspectos laborales he-
dtle ro campo con un · ' ma o tensión que encont a presencia nodal. Otro 
suenede"compromiso o, .ramos en este ámbito se expresa en 

:·;~ ~:á dire;ram!t~~:c~a~: 1~;,d~~~~ta~i~s ~e la tarea"; ~~: 
rio; son gru~~t~~tico de ciertos sectores lab:ral e a tarea de~arro-

De lo que mente vulnerables es cuyos destmata-
co di · setrata es de 1 · · 
de% c1ones laborales pro ¡: conciencia de que incluso 
e erza en virtud de ~ . s, ª.nte la necesidad d ante las malas 

s::~~J:; ~~~~~~:~~~~~~e ~~:·:~ul:~~,7~: ~~~,~~~¡!~ 
forza~º~ el! tema de la ~l~ds des~inatarios de s~~res vulnerables con 

e confli ci enc1a d 1 , area Cuand d 
ºhtl punto de . cto, nos referí e publico com; . o esa-
tr;¡bajadores visea.Ahora lo mos a algo similar un integrante 
fuerza tendr~e ~enera viendoque ?estacamos es la ; pe:? visto desde 
tªbe destacar~ incidencias (n~ue ~onsecuencias ~;s1011, que en los 

nsersectores:el no todos los :~~~as) sobre púbr sus medidas de 
lo q u nerables). u cos a los que i.cos vulnerables 
ni ue de hech atiende el MT 

lar de ac' o lllenci , su e-
lll4i·or co a el traba·o onabamos e 
lllen . Ii1pro . ~ era dificil n su mom 

•, '" b ~ ~,;º~:~:~::;~~::yr::,:;~; :~:';~::b:º~: :e orga-
ne. Es decir por lo que u . uscar el 

, tratamos de quen~ ve i~terna
os chicos, de 
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al~una 10na Me · º n1anera no, no ter . . 1 . nendez 
nosotros nunen 1ac1endo pa . 
, , nos encontramos al benefi . . gar por esta situació 

s1 esta en una posición b . ~c1~no del ProgramaJec. nen la que 
ll d astanre aflictiva tes, que ya d 

an1an o para que al~· 1 . Y que füe dado de b· . ' e por 
l º ien o oriente acerca d , 'lJª y que es . 

e :irno, una nlala atención a esa e como hay que hace- ra 
• • [ ] • < persona era · · r un re-
lllj Usta ... , s1ernpre se trataba de re 111Justa para mí, y sigue siend 
aquellos que están demandando nJ ¡ ·s~~var, con~o te decía, los derechos d~ 
un organismo nacional, que es ~¡ Est:~~a que dejar de descuidar que esto e> 
grama Jefes que llama .. , o para el traba.ad y que para el beneficiario del Pro
mos como la palabra de al~ ~ do~ qu~ ~am~ al 0800 de laboral érJ-

, º na manera e nurusteno. [Trabajador del MT]. 

Pero t b.' d · am i~n su ce e que el compromiso por trabaiar en el Estado 
se expresa 1 fi · ' d · · :J no so o en unc1on e l destmatano vulnerable.También se 
exp~esa ~n concepciones respecto del rol social y politice del Estado 
en te~m1nos generales, es decir, más allá de la tarea específica de cada 
trabajador. En este caso el compromiso es directamente con el rraba
jo, con la conciencia de sentirse parte de una entidad que de alguna 
manera interviene en el bienestar general, o debería hacerlo: Es la 
concepción del Estado como o-arante de derechos. Esto podna ex
presarse en la tensión trabajado~-servidor público o como dile~na d~l 
trabajador en tanto servidor público (en el sentido de servir a_l mteres 
general). Esta idea se diferencia del dilerna funcionario-trabaJ_a~or en 

, . . . , que 1n1orma 
que no es con una pohtica en particular; se asemeja en . d 
cierta concepción sobre e l rol del E stado por parte del trabaja or. 

. rivada y en el Est<ldo. 
Yo creo .. , desde lo personal, trabaj ar en una empresa~ . , ne aener.1 n1a-
el Estado te g~nera ma~or compromiso, en lo P~~son~ ~~ ~t~do,"'porquc! yo 
yor compronuso trabajar en el Estado. Yo trab,1J0 ~ d ' [ ... ].Porque 

' aca 1ne que e 1u 
elegí trabajar e n el Estado, no porque m.e coco Y . e yo hago en 1 

. alqu1er cosa qu ,·os. yo soy una persona que soy consciente que cu . la vereda, en 
fi . e decir en ' 

trabajo repercute afuera, repercute a uera q_uier del MT]. 
en la calle, en el kiosquero, enrendés. [Trabapdora 

. t " ·d d "írit llS a 6.4. R esistencia a la norma consr era ª :1 cfjrrien-
, specto de las·¿ rado 

d , 1 ento mas re 11s1 e 
Queren1os destacar to av1a un e en: . del Estado co LI tare<J 
siones políticas que atraviesan el am~1to el trabajador y s epcio
como espacio de trabajo . . :-1n nuev~ die~~~ partir de las ~º;scobre [o 
cotidiana, otra vez en tei:s1on. Nu~vaml Estado, sobre su ro rabajo de 

q
ue poseen los tr.i_ bapdores so re e d en nuestro t 

nes . ". " Hemos encentra o, 
que consideran JLISto · 

. singularidades ... 
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TrobaJº Y Po iente está mucho mas 
b · d s (nuevan 1 

e ara muchos tra ªJª. ore . ente sobre público vu -

c~~;~~;eq~nr~ aquell?s que t~~~ªJ:~ ~~e;~~~~ ocasiones, l~ normati~a 
~erJbJe.aunqu~ no solo en edic~' con lo que consideran Justo o, m as 

que deben aplicar se co_nt_ra . de iniusticia. Es decir, ocurre con 
oduce s1tuac1ones ~ . . . , or 

exacwnente, pr Ji . de la norma de la adnumstrac1on P 
asiduidad que el cump nue~dto ber1·ano) genera situaciones en las 

d 1 b 'erara (en senu o we . · 
parte e uro . 1 1 pie de la letra el destmatano 

· el trabajador aplicara a norma a ' , . 
~~:erable) quedaría postergado del beneficio, generando as1 una si-
l d .. 
ruación considera a 11y11sta. 

Yo cuando ten"º que evaluar los proyectos de pago único ... , hay algunas 
t> 1 ' ' d , normas que tengo que cumplir, sí o sí. .. , y algún pape ene ... as1, Y espues. · · 

ncomo ... como, los contadores que no evaden pero eluden impuestos ... Y 
tenninas haciendo ese !aburo ... ajustando ... de decirles:" Mirá no pongas esto 
acá ..... , le haces recomendaciones; si no, tenés que rechazarle el proyecto al 
upo y la verdad que es una cagada, al tipo no le sirve ... , tenés que estar 
jugando siempre un poco con eso ... , pero en algún lugar tenés que ajustar, 
digamos, o_ lo cagas al tipo ... , digamos, si te cubrís todo la legalidad los están 
ca~do. S1 no, me parece que es insostenible el !aburo desde el Estado. [Tra
bajador del MT]. 

A diferencia de lo que h d · d "dil trab · d .. 
1 

emos enomma o ema funcionario-
apli:;~ ?r d, 0

1
que se pro?uce ahora es una acción deliberada sobre la 

on e a norma S1 ant h r- . bre el" · · es nos emos re1endo a una tensión so-
sentirse parte de una li . 

es decir "se .; po tica general a la que no se adscribe" 
' nurse parte del G b" " d , 

marcamos la existencia de o ie_rno , e alguna manera ahora re-
de la norma alterand 1 . operaciones concretas sobre la aplicación 
· o a imple · • d ~iz de una motivación iºde 1 ~~nta/c1on e lo planificado, siempre a 

JJJstan · o og1co políf p d c1a no necesariam ica. or otra parte en esta 
e e~a polltica pública. ente se debe estar en contra de la co~cepción 

omo observa 
nes el c mos, es posible e 
entre la :ce_ ~ntre lo político y lo ~~ont;ar en todas estas dimensio
te \\"ebe _oc1on del burócrata co ora , el desfase que se produce 

riana y 1 li mo correa de t · · , , . 
Incluso las a ~e~ dad cotidiana d 1 b . ransmlSlon t1p1camen-

<hrun pa políticas del New p bli~ tMra a.Jador en el Estado. 
l so mas ali' d u c anag 13 . 

sos ayar los as a e la tradicional b . ement .'que mtentan 
pectos políticos del E d urocrac1a webenana, tienden a 

ii ts sta o, negando no sólo que la defi
iegun<h tas teonas alirne 

reforllla del Esu~taron muchas de las ló icas 
o en Argentina Véase Lg' que fueron fundamento de la 

· opez, 2005. 
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n1c1on de un plan de . . , enéndez 

b
., l acc1on es una . , 
ien o es su eiecucio' 11 . . cuest1on política s· 

• :.i , que altera s ·fi · • • ino que 
teg1as, en la m.edida que , igm cat1vamente rurnb ta111-. . l. esta atravesada - l . os y cstra-
cnsta izan en su interior· (Tl . por as pujas polít1·c,-. 1wa1tes ?OO'") p "~ que 
rnens1ones políticas que atraviesan ~ - . J - . ero además vela las di-
Estado su vida cotidiana. quienes hacen de las tareas del 

6.5. Cumulo la inestabilidad política se convierte e11 i11cstabilidc1d 
laboral 

Frente a la realidad del acceso al poder, cualquier nuevo gobierno se 
enc,u~ntra con el problema de cómo poner en marcha un proyecto 
político a través de instancias organizativo-burocráticas preexistentes. 
La desconfianza en la lealtad de los funcionarios de carrera, así como 
en las capacidades técnicas de los burócratas, hace que los nuevos 
funcionarios pretendan arandes reformas en la adm.inistración que se 

b ' 

adecuen a sus pretensiones (Thwaites, 2005). Como dijimos, en rer-
nunos generales un nuevo proyecto político incluye _un_ ripo de ~sta
do, un tipo de administración y un tipo de empleo publico. La ~ecada 

- . i. .' . - se senndo:en 
de los anos noventa en Araenuna fue parac 1gmauca en e . 1 

b li . redefinieron e 
la medida en que se llevaron adelante las po neas que b. ita . · · · fi ·a ti vos cam ios er ' 
rol estatal, se produjeron importantes y s1g01 ic 
administración y en el empleo público. _ nuevo ao-cupar por un ::> 

Por otro lado muchos de los puestosª 0 ·¿. d i111por-' li . tanto una cann a . , 
bierno constituyen cargos po t1cos y, por ' d 1. administrac1°_

11 

· l· estructuras e ª ' 11-
tante de nuevos agentes mgresa a as . . d UPCN denon 

1 func10nano e d 1 Ja 
P

ública conformando lo que un a to d ¿· 111enra as er 
1
, · ,, an quedan o se 1 

naba como "capas geo og1cas que v 

estructura de la administración: ó . . que Jes roe ' 
fi ¡¡dando el nti1usterio del perso-

Todos los funcionarios creen que llegJn u_ co11 desconfianza despllés · , · . y vienen ite 
codo lo que hizo el anterior es pesuno, ue Ia111enrable1i:e1 de uPCi'11· 
nal que tiene, entonces se llena d~ ~sesoreds qla seccional cap1ral 

l , · [DinO'ente e .1 
quedan como capas geo og1cas. ~ rso11a.i 

1 ciÓI1 de pt: d es 
l' . de acuinu a baja or 

De esta inanera se genera un~ og1ca - onales entre trd ' - atJn-
ue impacta en las relaci,o_nes int~rpe_rs Del nusmº. 1110 ~ qtiedM ¿amo la identificación polít1co~paruda:~~te la posibi11da~ ~10111e11ro 

que en un sentido opl_u_estoque s~~~~p~~upado el poder en e 
"ligado" al sector po iuco 
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a-ar a las arbitrariedades que culminan en el des-
de! ingreso, dJnd? Ju::>d 1 "colores adversos"' algo que fue co-
. d 1 . ·denafica os con os . r1~0 _e º: \e costó el puesto a muchos trabajadores en los tiempos 

mun di~. qu e11te posteriores al Gobierno de Menem, puesto que se 
inme atam ~ d 
zcusaba a los trabajadores ingresantes durante los anos noventa e ~er 
pucirurios del menemismo. En un contexto dond~ todos los ~ue in

gresaron durante aquellos años se encuadraban ba.io la modalidad de 
~onrrmdos, los despidos fueron una posibilidad cierta y concretada. 

~le echaron dos reces igual de acá, las dos veces me volvieron a contratar . . . , 
un.a esture echada 24 horas ... Cuando cambian los gobiernos ... , cuando lle
gó Li Alianza me echaron, porque, bueno, cuando llegó la Alianza estaba esta 
co;a de que todos los que trabajábamos en el Gobierno menemista éramos 
iodo; menemisias ... [Trabajador del MT). 

Se observan aquí dos al , . . 
1 

procesos en gun punto contradictorios En 
pnmer ugar, uno que info d ll · unilateralista d l l rr;ia. e ague o que postulaba la corriente 
miento polia· e emp eo pub~ICo, que pretendía limitar el recluta-
. co por mtermedio d 1 D · . . , 

publico. Muchos cuad lí . e. a pro es1onalizac1on del empleo 
administración y logra~os po n_cos mgresan con esas funciones en la 
'·estable". , postenormente, permanecer como personal 

Por otro lad d • o, se estaca es al 
raaa ?º~la reforma del año 1 a s vagua;da constitucional (incor o-
do publico de plantill . 959)' otorgandole estabilidad al lp 
del poder lí . a, que mtenta salvar al t b . emp ea
el congel p~ tico, de sus cambios de s. r~ ªJador de los vaivenes 
década anuento de la plantilla igno y e voluntades. Pero con 
los con:t~~s :ños n?venta y el ~~~:ªs~e:~te durante los albores de la 
nuidad del tr~be !ogro sortear esa garant' empleo estatal a través de 
secuencia,desd;o a la voluntad política l~J volver a sujetar la conti-
lllotivo que aquellos años el ca bº poder de turno. En co d mayor m 10 de · , n-
o co~tratados. es temores infunde entre rest1on s~ convirtió en el 

co El lllgreso al em 1 , os trabajadores del Esta-
ncursos al peo publico 1 

esra cont ' . menos en su 1 y a promoción de 
gra red ~dicción,pue etra, es una políu· cargos a través de 

uc1r 1 . sto que . . ca que p t d 
lllencion ciase ingreso cli por intermedio d l re en e salvar 
A1· a p lí . entelar e os concu 'lllan24 ec o ticas de e y mantener la e . . rsos se lo-
nunca 1 haron Por la b mpleo de los Gob· stabilidad. Pero las 
contrac~s :~sib~dades d~r:a toda posibilid~~r~o~ ~~ Menem y de la 

rm1t1ó el in sta paradoja. Del l d a taron más que 
greso d ª o del cli · e cuadros poi' . entelismo el 

It1cos a sectores cla~es 
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enendez 
con remun~raciones desproporcionadas en re . , 
p~eo (Thwa1t,7s, ~005); por el lado de la estabiJ~~~o~ al resto d_el ein
ªJenos a esos enJuag:ues" se prodt11i o la s1·t . , d e los traba.iadores 
l . ~ ' :.i ' uac1on e t -·bl · idad que hemos señalado. ern e mestabi-

7. La múltiple coexistencia sindical 

La representación sindical en el Estado rompe con la lógica tradicio
nal en Argentina del monopolio de la representación por rama de ac
tividad. En este ámbito coexisten a nivel nacional los dos sindicatos 
que hemos referido: ATE y UPCN. Pero además existen una serie de 
sindicatos menores por organismo que fragmentan mayon:1ent~ la 
representación y amplían la oferta, a la vez que dificultan l~ 1denr1fi
cación de representantes para el caso de los trabajadores y de mterlocu-
tores a la hora de la negociación. 

1 La coordinación de la acción sindical en un ámbito con ª repr~-
1 . . ente el desempeno sentación tan frao-mentada comp eJ1za enormem U d 

b d . . 1 desarro o e 
gremial y afecta muchas veces de manera eclSl~a, e b,l las 

. . ' . E t" do es msoslaya e que 
negoc1ac1ones y de conflictos. n este sen 1 ' . . d· 5 a Joar.1r 

d l . . dicatos onenta a V 

estrategias desplegadas por parte e os 5111 ' . fl idas por la 
d encuentran in u 

la participación entre sus representa os, se . , Al ·01.iJar suce-
. · ·d ] epresentac1on. go si h d ex1stenc1a de un compeo or en a r al mue o e . 1 1 . , n con la patron ' 

de con las prácticas orientadas a a re acio .' en las de con-
. · d ociación aunque in.is ¡ eao-lo cual hay en las mstanc1as e neg ' la 111esa e e 11 v 

d · · d· n torno a . 1r flicto. En efecto, las posturas a qmn as e . · · nes del vflv·P1 
' 

1 enc1a y posicio 1rsos 
ciación tomarán muy en cuenta a pres . hos de los re~L. 

d n en Juego mue . bolicos, 
Pero en el conflicto, don e se pone · les como s1!11 . e 

· , 0 n1atena 1anr · 
movilizables de una organizacwn, tantl . dicacos es deterrrur re-

- d no de os sin ºbili. dad su el papel que desempenen ca ª u cia su sosreru , 'con su 
La intensidad del conflicto, su pern1anen ns,truyan, enrre s1 o inido 

, , l li- que co · ;1su 
solucion dependeran de as a anzas . s del comprorruso ncia de 
empleador, de la coherencia de _acc10ne,, no de la cohere esráll 

. , unta as1 coi 1 - rio d 
Por cada parte en la acc1on conJ 1, 1 ena aclarar o or ca a 

L ¡ s -va e a P ' do p objetivos a alcanzar. os cua e tratéaico traza . uesta ell 
prefijados, y son función del program~ees osibiJ¡dades es laíf de )<1 W 
organización. El extremo en este are<:> .. , : del otro, que ha\11posiblt: 
conflicto de un sindicato con l~ op~s1c1~ dos una empresa 1 
. ·a de los trabajadores rnvo ucra s1stenc1 

(Diana, 2005). 
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S. Conclusión . 
. J· . ies laborales en el ámbito estatal s?n 

Como pudin.1os va, las re ,1cl1or 1 . es entre empleador y traba p-
. . difi ente a as re ac1on · 

Je .:aracter muy :.r ·vada de tal manera que, según entendemos, 

:;~1~~~\:c~~~~~:r!::1te c~mpo de análisis si aspi~ar~1os a conocer 
mejor el n;undo del trabajo. Evidentemen:e, de las distintas c~nfigu
raciones de Jos espacios laborales y del caracter de los acto:e~ mv~lu
crado> (al menos desde el lado del empleador) se produc_ira_ ~m im
pmo insoslayable en las formas de configurar la negoc1ac1on y el 
conflicto. 

Algunas de estas características pueden operar limitando las posi
bilidades de la acción sindical y constreñir de alguna manera la liber
Lld de acción de los trabajadores, tanto en términos materiales como 
11mbólicos, o mejor dicho, tanto objetiva como subjetivamente. Por 
ot~ lado, el.campo particular de existencia otorga a las organizacio
~e~ ~~trabajadores un lugar estratégico, central en el mundo laboral 

\1.carse en el! esp~~i~ donde habita el núcl~o del poder político' 
irnos que a polit1c1dad · 

le; en este ámbir lí . es una constante de las relaciones labora-
, . o po hco por definí . , El . 

pi1/1iJco nos pernút1.o' . c1on. concepto de mtercainbio 
•en ese sentido da d l · 

rree_~os sustancial. Resulta difi 1' r cuenta. e a especificidad que 
te~nr, en algún grado a 1 c.~ toso <;~nceb1r la acción sindical sin 

::~~~~~:::ié~aquí.'Ia a~_:i~c~o;~~~~:~cl:· ~::~s~~~· con:~ hemos 
que pod , ga por un s111dicato tr . d 1 política de la na pensa · , asc1en e e h 
telTlirida rse como una ló · . 11 mue os casos lo 

Este ~~c~:xc!usividad a reivin~~~~:~~~ta:e~te sindical, es de~ir, 
Y recreen se produce independi s e tipo sectorial. 

su repre . , enteme t d , 
~del campo tras~~nt~c1on cada uno de los s~ ~- e como construyan 
e~~ encima (o por I~~ e_ las lógicas particula~~ lCatos. C??1º atribu
tn ~entra cada l' . ba_io) de este atribut s ~e la acc1on sindical 

co~c~~~ ~egund:g~~~ed:epr~s~~tació~ ~:~~~~g~~ la ~structura s~ 
Otros t,..,b'. as acciones et , anahs1s, en donde rad· a. s, de algún 

·• a.Jos (D· ' cetera Ti ican las , · 
sos que anali iana, 2008) . ema que hemos d practicas 
lllarcadá zani.os (ATE 'aunque hay que d esarrollado en 

Corn:e~re diferente?. UPCN) las dinámicas ~stacar que en los ca-
&enera . eni.os Pod·d e representación 
un . situacio 1 o obse . son 

a diná . nes diver rvar, la s1ngul . 
mica Propia. El ~:~~ensiones y par~~1d_ad de este "espacio,, 

o es a la Vez sob OJas que le impriin 
eran0 empl d en 

' ea or y Go-
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Resume11. «Trabajo y política: tensiones y si~g~laridades de las 
relaciones laborales en el empleo p~bhco» om-

. · 'mbito sumamente e 
El Estado como espacio de ~rabaJO c.onsmuye un a ue allí se desarrollan. En 
Pleio por la cantidad de tensiones y smguland~des q o a las relaciones 

~ d li 1 1as reflexiones en torn . • 
este trabajo se preten e rea zar a gm. 1 haremos una aproximac1on a 
laborales en el ámbito público. ~~1 pnmer ~~r úblico· posteriormente,ana
las discusiones acerca de la relac10n de emp. e 1 p s de ~ste ámbito, presrando 
lizaremos las características centrales y pda.rncu ~~e olirica asume en las rel~-

