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Sabemos que bajo Ja imagen revelada existe otra i.m~gen más fiel a la 
realidad, y bajo esta, otra más, y que detrás de esta ulnma puede apare
cer de nuevo otra imagen. Hasta Llegar a la .imag~n verdadera de dicha 
realidad absoluta, misteriosa, que nadie vera Jamas. 

MICHELANGELO ANTONIONI, Al di !tl de/le 1111110/c, 1995 

. , . ' fi · 1 e desagrada leer u oír Como soc10logo como c1ent1 ico soCia , m 
"opiniones" que ~retenden ser sentido co111Ún sobre asunt~s q~e son 
dificiles de interpretar y sobre los que, por otro lado, las ci~ncia~ so-

. . ·d d d estudios ev1denc1as Y Ciales han acumulado una ingente cantl a e ' . , d ¡ 
. , fi d comprens1on e as teorizaciones, que perrruten una mas pro un a 

complejas transformaciones actuales. 

* . . . blica de la Declaración por 
El artículo recoge la intervención en Ja presentacJOn pu 

el Trabajo, Madrid, Paraninfo de la UCM, 19 d_e ju~o de 200~itad de Ciencias Políti
Juan José Casti.Llo, Departamento de Soc1ologia 11.1d• F;~??3 p uelo de AJarcón . 

cas y Sociología, Universidad Complutense de Madn · - -- oz 
Correo electrónico:jjcasrillo@cps.ucm.es. 

S.><iolog!a del Trabaio. nueva época, núm. 67, 01oño de 2009. PP· 3-11. 



4 Juan José Castillo 

Las imágenes, por no decir las imaginaciones, que se transmiten a 
la sociedad sobre el trabajo y su porvenir. sobre su sin1ación institu
cional o sobre el papel que ha de jugar en la sociedad son, a m.ijuicio 
cada vez más superficiales. Cada vez menos ancladas en los conoci~ 
mientas bien establecidos sobre nuestras sociedades. 

Cada vez más extendida, hay una auténtica proliferación de dis
cursos y manifestaciones, hoy en día, especialmente dañina para las 
ciencias sociales del trabajo: el menosprecio del sentido común cient[fico, 
para decirlo como Antonio Gramsci. 

Y esa ignorancia de los conocimientos científicos acumulados en 
la comunidad científica y en la sociedad es más grave por el hecho de 
que esos pretendidos portavoces del sentido común suelen presentar
se y adornarse con átulos o lugares institucionales que en modo al
guno les califican para emitir esas "opiniones" como científicas. Pero 
que tienen un efecto de convencimiento, de retórica argumentativa. 
Ideológico, en suma. 

Esa retórica se presenta, en muchas ocasiones, bajo la apariencia 
de lo que son habituales recursos en la comunidad cie ntífica, con 
presentaciones electrónicas que, analizadas, provocan el rubor de los 
cienúficos establecidos. Pero que crean la ilusión, con unos cuantos 
datos, fabricados para la ocasión, de que sus argumentos son sólidos. 
Siendo así que no traspasan la superficie de la verdadera realidad. 

Uno recuerda el clásico argumento del economista Donald Mc
Closkey, en su libro LA retórica de la eco11omía: ¿quién ha visto una 
curva de alquileres sobre el cielo de Nueva York? Para estos pseudo
ciemíficos la realidad no es la realidad que hay que descubrir tras 
pacientes investigaciones, sino sus curvas y gráficos construidos ex
presa~ente para demostrar lo que ya tenían en su cabeza antes de 
mvemgar. 

Opiniones que, desprovistas de la parafernalia y el oropel que las 
arropa, si las oyera uno en la barra de un bar (de facultad) o en la cola 
del paro, las tomaría por bromas de mal gusto. . , 

Esa nueva especie, aparentemente ilustrada, de tertulianos media
ticos se queda con unos datos estadísticos falazmente interpretados, 
eso sí, desde un cómodo despacho. Y toman, o hacen creer que to
man, los efectos por las causas. 

Me explico, brevemente, y entro inmediatamente en lo que, 
como punto de partida, queremos plantear con esta Declaración por 
el Trabajo que hoy nos congrega aquí. 

La situación de los trabajadores de todas clases, su capacidad de 
negociación y presencia en los mercados de trabajo y en la sociedad 
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tienen su fundamento e~ ~l !"vdelo_ prod11crivv que se ha instalado en 
E paiia en los últimos vemticmco anos. 5 

y quienes hablamo~ de modelos ~ro?uctivos: de distinro_s tipos 
de capitalismo, o de variedades de capitalismo, sena~amos un are~ de 
· 0·gación desarrollada, y con una ingente cantidad de publica-111ves . . . . 
· ~y cono-re•os desde hace más o menos esos 1111smos vemt1cm-c10nes ~ J • 

co años. . . 1 · ' d 
Nosotros mismos, desde 1993, hemos parac1pado en e cor:ute. e 

dirección, y en las investigaciones sobre el terreno, ~e ~n eq~!Pº m-
·onal la red GERPISA que ha publicado, y conanua hac1endolo, ternac1 , , • . , . , 

más de veinte libros, muchos de ellos en mgles, pero tamb1e
1
n en cas-

tellano, francés, alemán, italiano o japoné~: sob.re este ~~unto . .·, 
En cambio, quienes se asoman como afic10nados a esa re.flex10_n 

sobre modelos tratan de ironizar sobre un enorme fondo de mvest1-
.' y reflexiºo' n muchas veces llevado a cabo en estrecha colabo-gac1on - , . 1 d 1 · 

ración con los agentes institucionales y sociales: es la bur a e ig-

norante. 
Por mi parte, por otro lado, y ya desde l_a _d~cada de los años 

ochenta del pasado siglo, he participado en, Y dirigido, ~rogramas eu
ropeos sobre lo que entonces se llamaba, con un meli.fluo nom?re, 
rnuy propio de las instituciones europeas, "nuevas for~as de trabajo Y 
actividad'' 2.Y que la gente corriente llamaba, Y llama, contratos pre-
carios" , o de duración determinada. . 

Para los gobernadores de bancos, o para los econonustas del todo ª 
100 o de los modelos matemáticos, no existe otro mundo _(y aun ese, 
rnal interpretado) que los contratos oficiales.Y cuando q_meren argu-

ilib . , en las relaciones labora-mentar a favor de un desequ no aun mayor S 
· d de los tipos de contratos. u les se presentan como homogeneiza ores 

"r~forma laboral" es poco más que eso. Nada que decir sob;e :as n~u
chas formas que podrían constituir una verdadera _reforma" e fcas reª:, 
cienes sociales en el mercado de trabajo. En realidad sus re ormas 

" y d hí 1 iveza con la que respon-san siempre "contrarreformas . e a ~ v 
den los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras. 

1 , .al onemos es e tener en 
Lo que nosotros, cient1ficos soc1 es, pro~ . fl . expe-

di áli re exiones Y cuenta la ingente cantidad de estu os, an sis, . 
. . , . , s y que esos conoc1-

nenc1as que hoy en dia existen en nuestro pai · ºbl de la 
. . der el campo pos1 e rruentos puedan servir de base para exten 

. . . . . h . //www.gerpisa.univ-evry.fr'.· 
1 Para una informac10n detallada Y al d1a, vease ttp. ¡ Me·iora de Ja Cali-
, d · • E opea para a , - La referencia fundamental es la Fun acion ur / bout/ index.htm. 

dad de la Vida y el Trabajo http: / / www.eurofound.europa.eu ª 



6 Juan José Castillo 

negociación entre los actores sociales. Ese es nuestro objetivo: abrir v 
extender los " márgenes de maniobra". ' 