. , l tralidad que la unens1on p L rraceg1a especial atenc1on a a cen . , . d' cal en particular. a es . , 
. laborales en general y en la acc10n sm i _ . arcir fundamenca -

~~~~
1

i~ológica seguida es ernine~Hem;~:~z~~:;1~:~~JaJores del ~ini~c~~~ 
mente de entrevistas en profu?d1d~dl dos sindicales y funcionanos d 
de Trabajo de Ja nación argenuna, e ega . 

tintos orga1úsmos. . li . rrabajadores públi-
. . E d intercambio po nco, Palabras clave: smd1catos, sta o, 

cos, conflicto. 

1 b ur re/a· 
· /arities of ª 0 

"J#Jrk a11d politics: te11sio11 a11d s111g11 111111 

Abstract. tio11sliips i11 Sta te e111ploy/11e11t» /ex jield bea111se oJ t/1e ;:~;1 1111 
k place is '"' extreme y co111p 1 . 11 ier 11i111s to pe h to 

Govemmeut as a ivolr . .. develo,,iuo witl1i11 t/iere. Ti11s p 1./Jfi1!ftil 1111 r1ppn1,u I 
. d · '11011 ari/le.1 r o r:" ·¡ ive 1111 / e11tr•l r 0r 1e11s1011s <111 .si º . / . 011 tlie ,,11b/ic sector. rm 1 ·¡¡ study t 1e < , 

'.J ,r ¡ b e/at101zs 11ps r . S dly. we 1111 • • -·11111ea 
overvieiv <?! a ~;r ;e employme11t relatio11sl11ps. e~o11 to 't/ie ce11trr1l po;Jlf~ll a.~lt illl 
debates about ~ tlie sector, payiug special c~tte1111.01'. a11d trride m1io11 ac11<111~1rkersof 
ptirtiai/ar fe~t~'; of sio11 10111ards Jabo11r relat101~/11p~ -depth i111ervie1v>_ 10_1~1111 ci11il 
by t/ie po/111m. 1'.11e11 tl1odo/ooiml strategy, base ºd" 111 io11 represe111r11111<.1 

. /y q1talitat1ve me <;> • .rwork tm e 1111 
a ma11z . "latio11al M1111stry <?! , 
1 A •oe11t111e1111 '' · · · .n· t 1 ie '6 b/1'c oroa111za11ow. t. cot!J•1c . .r d:ITere11t pu º · ,¡¡ 5cr1w1 .1, 

servi111ts ºJ !.v• litiml exd11111ge, m . 
ds. tr1zdc 1111io11s, State,po 
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cado local y a la construcción social del género sobre las que 
1 

. . al se susten-
tan as trayectonas v1t es y la inserción laboral de esta pobla ·' e . c1on 1eme-
mna. Por tanto, este tipo de políticas debe enfrentarse a un escenario la-
boral marcado por un doble condicionamiento: el género y la ruralidad. 

El objetivo principal de este trabajo, que forma parte de una inves
tigación más amplia sobre las transformaciones sociales en áreas rura
les andaluzas, es analizar los ambivalentes resultados obtenidos pores
tas políticas en los últimos años en lo relativo a la inserción laboral y el 
fomento de la autononúa económica de las mujeres rurales. Por un 
lado comprobaremos su fracaso en relación a los ingentes rec~rsos fi
nan~ieros empleados allí donde la tutela administrativa :ernuna por 
alimentar a una población rural subsidiada y, por otro, ~enalare~o\su 
éxito allí donde estas acciones han conectado con Jos mtereses e os 

. h · ndo los recursos locales. 
actores sooales y an potencia . a artados. En primer lugar 

Este texto se estructura en cinco p , d ge' nero tiene en la 
. · que la categona e 

abordaremos la importancia . 1 do en que se produce 
segmentación del mer~ado de tr~bªJ? ~~ ~~o un segundo apartado 
la inserción de las muje:es. en e. nus cía.les ue presenta el me:c~
analizaremos las cara~ter:st1cas di[;;~ más c~1creta111ente, el ~~1sad: 
do de trabaj.o e? l~s ::~::~: ~~;:cios 'a partir de la i1~:r:~~:~::;010s 
que se ha dibujad ll Rural. En la tercera p na an~i-

de Desarro o , fi s que se va .. 
los Programas . , de los casos etnogra co d la invescigaoon, 
una breve prese1~ta~10;~ irnplernentada a lo larJ° la~ experiencias.E'. 
zar y de la meto ºd?gidetallado de cada unba ede' estos progr:unasl\ 

1 estu 10 l 0111 ras · rurJ · 
para pasar, a fi borda las luces y as sd 1 empleo femenino el é~-
cuarto ep1gra e ~ el fornen to e . . n el fracaso o d be 

S
us consecuen~1alas pdaralos factores que onginea en este á111b~;º· e 

. en an o 1 etos qu ' ll mu· 
Conclu1111os s as así corno os r de desarro o rt 

d 
dichos progratn• '., de programas 

to e a generac1on 
asumir la nuev 
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d
. ·ón Y la innovación ..• 

Entre la tra ic1 
. . laborales de hombres 

U 1 espectivas inserciones , 
en que se desarro an as r n los que esta se realiza, as1 como 

. 1 ·tores concretos e al d 1 )' mujeres, os s~c. d l· estratificación labor ' mo e arr-
ias distintas pos1c1ones de.~~~o de l~s mercados de trabajo (Borde rías, 
do, finalmente, la compos1c10n e 
1991·Aguilar,1995; 1998) · · , 1 

E~ta condición marca la participación laboral de la mujer, no so O 

por conducirla de forma preferente hacia determinados sectores ~e 
producción, sino también por influir en el modo en que se efectua 
tal inserción, determinando su ausencia, continuidad o intenniten
cia .en dichos procesos productivos. Las trayectorias laborales de las 
mujeres se adecuan así a los ciclos vitales fem.eninos dentro de su o-ru
pho de pertenencia, de forma relevantemente diferencial a la d; los 
ombres. 

Aunque es indudabl 1 · · . , sido un hech e que a part1c1pac1on laboral femenina ha 
o constante entre 1 1 b . no reciente con10 . as c ases tra apdoras y no un fenóme-

' se repite en e . d nerales, la creciente fie . . . , xceso, es ver ad que, en términos o-e-
dad · . nunizac1on de 1 bl · , . 0 

d l 
incuestionable. Una t d . ª po ac1on activa es una reali-

e os m d en enc1a que 
ción d elrca os laborales en los , dmarca tanto la composición 

e as re paises esa 11 ¿ 
que ha pas d presentaciones sociales b rro a os, com.o la evolu-
dad hacia :trº de un modelo donu· n· so re el trabajo de la nluJ· er y 
ga · o en el ante ma d ' Clones farni.li· que se combina d di rea o por la opcionali-

l . ares n e ca · , 
ció o interesante~ . c1on profesional y obli-

. n de estos s que, s1 analiz 
nuca no h mercados lab amos la lóo-ica . 
de la di ~conseguid orales, constata º que nge la composi-
nina te~cr1rn.inación ~llanular los mecani remos que esta nueva diná 

~ajo a ti:~ una tnay~r P~s:xpl.ica que la ;~~~e~~ construcción social 
dtnpresariatº Parcial (M: nc1a en la econ , i~n trabajadora feme 
oras E que se aruani 199 onua info 1 -

tares .deste Princi i~resenta ade,cu 1) como parte lm.a '! en el tra-
tequiere~referen~e i nos ~errn.ite ada a los intereses ~ una estrategia 
~eninas canacinu nserc16n lab entender, i0"11al e estas traba1a-
V1c¡ Porq entos , oral f; . 0 " n1ente l ~ 
tt;¡bº·dªn1ést·ue son frut, tecnicas y d ernen1na sio-an . 'que os sec-

a,)() ic0 o d estre o siendo 1 
fa.ci~t s,en tnu y cuidad e su rn.isrn zas naturali . os que 

an el cun~~?s ~asas~ de Person~s Proceso de so~:d~s c?,mo fe-
est(.)s et p inuenta ~~co cualifica~ turisrno, entralizac1on: ser-
hctade e111ent sus obli . os y tnal . . e Otros. D n 
ci6111:b~e~~cc~~~~~ic¡ona el ct· gaciones. En r~~~1bn~~dos que l~: 

Y en la s 11li ISti u it1va 
C()111p~ll_l~s. lo nto acceso , que re-

s1c1ó11 d~ue ternl..in·ª :onocin...: tlere . ara p -.uento 
nc1a1 de lo or lllateri ~·recursos 

s lllercact al.izarse en 1 ~ Potencia
os de trabajo. a Jerarquiza-
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producen unas condiciones laborales que no sólo no h . · · ' · 1 · an cuestionado 
su pos1c1on socia , smo que han venido a reforzarla (Comas 199") 

De este modo, la desigual posición de hombres y mujer~s e :> Í 
mundo del trabajo hay que entenderla como resultado de la inte~;_ 
ción entre el conjunto de conocimientos, recursos y valores quemo
delan sus distintas trayectorias vitales/laborales y las oporrunidades 
externas que los mercados de trabajo les otorgan. Es evidente que ca
les condicionantes van a adquirir aspectos diferenciales en un ámbito 
como el medio rural, caracterizado por un menor dinamismo de su 
mercado laboral. Ello explica que desde la década de los años noven
ta, la inserción de la población laboral femenina haya sido uno de los 
ejes de los Programas de Desarrollo Rural. La filosofia de estas actua
ciones ha intentado trasformar el horizonte de muchas de e.sm ~u
jeres aunque sus efectos, como veremos, han .estado n:ed1auza os 
tant~ por la naturaleza y la gestión de estas 1111s.mas acc1o~~so ~~~: 
por las determinaciones sociales del género que siguen pesa 

las estrategias laborales. 

3. 

al las politicas 
Los Programas de. Desarrollo Rur y 

de empleo fementnas ¡9s7· 
ión social (Caplan, . ' 

1 énero es una construcc . o a continuas y dis· 
Entender que e g por tanto se halla suJet el conce:\to, 
Ross y Rapp, 1984) y que, 'te a la n'ecesidad de cono.cerciones. 
tintas elaboraciones nos renu enmarcan dichas deternu~o rural otor· 
las condiciones en las que s\ajo se desarrolle en e! n~: caracterisó~s 

El hecho de que es~e tra . ón laboral una ser~e d s de la f~ca e 
ocesos de mtegrac1 munes deriva o , Ja edueJ· 

ga a estos pr los problemas co . la recnologia, ¡¡adir 
. al es ya que a 1 vicios a 1 h y que a 

diferenc1 , de accesos a os ser bl 'ción rura ' a ·er.EI es· 
infraestructuras r que se enfrenta ladpo ªcondición de ~u~caóolle5 
ción, etcétera, ªd. o~ nantes derivados ealsu s rurales y )as .nb1ºlidades a 

d on 1cl0 d labor e pos1 iili . 
la surna e~ de los rnerca os - 1 ofrecen menobsil·dadesfa!l ª. 

dinanusrnO . a} es pan O ponsa 1 Una SI 
caso 1 del rnedio rur dquieren res. ·tralocales . . ºdld 
estructui:a es ue a medida que a dos de trabaJº e:¡; tasas de ~cn~sió· 
unas muJ.er~s, Jos~ acceso a rner~~ en ]as dife.ren.~~aci"º s~ld~ forfll~ 
res ven lim1ta anifiesta no tan no en el s1g111 conon11a ¡!l 

, , que se rn banas coi de Ja e 
tuacion . urales y ur ' ' el sector 
entre muJe~; ~ujeres rurales en 
vo a favor Oliva, 2004). 
(Camarero y 
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la l·nnovación ... 
d" "órl y 

Entre la tra ic1 . de em leo las terminan 
li ·radas expectativas p la cua-

De este modo, las nu ' . uieren de una escasa o nu 
i ·{liando en aquellos sectores que req ta' n alta1nente precarizados. 

s1 . t bles y que es . 
lificación,que son poc~ es a na presencia m.ayoritana en tra-

~~~5e:~~~~~;~~~i~i~:sc~:~~:r ~~mporal, con especial inci,denci~ 
en el sector turístico y de servicios. Observamos, por tanto, como e 
panorama laboral de esta población femenina viene marcado por una 
doble determinación relacionada con su condición de mujer y de ru
ralidad (Cruces y Palenzuela, 2006). 

Estascirc~nstancias han situado a la población rural femenina en-
1 nRe los colectivos de atención preferente de las Políticas de Desarrollo 

ural europeas a partir d 1 di ~ ¿ · 
dosespe 'fi ' e seno e una sene de proyectos orienta-

c1 camente a la formac. , . . , 
rurales.Se instituye así un n ion e mserc10?' laboral de las ni.u j eres 
la realidad y también los ca:~? contexto, social desde el que analizar 
lab~ral femenina en la actualid:~s que estan afec tando a la población 

a ~ueva filosofia del . 
da al dISeño de desarrollo europe , , . 
que estos ~na nueva realidad al o esta intin1ani.ente asocia-

espacto h rur· co · 
~º~º proveedore: d ª~_adquirido en la~ so n~e~uenc1a de la función 
~yª~ noci?nes de ca~d~enes y servicios a tr~~~ a des p_osind us triales 
detras~nzález,2oos) . l.Jnd, natu~aleza, territor· es de la_ incorporación 
L torrna · · a ruralid d io y trad.i · " 
14 di\'erst·fi c~on, desde su a que esta' su . d c1on (Cama re-
. Caq' espe 'ali e nu a 1 
~:ndo el desa~rn de sus activi~1 zación agrícola en P en~ proceso 

este n1od olio del te .. d . a des econó . y productiva hac. 
crecie o, la te . Jl o tnd . nucas lo ' ia 
Patri;te.centralid:~1arización d:~tnal y de ser~ic· que está favore-

l.Jn~~o y a los p que, desde e os territorios r io~y propiciando 

~~~:~~~:~~,~~~~~~°;,:~·;::' (~~~~~\~o~:táe~:~~;'~~ ~ 
de11¡ed¡daªPartircte ª19s1do la I .n~ales de act' - . _7; Lozano 2007) 
e la p . s esp , 91 n1c1ati uacion d ' . 

Ctec¡O:Ütica A. ecificas te ~ que estab va LE.ADE.R q e esta política 
end· ento graria r- n entes a conceb·d' ue cornenza ,, 
. º&e ec0 . '--Oni· a Pali 1 a e na a 
;~:~ d~~:t~el ~~~o, ni:~i~i\c) ecn ~s ~rs efectosº~:º1aun ~aquete 
1999) Y Par/~ed.ida rural y lnte la Pl1est eas dotadas d aplicación 
ll\iGtJY,en etctPativ~ caracteri a Potencia ~_en valor de el un tnenor 
ti as cas • Pr . Zada · c1on d l os re 
~tu4do pteg¡ºn o esPañ. ~Ptció l Por su e f; e turisrn cursos 

ltta[ (" t'Qgra es con o , la an a adonc1· , n oque ter . o ~ural. El 
~R_C) lllas t1n t'toba . , t' on d 1 ritorial · 

Dtl\.) de D caráq c1on d e lEAD:i:: , inte-
, que estesarrou~r 111.ás ag~ un PrograrnR lI (1994_ 

Uva . y D· Cola e a Para di 
Ytgent iversifi. ·. , on este na-

e Para el cac1?n de la ¡rograrna 
Periodo 19 conornia 

96-1999 
, se 
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pretendía reconocer la singularidad de t 1 , · , a es areas a parti d 1 . 
cion de un conjunto de medidas orientad 1 ¿· ' · ~ e. a aphca
actividades económicas. as a a ivers1 cac1ón de las 

Las actuaciones sobre el medio rural no han cesad d d 
ces · d 1 - o es e enton-

, ya que, a partir e ano 2000, y con el horizonte de 2006 al 
programas fueron prorrogados y agrupados dando luga 1 , t, les E . ' r a os actua es 
L. ADER + y PRODER II . Fmalmente podemos señalar que, para el ám-
bito tempor~l 2007-2013, se ha diseñado el denominado Fondo 
Europeo Agncol~ para el Desarrollo Rural (FEADER), cuyo principal 
reto es l~ agrupacion de la gran diversidad de programas existentes en 
la actualidad. Esta medida trata de dotar al desarrollo rural del mismo 
rango que las restantes políticas agrícolas de la PAC y de crear una 
herramienta definitiva para consolidarlo como segundo pilar de la 
política comunitaria (Moyana, 2005). 

A raíz del éxito del modelo LEADER, la Comisión Europea apro
bó, para el periodo 2001-2006, la creación de la Iniciativa EQUAL con 
el objetivo de favorecer a colectivos especialmente frágiles en los 
mercados laborales, como es el caso de jóvenes y mujeres. El último 
paso en este sentido ha venido marcado por la reciente incorpora
ción horizontal de la política de género y juventud en las disti.ntas 
administraciones regionales del Estado español. Esta transversalidad 
del género en las políticas de desarrollo tiene entre sus objetivos la 
dotación de recursos formativos, informativos y financieros que pro-

p
orcione a estas muieres herramientas con las que poder desenvol

:.i • (D' ?005) en 
verse en el mercado laboral de una manera efectiva iaz, -
consonancia con sus expectativas y motivaciones. . . . , · · · al y de conce-

Este contexto de creciente mtervencion 111stituc10n . h . . , . 1 ue Jó01camente, a 
sión de importantes dotac10nes economicas es e q ' 0

• coa · · rales que Pº ' 
determinado la transformación de estos terntonos ru 'di .', para , . 1 d n la tra c1on 

P
oco, han ido despojandose de su imagen anc ª ª.e . La fi¡yura . . d d de dinamismo. i> 

ofrecer la visión de nuevos paisaJeS ota os . d te proceso . d 1 a adign1as e es . 
del emprendedor constituye uno e os P r d 1 s estrategias 

(
Sampedro y Camarero, 2007) ya que supone una e ª _1 al que se 

1 bl de paro estructurcU 1 
fiundamentales para abordar e pro ema . - les y evitar e 

d 1 ºt nos espano l 
enfrenta una parte important~ , e os tern o ?005). En el caso de ~ 
éxodo continuo de la poblacion (Camarer?~ - d este tipo de expe, 

P
oblación femenina, se ha apoyado la ~r~a~io.n sede auroempleo, ah~1 

· 1 fi t de las uuciauva 1 que a 
riencias mediante e omen ? . . , el asociacionismo, o . s de 
como la promoción de la paruc1pac1on y . 1 os laborales propio 

· h cia nuevos n1c 1 6) 
encaminado a estas muJeres a, . . 6cada (Díaz, 200 . 
una econonúa rural cada vez mas divers1 
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4. Viejas y nuevas respuestas femeninas 
al desarrollo rural 

E-s evidente que, frente a estas macropolíticas, se sitúan la~ realidades 
locales sobre las que actúan, y que es en ellas donde es posible evaluar 
el alcance que estas medidas están teniendo en la población rural fe
menina. Los casos que vamos a exponer a continuación forman parte 
de un proyecto de investigación más amplio desde el que se reflexio
na sobre el papel de cultura local en la nueva dinánúca del desarrollo 
de los territorios rurales. Un análisis sustentado en el estudio de seis 
co~arcas andaluzas, seleccionadas en función de sus características 
soc10econórnicas a ' d 1 die im 

1 
si como e os Lerentes proyectos de desarrollo 

P ementados en cad d . . L a uno e estos terntonos 2 

a metodología que . . . : análisis de 1 fi sustenta esta mvestigac1on ha combinado el 
. as uentes docume t 1 d' . cuantitativo y cu li . . n ª es Y esta ist1cas con el estudio 

ti El a tat1vo realizado b va. análisis do en ase a una muestra representa-
abu da cumental que h d d' n nte normativa d 

1 
' se a e icado a ahondar en la 

cos qu h e a PAC así 1 d e se an impleme d ' como en os programas específi-
0 un acle d nta o en las c 

rritorios ~ua o acercamiento a 1 <?marcas, nos ha proporciona-
distintas . or otro lado el de a rlelalidad institucional de estos te
procesos zonas de estudÍo se hsarro o del trabajo de campo en las 
v a estudi a sustentado 1 b as a una div ar y en la realiza . , d en a o servación de los 
res) E ersa mu cion e 81 e t . . n una p . estra de acto 1 n revistas sem.iclirecti 

::~tes~clave:r~mg:ra etapa se efe:~~a~ocales (41 ?ombres y 40 muje= 
itucio 1 ntes de d n entrevistas b. . 

cua}ifi na es a tra , esarrollo lo l 1 a iertas a infor-
cada d ' Ves de 1 ca , a caldes 

Pretendí e las car , as cuales obtu . Y otros agentes 
actore an_analizar lactensticas de la vimos una visión altamente 
ni. s socia} ' o que zona y de 1 

os una ltl es itnplicad nos permitió ide . os procesos que se 
categorías :estra represeos. A. partir de esta . n~1ficar a los principales 

e ern ntativa d m1ormació 1 
Presarios e actores local :1• se ecciona-

i s y promotores· poli . es, clasificados en las 
L e"'- ' tlCQS y t' • 
i.irelac·.'"'tacte¡ ecrucos· rniem 
(; IOn e as CQ¡ ' -
d Uadafoi ntte Pto narcas de S. 

Os en a 'C:atl'\ i, Yectos de 1erra de C. ~. ;;i;~;::--;:::;::--:--------
1\ea llrioB~oinct!tn~ lste (C. desarrollo ad1z y Doña na (C. . 
¿uetíp¡c:l~tia de ~a de oliva~~~ba), sí~~~rq~es naturales· s~~;z),~epresentativas de 
esarrouo e la nu:sarroUo e~ P~arra Alt4 a(tG1vas en cuan~o te ra. e ~egura Qaén) y 

. va de turisrn ranad ) rntonos es . i· I11arcací. o cultural a ' zona caract . pec1a iza-
on adrnín' '"! Guadalteb (M' cr.1zada por su lí-1strat1v a alag .) a generada a , comarca ar-

por los programas de 
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bros de asociaciones y agricultores y ganaderos a los q . . l' . 1 · . ' , ue se 1ea iza-
ron as pertmentes entrevistas. 

La ap.licación ~,e esta técnica nos ha proporcionado una valiosa 
g~ma de 111formac1?n sobre la perspectiva de los actores, dado que sus 
~1scursos y valor:ic1ones sob~-~ _sus itinerari?s personales, sus expecta
tivas laborales, as1 como su v1s10n de las politicas de desarrollo, consti
tuyen los elementos medulares de esta investigación. 

Ilustrar la vertiente de género im plícita en estas acciones nos Uevó 
a escoger las tres comarcas más representativas para los objetivos del 
trabajo que aquí proponernos: Sierra de Cádiz, Guadalteba (Málaga) 
y Sierra Mágina Gaén). Las razones de la elección se basaron tanto en 
criterios de representatividad espacial, dada la extensión de Andalu
cía, corno en el interés por valorar diversos sectores económicos so
bre los que actúan unos u otros proyectos de desarrollo. 

Debernos seüalar que, aunque la comarca constituye la unidad te
rritorial de aplicación de las políticas de desarrollo, no hay datos esta
dísticos oficiales desagregados a este nivel. A pesar de ello, hemos tra
tado de caracterizar la composición de los mercados laborales de cada 
uno de los territorios analizados con objeto de vincularlos con algu
nas de las razo nes del éxito o fracaso de estas actuaciones sobre el em-

pleo femenino. 

CUADRO 1. Porcentaje de trabajores ocupados por sector 
de actividad a nivel comarcal 

Sectores de actividad Guadalteba Sierra de Cádiz Sierra Mágina 

Agricultura ......... ......... 50,0 48,3 
Industria.... .. .. ... ... .... .... 7 ,6 8,9 

63,6 
9,9 
7,9 

19,6 Construcción .... .... .. .... 15,0 13,6 

~S=e~rv~ic~i~os~ .. ~ .. ~·· ·~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ·~--~--~- ~~~2~7~·4~~~~~2_9_·_2~~~--::::----
100 100 

Total ..... .. .. ..... .. .. ........ .. 100 
_ . - (?OOS). ElaborJClón 

D 
' i'r,. y s ,fi,i/es de i<•s i111111icip11>s de Esp111111, C.1p Espana - , 

Fuente: ntl'S ec,11w111 ' , ' 

propia. 

~ 11 que la 
l b . d ara el cuadro 1 rnuestt·1 

Los datos que hemos e a ora o P' ' , nicos en las rres co-
. . -. , e itn ortancia de los sectores econo1 d·1s ell;1s el 

chstnbu~1on n; estructura bastante sim.ilar, ya que en ~o ,oblación 
marcas oenen u ' d . el que ofrece mayores rasas e p 

, 1 y o-ana ero es 
sector agn co a ::>' 
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11 de grado al interior del sec-

empleada. Las diferenciaSi~~t~e; :S~~~?alización productiva. En este 
cor y relativas a la centra_ 1 a . na gran importancia en la comar-

. 1 d ría porcina nene u · d 
sentido, a g~na e dalteba a que sustenta una importante in us-
ca_ malaguli~na dte ~uda e elab;r;ción de embutidos, así como divers~s 
tna agroa men ana . · li · ' li-

de f:ab
ricación de piensos. Por su lado, la especia zacion o 

empresas · 1 d h . ' · 
varera en Sierra M ágina muestra una com.arca artic~ a a istonc~ Y 
económicamente en torno a su potente agroindustna, que en los ul
timos años se ha orientado a la potenciación del valor a ñadido del 
producto para la comarca (denominación de origen del aceite, mar
cas de calidad, fábricas de embotellado y etiquetado, distribuido

ras ... ). 
. De todas formas, y a efecto de lograr un acercamiento más apro

:imado a la composición de estos mercados de trabajo, hay que se
nalar que, ,en los t_res casos, los porcentajes del sector industrial mues-
tran un numero infi . 1 d . 
ra 

, d enor a e su presencia real en cada comarca La 
zon e este des( 'b · datos que 'fi ase estn ª en el tratamiento estadístico de los 

, cuant1 ca como t 1 -cialización agroali . ar esan a es pequenos negocios con espe-
, . mentan a que no c 1 1 . . 

meneos de extensi, 1 . ump en con os requisitos nu-
cación como ind on_alY a os trabajadores establecidos para su clasifi-

ustn es por 1 _ . 
Y ganadero. ' 0 que son anadidos al sector agrícola 

Esta calificac. , 
cialme ion ª la baja de los · · 
teríst· nte patente en la Sierra d C'dip_orcentajes industriales es espe-

1cas oro 'fi e a z que . tanto 
1 

gra cas, representa 1 . ' ' por sus singulares cara c-
. en e sect , e tipo de eco , , - -
itnponant or agncola y ganade nonua mas diversificada 
tidos y c e y tradicional indust . ro como en el industrial con una 

, ompl na agroali · ' 
tnas impo ementada por la d 1 mentana de queso y embu-
d rtante e c u ero te ·til ª Precisa ..... e 'por una creciente : . x Y madera , y l o que es 
en 1 '" nte a . espec1aliz · , , . 
Es a explotación partir de proyectos de ac1on tunst1ca, potencia-
lid este sector el de sus recursos pai ., ~esarrollo que se sustentan 

ad, si bien que mayor tasa d Sa.J1st:J.cos, naturales y culturales. 
cuanffi ' como b e empleo , fc Po l car estadí . sa en1os, con un esta,° ~rtando en la actua-

r su carácte . sticamente no , 1 as caractenst1cas muy diñciles de 
cíe Sobre el f~~dnforrnal. ' so o por su temporalidad, sobre todo 

ntes d o de 
las inic· ~tos sobre esta amplia mues 
in¡c· ~attvas de el contexto s . tra, que nos ha aportado sufi-

iat1v ernpl oc1oeconó · en q" as que n eo que queren . nuco en que se inscriben 
.. e a . os pe . . los analizar · 

ltloció nive} loca} rnut1eran anal' , escog1m.os tres tipos de 
n del ernple se concretan se iz_ar, en profundidad, el modo 

0 fernenino Ry ejecutan estas acciones de pro-
. epresentaban tres casos que habían 
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· · · l ' a pt unera er·ip ·~ fc . . ll1St1tuc1ona inente pero que 1 . • e 0nnat1va ampar d . . . . • , en a actualidad s · a a 
tintas situaciones de cara a su e . .d d , e encontraban en dis-
d G ont111u1 a futura Por 1 

e uadalteba presenta una mavor incert1ºd b. l u~ ado, el caso 
n ºbiliºd d · 1 ' un1 re re at1va a 

l a ' v1ncu ada a su mayor tutela . . . l e su soste-
d S. , . 111st1tuc1ona . Por ot. ¡ 

e ierra de Cad1z y sobre todo el d s· . M' . ro, e caso 
b . ' ' e ierra agma const·t 

uenos eJen1plos de las posibilidades que 1 uyen 
t, . i . , , . poseen estos programas en 
ernun'?~ e e g~1:e~·ac_10n de esp1ntu empresarial femenino v de con-
f~rmac1on d~ m1c1at1vas empresariales, más allá del primer a' 0 .0 téc-
nico y financiero. p Y 

Los datos extraídos nos han permitido evaluar la potencialidad 
real de estas e1nprendedoras en el contexto de las iniciativas de em
pleo fem.enino implementadas en zonas rurales ·\ Los tres talleres re
presentan muy bien las distintas respuestas arquetípicas con las que, a 
nivel local, se está respondiendo a un mismo fenómeno global. Con
tienen, además, un importante grado de significación para Andalucía 
que creen1os que puede extrapolarse, con escasos matices, al actual 
escenario de la España del desarrollo rural. Así, el primer caso, ubica
do en la comarca de Guadalteba nos desvela el discutible éxito de es
tos programas cuando existe es~asa vinculación entre la esp,ecializa
ción laboral que se otoraa a estas mujeres y la conformac10n d~ su 

. º . l dos expenen-mercado de trabajo. En el segundo mostramos as otras , . · 
cias en las comarcas de la Sierra de Cádiz y de Sierra !V1agina, c?'.'.

10 

' ·d · nnv·1r el espmtu n1odelos exitosos, por cuanto han consegu1 o mee e • -

. . d 1 1 . 1 al y pron1oc1onar nue 
empresarial al activar recursos e a cu tura oc . ·.a las 

1 l m.iindo por restHUil ' 
vos yacimientos de empleo rura que 1ª':1 ter e 1 . . ºbilidad de 

, . h ndo desde a mv1s1 
n1ujeres saberes y tecmcas que an trans1 e e . l desde la tr'.i-

, . . · n.ie nto pro1es1ona , 
los espacios domest1cos a su reconocu 
d.ición a la innovación. 

'[ · 5 tí tllCÍOllll f 4 1 El desarrollo rural como coHtex o in , . 
· · artir del 

· · l º das pretende ilustrar, ª p ala-
La prin1era de las experiencias an_a Jza . do en la comarc~ !11 r-
estudio de un taller de empleo _irr.:;;e;~~n;esenta una parte ~n:i~ro 
Q1.1eña de Guadalteba, el escaso_ eXl territorio por ser u 
º te de estas iniciativas. Elegimos este 
tan das por 

Preseuca · 
· · aación Y re en Sie-

, . . 1 muestra rotal de la ¡~ves~"' • comarcas: rres 
3 Que e sean 1Jl ~e~radas en a ros talleres, disrribu1das. ~egu~ iadalteba. 

las 12 mujeres parnc 1pantes e~ J; la Sierra de Cádiz y seis en t 

M . aína eres en la com.arca 
rra ªº · 
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. 1 de la de11sidad i11srit11cio11al 4 (Amin y Thrift, 1994) que se ha 
eJemp ~ en los diferentes espacios rurales como consecuencia de la 
~enelr.i .~-ión de los proaramas de desarrollo rural y de la necesidad 
11np an"'1.. ~ , . d · , · 
de gestionar y optimiz~~· los recursos econonucos. Una . manuca que 
ha propiciado la creac1011 de una extensa red de orgarusmos nuevos 
ue encabezados por los Centros de Desarrollo Rural, se han exten
ld~ por Jos nuevos escenarios rurales que, hoy en día, forman parte 
indisoluble de su paisaje. 

Esta comarca se instituyó administrativamente en 1993 como 
consecuencia de la creación del Consorcio Guada.lteba, organismo de 
carácter supramunicipal cuyo primer objetivo fue mancomunar los 
servicios de recogida de residuos sólidos de la recién creada demarca
ción 5• Lo característico de este caso es que esta entidad supramunici
pal se ha consolidado como un innovador sistema de gobierno terri
torial a través del diseño de una compleja red institucional que se 
configura como una plataforma de cooperación organizacional para 
el desarrollo. 

A través de este organismo se ha centralizado la gestión y planifi
c~ción d~ lo~ distintos servicios y programas que se implementan a 
ruvel terntonal y en el que se integran tanto el Grupo de Acción Lo
cal (GAL) como diversas oficinas administrativas comarcales. Por su
puesto'. Y por lo que a nuestro tema se refiere, dentro de su organigra
ma se Integra e! ~entro de Iniciativas para la Mujer (CIM), creado en 
1995 con el Objetivo de centralizar las diversas iniciativas orientadas a 
este colectivo 6. 

li 
~dosdTalleres _de Empleo constituyen un buen ejemplo de la multi-

p ci a de acc1on d fc · , es e ormac10n y empleo que, cotidianamente, se 

~ El concepto de d 'd d . . . 
plica la p . . e11s1 ª 111st1t11no1111/ desarrollado por estos autores no sólo im-

resenc1a de mstit . d d 
una situación de . uciones entro e un territorio, sino que para que exista 
racción entre i ~ste ~pose deben cumplir cuatro elementos indispensables: 1) inte-
d. · nsmuc1ones· ?) co · 1 . • . • • IStuuos entes· 3) . :- nsegmr a representac1on de la poblac1on a traves de 

' exmenc1a de u • munes, lo que sup . . n ~royecto comun; 4) unas normas y conductas e o-
s E one una 1mplicac • · · ·. . stá situada 

1 
ion Y part1c1pac10n social en este proyecto. 

P en e excre ·d or ocho pueblo b mo norocc1 ental de la provincia de Málaga formada 
6 D s con ases ec • · • ' . esde el año ?QQ? . ononucas agncolas y ganaderas, principalmente. 

turudades de la com- - se unplementa a través del CIM el Plan de Igualdad de opor-
acru · · arca El obºeti · · 1 d ac1on coordinad · ~ _vo prmc1pa 11 del plan (Implementar y evaluar una 

d
e la comarca de G adenl tre los diferemes agentes sociales, políticos e institucionales 
ar re ua a teba en · d I · 5PUestas conc ' materia e gualdad de Oportumdades con el fin de 

aglu"- d retas a las n ·d d d "''ª ora y facili· d ecesi a es etectadas en la comarca) especifica la labor 
su crea · · ta ora de re h · c1on. cursos que a intentado desarrollar este centro desde 
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..... terr~lll r-n·.1 Ll r~rm.1 ·: · ., j~ ' ' J l .· . 
rc-..._1 ci -~ . . . . - . , .. .- . t: ·'Y 01..' .1 i ' i: .-u:-.tl .. 1sí .: n1 d . , . 

e l.U\..l.lD.\,1~ ... :e t1....n1enc u'l . 1 ~- . .o e L .!r:~ 
..,. . . . '- en.El .e (en'e11Pv . . 
--~e: s es~~.11:10s. S0·1 ... 1enl.1nJJdO' i · "\r-. • - • • • • ue .... ·oe. sre e:1 
_, .J . 1 J • r- • ~ .{\U! PPuenr • l -.>-nu..uuz ... 11;:' E nv"1"" \.'\.E T - , · .. · " · :> ,t en·1c:o 

. - • .-.. -· - lc'lk'n lHl.1 ..Jur.h.·1 n min.im :i . 
y m..ix:inu Je un .111 • \ . .._les-Je d ini ·i J 1 - . l .1 ... <::-seis i:1e~l:'s 
. :i . . , · - 1.. e pro~ e...ro dS ,llum1v,-r b, 

_¡.11.. - r.b ~ n cuntr.1u;:i.as t' " ' b e nriJ.11..i t:'r m ror:1 - ··l:., i .. rJ •. -. E U . . • ,. - - • . . . i e...i ..,11:: 11'. lm s.tl.:-
n · n ~ ~ se 11nr~u-re r rnu ·1 n pro tesi n.tl c:e · ricv-r- · . ·. , 1 \ ""Zq '""·~- - l: - .. . ,r:11..n~ J . • , .J 

e ... uc: -._1-. ... n.111 un ,r.1 .., ~110 de ucil1.._i.\J nul:lic 1 y , 0 .. 1· .1 ., l h. · . · 1 · .J . - r- • • - '- .u 1.. .11 e ¡c-n-
\ O U O!TI '-'e' 111 Q \ '¡ff d .HH emrk . . 

E l t.tller que dniliz.Jmos se Jes.1r roU · Jd 20C'-l· ,tl 20L)5. y consr.ib.l 
de tres n h)....iul s: ·er.ímic.1 . \ ; drier:.1 y en u.h.krn.Kión. L m.ís si~un
C<H:iYo Jel proceso es que. J.d t u l Je Lis :?-+ llllÜcR'S r .irrióp.ime;. sók' 
16 se n1osrr . .iron incerc:i.1J.lS en r· rnur p.1rre de Li ·u0per:1ci\·.1 que- pc>r
ITtiriese dor.ir Je co n ci.nui .. l1J. .1 L1 acci\; .._fad. r:tl y com se les p pn~t' 

desde el Cons r.::io Gu;1d.tlceb.i.Y r d ell a F escir Jel .lp y que rt>..:i
bieron Jesde diferenres inst,111ci,1s: d <l\l.111t.muent ce ií.i Lis infr,1c-s
rrucrur,1s y b m aquir1J.ria y po ií.m ;K ge1"$1:' .1 u n,1 .1yud.1 .1 ~- p~r.1ri\·,1~ 
de nueY.i reación tinanci.1d..1 ror el Fo nd o.:i.tl Em F'-' al ric-mro 
que los téc nicos de lJ Unidad Terrirori.tl Je Emrleo y D --s.mulio L >·u 
y Tecnológico (C TEDLT les ofrecbn .ises ramiemo co nsr:.10tc' y ~r.muw. 
. Por t3~to. cJ.unque se han irn-ertido múltipks esfüerz?s_ rl_n.1_111..·ic-~s 
y técnicos. Ll realidad . • u1o y meJio Jesr•ué-s. es que esc.1 1mc1:im"<

1 solo 
ha tenido continuiJ..id en un t.iller de encu.iJerna.:ió n. ::¡ue ~-espolllit' 
al cituJo de E:--:.\L\C:\. en el q ue rr:1b.1j .111 d s k las cin,:o rnujen:'s que 

· - L · · · - . 1 . - · ·olí ! iJo r.tl \. e ill e1npezaron orH2:1 iu.ln1e1He. .1 imci,1nY.1 :>c 1a con~ l • • · _ _ . . _ 
- - d J ' 9 . -o ·11;0 ;;) "su~ ~1ni.l 

señalan sus protagomsus. por ... 1ue su e ,h.1 -t ~ ::> • • • • J: . . ·, 1 ~ hi. ·) f ·ore ·en q1 de,uc.i-. H)I 
ciones farnilüres ( cas;1.:l1s y .... - n J s m ay n:':. .l\ ..... - . - l ·rc· 1-

l t do :i ~, le q1 in1;:,n1. '- . 
a la n u e \·a empresa. Este rroyecro 1.1 Oll •1 ~c . , . ,. . 'L·o-

. . - .1 . i. t>lltO en el cl:.pC:(to e 
ción con un apo\·o insonll.·wn:u e nnnu.lt o. - . - :i 1 nt-V Tr:1-

. - - dl d !· L!EDLT \" ·1 n-¡¡\·c:':::- '-e: • ::-
nó1n.ico. desde b otKma L·onurc e .i , . · :i h , romoL"ión Y 
rna Emprender en Fernt::!n.in . c o mo en ~l. <1n~b1~01 .. ~ :L)F e n d pfl)-

la publicidad. a ml\·és Jd Gruro Je Accion -º~ ·1 ( _· b .k t'111¡ n·n.f,·
, _ _ , .- Jel.1pagulJ\\c:' .... _ 

.,1n·' ·E1nple.Hé' \" ¡\\ anz:i ... tsl como , . , i ·l n ro¿r.1 o-r.. "' ¡ · li . d ,. - tb\·c:noon '- 1: • · 
dt1r,i . .: n1ri1ks. Por suruesrdo. ha_n s~ , ot~e ~Ju111~~1~~ti11 :1ri;1 y. desd:' luc'~t~ 

. PRODER pdr.l b mo ermZ-lL ion . ae,rion C' 111 
rna l . '"º con'tJ.nte en asesorJn11ento. =- -
han cont:ido ..:o n ~ ,1~~-. d l Con-:orcio d e Gua .. blcc:b~L 
formación de los tecml.o:. e -
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fr:in= liJ t:nJd1ClOn ~ . . 
- -ido tc:mendo e n cuent<l .1 1, irc'rc:' :begu1. ll 

- · ~--J'.i.' ,:t' c·~r.; emprt'~- . h ~ ,.,du ··ido desde que eYan 
c... -··· • • • •• n tll'' no 'e' .in r.... .... . 

. .. ·,, ;'::.-.;~-'~ inmw~10 . - l. . - -·o Tienen expectauvas 
"-· ·" ... ·. i' hit>n r do o .... onn.n1 . . . d" . 
:.::: .~-'::.;::.: ... '. ~1.1 ' m.. . . , . d, h s enniadc'rnanones de los J S-
. . . . .:., .. pr 1; rt'~t.nir,lll n e . . 1 - . . 
~.:.. • • ..:.~ _,¡ __ , •• •• • • • 1 .. l , i11.:-ro de c'nc1rgos parocu ares t,1m-

~-' . -" nn11 i ·1p.i e'~. e mu - . . ·1 ·1· 1 
:-.::,'~ .1 •• r.th:. ; 11 iri i·no' :1deLmr,ir. puc:'s. que nen en pos1 11 ic a
. :~ ... ... ·np"t' 11lJ1i.11..1. º"' , ' .. . l . l d la 
:::-.. :·-' _~·-.:~ ·-q· J i ¡ Hll í..L Li lógica empresa na . nncu a a a · 
¡,_ ., , ,,,,, !lll'l.hl.l l l • - d l l 
;;;~~-:--:~; ,:d h.·neti ·io c'C nómico dd negono. no es uno e os o )-

·~:Y.'"S ,e:1::r.il;;-s ,k esr-.1~ nn~jerc·s. . . 
· l.1 S::m.:ióu qut' exp nemes no c:'S extraordinana c'n d contexto 
s. ~.;] :-ur.tl. ni en lo rd.iriYo a la mo\-il.izac.ión de abundantes recursos 
_,.:,,::é:ni.:os '" dc' ...-onoómiento ni en cuanto a b ex:istc'ncia de una 
¿~~-"red d.:- Ímtiruciones que auspicia rnles acciones. Tampoco lo es 
e; es:.iso éxito rome?:liido por c'Stos programas. ni la falta de c'xpecra
:'.Gs Je mtKhJs de esrJs mujeres para responder a ese espíritu t' lll

?:-e:ij~JN qut> r-Jmo se inrenra porenciar desde bs Políticas de Desa
~¿o. fams r_roywos deben enfrenrarse a los valores patriarcales que 
D:: h"y ~mmen en muchas de estas poblaciones rurales así como 
• ~1 re~d:ld nun:ada ~orlas responsabilidades familiares que ancla a 
~~~IUJt'res a st:s espanos domésticos. Ello explica, en b m:woría de 
.l\5 t~u~. d des:i1uqe q · ¡ _ 1. • • • , • ' 
• • __ 

11 
• ~ • ue exme entre a <uca p:iruc1pac1on temenin-1 

,n Q\O~ w.ueres Y lo' es ·as · tl d ' "l·..,,, . . d · - l 0~ rest ta os que se obtienen en lo rdati\ 0 
"'"' ªººn e empleo: 

w :lll\vria de las -- • . : personas que hacen esto' cu . . . --•n., >on las qut' .,.,..; - · rso~ ~on llltljeres pon1ue r-"·ll-
- di ""'n Pt'Or en cuam . · • · · ~~1l • r1ra sus labores t'n ]a rasa a ' . º. ,l OpC!ones ~aboraks, )' pueden pt'CÜr 
~;1:~ luego cómo van a po11~th nudrebs ~a q~n~n sea l an han'r d cur-
1\-,u•, •ll'- ·di ~rse a tra ·1pr . t 
~:11; tall;;e~~ti . an~s.¿Cuámas nnueres l;a1;·.;c-1~~ ienen ~ue volvt.'r a sm 
fi~· , ~. S1 nuras estas esradí . . ' , .1do trnba_pndo dt'Spllt'S de 

uci de Desar ll , ' sncas, \ es que d . . . , . . ro o, 36 anos]. pon enr.l.Je es m.immo 

Podemo·. di 
"11-, s in car, por 
l'l!l.\! a much d ~nto que h ve d d 
CStlndo n . a.s¡' · e estas muje~s a , . _r a era motivación que im-
• lU\ eJo· d l parunp·1r en e ' t · . . . . . 
'ºl!lentar d ··d ~ e pretendido , . • s ,ls llllCtativas si'~llt' 
-. · ~ e!a Ad · . c:'spintu enrnre . · l ~ );; ~túan d nu1ustr:1cio' p t sana que se tr1n .J ' - , e un !ad , - n. ara respo1 d . . . . uc: 
C.'lJ-adornéstic o, en la estera de l· . • . l . ~ c:r .1 otr:1s expectativas 
~onólllica.pa~·supone y, del Otro e1~1Sslot Cia )lhd:~d que toda :t('tivid·hi 
o~ren " sus gr ' conversió 1 ' ,- .er unSJ!ar¡ upos don1éstic . - t en una ~stratc..'•~i -1 
1~!.!-ió d º"un111edi 0~.una fornn S' ~ ~' 
eil111,.,,.. .• ~ e jubilac1·0· t o par,1 ase!!un1· l·1 ¡1 ~.. • ~ : gtt!-:.t y t\1..·il dt' 

t•·,~h'"· n ., . · " · ' t:r1...enc10 t · ~- •' p.1rur de su ·1, l . t n utt11-;1 de..' un·1 
, ctua cot1za('ió11 fi~ . il . . 

• l.. ' l.. C..11\\1.) 

, 
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•1 <lg<l cstudi-lndo _, · 
. .. . orque era un· . e • ' • p1ac t1camente y 1 ' 

algo y ;:tparte de esoª a1~~~~:1~:,ta~1.1b~~n de es.t?r fu era de~a ~~;~u~ ~odo hecho 
e1npleo, pues quieras u, l m ero ta111b1e11 a la casa por ue) e aprender 
en en1presa d e'"' dq e n?: te dan un sueldo ·no:> [M .q _eün el taUerde 

' ~ ncua ernac1011] ' ' · Lljer, :> niios s · · · ocia 

H <.lcer cursos constituve de este J d 1 . ' ' inooo un fin e , . 
ecua quier otro tipo de expectat" . d ' 1 n si nusmo,alejado 

to de vista, una estrateo-ia.. b .· ~vda e emp eo.Y es, desde este pun-
o 1111 nea a con los p. f; .. 

con las trayectorias v itales de e · t . rnyectos amiltares'" 
li 

s as mujeres m ás que . , . ' 
da laboral El - 1 d . ' una autentica sa-

. .. . . res u ta ,º nos renute a la paradoja de una oblaci, 

b
r ural fen1emna , en teona, más c u alificada que la masculina~ s· on 

argo con menos posibilidades de empleo: ' 
111 

em-

Tengo 50 élllOS, soy maestra y [ ... ) he hecho muchos cursos ... de informática, 
d e, lnt~~net [ . .. ),_ant~s de mecanografia, otro de mecanografia al tncto,de in
gles bas1co _Y de mgles avanzado . . . , algunos cursos de cocina, hice otro curso 
de manualidades hace algunos años aquí en el pueblo, también hicimos un 
curso sobre el patrim.on.io de la comarca [ ... ] en el que íbamos por roda la 
comarca [ ... ], luego he hecho o tros cursos relacionados con el trabajo de 
maestra cuando aún ejercía, cursos de didáctica. [MLtjer, 50 atios]. 

El carácter hipotético de esta formación se fundamenta en el mis
mo hecho de la falta de homoloo-ación de a ran parte de estos ciclos 

~ ~ . 
formativos p a ra acceder al mercado d e trabajo. Una paradoja que cie-
rra el círculo del desajuste entre la filosofía que estas políticas de 

desarrollo persiguen y los resultados reales alcanzados: 

, d 1 . do corno eso, es-
Estos títulos lueao no estan homologa os, a go tan tremen , . pero . º . l 1 , t con hs pr,1ct1cas, 
tán seis o sie te meses hac1enc o a teona y otros tan os ' ·. d y a pesar 

· b · no les s¡rve para na a. ' 
luego no les sirve para conseguir un era <1JO, 1 Europa es 

l d
. ·b estos proar,unas e e 

de estos fallos de base e m ero que rec1 en . ::> . . ' No por-d mplir el objenvo. ' 
algo horroroso . . . Pero esas personas ¿pu<; en ~u bas ves que no 

q
ue no tienen los útulos homologados, tu ev~11ua~ comprue y 

fi 
. [Te' cru·ca de Grupo de Desarrollo, .J4 anos]. 

unc1ona . 

4 .2. 
Jnnovalldo en. todos los seHtidos . , 

0 (LtaC10!1, . esta s1 
. · icuyen el contrapunto ª . . . ¡pro-

Los dos casos s~gu1:ntes co;~tartir de la utilización de_l pnnc1d'(ció11 e 
pues son expenenc~a:c~~~:· de oliva, han sabido c?i:1bu~art;~:nales. Se 
dueto de la zona, e . , de productos cosmet1cos ar 

. , en la ela boracion 
innovac1on 
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Entre la tra rc1 . . -
. · ada por onco mu1er~:-

. . Olea Cosméncos. SL, mtegr._ . . - . 
rrJtJ de Ja empre~a . , ) s , de b cooperann Esencia O Ü\ a _c.\. 

. J. Peo-alajar Qaen ') · · d Ol (Cí n1b1caU<1 en ::> . . • desarrolla su aconda en Yera , -
Íidmda por tres muJeres )' que 

diz)9
. d 

1 
ntexto sociolóº1co de estas iniciao\·as. recor-

Para enten er e co . ;:, 1 
d . que nos encontramos en dos territorios que concentran as 
~1;~:ridades espaciales y econó,micas ya apuntadas, pero que'. a~e-

. una oroorafía montanosa maYor en la comarca de la S1e-
mas,poseen ::> · • ' • • • , :c. . 

d Cádiz Jo que los ha situado en una s1ruac1on de pernena eco-rra e , E . ., 
nómica hasra bien entrada la década de los años setenta. sra siruac1on 
ha pmnirido, no obstante, una mayor conservación de los recurso s 
narurales,lo que ha posibilitado la inclusión de Pegalajar en el Parque 
Narural de Sierra Mágina 10 y de Olvera en la Reserva Natural Peñón 
de Zaframagón 11 y que ha redundado en la mayor calidad de sus 
aceites y en su distintividad. Unos rasgos que les han permitido obte
ner sendas denominaciones de origen; la DOP del aceite Sierra de Cá
diz 12 y D_OP del ac~ite _Sierra Mágina 13

• Estas estrategias han posicio
nado a dichos terntonos en una situación ventajosa en la actualidad 
dle cara a las nuevas directrices del mercado y consumo (Aguilar ... ~ 
ozano,2008). / 

Se trata además de d h · 
dirersas por parte del os ~o,J~as que an sido objeto de actuaciones 

ª vanall<I gama de programas de desarrollo ru-

s La empresa se creó en 2001 en p gal . 
3.000 lubi~tes, situada al sur de la e .ªJa:, una p~queña localidad de algo más de 
de ~1erra Magina. provincia de ja en y perteneciente a !2 comarca 

Se creó en 2002 en 01 . . . 
le de la sie d C' . vera, un muruc1p10 de 8 -g3 h b. 

i; El t• e adiz y enclavado en la R d 1 .;) . 2 nantes, situado al nores-
19900 b ~ue Natural de Sierra M' . fuuta e os Pueblos Blancos. 

· ectareas de 1 agma e declarado e 1989 S · en sus límites erreno con una oro rafia b n . . . e exuende sobre 
11 La Res una parte o la totalidad de ~ue . a _rup_ta y de d1fk1l acceso, incluvendo 

Provincias d eCr'? .Natural Peñón de z fr ve t~rmmos municipale5. , 
p . e ad1z y Se rilla ª amagon se locar 1 ,, 

ec11vamen1e. Fue d ~ ' en los térnúnos mu . . 1 Jza en e umite entre las 
~:ndida por 135 he:~ do como tal en el año ?~óª es de Olvera y Coripc, res
tu:~-~ i~r del mismo reas de la reserva natural '-~311 )h. oc~pa una superficie com-

..,llco Jun , se encuentr 1 p ' ectareas dp d l"e~as. ' .. ~o con la exist . a e arque Natural d,. G - zona e protec-lll!CJan\ li encia de la , - raz.aJ,,.ma c . 
ii El R ~ gadas al tu . V!a verde, está posibT d • ' uyo acract1110 

sejo Re eglarnenco de la bt5mo r:iraJ. i itan o el desanolJo de di-
1i guiador fue a enonunación d O . La Den . probado med· e ngen Sierra dr- C' d. 

mento apr baºnunación de O . iance la orden de 1? d . . - a iz y de su Ccm-
culiu~" pº do por arde d rigen Sierra Má!>ino fi- e JUnio de 2'>fJ2. 
A . ' esca y . n e 29 de . o-~ ue constituid dº &ncultura G ratificado p noviembre de 1 ~9- d a ffii: i;mtF.: n.:'~a-
le Reg1arne~1oª~d~~?1 Pesc~\~r~~r1~- ~5 de febrero ;)de el ~9~~r:J,c1~~fa. di.: ~·~ í-

. - 0711999 d la lO en el Rer'Í.Stro U . , ' lnl', l!:n<1 di.: 
e Conúsión de 4 dr· mbon Eur0pea, nv.:dí;i11-

- oc cu re de 1 ':/J'.J. 