Porque, frente a los datos que manejan , que n1anipulan habría que 
decir, para ser más claro, esos presuntos científicos, cuya toma de po
sición es evidente, hay muchos otros datos e informaciones, publica
dos o disponibles en bases de datos y repertorios electrónicos, que re
velan el flanco más débil , el que invade y contamina todos los 
mercados de trabajo en Espaii.a. Y esos datos, por ejemplo, revelan la 
existencia de una enorme cantidad de 110 co11tratos de hecho. Y ese sí 
que es un indicador, y potente, de la pérdida de presencia y capacidad 
de negociación de las trabajadoras y trabajadores, como un todo. Del 
rnlectivo de trabajo, como lo describía Marx. 

Y se trata de unas cifras cada vez más abultadas, una multitud de 
personas que trabajan sin contrato alguno. A merced de (presuntos) 
empresarios, capaces no sólo de esquilmar su fuerza de trabajo, de des
truir sus capacidades de futuro, su biografia, sino, literalmente, de tirar 
a la basura una parte de esa mis1na fuerza de trabajo, como la prensa ha 
recogido en estos mismos días. 

En las investigaciones que hemos publicado en los últimos ocho 
años, sobre el trabajo i1111isible en Espaiia, hay datos y evidencias, con 
trabajos de campo detallados y minuciosos, de lo que aquí argumen
to.Y las hay en muy distintos sectores productivos, desde el textil de 
la alta moda hasta el sector turístico o de ocio, pasando por el auto
móvil o la logística, la construcción o los centros de atención de ll~
madas.Y más recientemente sobre las fabricas de software y el trabaJO 
del conocimiento 3• 

La subcontratación generalizada, la externalización de traba) os, 
la división internacional e interregional del trabajo, la globaliza
ción, dicen otros, las empresas pantalla, la generación masiva de 
"autónomos por cuenta ajena", de "asalariados disfrazados" , la fo~
ma más degradada de la relación salarial, que ahora se ha converti
do en una relación mercantil, son también parte de esa otra cara, 
invisible, de un modelo de producción que debilita y degrada el 
trabajo, que cierra empresas perfectamente viables porque se pue
de obtener trabajo más barato, con menos derechos, menos decen
te, en otro lugar. 

3 Véanse. por todos, mis libros: El 1rab1zjo recobrado. Una ev11/uc1ción del 1mb1zjo rea~
meme existente en Espaiill, 2005; El trabajo fluido en la sociedad de /11 i1if"omwció11. Orgaw
zación Y división del tmb1zjo en la; fábriC.t1S de software, 2007; LA soledad del trabajador globa
lizado . • \ifemoria, pre.senre.fmuro, 2008. 
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delo no viene sólo con la crisis.Viene de lejos. En 1991, 
y este mo . · l 

di ara el Instituto de la Mujer, cuannficamos en e sector 
en un esru 0 P · QJJ'. IJ ' fi 1 · los conrratos precanos: el 3 '}o. ero mas grave ue e 
del comercio d. d d d d 

1rre lasJ·Óvenes vendedoras,con una me ia e e a e constatar que e1 , - d. l ..,_Oº.( . . 1 
- 1 · contrato sup01úan el 19% mas, a ana n a ,, 70 . casi e ?7 anos. as sm 

;0% del rotal . , ' 
:> ·Ti · 0 La Declaración por el Trabajo que hoy nos reune aqm ernun . . · l · · 

de Partida a partH del cual conveIJan a 111vest1-
iiere ser un punto ' · l l b qt . , . 'fi con la voluntad de poner en pnmer p ano e tra a-

gac1on cienri ca . b · E -
~· 1 b . d ras y trabajadores que viven y tra ajan en spana, a 
~~:a as tra ~Jª o . fil. o-rantes trabaiadores experimentados, del co-
jovenes, mujeres, 111 :::> ' :.i 