126 E. Aguilar, C L . ozano, l. L Moreno Y A p · 
· erez 

ral, tanto europeos como de ámbito esta tal - a· 

1 
l _. l . , . Y re;:,,1onal, a los q 1 I 1os 11::c 10 ine nc1on anteriormente A p - . d ll . ue 1e-d . art1r e e os se h . 

e superar los problemas estructurales que presentab d. aln tr.nado 
. .. , i l li . . , an ic 1os esp 

cios a tuves o e a e na1n1zac1on de los distintos secto 1 . a-
.. , d 1- . , res, a reoncnta-
c1on e ,1s econonuas comarcales con la puesta e n val d . d, , . . . , or e sus recur-
sos en ogenos, as1 como en la utihzac1on de nuevos cono.· · 

1 ' c. d · · cun1emos y 
tecno ogias a Lln e incrementar la com.petitividad de los . d . . . . pro ucros 
y servicios te rntonales. 

~n este contexto de diversificación de la econonúa en torno al 
ac_:It~ de oliva _Y de :alorización de las potencialidades naturales, pai
saj1st1cas y patnn10111ales del t e rritorio, se insertan estas dos experien
cias, cuyas trayectorias presentan múltiples puntos de convergencia. 
En ambos casos, sus protagonistas poseían una trayectoria viral y la
boral muy representativa d e los valores d e género que venimos co
mentando, suficientemente extendida entre la población femenina en 
las zonas rurales de Andalucía , e n las que el valor opcional del trabajo 
femenino y el ciclo estacional de la acrricultura modelan la vida labo
ral de estas trabajadoras. Por otro lado, todas sus integrantes habían 
participado en la variada oferta d e cursos ya casi instituidos como 

propios de 11111jeres. 
Lo novedoso e n e l caso de la empresa Olea Cosméticos, fue que 

· l · · · · d fc · ' i ·11 considerar que los ellas nusn1as ton1aron a inic1at1va e su ormac101 e e . 
· l ortab·rn los conoCI-contemdos ofertados por estos cursos no es ap ' .. 

. . , 1 b l D modo que sobc1ta-
mientos necesarios para su rnserc1o n a ora · e . . , d 

. . . , 1· . , d t ller d e fabncac1on e 
ron a la Adnumstrac1on la rea 1zac1on e un a · d . l . .t. e ra recuperar to a 
J·abones a partir d e l aceite de oliva, que es p ernu 1 

11.1_ . li . }mente desarro e 

una serie de conocimientos y maneJOS trae Clona · ados 
, tabilizar deternun 

dos por las mujeres de la zona, as1 como ren e • • • h·ista 
fi 

. te alim enticlOS, ' 
usos del aceite, m ás allá de sus n es estnctame n 
ese momento desaprovechados: 

. porque , 1 . 1 o con el aceite, , 
Todo empezó porque nosotras quen an1os ucer a g . 110 servia , . ho -~ce1te. pero . d 
Como tú va habras visco lo. que tene1nos es n1uc , ·ili·d· d [Socia e 

' , d l otra ut '1 · 
nada m ás que para comer. Nosotras quenamos ar e ' 
Ja empresa Olea Cosméticos, 44 años] . 

d olea 
. . , 1 d s en el caso e , 

Tras la reahzac10n de estos c ursos, ava a .º , d l Siglo )G<l, 
. . . . p M diterraneos e · 

Cosméticos por la Imc1at1va NOW arqu~s ~ una vez adqu1-
l 

00 
Sie rra de C ádiz para Esencia Oliva SCA, Y . as empre-

Y.~~; l~s conocimientos básicos, deci~e~on ere~¡: sus¡;~~~redientes 
n 1 b . ·o· n artesanal de cosmettcos un iza n ::;, 
sas de e a oraCl 

1 t dición y Ja innovaciótJ ... 
Entre a ra 
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1 - (aceite de oliva, plantas aromáticas, etcét~ra) qu~ les otorga
narura e~_ d· J . rerapéuticas y medicinales. La smgulandad de esta 

11 prop1e ,wes • · , d 1i ra . . d. nor tanto en que la creac10n e esta amp a gama 
xpenenc1a rc1 ica, r ' ' . , ·1 . , d 

e. d h· ·do de la mano de la recuperac10n y recop1 acion e 
de pro ucros a i ' , . 1 1 . b 
, · _ onocimientos locales en el uso terapeut1co de as 1ie r as, 
cecnKa~ Y e e i d 

1 SO 1·11fusiones Se ha acudido, claramente, a ese tone o e co-
emp asee · . , · l . 
nocimientos que muchas mujeres poseian y al conjunto e e procesos 
que había visro hacer a sus mad_res o abuela~ en sus casa:, p~es la ~~
bricación de jabones con el aceite que previamente babia sido u t~
zado para cocinar era una, de tantas téc~icas ejercitadas _por las muje
res basca bien entrada la decada de los anos sesenta del siglo XX: 

Aquí en el pueblo se hace jabón casero. Como en todos sitios con aceite 
u;ado [ ... ]. Lo que pasa es que aquí en el pueblo las abuelas todo lo curan 
con hierbas a base de cataplasmas e infusiones y nosotras vimos alú u na 
oporrunidad.Y luego, también, pues como estamos en la sierra, pues utilizar 
el tomillo, el romero, la mejorana. [Socia de la empresa Olea Cosméticos, 
37 años]. 

De lo que se trataba con estas iniciativas era de rescatar y mejorar 
un producto tradicional, pasando del rústico jabón verde utilizado 
para ~e~r Y lavar la ropa a una gama de delicados j abones y aceites 
terapeuticos para us ' · A · o cosmenco. ct1var estos recursos con espíritu 
e?1prendedor ha_ r~querido la aplicación de un coniunto de innova-
aones que pernuu d 1 ~ 
no sólo 1 1 ~ran a aptar os productos a las demandas ac tuales 

en o re at1vo a los reque . . h. . , . , 
sino especi·al 

1 
nnuentos ig1em cos y sanitarios 

mente en a utili · , d 1 ' 
herramientas de divu! . , zacion ~ ~s n~;vas tecnologías, como 
mos así como 1 . gacion, comercializacion y venta de los mis-

' en a mcorpo · ' d , · Esta ap racion e tecrucas de marketing 
la _uesta por la calidad de ·. 

da por distintos sell d . . . sus proc_e~os Y productos viene ava-
cos y/o con denonu_os º., istint1vo_s: la utilizació n de aceites ecológi-
M nacion de or , 

arca Parque Nat ¡ . 1?en, asi como la obtención de la 
~~ltción de estos p~:~~~ecarnsmo mstitl~ciona.l que garantiza la v in-
1a ~ente, con los valores ~se~~~ ~m espacio natural protegido y, espe-

n ambos casos º?1cos Y naturales del mismo. 
Pues a ¡ . , este recorrido 
este ti as tncenidumbres que d ?º estuvo exento de dificultades, 
de n P_o de experiencias e ev1enen de la n aturaleza misma de 
asoc:ud~eres rurales. Están menpfirendeddoras, se sumó la doble condición 

os a ¡ renta os por · 1 
Pacidad de as ~~presentaciones de , ' ejernp o, a los o bstáculos 

gest1on y dec1·s· , genero que consideran que la ca-
ton no son d t . e 

es rezas vm culadas a las muje-



128 
E. Aguilar, C. Lozano 

' l. L Moreno y A p, 
, · erez 

res, as1 con10 a los problemJs para com a . . . 
cas y el cuidado de los hi!J. os con b . p .r1b1~zar las labores domésti

. o1gan1zac1011 de una en1p resa: 
Yo creo que es que no creían en nosotras en el 
na1n1ente creo en eso. Éramos m.uj eres y , ara ell pr~yecto i;uestro; yo perso-
el tiem.po, y ya está. [Socia de Esencia Oli~a . 44 a~so~.que ibamos era a pasar 

A estas trabas habría que sumar, en el caso Esencia Oli 1 
apoyo institucional que encontraron a la hora de ub· vda , e.e escaso 1 1car y ar terma a 
a e?1presa~ s?bre todo si tenemos en cuenta que la formació 

h_ab1an rec1b1do ~abía sido ofertada e impulsada desde estas i~st;~~ 
c1as, lo que no deja de ser paradójico con respecto al modelo de desa
rrollo que se trata de fomentar desde la misma administración 

Lo importante es que, una vez superados los obstáculos inherentes 
a este tipo de actividades, encontramos dos iniciativas empresariales 
que han logrado canalizar su carácter emprendedor, y lo han conse
guido con notable éxito, tal y como lo atestiguan los numerosos pre
mios a la iniciativa empresarial y a la innovación que actualmente po
seen 14 • Unas experiencias que han logrado fomentar la puesta en 
valor de recursos locales y, no lo olvidemos, han supuesto la visibili
zación con fines productivos y comerciales de unos conocimientos, 
destrezas y técnicas naturalizados como femeninos y vinculados al 
ámbito doméstico (Elson y Pearson, 1981). 

5. Luces y sombras en la promoción del empleo 
rural en Andalucía 

, h , t la pretendi-
Los casos hasta aqm expuestos muestran asta que pun o 

1 d d ll al en la promo-
da potencialidad de os programas e esarro o rur Ell 5 

ción del empresariado rural femenino tiene luces y sombras. 
0 

e 

, . . d remio del Cerra-
1~ En el caso de Olea Cosmencos han obrerudo: el segun o p d 1 Confede-

Emp
rende en la caregoría de Creación de Empresas (Srarr Up) e ªuoTecno-

rnen , l C . , d E leo y Desarro 
. , de Einpresarios de Andaluc1a y a onseJena e mp Europeo rac1on , G 1 d , · 1 del Certamen 

l' . de Ja Junta de Andaluc1a. a ar on nac10na . 1 en Ja Srart 
og1co s de Louvain Ja Neuve (Bruselas) como representante nat1o,na el Grupo 
EUROWAR~ uerta de Andalucía concedido por la Junta ?e Anda ~c1a fa Iniciativa 
Up; Prer;:o ~es como ejemplo de innovación e invesógac1ón; P~nuoh~eJma 2003; 
Sununa . ote . mio a la lnnovación y el Desarrollo en ~po . nenses del 
en Expoliva 2003, ~~l nio de Ja Caja Rural a Ja Iniciaúva (Prenu~sJ1~1 Ja Mujer. 
Premio Jaén Nue~oM1 ~di ?004 que concede el Jnsátuto Anda uz e 
Año 2003); Prenuo en ana - ' 
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E tre la tra ic10 n - . . . l tl -¡_, c'' ( c' 
, . - onsriru\'c'll sólo l:t cara 11'.soru 101 : . ... : ·. , 

. oDque r.1ks polinca~ e . . l . obl ·cion rur:tl [c'!llc't.lrt.,. 
a~1 p . ·ai en que se mueH! ,1 p . ·' , ! _, ~ . 
nuern contexto ~ºº, . . br-' los condicionan re;; d;:> ger.ero y . ,1 " xr~-

ranl.,5 actLWl so ._ . ) . . _, · 
Esros prog " _ · ¡ lo' di.;r.inros e mc:-.."'CO~ " " .. .:-. 

. d culmn empre~,m,1 en - -
tellCld o.no e . , . ias e-rrate<Ti'!S de C:Sfc!S mujerc~ n.i ::-dles "·t:yv f' 
A :sre ruwl se s1tuan ~ ' ;:, ' :1. ~ 

t d ·.·, v expecrati\<lS laboraks se muen~n c nm:- ,;m -"~ : -
der de c:c1~1on , · - . -. : ,,. "-.,--,r : 'dades de empleo aue esra~ d1.. \. .on .. .:- \. --= L -- l -
los: las nuevas oporru~1 . , . ...; .. . . .. .i h _, - .. .:: _ 
las mujeres y los obsraculos y expecram-as re fa u \ .b .,. ~.t ..... ~ ·" " __ .___ 

ción de mujeres y rurales. . .. .. . . . . 
Lo daros aquí expuesros nos han 1~os?"ddo ~ue l<!S ? s:: ::-±..:.;...:~ ~= 

éxiro de estas iniciativas que, en la pracaca, ~rd.u. ·oJ.ce :i:..:.;.s ,;, e:5---¿_;_ 

europea e impuestas desde arriba, depende::-¿n_ c!l g:-.;;.:: ==..::~. ¿= 
su adecuación a la realidad local. De esre moco, id ~:e:-..:: :.:.:~:. 2= .::::. :' 
acciones estará relacionada con !as caracceríii c-¿s C':o::=.:-. -:::: i ·o=.::~
sición del mercado de rrabajo de cada una de ~ ~-:: --;¿s __ ~.s: . 2 -.· 
como hemos visro en los esrudios de caso, e.-5 \2 ;;-ir::t:E::5i: :::: =-= :: ~ ~·~~ 
lor económico y las iniciari\·as de emDleo 1:e:ne::lir:o , .,. -=.: : - • - ::: .:.-
plos de Sierra Má<Yina )' Sierra de Ca:diz ~' -0 __ _ -" -~~~-:-_~::-~ : _-- -
. . bª , \..!G. 'l,.. \... _._ Cu .. , - - -: ;:i. nenaas que su , _ , - . . - - --· - ·- ---:--ponen un paso mas en la bi.:s-~ ·- =:-~ r =. ---~- _ ;: . _;: _; _ 

para un d --~ ~- ·e=..- - -pro ucro como el aceite \" en b 6.-=~=.:: ~...:' _ -= __ - -_-_- _- --::-· 
en corno a dicha actividad b .. d ~-e- ---~::L -= .::..:-=-.-:.::..:-~ 
ex 1 d , a nen o r:-~· º' -.'2: -·.:.-- _ -= - _ . 
. p o~n o nuevas aplicaciones de lo.:~;, __ -_ _: - -~----C:~ .....::_ =--;-. .=:. 
potenciando la i'de tifi' . , . ~ - .,,.:: _Q .0 2.. ::s -.-. :::: - =-= -= _;;_, __ 

n cacion re r= · - - - - - --- ·"<-. de susre . mro.:21,_o..., e · -- ---- - ., specnvas comarcas - - - ::--- - ..:-__ :::.:..:. =--.-El · · -=- -·- ,, 
d ejemplo de Guadal-eba . 
eescascaracterísticas.A ul. 'por e! co::~:-:o. =- '.:'(,:::'.::-_,,, -=- ---- -

}<tura ni prod . P esta por secro~ -- . _ , - --·--=-·-= 
' uct1va ni de ' • -:-= . .o ::.::;:::. :::: :-=--_.- -- , ·- -por una ac,; .· ..Ld mercaao a - : .. -"· _ , _ - -::::. ~- """" ,: _ ,-

uV1u.a q , ' ·- •-.. e---- ,,.., --- - ,. · • 
hacer tradicio 1 Due esta desvincui2~, ,; ... . - - '·.- -··- ~ - :::: _¿ z-/:-.;._ -: 
ajuste rea] na . e modo que e· .. ~- ~ ~ :-..:. :::..:::;:.. . -- :¿~ ·: _: ,_- --:. : -

entre la · ~ L.l'! --· ""- - - :: • , --- _,__-:; se ., magrur d d ~--• .• ::. -- .-..--,_ , .. - - -rc1on labora! u e ffi""a=o· .. ---.. -- --= ~ ~;, .. ,.: ,_ 
que son ... rural Íerneru·na .·_ ,- , "': ,;::::--.. ¿_"':/_:-_-_¿-_ -:.:_ .... :..-- --- - -~- -/ 

inic1 t. . o - - ... ~- ... ,. .. ..._ de ª ivas ese : ~ :-':::;:--:s :--::-- --· -- .:, - ·- , ' , -- . ..:. ·• -ernpleo So asarnenre ore.-:- . . --.¿._,._ -,: :.,--,..,. " , 
k b · nactua · • ~-i::::·:;:.· -- - , _ . , ------., "" su \'enció c1ones en las - -- : '/·· ::_-;-¿: --.- =:..:·:.-: , 
Pltlgra n termina p d - . ~u::..::. g-:-::/;:- -.- ._- .::.: :-- '··; ,;;-:_-,--
d . lllasyque .ºr e);:1;ir - · ,., ;..; - . , ·"" · · ·~<.::1.:, -- :r, ,', º)que ,en realidad c. J., -:: ··--,:, . ,. , ,. ,,·; 
den··· •ªtoda costa ha ,resoor.~- : ._·. ,,_ --= :-:: ..!.'_:;-,·- -;,; -- --

•4 qu y . ·· ~ -...:.. '· Z"'•, ' • ' - ,.. !1', 
hilidad e sus resulrad que gasta:- ¿e '> ,....._: ·;--·::: -,;~ ";,~ ::.',··- :,, , 

a 111edi os rnan•e . "· .. . .-:. . - _, ,.,!,, - ,,, • 
0 plazo· l ng::..n c.-r-- - -. :: · ·· -'-·-= '.:: , ,/,_ ,. ,. . Ese . ..... __ -::....;....;::. .... , .. __ .. - .. 1' , ,,.,. .. ; ',Jf: 

es el Prob¡ , :' ,, -· -~ . : :.:: -..:::-:', ";,!; '/ / " · • , -
nor· e ,,, ,,,.. 

ienen u llla, el Prob! naco . erna ... nt1nuidad ->que h.;,~,. :-•, . 
•Por ei· ¡ ' :-· .1;r.:.,·-"' • .. • :,i:crnp rj · J ' .... ,.,, .-: - ..... , • L··· :''··· .• , ,. ,. - , .r, -;,..· ,, 

.. ...... 4 ' :--::' .. ,,.~· .... ~ .... ,, . .. "'"'~ . .. . ,,, .. ,, 
• , 4 • • 
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• · orenoyAp· erez 
coger lo sembrado ya no viene dinero para el 1 
rrollo, 34 años]. proyecto. Técnica de Dcsa-

En este contexto generado por las políticas de d u , 1 . . esarro 0 -que 
no es so o pnvat1vo de los programas de empleo femenino-- od 
n1os comenzar a a~rmar que este pretendido espíritu emprended:; 
con s_u oferta _contm~a~a de ~y~da_s, p:oyectos y complementos, s~ 
1nant1ene gracias a la ins1stenc1a inst1tuc1onaJ, con su oferta continua
da de ayudas, proyectos y complementos. Ello nos lleva a plantear si 
estas iniciativas empresariales responden a un espíritu emprendedor 
independiente o a una práctica, potenciada en el contexto, de una wl
tum del subsidio (Gula ti y Narayana, 2003): 

Con10 me dan, entonces ¿para qué voy a ... ? Entonces esto es como un pez 
que se nmerde la cola, luego dan también su temporada de espárragos, de 
1nelones, de aceitunas [ . .. ],la que quiere y la que no [ ... ]. Entonces es com
plicadillo luchar con eso, nos encontramos con gente que está ya muy acos
tumbrada. [Técnica de Desarrollo,33 af10s]. 

Es claro que esa dependencia institucional está lastrando el espí_ri-
1 · t subvenc10-tu emprendedor de una población rura crec1entemen e . 

nada Y sobre este escenario compartido de hombres Y mujere_s, se 
. cli . f; ºliares que ternunan 

erigen valores culturales y con Cionantes anu < • es 
1 b 1 eales de estas mujer 

por cerrar el círculo de los proyectos a ora es r 

rurales: 
.. o 

como un círculo v1c1os 
Sí puede ser que reahnente tengan ganas, pero es l h 1 o de la respon-

, did d [ ] se une e ec 1 · donde se une todo. Se un~ la como a ... , or ue es que no oe-
bili.dad tan grande que tienen de llevar sus casas,[ ... ] P q de la que 

sa d . - persona rnayor 1 
nen ganas porque tienen un par e mnos o u;al . Ja casa de preparar a 
cuidar, son las que se enc~rgan d_e pev~ para a e :I:i~:nte res~onsables,,ell:s 
comida [ ... ] y entonces tu me diras. E a~ son tot tienen tiempo. ha~n o 
saben que eso es lo ~rimero y luego ya, ;1 ~:e;o~ eso es tan complicado. 
demás, pero ellas primero l:_ casa y su an . 
[Técnica de Desarrollo, 34 anos]. 

, · hablan de que,ª 

Los casos d~ S~err~ de Cásdt~~ yp~~e~:~~~g:e:a~~~llo están foalrnqe:~ 
d al s linutac10nes, e . , d 1 ndo rur , 

Pesar e t e d ofunda transformac1on e mu está ge-
oceso e pr . bl . , n )' que 

tan do un pr . ..J·-des laborales para su po ac10 locales. 
oportunIU<:t . d recursos 

abre nuevas . . en tos de empleo hga os a ·n..iciativas 
nerando nuev_os yac1nu comprobar que muchas de estas I 

lt m uy interesante 
Resu a 
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. . dic1·omlmente asociados a bs y rrabajOS rr,1 ' · · 
est.ín rincu!Jdas a secroresl . s~ del sector servicios, o a conocmuen-

. ks como es e ca 
imueres rura. ' . 1 . a la esfera doméstica. . . . 
ros \" rareJs nncul,1c os , . d Olve1--1 y Peo-ah1jar encajan a J,1 

· de cosmencos e ' ::::> • • • 
Las empresas . : . .. 'ª ue constituven dos imc1anvas em-

perfocción con esra d1li1~d,111u_c;1,} e fia extendid~ más aUá de esa tutela 
·ai cuya conso ,1c10n s . , l d 

pre~n. es . .. constituir un proyecto de autononua persona _e 
aJnumsrranva para . d ' h b 

de emprendedoras. Unas iniciativas que, a emas, an_ sa 1-
~~ea;:;e~har nuevos nichos de mercados ligados a las expectativas Y 
gustos del consumo global en torno a valores como la naturalez~, la 
~alidad v la elaboración ;irresanal (Bérard y Marchenay, 1996; Espe1tx, 
J996;Roseberry 1996;Aguilar, 2003). 