. . que viven por sus manos. 
noc~u:t~s~a sea una ocasión para que los debates y r~flex:iones so-

q fu mo ciudadanos libres e iguales esten anclados ,Y 
bre nuestro roro co saberes actuales sobre el trabajo, la econorrua 
fu~dam~~tag~ ~: i~~oluntad de buscar la felicidad para la mayoría. 
y a socie a . d hacer y ya no es tiempo de lamentar otras 

~ucho nos. que a por ~ ersonalmente, y en lo que pueda 
ocasiones perdidas. Porq~e teng 'P . d d científica de los sociólogos, 
creer hablar como lo hana la comu~ a 

di n fe en el inmediato futuro. 
tengo, go, una gra . d todas en las vías y formas de 

Tenemos que pensar,Juntos, to os y '. . . . e hoy nos 
desarrollo, despliegue y afirmación de esta mic1ativa qu 

reúne. . . s acoge, el Paraninfo de 
En esta sede institucional, solen1i:e, que no 1 doctor Car-

d e l Presididos por su rector, e 
la Universida omp utense, er una iniciativa que 
los Berzosa, he creído que valdría la pel na .propt~gn adores en primer lu-

. l · ersitarios y a os mves i 
nos concierne a os ui:u~ , ble aco . da, y que para su puesta 
gar, seguro de que rec1bira una favor.a. d gitras iniciativas semejan
en marcha podemos recoger lo posmvo e 0 

tes en el pasado. . n demora para la crea-
se trata de ponernos manos.ª l~ obr~?'ª' :i Sociales del Trabajo, en 

ción de un Instituto Interunivers1tano .de d 1enc1as, resentadas a través 
· · , d l ·versida es aqm rep el que parucipanan to as as uru 

de los firmantes del manifiesto. . mpromisos expresos 
. al preciso y con co . Con un honzonte tempor · lo El camino nus-

. . . e pueden apoyar . d de las personas e rnsntuciones qu eta e inmediata, e 
. , . una forma concr 1 mo de su creacion nene que ser 'li que en la Dec ara-

ponernos a trabajar en el desarrollo de las neas 
ción no están sino indicadas. drian ir perfilando el 

Trabajos de ponencias. Y pro~~estas q~o: ;~tares sociales y con la 
carácter del instituto, su v111culac10n con 
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socie?a<l y, desde luego, en primer término con lo . . 
traba_¡adores y trabajadoras así como tod )· s_ s111d1catos y los 

. d ' as as orgamzacio , . 
que pue an aportar conocimiento v propuest , n es c1v1cas 

Es, queridas v queridos coleo-;s con
1 

~as. d ·d · ::-> , paneros e los 5 · d. 
quen o rector, amigos to dos lo que que1.;a d . in icatos, 

' . lid · G .' ' • ec1ros. Con nti b mas so ano. rac1as por estar aquí. a raza 

Resumen. <El 1 
< va or del trabajo: las ciencias sociales como funda-
mento del debate actual» 

~~ ª~~~~~rguJnema f favor de que la fundamentación del debate social sobre 
tome con:~ ~n~~1p eo y _de desarrollo_ económico en la sociedad espa11ola, 
les e 1 ~ ~e pam_d_a los conocmuentos actuales en las c iencias socia
cidosne~Tas c1ºee p~mr dea.lvmones ideológicas que ignoran los saberes estable-

nc1as soci es Este argmne t · · · 
zación del diálo 

0 
soci 1 · . . . n o pernuona una mayor profundi-

actu ¡ p g ª en una siruacion de grave crisis económica como la ª · ara avanzar en esa d · · • 1 teruniversitario d e . 1recc_1on propone a creación de un lnsoruto ln-
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El trabajo, fundamento de un 
crecimiento económico sostenible. 