Su éxito señala la dirección adecuada de unos proyectos en los 
que han convergido tanto la lógica de la planificación institucional 
como la de los mismos actores sociales, vinculándose a expectativas, 
\-alores y recursos locales. Experiencias lideradas por mujeres que han 
conseguido revalorizar un producto local, al mismo tiempo que res
mab~n téc~licas y saberes en peligro de desaparición. Unas iniciativas 
~ue e1:mplifican la :ecombinación de nuevas y viejas actividades que 
tncenuvan el paradigma del desarrollo rural (Marsden et al. 1993· 
~~~Jt ~/., 2~0_0) Y que responden a los valores de naturaleza 

1

nútica: 
. h sen ic1os que los nuevos consumidores (Lash y U rry 1987) 

asonan oy con los espacios rurales. , 

6· Conclusiones 

A lo larcto d , 
u l b e este articulo hem 

de~e os PI rogramas de Desarrollo~ tratlado, de in_dagar en los efectos 
111p eo fem · ura estan teruend l e 

análisis de e111no. Un recorrido que h . o en e tomento 
los que se ~res casos que representan los em~s realizado a partir del 
pleo ferne . ueven actualmente estos ambivalentes resultados en 

Por unnl~~o en el 1:1edio rural. proyectos de promoción de em-
corn · o, es ev1de 

et1do al ;-,..,ta d nte que las polít1ºcas , bli tne · "ª r e ali pu · 
runo a los 111 p ar los efectos d. . . cas cumplen con su 

~~protección i11s~~a~os laborales, pero es i~nlnunatori_os de acceso fe-
. ~ero de los e iciona/, tal como h a mente cieno que esta so 

CJat1vas dad asas esrud· d emos podid b -
did , o que la . ia os, ternlina o o servar en e l 

o espíritu emprenusndemda retórica de laf~L~blvasetra: muchas de tales ini-
or ¡ nc1one · • 

en a absoluta de e s_ s1~ua el prctcn-
p ndenc1a rn~titucional. 
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En este sentido, los resultados obtenidos e n esta e . · · 
b xpenenc1a nos nl~estran nt~n1eros~s som ras y un pa~1o_rama menos exitoso de lo es-

perado, rep1esentativo de las caractensucas de algunos de e t 
. d d . . . . , s os pro-

gramas e esanollo. 1~ ~alta d e adec~ac1on e ntre los amplios objeti-
vos de estas macropol.ít1cas y la realidad local. En concreto, h emos 
visto cómo el dise11o y la implementación d e acciones no se ajustan a 
las expectativas y a la realidad socio-laboral d e la población rural fe
menina ni a la composición de sus mercados d e trabajo. Una situa
ción que explica que muchas de estas acciones acaben por integrarse 
dentro de las estrategias económicas familiares. 

Los dos restantes casos hablan de las luces que estas mismas accio
nes están proyectando sobre la población laboral fen:iei:Jna , y son e~
ponentes del modo en que pueden alcanzarse los objetivos que persi
gue la transversahdad del género en los Prc:>gramas de Desarrollo 
Rural. En la medida en que este grupo d e muJe~es em~rendedo1~s de 
Sierra Mágina y Sie rra de Cádiz han consegmdo_ activar e~p~c.10~ Y 

. h 1 do consolidar una imc1auva recursos emergentes prop10s, an ogra d 
q ue como tantas otras del mundo rural , podría haberse cerra_ 0 c

1
on 

' fc . , d 1 s talleres ocupac1ona es. la finalización de la etapa de ormacion e 0 .d d d · _ 
· · · 1 la capac1 a e 111 

En este caso las oportunidades mst1tuc10na es y . . generar 
, . d dedoras se auna10n para 

ventiva y de nesg~ _e. c;s~s empren ali dad hunde sus orígenes en 
un nuevo tipo de 1ruoat1va que, en re ' 

una tradición h e redada a punto. de desaparecer. ll Rural ante el ho-
p . mas d e D esarro o 

De ahl que los nuevos rogra . enfrentándose a la pro-
rizonte 2007-2013 tengan como re to segub 1: 

1 
s que estas encuen

blemática de las mujeres rurales Y ª los 0 stacubo · Su oportunidad 
. , 1 ado d e tra ªJº· d . · tran para su integrac1on en e mere .d ectoras los con ic10-

d 1 11ed1 as corr ' }es será la de incorporar, dentro e as 1 . . , de las mujeres rura 
· l' · riaen la s1tuac10n ·ble para namientos ideo ogicos que :::. 

1 
, ico camino pos1 . . 

en la actualidad. Pensamos que est~ ~s . e . un tengan una inc1denc1a 
que los objetivos finales de estas m1c1at1vas 

real. 

.. , la innovación ... 
la trad1c1on y Entre 
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Resumen. (<Entre la tradición y la innovación: políticas de empleo 
femenino y desarrollo rural» 

El concexco de la nue\'a dinámica rural europea sirve de marco analítico para 
e.;re esrudio que vincula las Políticas de Desarrollo Rural y las de empleo fe
menino.A parcir de los daros extraídos en una investigación, actualmente en 
curso. en distintas zonas rurales en Andalucía, el texto muestra los divergentes 
resultados de esras polfricas de inserción laboral femenina en relación a los in
gentes recursos inwrridos. Se1"1ala cómo el grado de adecuación de la filosofia 
de escos programas a la realidad económica y a los recursos de la cultura local 
constiruye la base desde la que dise1iar los nuevos nichos de empleo femenino 
que e~cas acciones persiguen. La exposición de tres estudios de casos repre
semauvos s1nteuza los ~os polos en los que actualmente se mueven estas polí
acas de empleo. El pnmero demuestra el relativo fracaso en aquellas zonas 
do~d~ la desconexión de estas iniciativas con la realidad local desvirtúa sus 
obJenvos Y las si~~ dentro de la dependencia institucional. Los dos siguientes 
e11en1iphfi~an el exito de aquellas actuaciones li~das a recursos económicos 
oca es as1 como ' · b · · "' l di' . • , ª _tecrucas Y sa eres trad1c1onalmente asociados a las muJ· eres. 
ª tra cion consmuve así 1 · · d 1 d d ' ª materia pnma e os nuevos proyectos innova-
ores e escas emprendedoras rurales. 

Ri/,1bms clave: desarrollo rural , lí . 
dedoras rurales cult 1 al A 'gen,ero, po neas de empleo rural, empren-

' ura oc , ndalucia. 

Abstract. «Between t d. - . 
ment or ra tt1on and mnovation: female employ-

T71is p11per foms o111/te r~ 11·1c~l ~nd rural development 
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lime 11z · < 'ow11 t 1e ge11der ;1 ¡· · o 1 , is p11per 1111derli11es tlie 11 • • d _1eque1 lly o11 rnm/ a reas. At t/1e sa111e 
r:i;t w1_d eco110111y i11 order to i~~~"l_'Y ¡' ~1ptat1011 oJ_ tltis ki11d of progm111s to local 
1110 ·1 0111111mml 11re11s oJ A11d,1/11si11ea~e ' .1e1r labo11r 111c/1es. T11is researc/1 ltr1s bee11 cr1-
ro11'. represe11111th1e of tl1e 11110 11 . (Spcd1111),_ 1hree st11dy cases Itas been selected as tite 

iec¡11e11ce oJ d._ 1<1111 ten e11c1es 711e fi .1 ¡ 
<111d rlie rl . d 1>co1111ectio11 berween lo I i· "~ cases 101vs a relr1tive fi1ilure 
so11rres an~~ ~'.s~s represen( successful ;:;~/ea ll_Y a11dle11dcr i1útiatives. T11e secowl 
fea r11w 11111,"1. ;'~11t1/ ge111/er knowledge 71rve:~1011, "~~1~/t support itse!f o11 loce1/ re-

eri11 JOT ,,,,,,¡ i11 11ova1io11. . zere;ore, fre1 111011 c1111 be defi11ed as the per-
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1. Presentación 

El distrito obrero e industrial que fue San Blas (Madrid) a mediados 
d<i ;~,XX está muy presente en todossus barrios,a pesar de que al
gunos de ellos estén atravesando distintas transformaciones impor
ta~tes (procesos de ge11trificació11, creciente presencia de población in
ongranre, localización de empresas del sector servicios, e ccé tera). 
Emre '""" zonas residenciales y relucientes edificios de oficinas, se 
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a_Iza todavía d v~ejo distrito, un tanto decadente . 
tado por los antiguos edificios d e v iv1·e d . yl ol lv1dado, represen-
- · d · l n a socia os peq - ll res 111 ustna es con sus desvanecido . l , uenos ta e-¿· . s ca1 te es y alo-una qu 
iana o gran industria. El contraste e ntre e l v·e· º l e otra rne-

" - U , I ~o y e nuevo distr" t 
es enorn1e. n gran nu1nero d e solares, algunos e n construcc·, i ~ 
inuestran el lento proceso de transición entre uno y otro. ion, nos 

_ Entre las person~s que po~l~u-on San ~bs en los a1i.os cincuc:nra y 
se~enta , y que hoy siguen residie ndo e n el, es habitual aludir a la fa
brica de la Empresa Na~i~nal de _Autocamiones, SA (ENASA-Pegaso) 
y, sobre todo, a la colonia mdustna.l Ciudad Pegaso, cuando se con
versa sobre las condiciones de v ida y trabajo en aquellos años. Tal y 
con10 veren1os, esta colonia ofrecía a sus h abitantes, en las primeras 
décadas del franquism.o, unas condiciones de vida que estaban muy 
por encin1a de las de la clase trabajadora española y madrilei1a en ge
neral, por lo que no es de extrañ ar que aún hoy tenga una importante 
presencia en el imaginario colectivo d e los l~abitan.t~s de Sa.n Bias, 
habiendo sido una referencia en todos los sentidos (v1v1endas, infraes-

tructuras, dotaciones, etcétera). 
A pesar de que las re tribuciones de los trabajadores de ENASA su-

p eraban los salarios de miseria de muchas o tras empr~sas, Y de que las 
< , • d l 1 ., \ riendas eran tre

condiciones y caractensticas e a co orna y sus v1 d l -os 
, l . a fin ales e os an 

inendan1ente ventajosas, tan so o garantizaron, . b im-
d b . ·a Sin em arao, es 

cincuenta un nivel de consu1no e su s1stenc1 . b. º del po-
, . . d ·d de los ha itantes 

portante resaltar que las cond1c1ones e v1 a d 1 . ños sesenta 
blado mejoraron de forma sustancial a lo largo e, os da e la e:xpan-

. · ó Tuco del pa1s Y · 
corno resultado del crecimiento econ I . , . . mente en las re-
sión de la propia empresa (que repercutira p~sb1il~i~dª·1d laboral de los 

b · ¿ y en la esta l ' 
rn.uneraciones de los tra ªJª o~es. la sociedad de consumo y 
misrnos) . Estam.os ante el a_dvemm1e~t~ ~e - s de ENASA fueron pa~
de la clase media en E~pana; los tra ~Jªl ~~:nsformaciones acont~l~.1-

, . nudo en cuanto a as . [aml 1,1s 
dign~aucos en este se - . enea eran trabajadores Y los 

d Si en los primeros anos cmci._i . . . nda en alquiler, en. 
as. d' ernut1r una v1v1e d tac10-

q ue ni tan siquiera se po ran p sólo a una vivienda (y a las ºnre de 
vieron acceso no , 0 importa 

años sesenta t;1 nia) sino también a un nu~er utoinóviles, 
nes que ofrec1a la colo(fi . ' 'ficos lavadoras, telev1sor~s, a L colonia, 

no naon , das a 1 
artículos de consu~ . n de manera importan~e .sus v1 e~resentaba e 
etcétera) que cam ia~;resa emblemática del rep1:ien~~1e acompaña-

ra iedad de una en 1 crecimiento econon~JCO . aba los enor-
P P ·eso el desarrollo y edi , dura franquista. Sunboliz de Ja clase 
progi '. dida a la era d llo una parte 
ban, en cierta me cC:mo resultado de to o e , 

, delantos que, 1nes a 
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El paternal1smo ' 
1 ue se refería a sus condiciones de 

trJbajadora podía alcanzd~~ en cohqa publicidad a todos estos logros y 
· · conce io mu E - a 

iida. El regimen . l. '-avor defendiendo que en spana er . . menea izar a su i• , , • 
los supo in~rru . . al que ostentaban otros pa1ses gracias 
osibk alcanzar el bienestar soc1 . 

p ""orden social., impuesto tras su munf~ en la ~erra. 
~ Toda1ía hoy se puede apreciar ~na diferenc~a ~otable en~re la co-

l · ·los barrios obreros construidos en el distrito a mediados d~l 
oma ) . . . · ·, . · d 
iicrlo pasado. La colonia uene cierto aire de urbaruzac1on puva a cm-
¿;da con esmero, y esto a pesar de que sus habitantes aseguren que ya 
no es, ni mucho menos, lo que fue cuando era propiedad de la em
presi. 

Por ocra parte, casi cuarenta años después de que las viviendas 
fuesen vendidas a sus inquilinos en 1970, llama poderosamente la 
a~ención la importante presencia de la empresa en la memoria colec
m:-a de sus habitantes. Las viviendas, las calles, las asociaciones de veci
nos, las dotaciones, el discurso de sus habitantes están repletos de 
constantes referencias a ENASA y a un pasado que está todavía muy 
preseme. 

2. Planteamiento del estudio 

Esce arúculo da . 
e 1 . . cuenta de la mve ti . , . 
bolioma mduscrial Ciudad p s gaci~n realizada en 2006 sobre 1 

ca ENASA p egaso, colo111a ere d l ª 
deSan.BJas E~~so ;ntre 1956 y 1960 . a a por a empresa pú-
presencia q. interes por este poblado Y. Situadada en el actual distrito 
1 . ue esta col . . viene do po 1 . 
ecuvo de los h b. on1a industrial aú . r a importante 
de] distrito a itantes del mismo as' n tiene en el imaginario co-

E! . . ' I como en 1 d 1 . 0bJetiv0 pr· . e e os habitantes 
ternaJis Inc1paJ es reali 
&an .mo urbano de zar una aprox.im . , 

q~ISta con el fi una empresa públi ac1on a un caso de a-
~~:~uilinos de ~~~i~~cuperar la me~o~~yd:~l~van~e del régin;en 
que deb lllernoria del t iebn~s de la colonia E raba.Jo de los anti-

e aborc1 ra a_io · n este senf d 
SOci~es ar el ámb·t en un sentido . l o, conce-
ción,ad;u: lo atraviesani o de la reproducció:mp~o y entendemos 

de vestig¡~s de ll~var a ca~!º a~ticulan con el ás~~~l y las relaciones 
liemos rllla~er1ales o pr la imprescindible lab ito de la produc-

en el ealizad ocesos d or de re 
Poblado o siete ent . e trabajo (Castill 20 cuperación 

en aqueU ~revistas abierta o, 04). 
os anos . s a person . . 

' cinco entrevistas i ~s .que v1v1eron 
n viduales y dos 
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e~t-revistas grupales. A la hora de realizarla , nuestro ob· . 
nernos en contacto con SUJ.e tos que hub1ºes .. d ~et1v_o fL.1e po-

" 1 . - . en V!VJ O en C d· d gaso en os .mos crncuenta y se<>eno· trab ·1· d . d iu a Pe-
. , . - • · ·Jª ores e ENASA ¡ d. . 

tas categonas profesionale s amas de e . . e e ist1n-.· :l ._ • asa y personas que h b' 
sic o mnos v adolescentes en aquellos a1-1os t El fi u iesen 

. . • . . . · 111 era recoger d' · 
tos universos d1scurs1vos te111endo e n cuenta la · d' . . ~st111-
d 1 . s 1St111tas pos1c1ones 

e os entrevistados en la estructura ocupacional de ¡ . _ . . , . · a emp1esa y en la 
estructur.1 social. Ademas, hemos acudido a distintos ar·c l11·vo · · 

• • < S e ll1Stl-
tt1ClOI1eS con el fin de revisar las fu e ntes documentales ex:istent 
b l _, 

1 
es so-

re a compama ENASA y a colonia industrial Ciudad Pegaso. 

3. El régimen franquista y el paternalismo 
industrial 

Ciudad Pegaso es una de las muchas colonias que se crearon en nues
tro país en los aiios de posguerra, en buena parte como resultado de 
un régimen politice que fomentaba e ntre d e terminadas empresas la 
recuperación del paternalismo industrial 1 que había caracte rizado a 
muchas compa1i.fas en el siglo xrx (y había caído en desuso en las pri
meras décadas del siglo xx). 

El Estado franquista se caracterizó en sus dos primeras décad~s c~e 
existencia por ejercer una intervención extrema en la vida econonu
ca y las relaciones bborales y por reforzar la asimetría de poder en~re 
capital y trabajo, pernútiendo a las e mpresas un severo control ~ d1s
ciplinamiento de la mano de obra. Desde el Fuero del Trabajo de 
1938 hasta la Ley de Convenios Colectivos Sindicales de 1958, el Es
tado se reservó el monopolio absoluto del establecirnjento ?e Ja~ 

. . . ·. ·' ·oleen va 111 
cond1c1ones laborales, al no reconocer la negoc1ac10:i e . , ]· la 
la aurononúa del capital y del trabajo. El Fuero del Traba_¡o deJO e ,ira 

1 Véase tabla en anexo. . . d d es el princi-
1 De ac uerdo con Gaude mar, la colonia industrial o fabnca-ciu ªu en el que 

d 1 d . · li · 0 paterna sea, 
pal dispositivo puesto en m archa por el m? e o ~c1p nan a valor simbólico, ya 
se e uiparan la fanúlia y la empresa. Esra imag~n nen~ un <=>1'.1n es de oder y coo

q la 1º1·isricució n familiar nos encontramos Jerarqu1a, relac10n. . lporden excer-
gue en . 1 c.b · . ece ex1a u e 

. , . "La gara11ría de un orden 111terno en a ia nea par , . . "' nte espantosa 
peracl!Ond. :1 ese 'exterior' vivido de m anera tan fantasmagoncame del desorden 
no e or en e e · ' · · d 1 fermenros ' de donde según ellos surgman to .os os dos los espa-
por los pllatron~s ro den exterior implica una esrrateg1a de con~rol de ;,º(1991 . P· 76). 
de los ta eres. . e r d ' . efuaiarse una identidad obrera auconoma 
cios sociales en que po na r "' 
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ternalismo in 

El Po , mu marcadas en las empresas y de 

idoneidad de establecer j~ra~~~1~~l en~resario, así como la conveni~?
propiciar Ja figura c?,do~o t npresa en el ámbito de la reproducc10.n 
cia de la inrervenc1~n he. a e1 ·e' en la exigencia de lealtad y subordi-

.1 Ad 's se hizo mcapi · ' 
soci.11. em.i ' . d . . la compañía en aras de la cooperac1on 

. . de los trabaja ores a d' 1 . 
nac10n . ·¿ d de intereses que se enten ia que era a nus
dentro de la comum a . . , 1 · n

El ·n1ervencionismo franquista s1gmfico una ruptura. con e 1 
ma. '. -. d la u República que regulaba las relaciones labo-
tcrrcnc1om~mo e ' ¡ · 

1 d al Derecho e invocó la moral y el paterna ismo rales ape an o .' , 
empresarial al respecto ~abia~o'.1 ~98; Fernan~e.~, 2004). 

El ré!cimen se aseQUro la disCJplina y la surms1on de la clase traba
::> I:> d . , 1 

jadora española a los propietarios de los medios de pro ucc1on y a 
poder político por medio de la Organización Sindical y de un apara
to gubernamental y una legislación laboral represiva (Molinero e 
Ysas, 1993). No obstante, era preciso ir más allá y garantizar el reclu
tamiento de mano de obra, su fijación y su consentimiento en aque
llas medianas y grandes empresas de las ramas de actividad que iban a 
ser prota?onis~as de la industrialización del país y de la introducción 
de la rano~ali.zación ,taylorista y fordista: automoción, maquinaria, 
electrodomesucos, qunnica, etcétera (Babiano, 1993). 

E1
1
Estado franquista hizo, desde sus primeros años de existencia 

una e ara apuesta por 1 . d . li . , ' 
d . , . a m ustna zac1on y la racionalización de la 

pro UCCJon a ruvel estatal · , 
derar est b. . Y promov10 que las empresas que iban a li-
tión de ~ cam 10 pusieran en marcha determinados patrones de ges-ª mano de obra ent U 1 · 3 paternalismo ' re e os e paternalismo . El recurso al 
1 como modelo de ¿· · li h b' ·d 
os comienzos d 1 . , ~sc1p na a ia s1 o muy común en 
· e a revoluc1on md t · 1 d 1 importaban patro ¿· . . . us na , cuan o os empresarios 
1 ., nes 1sc1plinanos d · · . 

e ejercito (G d e mst1tuc1ones como la familia 0 
1996). au emar, 1982; Sierra, 1990· Babiano 1993 . Ga , • , , rc1a, 

El pater li · 
ob· · na smo mdustrial d 1 fr · 

~etivos, al igual que 1 e . anqu1smo autárquico tuvo como 
y rnoralj e paternalis d 1 · ¡ 
d zar a la mano d b , mo e s1g o XIX, atraer, mantener 
os sus es . e o ra, as1 como el 1 d li pac1os sociales N b contro e todos o casi to-
srno defi ·¿ · o o stante ent 1 b. · 

ni os por el E t d ' re os o ~et1vos del paterna-
s a o en lapo -

~ sguerra espanola, nos encon-

En ~te lín ~~=;::~--:--~-----------Para que hs e ea tenemos que resaltar 1 , 
;onaJ, así corr¡~Pbesas con más de SO trabo~ ~stunulos oficiales del primer franquismo 
los centros de tr b obligación de las em ªJª o~es construyesen viviendas para su per
os de! mercado a ajo y economatos q pres~ ~ este tamaf10 de crear comedores en 

. ue o ec1esen artículos a precios más bajos de 

• 
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tra1nos con uno que es enteramente nuevo con resp 
1 t - li d . , . ecto a os del 

erna smo ec1monomco: es el de fac ilitar la in · t - ·, pa-
d 1 t; -d·. 4 • . ~ aurac1on y prog 

e 01 ismo y de las p:rntas de d1sc1plina maquínici s A · . reso 
d.d , . . li , e • Sll11.tsmo las 

tne l as paterna stas cubnan de al!!llna m anera las lag . ' 
1 ' . ~ , e u nas existen-

tes e~ o _que se refiere a la ;rnsenc1a de un E stado de Bienestar d 
salarios directos altos. Y e 

La d.iscip_lin:i paternalist_a había caído en desuso en los países de 
Europa Occidental en el pnmer tercio d el sio·Jo X...'<, cuando los ciclo 
de discipl.in:i panóptico y paterna.lista habían dado paso a la combina~ 
ción de la disciplina contractual 6 y la disciplina maquínica. Sin em
bargo, es interesante seii.alar cómo, en e l marco del Estado franquista, 
encarnado por las élites tradicionales, se optó en los años cuarenta y 
cincuent:i por posibilitar la acumulación de capital a largo plazo por 
otros medios, siendo uno de ellos la recupe ración del programa pa
ternalista de gestión de la m an o de obra. 

Al respecto, es importante hacer hincapié en q ue la implementa
ción de los distintos ciclos disciplinarios tiene siempre relación con 
toda una serie de factores 7 : la situ ación económica del país a nivel 
mundial· las características del mercado de trabajo nacional, region<1l 
y local; ia existencia o no de estructuras de legitimación tradici?1_1 <~
les; la fuerza o debilidad de las organizaciones sindicales; Y las posibili
dades o no de división del trabajo en las distintas ramas, empresas 0 

1 - enc-1 y puestos de trabajo. En Espúi.a confluyeron, en os anos cuar . ' 
, - o Sierra y Babiano, cincuenta, dos factores que, segun autores com. . . . 

. 1 li . , el 1 d lo de disc1phna pa-propiciaron o favorecieron a ap cac1on e mo e 

, . . . . . b 1 seudofordismo en [J 
4 Un fordismo que habna sido un ford1sm o m aca al o o p , 11·1 derer-

. J aloo mas que u ' 
España de los aiios sesenta, ,il menos s1 lo enten em os como ·","" un 111odo de 

· · · d 1 b · d Ja producCion, como minada manc::ra de orgamzac1011 e rr,i ªJº. Y : , . , blico de prorec-
regulación social. Modo de regulación que u11phc;i.na ~111 s1sre~1a ~:y la neo·ociación 
ción ~ el reconocimiento insrirucional de las orgamzac1ones o rer, "" . 

colectiva (Babiano, 1998). . , . . de dominación del c:p1-
5 Gaudemar esrablc::ce cu,irro gr,indes ciclos de:: tec11 1~s . Jo panóprico, un ciclo 

~~ ~~~cri~~~l~:i~:~~ó~u;a~:~:~r~;d:~e~;l~li7c~~1~:q~u~1;1~11¡ºcpa~~~l7;~~~:.i~~~ r;\~~~od~~c~il~ 
:il El . clo de tSC!p na ma . "" O 9 J) 

ciplina contractu . ~~ vlo rista-fordisra ( t 982, PP· 56-57 y PP· 8 - . . rerioriza-
del sistema de producc~n ~, ar la disciplina conrracrual consiste en !.a ~J dt' dele-

6 De acu_er?o _con au ;~1. d~l trabajador a través de " un cierro mo ~e organi
ción de Ja d1sc1plinal por ~a Jos ddeoados obreros o a diferenres fol rn1as1ociniienro 

. , d 1 d r de pacron a "" , . ·ble e recor ¡rac1on e p o e ' . d. . Jina hizo hisroncamente pos1 7 
:ación obrera". Esre npo del ~sci~e las insriruciones obreras ( 1982, p. f ). idos d i.sci
inscituc ional del papel ref1 .ª, nº~ausal y simple emre esros factore_s ~ ~~1~ía . 

7 No existiría una re ac1~ , . la que habría una mutu:i 111 u 
. . una relación d1alecnca en 

plinanos, sino 

. . d strial en el régimen franquista 
El paternahsmo rn u 

143 

. determinadas empresas o ramas, la existencia de estru~-
cernilista en. . . , d .. nal (importante presencia de la Iglesia d 1 mumac1on tra ic10 . . , 
cur:~. e redel catolicismo en la sociedad espai1ola) y la_ s1tuac1~n no 
caco ica, ). d Ja econonúa espai1ola en los mercados mternac1ona-
hegemoruca e . 998) 
les (Gaudemar, 1991; Sierra, 1990; Babiano, 1 . 

4. La empresa ENASA-Pegaso y la fábrica 
de Madrid-Barajas 

La historia de la empresa pública ENASA tiene una estrecha relación 
con la historia política y económica de Espai1a desde su creación por 
el Instituto Nacional de Industria (INI) en 1946 8, en el contexto de la 
España autárquica de posguerra, hasta su venta a FIAT en 1990. 

El objetivo principal de su constitución fue que la producción de 
vehículos industriales (camiones, autobuses, tractores, etcétera) estu
viese en manos del Estado en aquellos difíciles ai1os de posguerra y 
autoabastecimiento del país. 

El INI compró en 1946 la empresa Hispano Suiza, que había sido 
l~ empre_sa de automoción más relevante de España en el primer ter
c10 ~el siglo XX, y que tenía una fábrica en Barcelona y otra en Gua
dalaJara. Se sustituyó entonces la marca Hispano Suiza por la de 
Pegaso. 

Dentro de los planes del INI también estaba la construcción de 
~na fabrica entre los municipios de Madrid y Barajas, en la carretera 

1 ~ B_arcelon~ . La construcción de esta planta industrial se retrasó casi 
anos debido a la precaria situación financiera de ENASA en los ai1os 

cuarenta y cincuenta 1 d e 1 , Y a a escasez e todo tipo de material de obra 
c~r e pais dara realizarla. La planta se localizó en el kilómetro 14 de la 
El re,tera e Barcelona (Nacional 11) y comenzó a funcionar en 1954. 

numero de traba· d , d 
cincuent , ~a ores paso e unos 3.000 a finales de los ai1os 

p ªªmas de 3.500 en los años sesenta. 
or otra parte 1 íl b . . 

tante reestr ' .ª, ª nea Madrid-Barajas fue objeto de una impor-
llevó a cabuclturacion en los primeros ai1os sesenta, ai1os en los que se 

0 a moderni · ' d 1 sustanciales 
1 

zac1on e a empresa introduciendo cambios 
_____:n e fin de racionalizar y mecanizar la producción. 

º Pa~unahis:·==~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
torn · · tona pormeño · d d 1 d 0c1on, SA por el 

1 
nza a e a creación de Ja Empresa Nacional de Au-

e J.M. López (19% ~i9e9n8 el comexto de la España autárquica consúltense las obras 
' '1999). 



144 Maria del Mar M . aira Vidal 

ENASA se c:u-acterizó desde sus coi . 
historia, por la calidad en sus product~~c~zos~ y a lo larg? de toda su 
presa e mblemática del réo-imen y s .1 _ue 11::11 ese senado una em-
__ 1 _, ... · , ~ us ve 11cuosalcan 
re t:v.1ncia en el pauperrimo pa110 -· . - zaron una grdn 
d -· 9 El , · . r ,\111.l espanol de los - d . 

u1c1 . reg1111en m strun1entalizo' los b anos e d1cta-- , · u e nos resultado d ¡ 
pa111a con el fin de que proporcionara11 pub! .. :! d d ' s e a com-. , . ' ic1c a entro fi d 
p.llS, a su capacidad productiva. ' Y uera el 

S. La colonia industrial Ciudad Peo-aso 
como dispositivo disciplinario p~ternalista 
de la empresa pública ENASA 

Las condiciones en las que se encontr:iban muchos barrios de Madrid 
en los a1ios cincuenta y sesenta del siglo pasado eran pésimas; algunos 
de ell?s estaban totalmente carentes de todo tipo de infraestructuras y 
dotaciones, ya que el Ayuntamiento y el Estado eran entidades prácti
camente inexistentes en algunas zonas del municipio. En algunos de 
estos barrios no había asfaltado en las calles, ni alumbrado público, ni 
dotaciones básicas (comercios, colegios, asistencia médico-sanitaria, 
etcétera). Había insuficiencia de viviendas para cubrir la demanda 
provocada por el éxodo rur.al, inducido en buena media por la crea
ción de empleo que acompañó a b importante industrialización de la 
ciudad en aquellos arios, mientras que bs viviendas existentes eran de 
dudosa calidad y pequeñas dimensiones (Fernández, 2004). 

Con el fin de intentar dar solución a los problemas de infravivien-
da o chabolismo a los que se veían abocados muchos inmigrantes es
pañoles que desde distintos puntos del país llegaban a la capital bus
cando empleo, se construyeron nuevos barrios de viviendas, algunos 
mediante iniciativa pública, otros por iniciativa privada. . 

En muchos casos estos nuevos barrios tampoco se caracteriz<~ron 
por ofrecer viviendas dignas o infraestructuras y dotaciones suficien
tes. Este fue el caso de algunos de los barrios que conforman hoy en ·¿ 

1 
- · ta y sesenta 

día el distrito de San Blas, constru1 os en os anos cmcuen 

por iniciativa pública (Gaviria, 1968) . 

ºd de que su s1-
9 La compañía se benefició de un _me:cado c_errad? y prote~~-º _Y(recnológicos, 
. , 1 órbita del !NI, le proporoono unas mvers10nes y me:: ~?~ ai'i.olas. 

ruac10~1 , en a , ) . 1 anzabks en la época para muchas comparuas esp 
financieros, etcerera ina c 
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Por otra p.irce, Ja colonia industrial Ciu~ad Pegaso fue c~nsrruida 
por Ja empr~sa pública ENASA. Se construyo en suelo urbaruzable no 
edificado y sin mfraestruccuras urbana_s, en un _lugar despoblado y to
talmente aislado, no integrado en la crndad e mdepend1ente de otros 

barrios . 

La colonia se localiz, . , 
lona (Nacion 1 I o en el kilo metro 1 O d 1 
dustrial Madr:d I), a ~uatro kilómetros de a· e a c_arretera de Barce-
rnisma carrete -Bara_¡as de ENASA, situada istanc1_a ,de la planta in
la labrica y ra, para proveer de v· . d en el kilometro 14 de la 
. a sus famili iv1en a a 1 332 

Ciudades o zon as, que procedían b . trabajadores de 
19"EI pobladoª: rurales de España. en uena medida de distintas 

:>6 y la se e construyó en d 
edificios y ~~da en 1960 10. Fue o( s fasdes: ,la primera se terminó 
asignada iv1endas d dº . y to av1a es) u . en 

s a los trab . de istintos tipos y d. n_a combinación de 
a.Ja ores segu' n di . 11nens1ones que fu sus stmtos ' eron 

n El Poblad rangos. En el poblado 
quer. El 0 fue ob 
tes de su~royecto era de ra de los arquitect~os~~~-:::-;;-::---::--------

ealización. 1949, aunque sufr., Fran~1sco Bellosillo y Jua B . 
io modificaciones e - n aunsta Es-

n anos posteriores, an-
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vivían trabajadores de todas las c-neo-orias . fc . al 
h 

< o pro es1on es desde d. , · 
vos asta peones (Mazario ?QQ3) Contab· '. in:ct1-' - · · a con una sene de se · · 
coinunes com.o c:11npos de deporte cine piscinas I· rv1c1os 

l 
. . • • < , escue a ateneo 

e
1
cono111ato o a iglesia que, junto con las viviendas eran p~opi ·d· ¿' 

e e ENASA. ' t: a 

_ Tal Y con10 com~1~t,a en la siguie~te ci~a el hijo de dos trabajado
r~s de .ENASA, que v1v10 en la coloma su mfancia y juventud en Jos 
a1.10s cmcu.enta y sesenta, las condiciones de habitabilidad de las vi
viendas (dimensiones, distribución , luminosidad, instalaciones etcé
tera), así como las de las dotaciones e infraestructuras de la c~lonia 
estaban muy por encima de lo habitual en las viviendas y barrios del~ 
clase trabajadora de la época, el pais y el municipio de Madrid: 

El barrio [Ciudad Pegaso] era casi modélico, ejemplar, envidiado por mucha 
gente en la época aquella, por las dotaciones que te1úa. Aparte también por 
los pisos, que en aquella época eran unos pisos, para lo que había por ahí, 
eran bastante majetes. Con ascensores, con calefacción central. O sea, era 
m.uy distinto de lo que en la época se llevaba por la zona de aquí, sobre toda 
la gente que verúa de Madrid, y que vivía en IVlejorada, San Fernando, esta
ba todavía diga1nos cocinando con fuego, en chimeneas, y esas cosas. [Entre-
vista 6]. 

Algunos de los entrevistados afirma n que hicieron todo lo. p_osible 
para trabajar en ENASA-Pegaso con el fin de acceder~ ~n~ vi~1enda. 
Ninguna de. l~s personas entrevistadas s~ P<?~ª per~~ir si~~~~~~ ~l~ 
quilar una v1v1enda antes de trasladarse a vivir a C1ud,id P ::> h 
todos los casos se recurría a habitaciones reaJquilad~s ~on derec. 

0 . ~ 
. . · d existiese una parej,l 

cocina o a conv1v1r con parientes, aun cuan o ya , 

o incluso hijos. . . . ' 'airnen de al-
Las viviendas de la coloma fueron conced1d,1s, en re::. . , de 

. 1 , 1ayor puntuac1on 
quiler a aquellos trabajadores que a canzaron n R 1 ento 

' · · bl · d en el « ea am 
acuerdo con una serie de cnteno.~ esta e~i . os e alo·arciento en 
de la Ciudad Pegaso»: número de hijos, condicd1on~s ? d ; importan-

d li l adiudicaciones e v1v1en a • 
el momento e rea zarse. as . :.i J fab . d"rniento en el craba-
cia del cometido del trabajador en a a nea, ren 1 

jo y antigüedad en la. empresa.! de los trabajadores a las vivie~-
No debemos olvidar q:1e e acceso . <l' d) no ha sido generali-

das de las colonias industriales (y a su ~~;~eq~e creaban este tipo de 

Z
.,do prácticamente nunca. Las compr un número de viviendas muy 
"' , ma consrrm · d ENASA 

poblados teruan por no,r a·adores de su plantilla (en el caso e in Jos 
inferior al número de tra~ Ll 1 s trabajadores algo más de 3.000 e 

l 
. ·endas fueron 1.33- y o 

as VIVl 
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· · das) Esto tema 

d se asicrnaron las v1v1en . 
·¡·mas años cincuenra, cuan o . ~ , no fuese para todos los tra-
u n . . el acceso a las nusmas .d 
como ob1eorn que . so' lo pu·1 aquellos eleg1 os que 

. d 1. presa sino can ' ' . b ba1adores e a em . ' d . . entre los que se encontra a 
. . . derenruna os entenas, . . 

cumphesen con d 
1 

a así como un buen rendmuento 
. ., )' la lealra a a empres , , . . d 

la sunus10n te de las empresas que constnuan v1v1en as 
bbor.tl 11. La mayor par , . . . 

a <us trabajadores las concedían en regunen de alq~iler, anunc1an-
~~r-~ ia vez Ja vaga intención de su concesión en propiedad en un fu
ruro incierto. De esta manera, la esperanza de los obreros de conver
tirse en propietarios, mantenida habitualmente por la empresa 
durante largos a11os, convertía con frecuencia a estos en trabajadores 
dóciles. Las viviendas eran un prel//Ío a la buena conducta del trabaja
dor en la empresa, y su propiedad era el resultado del buen compor
wmiemo del mismo y su f~1nilia a lo largo de un extenso periodo de 
uempo (Sierra, 1990; Garc1a, 1996; Babiano, 1998). 
.. p «Regl~mento de la Ciudad Pegaso» para la utilización de las 
imendas estip~la~a que la permanencia en el poblado estaba supedi
~:e~ rnamerumient? del contrato con la empresa y a considera-

que .se caractenzaban por un marcado carácte. . 1 
de ellas ran imprecisas com 1 li . r mora , algunas 
actividades inmorales o ~ adalmp1eza en los hogares y la ausencia de 
d escan os U no d 1 b . 

ra os hace el siguiente e . . e os tra ªJadores entrevis-
odí omentano sobre 1 

b
p an ser motivo de despido d . , os comportamientos que 
bdo: Y e expuls1on de la vivienda 1 en e po-

A I?: Suponte tú u 
Y del piso Eso q _e estoy casado y me lío co . 

. podía pasar. Por ser infiel [Ent1go: me echan de la fábrica 
· · · ntrev1sta ?) · · · L d. - · a iscrecionalid 

muy i111ponant ad de la empresa . u b 

v1enlda y la¡ rnan~u~'.:s:nora de que los t~a~ajado~~sr aleo tadi~to, un papel 
a co 0 · · ce ese 1 · cu~ ll!a fue un d. . . n a a v1-
Confirió is positivo 

bajado un gran pod enormemente , il 
buena reps en tiempos de er de atracción sobre ut para EN ASA, a la 

ane d 1 escasez , . sus (pot · l 
e a pobiac· , y pes1mas co d. . enc1a es) tra-

11 El ion española. Los ob. n. ic1on~s de vida ara 
~.eficiir¡:e~hlodequelas ~et1vos Principales d~ s 
)l que so o a una empresas u 
dt Por loº Parte de que ponían , . 
~bajadore;eneral fornen su plantilla era en practica medida 

tn~tn el cas~ª: hacer;e a~;a los esfuerzosenon11e111ente renra~I parernalistas be-
1S~dosco e las entt .eedores de tal por parte de toe! e para la misma 

ll!oA,B y C evIStas grupales ehs prestaciones. os o de una l11ayoría' 
· emos h 1 ec 10 refc . erenc1a a l . 

os distintos 
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creaci?n füeron atraer, mantener y discipbnar productivamente a una 
part~ idmp

1
ortan

1 
te _de la i:nan,o de obra d e la fábrica M adrid-Barajas. A 

traves e a co orna se eJerc1a control y coerción sobre sus habitantes 
perm.itiendo la gestión totalizadora de los trabajadores y sus fanti~ 
lias 13

• 

El aislamiento del poblado con respecto a otros barrios del muni
cipio de Madrid era casi total en los aiios cincuenta y primeros se
senta, si tenemos en cuenta la inexistencia de transporte público y de 
vehículos privados propiedad de los trclbajadores (tan sólo existía un 
servicio privado de autobuses directo al barrio de Ventas, que no rea
lizaba paradas en el trayecto y que funcionaba con irregularidad y 
muy poca frecuencia). A esto tenemos que sumar el hecho de_ que no 
había transporte a Canillejas, el barrio más cercano, que se situa~a a 
algo más de dos kilómetros de Ciudad ~egaso. La. e~11presa_ poma a 
disposición de los trabajadores de la col orna u_n ,servicio de transporte 
con la planta industrial , situada a cuatro kilometros del pobla~o, 
pero no ofrecía ningún servicio para comunicarlos con otros barrios 

de Madrid. . al uía de la 
En este sentido, es interesante destacar la casi tot a~itarq d e . 

· · d d 11erc1ales e ocio, colonia, con auton01nía en cuant? a activi, a. es coi . d 'endiente 
escolares, etcétera, que la convertian en pract~ca~1e;1teci~lo~~as indus
de otros barrios. Este era un rasgo muy comm~ 1 e :sx y las primeras 
triales características de la segunda parte d:l _s1g; Xl onstruidas se si
décadas del siglo XX. El hecho de que las v_1v1en as_ c la compañia, 

· J d · influencias extranas ª tuasen en un lugar a1s a o , ªJeno a . d La empresa pro-
las convertían de esta manera en un reducto pnva . ºdores y se benefi
longaba de esta forma su autoridad sobre ~os trabaja ·as de la vida dia-

. · b l to de las circunstanc1 . de ciaba de un domimo casi a so u , ºd d para intervenir 
ria de los trabajadores, en las que tema_~:pac~c~as al aislamiento y a 
acuerdo con sus intereses. Esto era poi s1 ede~:ntendían de los poblda-

. t por lo genera ' se . rnpos e que los ayuntainien os, , ·mportantes en tte o 

dos industriales (ah~:>r:!~~0see~5~0~
0~~e: l~s empresas se ,hacíª(sf:;;a, 

presupuestos muy ªJUS d , . nes orden social, etcetera 
d todo infraestructuras, otac10 ' 

e ' 6) ---1990; Muñiz, 200 . ciences 
1 namenre cons Ja . o los de ENASA fuer~m ~ e c:racción de 

13 Tanto los direcnvos dloeln~lc~~: disposirivo disciplinar~oa :ild:o~siderable col~~ 
·a de la co · , que supom ra en 

de Ja impo~tanJ: ello se debe que su conscrucc:~~· los úlrimos af1os cin_~u~sic'uacióll 
mano deº. ra. viese lugar incluso en u:ios_an a~avesaba una muy d1 c75) 
te econórruco, tu tremendamente ~~fic1ta;~ªs~ (cfr. López, 1998, PP· 67- . 
q ue la empresa era . bocó en una cns1s en 

. que desem financiera 
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. arte de la empresa tenia con-
El aislamiento de la colomadpor pb~a conocidas por los trabaj a-

. . . ·is para esta, e so ' 1 
secuennas posmv, . h· n referencia al te ma en as e ntre-
dores, que, con frecuencia, ,1ce 

riscas: 

1 . te esó ue nosotros tuviéramos tr,msporre, de 
C:A la empresa nunca e lll r . q pos políticamente muy perversos. En-
. a manera Que eran unos uem . d 

:~::~;
1

~llos eme;idían que en Ci~dad ye_gaso se dio codo. Nos pusieron es-
de d m~rcado, cine, bares, farmacia, medico. . 

B:Te querían tener como un gueto [ ... ].Esto era un gueto, que fabrica_ no 
quería que saliéramos de aquí, y te venían a buscar, y te llevaban a fabnca, 
en autocares, y luego te traían .. . [Entrevista 1]. 

ENASA resultaba así omnipresente en la vida de los habitantes del 
poblado 

14
• El aislamiento tenía una utilidad muy de fin.ida en la crea

ción de un sentimiento identitario con la empresa y en la elusión de 
posibles vínculos de solidaridad y apoyo con trabajadores de otros 
centros de trabajo o barrios. 

Uno de los mecanismos de control sobre los habitantes de la co
lonia ~e la propia presencia, entre ellos, de sus mandos intermedios y 
sbupenores,así como la vigilancia, bien conocida por todos que lleva-
an a cabo determinad t b · d . , . ' 

. e os ra ªJª ores que v1v1an en Ciudad Pegaso y que tniormaban al O , 
ent · ll epartamento de Personal de ENASA. En varias revistas evadas a e b li 
ellos los . . a o se rea zaron comentarios al respecto entre siguientes: ' 

A-A , [ 
. qui en la colonia] había 1? 1 .... , 

estaban aquí para vigilar -, 4 o 1 :::> personas mas o menos, todos esos 
B: Como espías. . 
A: Como clu 

b" ' vacos de la o· . ' 
Cien, ~nfrence de la fáb · ireccion. En Pegaso [en la fabrica] había tam-

uardia e il nea, un ordenanza q d . , 
de Per iv 'y ese nos vigilaba d ~e su pa re era cap1tan de la 

sonal. [Entrevista 1]. Y to os los dias daba un parte. Al Servicio 

. En la línea de 1 
Ctonalidad d 0 que mencionáb , · 
dad p e la empresa a la h d amos mas arriba sobre la discre-

egaso y de que los traba ·º~ª e conce~er una vivienda en Ciu
~a ores la pudieran mantener, la infor-

, 11 la o . 

decada d ~1Ptesencia ~d;e~la~~::~~~-:--:------------lllu h e existenc" d a compañía fue e . l 
l!u~ os de sus hab1_a e la colonia ya que spe_c1a menee destacada en la primera 

or lllovilidad y ~t:inte~ adquiría~ un ve~' palrt1r de ~lediados de los ai1os scsc nt~ 
ivers1fica . . icu o propio que 1 ºb 

cion de actividades. es 1 a a permitir una 
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FOTO 2. La colonia industrial Ciudad Pegaso en los prirneros aüos sesenta. 
En l~ foto se pue_d~ ~preciar el aislanúento de la misma con respecto a orros 
barrios del mumc1p10 de Madrid. (Cortesía del Colectivo Vecinal Ciudad 

Pegaso). 

mación que este Departamento recababa a través de estos "confiden
tes" o por otros medios podía incluso poner en peligro el empleo y el 
usufructo de la vivienda por parre de los trabajadores. 

Por otra p a rte, como es bien sabido, el régimen franquista mantu
vo siempre una importante alianza con la Iglesia católica que hacía 
que esta institución estuviese muy presente en la vida de todos lo~ es
pañoles, de manera muy especial en las primeras década~ de la ~ctad 
dura. Como no podía ser de otra manera, en una colorua prop1:~ª 
de una empresa pública muy vinculada al régimen, la Iglesia cato~ca 
jugó un papel importante inculcando aquellos valores que _b eneficia= 
ban al mantenimiento del statu quo, y participando en el ferre~ con 

, .d d 1 b . d los h abitantes 
trol que se ejercia sobre las v1 as e os tra ªJª ores Y 
del poblado. . . , . . - , fomentó 

En lo que se refiere a la instituc10n familiar, la comparua . de 
· la c.amili·a nuclear con el fin de incentivar la depend~noa Ja 

s1en1pre 1. 1 · ·b1do en 

1 
"dad ramiJiar con respecto a la empresa (al _sa ano pero ,,,.,ás 

a un1 i• . , ) 1:> Pa a ENASA era '" 
fábrica, a sus medidas paternalistas, etcetera . r 

, 1 mativa por 

gl 
nro de la Ciudad Pegaso» recogia a nor , 1 del 

15 El artículo 20 del "~e t~e en las viviendas los fanúliares que depe11d1a1 

Ja cual solamente se pod1an a ºJªr 
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que com·eniente que no existiese una Jmplia red ú m.ili.ff en b · "k 
iÚJ que mitigase esr<1 dependencia, la cual se YCÍ.1 J ·recenud..1 ~r:h::,i:' 
al aislrntienro en que se enconrraba la misma. 

L1 unidad social básica en estos ar1os erJ la r"dnulia. L1 diL"ud ur:1 
franquist,1 siempre tu\"O entre sus objeri\·os promm·er u nos \·¿J ores ,. 
un modelo de fa1;1ilia muy rr.1di~ionales, con roles específico s y di.re~ 
rentes para el va'.~n y para la mujer en wdos lo· ámbiros d e la \ida. El 
modelo de fanlilia tradicional aseQUraba qu""' en la d i·s-- ·b · ' d l . . :::;, .... , ltl uc1on · e 
trabajo dentro de la mudad familia r. uno de los 1ru-en1bro· l· · U b . · · ·· • ~- a muj er 
he~e ~ca o los rr.i~aJOS de reproducción de la fuerza d e ~rdbajo E 

_e,c ~ ~que la mujer desempeñase este papel denrro de la i nsri~ 
non an ar era de la maYor rele\·ancia si e - . l - : l t -

al món de las tareas dorn'ésrica· e 1 ,.. ~n~10eramo_s q ue liberaba 
energías al empleo en 1 c:b . .:> 1 on e nn e que dedKase rodas sus 

a ia nea, o que para es- , 
mente en su rendimiento p 

1 
d Ea repercuna posiri\·a-

fo~talecintienro de la ins;iruº~Z~r~ a . ~,no debemos ~h-idar que esre 
mas d_e l~ de fomentar el paternalis~miliar es un_a medida estatal, ade
a sust1tu1r_ la ausencia del Estado del ~~mpr~sanal, que estuvo dir igida 

En Cmdad Pegaso el nú d ie~~scar y de serYicios públicos 

~ª~~poder ª,dquiriruna vivie~roy l~ ~i~ e~a uno de los crirerio~ 
más: acc~dian a aquellas que tecian _ra ~:> numerosas de los ape-

la ho:~~ª:c~~~ otras. Los t~abajador~~~;~:~~~~ co?5iderablemente 
nadas a solre~ era una residencia, ya que h ebr:ias _es_tar casados a 

E 1 os. no a ia viviendas d . 
.. n o que se refie est1-

vis1blemenre la re a los hijos de los tr b . 
tanto, la colo . mdano de obra de la emp a ªJadores, es ros eran p re-

rua eb' resa en añ -
que repercutiera ia_ ~rantizar unas cond· . os vemde ros. Por lo 
~ro. El colegio ~~os1ttvamente en su lealtai~10nes ~e ~ida favorables 
o con los intereses~ralba ~na fuerza de trab/ ren~m:1enro e n el fu
. ENASA contr"b , e a fabrica. JO socializada d e acucr

c1endo co . J u1a a la re 
nornar nd1ciones de v· producción de la fue . 
una"'~· por ejemplo g ida ~ceptables en todo lrza d e ~rabaJo o frc-

··"'ner d • arantizab s os senr d El 
ocio y el .ª e controlar a precios razo nab 1 os. ~ cco-
ducció t1ernpo libre el consumo y las les, ademá-; de 'icr 

n, pero , eran co d .. , costumbres ~[ b', 
tenian el. n ic1on indís . . am ie:n e l 

inconveniente de qu~e~sable para esta rcpro
e trabajador P<>día uti-'·cabeza d 

c!11so e fantilia" E 
de se constru· .. sto era 1lJ 
ciat~or ta111a~~n/1viendas de u~ con~ún en las coloniac . . 

ªPoyo (S1· ' on el fin de p quenas di111ens1·0 s mdustrialc:s en h • . erra 1
99 

que 
11 

d. nes, aun . ' · ' que 111-
' O, Pp. 132-13~) iesen cobijo a una ;ue ~~1d1<:ran comtítuir~c 

. . mp ia red Fan1ilwr o \ O-
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lizarlos para realizar actividades q . 
(p . dº . 1 ue supusiesen un desa fi . 

elJU lc1a en su rendimiento laboral) o . 1 l?aste is1co 
. . d d , . me uso para dedicarse 

t1v1 a es políticas de carácter subversivo. Por esta razón 1 ª ac-
hacía todo lo posible para encauzar el ocio de los trabaJ·ad:reesmpresal 
fi d · · ·d d con e 

n e evitar activ1 a es que se consideraban perJ·udiciales na tabe 1 . · · , 1í . , ,. rna , 
a 01garuzac1on po tlca, etcetera) frente a otras que se consideraban 

beneficiosas (cine 16
, deportes, etcétera) y que se realizaban bajo el pa

raguas de la in.isma. La m.isma empresa organizaba los denominados 
"grupos de empresa", grupos de ocio en los que se practicaban dis
tintas actividades lúdicas como caza, senderismo, ajedrez y muchas 

nlás. 
Eran estrategias para mantener ocupados a los trabajadores e~ 

prácticas que no perjudicaban a la compañía, evitando s~ aurono~ua 
cultural y social. Se fomentaban además las actividades mterclasmas 

·C E · ·- . . 

~ 
' .f 
. ' \ 

ll•}OS 
. d d pegaso..r" .al Ciu a 

la colonia industn 

C
. Pegaso, situado ;:1 . al Ciudad Pegaso). 

3 ine · 0 vec1n 
FOTO · , del ColectlV 

(Cortes1a 
sesenta. . das a una 

habían sido somet~ís por Jo 
el cine Pegaso 1 s cines del p Í unto 

royectaban en ctaban en codos º. josas desde e p 50. 

16 Las películas _qu~ls~Je )as que se proJ~iesen resultar ~~:n~~blica ENASA_pega 
. ta censura, al igu consideraba qu~inquista y Ja empr 

estnC ingún caso ,s~ del régimen 
que en n 1 o políoco 
de vista rnora 

l
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. . nro con mandos intermedios, e incluso en ocas~ones co_n 
(operar!OSJU . ) on el fin de evitar lo más posible espac10s y actl-
mandos superiores e b 
. d _ . · · s al fornlecimiento de bs redes entre o reros. 

vida e) p~p1c1? d' e la ~olonia y las favorables condiciones de vida 
La existencia ' . . · d 
1 n-aban posibilit·uon un fuerte sentmuento de grat1tu 

que a acompa ' . · ff b .· 
y lealtad hacia la empresa, a la_ que un antiguo trab<ljador ?e, la. a ~ica 
hace referencia de manera reiterada en un_a de las entrev1st,is realiza-