De manera unánime, expertos de todas las disciplinas sociales, go
biernos y organizaciones internacionales consideran que la legisla
ción laboral no ha sido la causa de la crisis. Sin embargo, y por para
dójico que resulte, las consecuencias de la misma están teniendo un 
incenso y negativo impacto sobre el empleo. 

La actual crisis económica internacional se produce debido a un 
crecimiento desregulado del sector financiero de la economía con 
una escasa supervisión, lo que, unido a otros factores económicos, ha 
venido generando un fuerte incremento de las desigualdades sociales 
a escala planetaria. 

Entre otras, se puede extraer una lección del proceso de la crisis 
actual: los mercados son imperfectos de manera natural. Precisamente 
cuando la oscuridad, la falta de transparencia y la pérdida de credibili
dad en la actuación de los operadores se adueñan de los mercados fi 
nancieros, se ponen de manifiesto los riesgos que acarrea un tipo de 
crecimiento basado en la revalorización de activos financieros frente 
a la generación de valor en la econonúa real y, por tanto, más necesa
ria resulta la intervención de reguladores públicos. 

En el caso español las lecciones a aprender también son impor
tantes, porque si bien es correcta la regulación del sistema bancario, 
ha habido muchas carencias en la prevención de los riesgos derivados 
de la fuerte implicación de este en la actividad inmobiliaria. A ello 
hay que añadir el pinchazo de la burbuja en dicha actividad, con la 
que convivíamos en los últimos años en el marco de un modelo de 
crecimiento extremadamente vulnerable. 

1 Este documento, firmado por más de 750 investigadores y científicos sociales, 
se presentó el 19 de junio de 2009, en el Paraninfo de la Universidad <;omplucense 
de Madrid. El manifiesco ha sido iniciativa de un amplio grupo de mujeres .Y hom
bres expercos de la econooúa, el derecho y la sociología y está siendo ampliame~te 
respaldado por profesores y catedráticos de estas disciplinas, así como por econorrus
tas, sociólogos, abogados laboralistas ... En el acto esruvieron presentes los Secret_anos 
Generales de ce oo y UGT Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, ª quienes 
se l~s hizo entrega de dich; manifiesto. El acto esmvo presidido por el Rector de la 
Uruversidad Complucense de Madrid, Dr. Carlos Berzosa. 
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Es tiempo de actuar para salir de la crisis y paliar sus efectos. La se
cuencia de salida de la crisis requiere de la intervención pública en, al 
menos, tres escenarios interconectados, temporal y funcionalmente. 

En primer lugar. se trata de frenar y revertir la estrategia conserva
dora de restricción del crédito, por la que han optado buena parte de 
las instituciones financieras, que está agudizando la delicada situación 
de las empresas y las familias. . 

Lo prioritario es lograr un clima de ~on6anza q_ue 1mpre~e a to
dos los sujetos de la econonúa y la sociedad espanola, y emmule la 
definición de un proyecto de futuro con credibilidad y recursos para 
ponerlo en marcha, recursos públicos para im~ulsar políticas i_n?us
triales y energéticas y recursos financieros para mcent1var la actividad 
del sector privado. . 

Es urgente inyectar liquidez para hacer frente al_ endeu_~a1men~o 
del sistema financiero con el exterior e impulsar la circulac1011 credi
ticia, al tiempo que se abordan sus problemas de solvencia, investigan
do en profundidad la situación de las principales instituciones finan
cieras del Estado espa11ol. No debería olvidarse el interés que tiene, 
en esta dirección. promover una red de entidades públicas que per
mitan al Estado canalizar sus recursos financieros directamente a la 
econonúa real, para sortear los problemas de distribución a los que se 
enfrenta en la actualidad su agencia financiera, el ICO. 