,. " " 1Pegaso" 1
' · das como ·santa empresa o sa1 , . 

A: Fue la colonia más bonita y mejor de España. 
B: Era precioso todo, todo, un césped todo muy bonito. Luego lo dejó la 

empresa y se empezó a malear. 
A: Sama, santa, santa empresa, san Pegaso, como decíamos. Ten en cuenta, 

no rny a decir ninguna tontería, que san Pegaso, dig.lmoslo, nos lo daba 
todo, todo, porque tenemos vivienda y todo, nos lo daba Pegaso, y luego el 
trabajo ... 

B:Todo ha desaparecido ... 
A: Porque tú fijate conseguir un piso antes . . . Y aquí te lo daban casi rega

la~o. [ ... ] Nos ha dado la vida. Nos ha dado el bienestar que tenernos. La fá
brica Pegaso no~ ha dado la vi?ª· No me cansaré nunca de decirte, san Pega
so, que~¡ que diga lo contrario no tiene conciencia n.i idea de lo que clice. 
[Entrevista 2]. 

El ~oblado se caracterizaba por una importante identidad de per-
tenencia a la comp - , d ·ai , s· b ama Y unas re es soc1 es de caracter comunitario. 
¿

111 
ennfi1 argo, estas relaciones no estaban exentas de cierto recelo y 

esco anza debido ¡ · · 
ámb't d 1 . a a om111presenc1a de la empresa en todos los 

1 os e a vida de sus h b · d al día como ¡ . ~ itantes, que e · guna manera se enten-
a omnipresencia del · ' · fi mucho mied . rrusmo reg1men ranquista . Había 

o a represalias por p t d . comportami . ar e e ENASA ante determ111ados 
entos o actuac1one 

men polícico D d 1 . s que no eran aprobados por el régi-
. os e os antiguos tr b · d d 1 e! . . este aspecto en un d 1 . ª ªJª ores e a Labnca enfatizan 

a e as entrevistas realizadas: 

C:Aquí n h 
he ~s emos empezad 

mos deJado de pertene o a conocer ahora cuando la jubilación cuando 
cer, cuando hem d . d d , 

--;-;---__ os eJa o e trabajar en Pegaso. 

Esta" · =:~~~::==~--------------llluestr ~ant1ficación" d l 
a un in e a empresa p d 

ENnsA,cornp ~enso agradecinúento or parte e los habitantes de la colonia 
se refiere a prania 9ue destacaba considequbelse acerca en ocasiones a la veneración 
tan" . estacione ra emente frente · , repiten d s, representaba t fi a otras empresas en lo que 
camente"todo~ :alnera muy expresiv~n:lgi.gura benefactora que, tal y como comen-

n o que se refiere a b. mos entrev.istados, les ha ofrecido prácti-
ienestar Y necesidades. 

1 
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E . aira Vid 1 11fre111stadom . . y , a 
C: N os co . ~ p(lr que antes no os ronocíais? ·Por q é~ 

nociamos, pero no nos habl 'b i: u . 
vas a hablar con un encargado;:> a amos porgue era muy . , 

A· p l' · · · · · ,como . o iticamente no se hablaba o r , 
B : Much o miedo de decir cada' pu11oqul e babia mucho m.iedo, hombre. 

b ' · o que pensab ]' · por9-ue esta a el régünen y podías ir a al : 
1 

a po.mcamente, nlie-do 
trevista 1]. caree en cualquier momento. [En-

. Tal y como hemos comentado, algunos de los trabajadores 
v1stados ,eran plenam.ente con scientes de los m ecanismos de entre) 

que poma en ma~cha la compai1ía en la colonia, y hacen refer~~~~:ºa 
la nusn1a en ocasiones con10 un gueto u n cuartel 0 la .t:'!.abriºca II ( 

1 . , d 1 .e~ . ' i<i una pro ongac1on e a iabnca en sí). 

Por otro lado, la aglutinación de los trabajadores en una colonia 
con el fin de optim.izar la producción y aplicar técnicas disciplinantes 
tam.bién tuvo algunos inconvenientes para la compafría, ya que posi
bilitó la organ.ización de los trabajadores. La manera de intentar neu
tralizar esta organización fue albergar a todos los grupos sociales en 
la colon.ia (obreros, empleados y directivos) con el fin de trasladar a la 
rn.isma el control que se ejercía a través de las jerarquías laborales en 
el centro de trabajo (Muñiz, 2006). 

A pesar de los mecan.ismos d e control implantado~ por. la compa
ñía la organización política de los trabajadores fue rnevitable Y las 
mo~ilizaciones obreras de los años sesenta y setenta en este centr

1
o ~e 

d . 1 .- t ntes en la co orua trabajo fueron relevantes. Las re es soCia es ex1s e M d .d e 
facilitaron que los trabajadores de la !abrica de ENASA enda ª rni r;-

. · di · nes y deman s co organizasen para luchar por sus reivm cac10 . di!! 'les para 
11 - d d.i t dura militar tan uci 

lativa facilidad en aque os anos e c a d los trabajado-
el n1ovim.iento obrero. El hecho de que buena. parte. ede redes socia-

, . · onó la existencia b" 
res fueran tambien vecmos proporc1 d bajo sino tam ien 
les muy sólidas, la~rada~ no sólo e~l e~ c~~1~~ e~:~:ncia,de una cultu
a partir de la convivencia en el po a o . ---

~~=----------:-=-~=-=--;;-::;;~:;.;¡:~;;~~~~d~· sobre . . DESA ( esru !O 
ts en El 1111111do socwl de E-'~1, ría inreresance 

is Tal y como com~nta J. Bog~{ d de esta empresa en Av1les), sel ncre las dis-
el acernalismo indusrnal y Jos po a os fiere a Ja conilictivida~ labora ~r~aliscas. Bo
esfablecer comparaciones, en Jo u~u;ese ~~ieron en marc?ª, récn1c1~E~~rbasta 1976 ~~ 
tintas empresas del I~~t;;;~fc;lismo ~ébil que cara~er~~o ;eE~Sempresa. Sin ~~i~~l, 
gaerts argu~e~t~ ~~ecco desmovilizador. del pacern se~ala, en oc:ras empr~~:os Jabo
consecuencia : o tal y como este nusmo autor esa en Ja que Jos .co~ eron recu
go, este no es e cas , oco es el caso en ENASA, empr ábrica de Madrid, u 
entre ellas SEAT. T~~;'ica de Barcelona como en Ja1 ~96; Roldán, 2004). 
rales, tanto en Ja a. neros a11os sesenta (Palomero, 
rrences desde Jos pru 
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consolid 1d·1 \ . comparrida por los trab;tjadores e ra 
de empresa muy < ' , • ~ · - d 

rJ . . . todas luces para la empresa, pero ruvo como ievt: i :.o e 
benetmo a a ' . , . ¡ . · 

i ¡]lecho de que pro rlo1no110 una buena base a a 01gam-
]J moneca e t , . . . d . d 

· • J ! movimiento obrero en la fabrica. El antiguo trabaja or e uc10n ce ., ,. " 
l. npai1ía que se re6ere a esta como "sama empresa o san peg<1-
a COI b', 1 · ·' l so" en una de las entrevistas anteriores hace tam ien 11ncapie en a 
imporrancia de la lucha obrera en la fábrica: 

A: Ha habido sus complicaciones, como todo en esta \·ida: en esta vida no se 
con5igue sin lucha nada de nada, la vida es lucha. [ .. . ] Tú pedías tres, ellos te 
daban dos, pues eso sacabas adelante, había que luchar. Había que luchar. 
Como ha sido siempre coda la vida, el obrero, la lucha del obrero ha sido así. 
Contra el patrón ... (Entrevista 2]. 

Es interesante resaltar la existencia aún en Ja colon.ia de redes so
ciales muy sólidas y asociaciones vecinales que han heredado de algu
na ma~era el espíritu reivindicativo y combativo de aquellos años. El 
C~lecuvoVecinal Ciudad Pegaso ocupó en los años noventa las insta-
laciones d 1 · · ( 
de hab· . e antiguo eme que ,llevaban años abandonadas) con el fin 
, .- ilitar en ellas su local. Mas tarde, este colectivo se movilizó con 
exuo con el fin de 1 A . 
i tal . que e yuntarruenco de Madrid situara en estas 
ns ac1ones un Cent d M 

so por d ro e ayores Y para que se habilitase un acce-
carretera esde la 1 · 1 N · 

circunvala ·, M co orua ª ª 1 acional II Y a la carretera de 
cion -40 Por otra l A · · , 

nización M d ·d z · parce, a soc1ac1on de Vecinos Orga-. ª n ona Este ocup b h h d - . instalaciones d 1 A ª ª asta ace os anos las ant1011as 
e teneo de op · d · b-

que hab~a situado su local. erarios y man os mterrnedios, en el 
Los mquilinos de C d d 

de la década d 1 _ iu ª Pegaso tomaron conciencia a lo largo 
" . e os anos sesent d l . . 
viviendas en prop· dad . ª e a 11nportanc1a de adquirir las 
r~s en las huelgas~ 196ª ,_Partir de los despidos de algunos trabajado-
d1rect 1 . e ::i Y 1968 que e · . a a obliga · , ' u vieron como consecuencia vi d c1on por p t d 1 . 

en. ~s que habitaban El . ar e e os rrusmos de abando nar las vi-
co1111s1' · Jurado de e , 
vivien on que se encargaba de de mpresa creo ~n estos años una 

L das por parce de EN mandar Y negociar la vc:nt:-i de la '! 
a corn -· ASA. 

das de la pa1~a se resistió en un i . 
ac -colorua en pro . dad . pr mer momento a ccdc:r 1:1<, v1vic:n-

ºtnpanad d pie · Sm embar"JO J , ~ • · con , . os e cambio · E> , os ano<; 'iC'i<.:nta v1n11.:ron 
eXIco 1 b' s importantes e E ~ s ¡ , 

trabai d e 0 ~etivo marc d d 11 spana . · <.: 1:1b1:1 c;11rnplídn 
. ~a ores¿ d a o e atraer 1n· t ¡· · · introd . e etermin· da ' ;,i n ,cnc:r Y 1 1';(;1plJJ1:1r .1 1< 1·¡ Ucir la · ª s empresa<; e t - ¡¡ racionaliza. , d · , 11 re<; a·, J:l lA'1A,1,c,11 ,.¡ ¡¡11 ,¡, . 

cion el trabaio · ¡. ¡ , , 
:i Y •. t prot 11v ·1q11 •.:11 J;. ., 11 1í·,111 .1», 
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. . ~den1ás, el consumo de masas m ás o m enos ener . 
nc1on del sistema de Seguridad S . 1 h . . g alJZado Y la apa-
l , . , ocia ic1ero n que b 
a~ practicas paterna.listas de las empresas incluidas las c~lena. pa_rte de 

tnales, perdieran sentido (Babiano 199S) A . . o111as mdus-
. , . . . , , . sist1rr1os en estos años a 

una m1portante disn11nuc1on del recurso a técnicas de dº · lº 
tern li t , isc1p rna pa-

a s a en nuestro pa1s, y ENASA vendió las viviendas a SllS. · iliº 
· fi · ' l · fi mgu -nos y _trans no as m raestructuras de la colonia al Ayuntamiento d 

Madrid en 1970. e 

J:. través del análisis de los testimonios orales recogidos, hemos 
podido comprobar cómo todavía existe entre los habitantes de Ciu
dad Pegaso un recuerdo muy vivo de lo que fue y significó esta para 
ellos en los años cincuenta y sesenta. ENASA aún tiene hoy una pre
sencia muy relevante en la memoria colectiva de estos sujetos, casi 
cuarenta años después de que el poblado dejase de ser propiedad de la 
compañía, y casi veinte después de que esta desapareciera como tal al 
ser vendida al grupo empresarial FIAT. Evocar aquellos tiempos des
pierta fuertes sentimientos de gratitud y orgullo (vivir ~n la colo~lia 
era un signo de prestigio social que distinguía a sus habitantes), e m
cluso cierta nostalgia de un pasado en el que la compat1ía velaba por 
sus trabajadores y sus familias. 

En algunos casos estos sentinuentos se encuentran entremezcla
dos con la conciencia de la importancia de la organ~zación obrera en 
años de dictadura y dificultades. En este sentido, es interesante recal
car cómo para la mayor parte de los trabajadores de ENASA la ~mpresa 
no representaba simplemente una figura paternal protectora, sm~ ~uale 

. did l d · 0 que caracterizo encarnaba también en cierta me a e esponsm 

régimen franquista . 

6. Conclusión 
· ·' a Ja . . alizar una aproximac1on 

Este artículo ha teru?o como objetlVO ~e dis ositivo disciplinario r~-
lonl·a industrial Cwdad Pegaso com p pu' blica emblemat1-

co d NASA una empresa d 1 ·
ternalista implementa ~por E . , - os cincuenta y sesenta e s1 r 
ca del régimen f~anq~~sta en ~~~~ciclo la posibilidad de re~u~~a 

E man1ac1on nos 1 . nemona 
glo xx. sta apr . d 1 habitantes de la co orua, J ,J:cio-

. d l trabajo e os , , 0 las conUJ 
la n1en1ona e tes tanto la compafua e:i si co1[1 ue este per-
que están muy pre~~~ entre 1956 y 1970, anos en os q 
nes de vida del po a o 

'a a la empresa. tenec1 
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La investigación realizada nos ha pernlitido examinar un caso de 
pacernalismo industrial puest? en marcha en España en los dificiles 
años de posguerra. con el objeto de reclutar, mante?,er, cont~olar y 
disciplinar prod~1cnvamente a ~?ª parte de la poblac1on trabajadora. 
Llama Ja atencion la recuperac10n de un modelo (con todas sus ca
racterísticas: aislanliento, omnipresencia de la compai1ía, etcétera) que 
había caído en desuso en el primer tercio del siglo XX, en un contex
to en el que las instituciones públicas lo impulsaban en aquellas em
presas que se consideraba que iban a ser las protagonistas de la indus
rrialización y del desarrollo económico del país. 

Asistimos entonces a una nueva oleada de prácticas paternalistas 
en el primer franguismo. Tal y como plantea Sierra 19, estas prácticas 
no serían un residuo del Antiguo Régimen, una forma de "feudalis
mo industrial", que habrían persistido a lo largo del siglo XIX y desa
parecido en las primeras décadas del siglo XX. El recurso a la gestión 
paternalista de la mano de obra habría tenido lugar en distintas fases 
del desarrollo del capitalismo y con distintas formas de Estado y ten
dría relación, tal y como ya comentamos, con la situación de deter
minadas condiciones históricas. 

En este sentido, podríamos hablar hoy de una nueva oleada de 
paternalismo en el contexto nacional e internacional actual, en el 
que están teniendo lugar importantes cambios en lo que se refiere a 
l_as _condiciones sociales, políticas, económicas y jurídicas desde las 
~ltu~as décadas del siglo XX (debilitanliento de las orga1uzaciones 
si~dicales, desregulación laboral, transformaciones en el Estado del 
Bienestar y la fanlilia, etcétera). Paternalismo reeditado con la eti
queta "responsabilidad social empresarial" o " responsabilidad social 
corpo f " b · ra iva , ajo cuyo paraguas un número destacado de empre-
~ª~· sobre todo algunas transnacionales, enarbolan el discurso de la 
etJc~ ,de los negocios y ponen en marcha técnicas paternalistas de 
gestion de la mano de obra . El reviva! de las "ciudades" construidas 
por empresa · d d . s en torno a sus centros de trabajo para proveer e 
eternunados se · · b · d ' · ºfi · e rv1c1os a sus tra ªJª ores es mas que sigm cat1vo 
n este sentido 20. 

19 
Prólo 0 d · . 

20 C g . e Sierra al libro de Bogaerts E/ 111i111do socia/ de ENSIDESA. 
del muru~m~ ejemplos, la Ciudad de Telefónica, situada en el distrito de Fuencarral 

c1p10 de M d ºd . . . d Boadilla d 1 a n , y la Ciudad Grupo Santander, situada en el mu111c1p10 e 
zonas aisl ~ Monte, a 18 kilómetros de Madrid capital. Estas "ciudades", situadas en 
poderno ª as de otros barrios, han sido inauguradas en los últimos años. En ambas 
L 5 encontra · f; il lí · · Ycione-s de . r, entre otros, los siguientes servicios: escuela m ant , c mea, msta-

pornvas Y restaurantes. 
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Al"lEXO: ENTREVIST:\S REr\LIZ :\D:\ S 

• El: Entrevista conjunta a tres trabajaJores que en los años cincue t · , . . na y se-
s~n~a eran un tecmco de Tipo A (A), un oficial de 1ª (B) y un peón es e-
c1ahsta (C). p 

• E2: Entrevista conjunta a dos trab ajadores que en los a 11os cincuenta y se
senta eran un oficial de lª (llegó a ser mando intermedio) (A) y un oficial 
de Y (que ascendió a oficial de ¡ • en 1965) (B). 

• E3: Entrevista a un trabajador que entró a trabajar en la fábrica en 1955 
como oficial de 2ª y en los a11os sesenta ascendió a oficial de 1 ª (llegó a ser 
mando intermedio). 

• E4: Entrevista a un ama d e casa que vi\'e en Ciudad PegJso desde 1956. Su 
marido lleaó a ser oficial de 1 ª (y mando intermedio) en los aüos sesenta, 
y ella, al e;viudar en 1971, entró a _era bajar .en la fabrica ~omo p

0
eón e~p.e

cialista. Un ailo más tarde comenzo a traba_¡ar como ofi.c1al de 3 adnums-

trativo en la centralita hasta 1984 . 
• ES: Entrevista a un ama de casa que vive en Ciudad Pegas? desde, 1960 Y 

cu 
0 

marido comenzó a trabajar e n la fübrica como ofic1<~l de 2 en :os 
_Y · t" y llego' a ser oficial de 1 ª (y· mando intermed10) en los anos 

anos c1ncuen " · 
ochenta. . d . p 0 en la actualidad, hijo de 

• E6· Entrevista a UllJefe d e Ventas e J\•ECO- eg,1s . . ' . e 
b
. . d e de ENAS·' que en los a11os cincue nta y sesenta v 1v 10 en iu-

tra ªJª or s .... , . 
dad Pegaso su infancia y adolescencia. 
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El paternalismo industrial en el régimen franquista 161 

R es11111e11 . <tEI paternalismo industrial en el régimen franquista. La 
colonia industrial C iudad Pegaso en Madrid (España)» 

Este articulo da cuenta de una investigación realizada en 2006 con el propó
sito de analizar un caso de paternalismo industrial en Ja Empresa Nacional de 
Autocamiones, SA (ENASA- Peg:iso) en los a1ios cincuenta y sesenta del si
glo xx. ENASA fue una empresa emblemática del régimen franquista, creada 
por el J115rituto Nacion:il de Industria en 1946 con el objetivo de que la pro
ducción de vehículos industri:iles (camiones, autobuses, tractores, etcétera) 
esmviese en manos del Estado en aquellos dificiles alios de posguerra y auto
abastecimiento. 

Esca empresa construyó, en el marco del paternalismo industrial promovido 
por el régimen franquista en los a1ios cuaren ta y cincuenta, la colonia industrial 
Ciudad Pegaso (Madrid) entre 1956 y 1960. Esta colonia fue propiedad de la 
compaiüa desde su creación hasta 1970. El objetivo del estudio ha sido recupe
rar la memoria del trabajo de los habitantes de este poblado en aquellos años. 
El Estado franquista incentivó, en su etapa autárquica, la puesta en marcha de 
dispositivos disciplinarios paternalistas en aquellas empresas medianas y gran
des, tanto públicas como privadas, que van a ser protagonistas de la introduc
ción de la racionalización del trabajo y de la producción desde finales de los 
años cincuenta. Escas prácticas paternaliscas fueron una manera de allanar el 
canúno a la introducción de la disciplina maquinica. 

Palabras clrwe: memoria del trabajo, condiciones de vida y trabajo, ciclos 
disciplinarios, dispositivos disciplinarios paternalistas, taylorismo-fordismo, 
relaciones laborales. 

Abstract. ulnd11strial paternalism Íll Franco rcgime: the compa11y tow11 
Ci11dad Pegaso i11 Madrid (Spaill),, 

171is article Í1ifor111s abo111 a researc/1 carried out i11 2006 i11 order to 111111lysc 11 case of 
i11dus1ri11/ p111emalis111 i11 the co111p1111y E111presa Nacio11al de Au1oca111io11es, SA 
(E.\'ASA-Pegaso) Í11 the 50's alld 60's oJ the 20th cc11t11ry. E.VASA rv11s 1111 emblematic 
enterprise of1'1e Fra11co regime, created by the Instituto N11cio1111l de J11dustria i11 1946 
to e11sure tl1111 the Sta/e co111rolled the productio11 oJ illdustrial 11e'1iwlcs (rmcks, buses, 
lrac/ors, etc.) ill rhe dijfiwlt ye11rs oJ the post Ci11il lMir period a11d of ecollot11ical 1111d 
politim/ aut11rc'1y. 

11lis co111p1111y b11ilt,Jrom 1956 to 1960, a compa11y 1011111 (lll/ed Ciud11d Peg11so 
i11 the surrou11di11gs of 1\lfadrid. 771e to1V11 111as a property oJ the comprmy from 1'1e11 to 
1970. 771e objeri11e of this sr11dy is to recover tl1e collecti11e lllbour memory of tl1e i11'111-
bi111111s of this 1011111 ;,, those ye11rs. 

In the 11u111rcl1y period - the 40's 1111d 50's- , the Fraileo State e11co11mge~ tho~e 
co11!p1111ies 1/wt 111ere goi11g to play a a decisi11e role i11 the i11troductio11 of the _r,1t101111'1-
snt1011 oflabour1111d prod11ctio11 (so111c s111te 1111d pri11111e, medium-a11d-/11rge-s1zed co111-
P1111ies) lo pul i1110 prt1c1ice p111emalistic disciplillary devices. Suc/1p11temalis1ic 111c11su
res p1111ed 1'1e 111ay for the i11troductio11 oJ 1'1e Scie111ific Org1111iz111io11 of Labour. 

Keywords: Collective labo11r me111ory, li11i11g 1111d 111ork co1uli1io11s, discipliuary cy
cles, p11lem11lis1ic devices, 111y/orism-fordism, labour rela1io11s. 
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1. Lugar y camino habitados en la so ciología 
del turismo 

En la literatura especializada relacionada con el mundo del turismo y 
la hostelería se ha producido al menos en la última década una ex
plosión de publicaciones cara,cterizadas por ser soporte de u~a visión 
?r?1?~tora del negocio turístico y un singular énfasis en las proezas e 
mic1at1vas de modernización empresariales en la producción de una 
de l~s . mercancías más singulares e idiosincrásicas de nuestro país: el 
s~rv1c10 turístico. Se han desarrollado también prolijos esfuerzos por 
siste_matizar información estadística, impulsados desde instituciones 
oficiales, para dar cuenta de una de las primeras industrias nacionales, 
con un claro propósito de reflejar los éxitos económicos de un sector 

* _Mari Luz Castellanos Ortega y Andrés Pedreño Canovas, Los 1111evos braceros del 
ºªº· So11ris11s a ji "b/ · · ' · M · - D' ila Edi ' ierpos e.xi es e 1de11r1d11d de e111presa e11 el sector 111nsr1co, 1110 Y av 

;~res, 20?7, Madrid-Buenos Aires, 2007, 391 páginas. , . 
d ¡ J?amel Albarracín es profesor asociado en la Universidad Carlos III Y tecmco 

d
e Gabmete estatal de Estudios de la Federación de Hostelería, Comercio y Turismo 
eccoo. 

S.l(iofogla de/ Tr I . 'ª'ªJo, nueva época, núm. 65, primavera de 2009, pp. 163-173. 
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que hace a m1estro país una potenci:i puntera a escala mundial. e _ 
bl

. . . uen 
tos pu icnanos y cuentas <le éxito han vestido con i?!a111ci 11r de 

l 
. . l 1 , . e J este 

mol o, ~na activ1c aL econom~ca que em~lea a más de 1.800.000 per-
sonas, sm que ape1us se reOeje, en cambio, sus duras condiciones de 
empleo y trabajo. 

Ll investigación de Mari Luz Castellanos y Andrés Pedre11o em
prende la tarea de cubrir el vacío existente en cuanto al análisis so
ciológico de los procesos de producción de estos servicios, plantea
do desde la óptica y situación de los y las asalariadas; también se 
cuida de reconstruir y visibilizar los relatos, hasta ahora si lenciados, 
que contradicen la imagen paradisiaca arrojada por los altavoces del 
capital turístico. Presenciamos una esmerad.1 y reveladora investiga
ción de orientación sectorial, que pondrá atención sobre las trans
formaciones productivas y los nuevos requerimientos com.petencia
les para con la fuerza de trabajo moderna (o, segú n alguno de los 
pasajes, más bien posmoderna, sin que nombrarla así se confunda e_n 
ningún momento del texto con un universo de progreso~, e1: parti
cular, las exigencias de conductas relacionales y comu111cac1onales 
que los autores denom.inan inmateriales.Viene a ser no só~~ un ~x
celente trabajo de perspectiva sociológica firmen~ente cnuca, sino 
también una reflexión sobre la naturaleza del cambio estructur~l Y el 
llamado advenimiento -en este caso, amenaza- de u~1a sociedad 
posindustrial, dando cuenta de la metamoifosis del trabajo, del ~apel 
y reestructuración neoliberal de las empresas -como meras piezas 
de un proceso de pro,d~1cció~1 que ya no. se c?ntiene_ en ellas a~~~:, 
unidades operativas bas1cas, smo que se difumma en re_des de . 1 largo y a veces escondido alcance- y sus consecuencias en las re a-

ciones de empleo. . . . 0 de ro-
Este estudio de los cambios compe~enc1ales y d~l p~o~es ra~ión 

ducción de servicios en el sector turísnco observara la 111~~r~~mo de 

d evas " habilidades .. CU)'ª virtualidad es la de, frente a re_c l 
e nu . d fi · 1ahzar y e e-

la atención al cliente y el servicio de calidad, es~ro ~s1?1 e lista coste. 
· · . 0 rédito o un mas numma . 

teriorar el serv1c10 para un may r li d de requen-
, · d r· ·dad despersona za a s ande as1 un upo e ac ivi · al la 

~e~~ abstracto y estandarizado (lo comunica~io:~l lic~~oec~~; d~s
d. onibilidad y la actitud entregada) que p_u~ e s .• i d, cil y pró-

p;~~ado con una ínfima formac~ón, u?afids~~~d):d,~:~t:~~~ns:i1sible a la 

1 ali · una gran resistencia . 111u-
xima a vas aje y . d to los y las trabajadoras dev1e~1en . ·-
angustia. A consecu~nc1a e ~s 1, tes formateados en sene, ong1 
cho más intercambiables, poliva ;n f1 -~ - en lo que se refiere a la 

ovilidad laboral mas u1 a 
nando una m 
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gestión de la fuerza de trabajo, en contra de la estabilidad laboral y la 
dignificación profesional- , con la inequívoca tendencia a la pérdida 
de fuerza estrucmral para la negociación de sus condiciones laborales 
y el deterioro observable de sus derechos sociales y sindicales. 

Esto no vendrá a impedir que el desarrollo de dicho "trabajo in
material" (en el que se reúnen también amabilidad, empatía, adapta
bilidad, afección por la empresa, atención constante, movilidad y po
livalencia) como principal y novedosa exigencia de ejecución en las 
fabricas del ocio, tal y como los autores sefialan, se venga a presentar 
con toda una lógica sistematizada de industrialización del trabajo 
vivo. Sistematización que puede tener dos caras: de manera formali
zada, a través de cursos de formateo de las habilidades de la fuerza de 
trabajo que rei.teran el mantra de " todo para la atención al cliente, 
pero sin el cliente"; o bien de manera informal y desestructurada, pero 
igualmente degradante, a través de la rutinización y repetición velo
císima de tareas en agregación y un servicio para un consumo de masas 
prestado por empresas familiares tipo "chiringuito", poco familia
rizadas con cualquier técnica eficiente, saludable e higiénica de servi
cio de calidad. 

2. Marco reflexivo y metodológico: un objeto 
"onda-corpúsculo" como partícula significativa 
del holograma turístico español 

Esta investigación, con un marco. teórico encuadrado en el cruce híbri
do de una clásica sociología crítica bravermaniana y la inclinación 
posmoderna influida por la novísima moda inmaterialista italiana 
(con n~ciones directamente permeadas por, o heredadas de, las ideas 
de To111 Negri), se zambulle en un trabajo empírico cualitativo que 
opta por navegar en los procesos en caliente y su textura viva, las rela
~10n_es, actitudes y discursos, dando un espacio protagonista al punto 
e vista obrero Oos "nuevos braceros del ocio"), vacunada así del ries

;;f, de deslizarse por la superficie helada del mero número. Se irá más 
díª _de la descripción de dimensiones o evoluciones cifradas en esta
, stt~as 0 de la fantasiosa y reluciente carcasa del discurso mercado-

tecmco 1 , d fc · • ogran ose descifrar las tramas relacionales y trans ormac10-
nes sociales estructurales y cualitativas en la que los sujetos muestran 
su rostro y verbalizan su palabra. 
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Su vía de aproximación y tratarniento empírico es el est11 d · d 
· d J 10 e 

cc1s,11, escog1en o cios qut::, e~ p~·inci~io, de,bieran ser extreinos y po-
Jnan ofrecer un contraste s1gruficat1\·o. As1, se vendrá a estudiar Ja si
tuación de un complejo turístico específico en la región de Murcia 
La Manga Club, con una orientación de servicio elitista y de distin~ 
ción, dando cuenta de todas sus actividades principales y auxiliares; 
para después analizar la situación de un modelo de oferta de masas, 
para un turista conformista y conformado, como es la que se consti
tuye en la ciudad de Benidorm, en Alicante. 

Los estudios de caso se detienen, mediante el empleo de la entre
vista abierta en profundidad y mediante la observación participante o 
la revisión documental de revistas de organizaciones turísticas, en las 
chferentes redes de empresa de un mismo microuniverso turístico lo
cal -pero formado dentro de una estrategia compleja y completa-, 
y en sus diferentes fases de producción o, como s~ ~endría a .de~ir en 
ciertos ámbitos, " la cadena de valor", sea en sus act1v1dades pnnc1~a!es 
-hasta cierto punto m ás protegidas y reconocidas- o e~1 las auxilia
res, m.ás exigidas y volátiles, más controladas y, en cualquier caso, me-

nos recompensadas. . . . . 
Se caracteriza integralmente la trama de act1v1dades mutua Y asi-

métricamente relacionadas de este ámbito económico Y labor~! , en 
dos segmentos en principio diferenciados. Se estudian l_as relaciones 
de empleo y trabajo y su presión sobre los y las trabaj adoras Y SL~S 
cuerpos respect.i\·os, no sin antes haberles arrancado. de sus c~i~m~-
dades de orio-en -el tradicional mundo rural agrano-, socdi1~l .za eºs 

º , . ln b .li d sus con c1on 
en la estacional industria tunst1ca Y vu era 1 za ? . . . . , 1 bi-

, . . d por la inv1s1bilizac1on ia 
laborales hasta línutes poco conoci os - d . , h bºda en las 
tual de este plano 'i por la reintensificada <legra aoon a i 

últimas décadas. . te nuevo trabajo de 
Acertadamente se observa el origen de es ¿· . d en el ocio, 

do un valor de uso ra ica o 
servicios, que, comportan. . r iones de los braceros 
ofrece una dinámic~ connnu1sta de las con~~~ de los capítulos del 
en el ámbito agrario. El proce~o es uno lb e conserva unas 

aso de un modo de vida agrario a otro ur anlo,dquderechos debili-
p · · 1 una tute a e · 
redes de dependencia i:iuy vteJaSb c?r al al son del cuerpo .uni-

d Abundante y trepidante tra ªJº m.an~ ómadas s1em-
~a ~ado empleos itinerantes .Y. co11111111tmgdinces';eteb~zos y rostros 
or , b en otro s1t10, portea ores ue pasa 

pre con la ca ~za osible risa auténtica siguiendo el ~re~e~tos " in
sonrientes con imp . del clima y nuevos requennu. d s ue 

P
or las diferentes estaciones 1 client~. Prácticas estandariza a g 

· 1 " para el trato con e · matena es 
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definirfo , en suma, el carácter básico de estas actividades que, pre
senradas como va nguardia de la sociedad moderna del ocio, no son 
más que la reproducción de una clásica e intensificada relación ele 
explotación. 

El estudio revela también la degradación de la empresa como 
unidad ju1~dico-orgc1 nizativa empleadora de fuerza de trab~uo. La di
solución de la responsabilidad empresarial a través de las redes de 
subcontraración y de cesión de trabajadores a través de ETT y, en su 
caso, el uso de empresas de servicio o, por qué no, la economía infor
mal, va a afectar de lleno a las condiciones de vida, trabajo y empleo 
de los colectivos asalariados y de peque11.os empresarios o autónomos 
dependientes en el sector turistico. 

A su vez, se analiza una zona residencial tudstica colindante a un 
club de golf, sus consecuencias en el territorio y en el tipo de comu
nidad específica que alli se asienta, las dualidades de inmigrantes re
gionales, internacionales y turistas en un espacio cada vez más artifi
cioso; y el archipiélago amplísimo de trabajos adyacentes gue se 
producen en torno a estas islas de lujo: actividades de ocio como el 
casino, servicios de mantenimiento y limpieza, inmobiliarias, etcéte
ra. O bien en el caso de Benidorm, la primacía de los turoperadores 
internacionales sobre las empresas locales, la configuración total de 
un espacio turístico como oferta global y globalizada, las nuevas ten
dencias en restauración y hoteleda, o en ocupaciones tan específicas, 
cuyo perfil se retrata aquí, como la que proporciona el hamaquero en 
las playas de estas localidades de sol y playa; la de portero de discoteca 
en los locales que están a su orilla; o la de los guías tudsticos en sus 
disti.ntos formatos, sea en su autononúa empresarial colectiva auto
gest1onada o en la subsumida en cadenas lideradas por turoperadores. 

3. Apuntes para un diálogo respecto 
a la propuesta teórica de un valioso y valeroso 
trabajo empirista 

La inve~tigación, como hemos indicado, indaga las transformaciones 
producid.is en las situaciones de trabajo y procesos de producción en 
los sect?res de ocio. Estos adoptan un sistema de industrialización de 
la propia fuerza de trabaio en su disposición y adaptación a la cadena 
de · · 'J ' 1 servicios. En nuestra lectura, creemos que se da cuenta de como ª 
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fuerza de trabajo se va a disponer y adaptar como instrumento indus
trializado en orientación a culminar cada vez más servicios en forma 
mercancía, en un formato aparente y virtual de atención al cliente 
con un contenido en la práctica despersonalizado y estandarizado'. 
caracterizado por la presencia de sonrisas y miradas estudiadas, en la 
forma de mueca y maniquí ag]tados por una cadena de gestos reitera
dos y pautados. 

El texto nos brinda la comparación de dos m.icrouniversos y la in
dagación en los microrrelatos de los y las trabajadoras insertos en 
ellos. En ese contraste, hay una búsqueda de tendencias globales. El 
estudio muestra pasajes significativos de las entrevistas que permiten 
reconocer los propios términos de los protagonistas afectados. Aun
que la obra es coherente y muestra una vi~ión sólida, a ' '.eces pare~e 
arrojarse al lector el habla literal del entrevistado, como s1 de su nus
mo relato pudiese desprenderse algo más, adivinándose una interpre
tación del discurso que no llega a culminarse, conformándose con s.u 
visibilización. Ahora bien, este esfuerzo descriptivo tiene una venta_ia 
que combate la invisibilización tan extendida de estos procesos, por 
lo que tiene su valor intrínseco. , . 

La virtud de un trabajo netamente empinco como este ~s la des-
cripción de las intrahistorias y mo~imientos en proce~o paru~ndo de 
una plantilla teórica. Pero esta úluma, en vez de revisarla tras pasbar 

. . · · , t' a para hacer de lo o -por la experiencia de mvestlgacion , se perpe u , 
servado puro soporte de una idea preconcebida. Es más, los dos estti-
dios de caso en principio muv diferenciados, van a converger en ª 

' ' li · , unque potente Y · ustificación de dicho modelo de exp cac1on que, a J . . , . 
fecundo se nos antoja apnonsoco. ·esencia-s v'. ene a afirmar, apropiada y valientemente, que pr . -

e 1 . . . , b . d . N obstante la perspec 
mos una i11dustnal1zac1011 del tra ªJº e oc10. o 1 d , bravenna-
tiva neorricardiana de esta obra, de~arroll~da a J mos ~e uso de las 
niano, fijará la atención en los camb10s enárº~ v~ or~o sobre su en-

sl.tuaciones de trabajo, pero no elabora an e is1s ~~ de valores de 
T · ' 1ormac1on 

vés: los procesos de n:ercant1 1zac10n y rcantilización de unas 
cambio. En vez de analizar los procesos de. n:e consonancia con 

d la forma de servicios en a 
actividades que a optan_ d d . dustrial va a enfatizarse u~ 
la extensión de u~a ~ociel ªnast?r:f~~a de las ~ituaciones de crabaJl~ 

e tamonos1s en a . h bitan en supuesta m de los trabaJOS que a h 
en el tipo de rasgos co.ncre~os e ue su descripción. A: ora 

~ociedad neocapiralista, sm md as alcdª?ac ca~a vez más inmaterial; ~e 
, sta obra even n d Antonio 

el trabajo, segun el . , ~onceptual, ya anticipa a por 
produce una revo uc10n 
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Neo-ri con su teorización de los valores-afecto. No parece conce
bir~ el análisis que propone la teoría laboral del valor, ni siquiera 
para pasar el veredicto de una impugnación, simplemente no se 
le pasa ni revista. 

La romántica y poética reflexión sobre los "valores-afecto" -sub
yacente al texto, aunque presentada en forma crítica (se reclama el re
conocimiento y triunfo del nuevo valor de uso inmaterial), y no apo
logética, como hará N egri (que quiere confirmar una revolución 
mágica sobre el valor de cambio ya casi disuelto)- es confusa. En 
primer lugar, todo proceso que transcurra en el tiempo y en el espa
cio es material. Lo inmaterial sólo es concebible desde parámetros 
idealistas, o no existe. Las relaciones, la comunicación, los afectos e 
ideas son producto del esfuerzo y la actividad humana desplegada en 
el tiempo y en el espacio, y aunque en algún caso su soporte y mate
rialización fisicas sean de poco peso, volumen o duración fisica, están 
presentes en los movimientos, en los contactos, en los textos, en los 
sentidos que registran estas interacciones, pero inequívocamente ma
teriales. En nada contribuye hablar de lo "inmaterial", pues hasta los 
valore.s representan la expresión simbólica y discursiva de prácticas 
matenales que les confieren sentido. 

Si bien es cierto que el contenido práctico de muchas ocupacio
nes concretas es cada vez más abstracto y simbólico, y la producción 
adop~a la forma de servicios (suministro continuo y disponibilidad 
rela?.1onal permanente de "prestaciones y atenciones no acumula
b}es ~·esto no vendrá a interrumpir la lógica capitalista del valor, en 
ter.mmos de Marx, en modo alguno. El ciclo de la mercancía no se 
~u~ebra por cambios en la naturaleza de los valores de uso y en las ac
tividades concretas de las situaciones de trabajo y producción. El va
~o~ de la .mercancía será, en una sociedad capitalista, el tiempo de tra
. ªJº soc1a_lmente necesario para su producción en un contexto de 
intercambio, realización mercantil y explotación laboral. La forma de la 
mercanc!a adopta cada vez más la forma servicio, sustentada en una 
~c?norru.a superindustrial y urbanizada que la hace posible, y no se 
~~ de desarr~llar una relación capitalista en el marco de una socie
ch dy econ?nua de mercado porque esta adopte una apariencia feti-

e e un tipo u otro. 

so ~ e~te respecto, el discurso de la iu111aterialidad, sugestivo y valio-

d. ª ª ora de realizar interesantes interrogantes, nos puede confun-
ir, pues sól h 1 efi o, as ta a fecha, ofrece lagunas en sus respuestas. En 
ecto hay pa · d 1 · · ci . ' . Sajes, e mayor reflexión teórica, que asumen e preJUl-
o ncardiano, desarrollado hasta sus límites por Negri [2001; Marx 
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más allá de l\1arx,Akal, M adrid], que asimilan fuerza de trabajo y tra
bajo. 

Es cierto que cada vez adquiere m ayor importancia cómo se pro
duce socialmente la fuerza de trabajo, esto es, cómo se desarrollan y 
aplican sistemas societaJes instituidos de conversión de la población 
en fuerz:.1 de trabajo disponible y potencialmente empleable y adap
table. O, dfrho en términos negrianos, que la sociedad produce desde 
su origen los cuerpos que la constituyen y po~1e a estos a produ.cir.Y 
que es preciso venir a discutir es_t.os proces~~ s1 entramos a cu~snonar 
el tipo de sociedad vigente. Es cierto tambien qt~e los _co~te,m~os del 
trabajo están sufriendo importantes metamorfosis hacia dinanuca~ ~e 
mayor orientación simbólica-abstracta-transversal (empl~~ de cod1-

d aplicaciones informáticas, desarrollo de habilidades co-gos, uso e 1 ·5 ·' 
· · ales y ti·ai1sversales coordinativas y de autop am cacion, mun1cacion , . , . , 

de uso transectoriaJ , etcétera). Nos parece, qmza , un error, si~1 mas 
discusión, admitir la teoría del vaJor-afec~o? pues ~na d~ sus p1esun-

. 1 b lici'o' 11 de la necesaria trans1cion y distanoa entre fuer-c1ones es a a o . . 1 , 
za de trabajo y trabajo efectivo. Ahora bien, a favo~ ?~l texto_ ~ª) qt~: 
. di car que el libro simplemente desarrolla una c1~tica nega:1\ a s~b 
m ·, " · ar el dest:J.no arº11-
las "ntievas fiormas de explotac1on , s111 compar . . o 

· · · 11aente esta 
tab.vo de los inmaterialistas. A nuestro JUlClO, sigue .\ º 

n1en b · b · , dicho proceso 
necesaria distinción entre fuerza de tra ªJ~ y tra a~o,al) ·ales 

. , h térnunos soc1et es y secton 
de convers1on es lo que ace q_ue, en. . el que deter-
medios, sea el tiempo de trabaJOil socl1almen~~;:~~~sr:~tercambios de 
mine el valor y sobre el que ose an os prec1 
la acumulación capitalista. · , que convie-

10s con una asunc1on, 
A este respecto, nos encontran l . " bles Segu' n el texto, la 

. . b l l de los M anos vai ta · d ne discutir, so re e pape . · la fusión de fuerza e 
predominancia de los salarios vanabl~s, cote~:razzi, 2003, P· 196 del 
trabajo y trabajo (se asume la afirmac1on tanto se les remunera en 
texto), y a los y las asala~iadas, porqu~?door ue los' cálculos de los sala
función del trabajo efectivo. Es ~onsa 1 , q hechos de antemano por 

, . 1ed1os ya estan . . n-
rios variables en ternun~s r: . en un estímulo y castigo t 
los empleadores, y que, s1 b~en constitu~canismo de gestión de ~a or
dividualizador para la plantill.a .comolmal de la fuerza de trabaJ? es-

. , d 1 b ·0 ya anuc1pan e v or s cierto 
ganizac10n e tra ªJ , . , D'cho de otro modo, no e ala 

P
ecífica de ese sector~ oc~pac10n. ali es aunque lo parezca a esalic·za 

n ternunos gener , . to se re 
que se remunere ~ traba·o efectivo, s1110 que es_ dis o-
individual, al salariado pfio~dsu d cuatficación, escasez re~auv~ y bóllco, 

fu . , n de la espec1 o a ' ( su capital s101 
en nc10 fi de trabajo concreta con 
nibilidad de la uerza 
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cultural y relacional determinados) 1
, en lo que influyen las posibili

cbdes de inrercambiabilidad con fuerza de trabajo de otros subsecto
res afines, que se va a emplear; cabe también incluir factores que ex
plicJn la distancia entre el valor de la fuerza de trabajo como 
mercancía y su precio (el salario) a dinámicas como su fuerza estruc
tural de negociación, su papel en el aparato productivo global y su 
capacidad de interrumpirlo o condicionarlo, etcétera. 

4. Una discusión sobre propuestas subyacentes 

En el lado implícitamente prepositivo del texto está la defensa de la 
dig11idad prefesio11al. Como argumento constituye una interesante es
trategi~ útil al servi~io de la acción sindical, desde una óptica de re
si~tenc1a, ~n ausencia de otras líneas más ofensivas y un contexto de 
disputa mas favorable. A este respecto, el contraste perpetuo con al
gunos segmentos de ocupaciones profesionalizadas -casi artesana
!e~- d~ ~écadas pasad~s, con la proliferación de empleos flexibles, 
1~ L~sm~hzados, precarios y descualificados, tiene una potencia di
~cttca 1 ~1:p.ortante, pero una capacidad transformadora dudosa des-
e el analis1s: ,La recuperación de las profesiones es coherente con 

~n~ concep~1on del trabajo útil, enriquecida, cualificada, al servicio 

1 e as n~c1esidades, pero en el propósito de un cambio de su natura-
eza socia no puede 1 d d l , . rec amarse es e os parametros de la vieja e 
trrecuplerable era fordista. Tampoco pueden reclamarse elemen~os 
como a remuneració . .. d d . . , 
conse d n por amigue a , que si bien son utiles para 

rvar erechos de lo l . , otro · s co ect1vos mas mayores en ausencia de s sistemas de valora . , . . 
trolable , . cwn Y reconoc11ruento, desarrollados y con-
minato:.· mas JUStos_ (como por ejemplo, la cualificación), son discri-
. ios generac1onalment l , c1ones-· 1 . . e - en cuanto a genero y las genera-

' 
0 ª no movilidad lab l l l. 1 · · · . a escala 1 1 ' ora Y a no po iva encia -111 s1qu1era 

oca ' naturalmente 1 d l' . posibles sol · regu an o sus mutes-, pues socavan 
uc1ones progresiv . d d bl A sería mu · as m u a es. veces no se piensa que Y interesante y 1 , . , 

table y co d h ' ª veces a u111ca. v1a de garantizar empleo es-
. n erec os en el d . .d d . . cahzadas u d. . marco e act1v1 a es estacionales bien lo-

' na ivers1ficación de la cualificación, y la posibilidad de ----,\/ '_;os.r?1;:1e:-, :M~o-:-:is-;-h-e -:-( l:-::9~9-3)_-r,_· --1-b----. ---. - . ---.---.--
ar.\ s <nt1caf 1/¡eory, e b . • lllle, " or, 111ui soc1al do1111111111011. A fCl/l/Crprel<//1011 of 

Y douii1111ció11 socia/ 1~ .1 an~ lrPidge University Press. En castellano (2006), Tiempo 1r.1b11jo 
• tv arCia o11s r~ d . . d J G • • ' , .a ucc1on e orge arcia Lopez. 
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una diversidad ocupacional que pueda desarrollarse a lo largo del 
a1i.o, eso sí , con una relación laboral estable garantizada y protegida 
con derechos, limitando las cargas de trabajo, y que también exigiría 
cuestionar el modelo d e intermediación laboral y el de empresa 
como sistema en1pleador. 

Deben cuestionarse dinámicas que puedan poner en jaque esa ló
gica: una acción sindical ofensiva con propuestas de cambio (reduc
ción de la jornada laboral, ingreso universal garantizado, socialización 
del suelo, intermediación laboral en manos del sector público en co
laboración con representantes de cada sector de actividad, etcétera) y 
no sólo de resistencia de defensa de derechos antiguos que, si bien 
positivos para algunas fracciones de los y las trab~ad~:as, deforman la 
posibilidad de solidaridad de ~!ase; una . organ~zac10n adecuada aJ 
m.odo y el nivel en que se despliega el capital a día de hoy_y en la fer
ina en que se concentran y puedan vincular los y las trabapdoras, que 
obliga a plantear formas m~s ali~ ?e la empresa -.-,que .ha acabad~ ;;u 
papel como unidad operativa bas1c~ ~~ produc~1_cn-, Y una accion 
pública responsable de la intermediac1on y gest1on del e~1pleo d~ la 
fuerza de trabajo, como salvaguarda de sus derechos de c1udada111a Y 

propulsor del pleno empleo de calidad. . . 
Es más la defensa de la profesionalización sólo s1grufica el apoyo ª 

' . . bl bli d bles -aeneralmente los segmentos obreros corporauv1za es Y n a . :::> d 1 
masculinos de edad avanzada e integrados-, en detrimento e os ya 

• . . "bl 11pleos nece-
1 abili.zados y definiava e irrevers1 emente con e1 

1 vu ner · iden con os co-
. te sustituibles v rransversales - y que come . . . , -

~:~~:~nque se quiere defender en el te~to: mujeres,1 1111~11~:~;:t:~~~e 
venes-, pero que difícilmente a~canzaran, salv~ p~r f:n:~ de la profe
la promoción, empl:o~ de tal_ calibre. E~suma,: t:r la carrera jerár
sionalización sin mas mgredie~t~s co d elvar acdipsta y el embudo que 

1 d 1 · d del vie10 mo e o 1or • 
quica a lo argo e a vi ª :.i f; . li ación parece que po-
e ntraña de por sí. El discurso de la pro es1ona z n la búsqueda de 

1 , h · te convergente co 
dría compartirse en a gun onzon , d tabilidad laboral, la ac-
la cualificación permanente, la ~a:ant~~ ed e\os y las trabajadoras, y 

. , n pública y el control o parac1i:>ac1~m . e 1 fundo, podría ad-CJ? . 1 h or un cambio mstttuc1ona pro ó cica 
as1 3unto a la uc a p . , . ficiente desde una p 

.'tirse pero mentarlo sm mas parece msu ' 
111.l ' • de re-
transforma dora. 1 sugerencias en el texto de que las ló?1c)spara el 

An~ogamei:te, ªto el ía turístico autónomo coleco~~sar en la 
sistenc1a (por eJemp ' •eguvo artesanado moderno, se deben seas en1-

. ali mo como ni. . · d do que e 
profes1on s ' , d . ncierta superv1venc1a, a 
autogestión es una VJa e I 
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presas ~urogestio~adas ~et¿an coh~r;nc_es con (y sufrirían ª. ku:go pla
zo, sin interrumpir su log1ca) la drnanuca del mercado capttahsta. Los 
cambios sociales profundos necesarios para una transformación cua
litati\ a hacia una nueva sociedad no tienen atajos; deben alterar radi
calmente la lógica de la mercancía y romper con la relación salarial 
como vínculo constituyente de nuestra sociedad. Los escapismos en 
los huecos del sistema son posibles, y pueden servir para un ulterior 
'·contraataque", pero son, en cualquier caso, transitorios y vaporosos. 

En definitiva, nos encontramos con un trabajo revelador, crítico, 
visibilizador, que nos comunica las dinámicas laborales del sector tu
rístico desde una óptica de resistencia a favor de los discursos obreros. 
Se trata, desde ya, de una referencia obligada en el análisis sectorial, 
recomendable para un uso sindical, para la discusión sobre los cam
bios e'.1 l?s sistemas de trabajo, empresa y empleo, y para un mejor 
con?cmuento de la situación y condiciones de vida y trabajo de co
lectivos hasta ahora escondidos. A este respecto, felicitamos a su autor 
y a su autora por ofrecernos este excelente trabajo. 
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