En segundo lugar, el Estado ha de intensificar sus esfuerzos para pa
liar los efectos de esta crisis en los trabajadores, extendiendo las redes 
de protección a todos los desempleados y alargándola en el tiempo. 
Y en tercer lugar, ha de actuar incentivando la recuperación del con
sumo privado y la generación de empleo, a través de una política de 
incremento controlado del gasto público, que promueva la creación de 
infraestructuras económicas y sociales, creando empleo y ofreciendo 
oportunidades de actiYidad productiva en los sectores más dinámicos 
de nuestro tejido empresarial, particularmente entre las PYME. 

Junto a estas actuaciones en el corto plazo, es también precisa ~a 
intervención del sector público para impulsar una salida de la crisis 
que lleve consigo un cambio paulatino y profundo del modelo pro
ductivo que ha agorado sus posibilidades de sostenibilidad en la ac
tual crisis. Es necesario sustituir el modelo de crecimiento económi
co vigente hasta la fecha, apoyado en el uso intensivo de trabajo 
precario, mal remunerado y poco cualificado, por otro nuevo basado 
en la innovación que permita incrementar Ja calidad y la productivi
dad del trabajo; de ahí el protagonismo que han de alcanzar las políti
cas industriales, energéticas y medioambientales y educativas para 
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delo económico que ha dado de lado. hasta terminar menosprecian
do, las inversiones generadorJs de valor ai1adido, las poüticas de in
vestigación. innovación y desarrollo. favorecedoras de empleos cua
lificados, las mejoras de la competitividad mediante la innovación y 
el establecimiento y potenciación de servicios eficientes o, en fin, la 
búsqueda de la calidad en las acciones formativas de capital humano. 

La negociación colectiva constituye el escenario natural en el que 
pueden concretarse y tomar cuerpo las medidas de reforma del mer
cado de trabajo que se pacten en el Diálogo Social y sean transpuestas 
a las leyes respectivas. Una de las más urgentes necesidades de nuestro 
sistema de relaciones laborales es modificar el principio rector domi
nante en la gestión de la mano de obra, que de estar anclado en el uso 
y abuso de reglas de flexibilidad externa (contratación temporal y 
despido con escasos controles) ha de transitar a fórmulas de flexibili
dad interna, negociada y con participación sindical.Y ahí es donde la 
actividad contractual colectiva puede colaborar de manera eficiente y 
equitativa. Por lo demás, la adecuada contribución de la negociación 
colectiva a escas careas precisa la inmediata y urgente adaptación de su 
estructura. que ha de racionalizarse a través de unas técnicas de verte
bración y articulación dotadas de seguridad y certidumbre jurídica, 
atributos estos que son los que, precisamente, hoy no ofrece el marco 
legal. 

Estos cambios han de orientarse hacia la búsqueda de mayores ni
veles de productividad del trabajo, que no en la disminución en los 
niveles salariales o en la generalización de la precariedad laboral 

No permaneceremos indiferentes al tiempo que nos ha tocado 
vivir. Y por ello rechazamos visiones que consideramos profunda
mente equivocadas, que sólo cualifican como adecuadas las refor
mas laborales que contienen recortes en los derechos sociales Y la
borales. Por el contrario, abogamos por un horizonte de cambios 
estructurales que propicien una economía más productiva y conse
cuentemente un trabajo decente, más cualificado y, por extensión, 
más productivo. 
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En este trabajo abordamos un sector paradigmático de las cons _ 
cuencias que dichas políticas y, especialmente, el retraimiento de 1 
Estado de b actividad econ~t~uc:-i tuvieron sobre la producción y ~l 
empleo: a saber, la construccion naval. En un contexto internacional 
de contracción de la demanda, las politicas de desregulación imple
mentadas en el sector y en la política naviera (desregulación del 
mercado de transporte internacional y elinunación del régimen de 
bandera nacional) afectaron fuertemente a la producción local, pro
vocando la reducción de la ocupación directa y el cierre de grandes 
astilleros con la consiguiente desintegración de la industrial auxiliar y 
la pérdida de puestos de trabajo indirectos (Frassa, 2006; CEP, 2005). 

El estudio de caso que aquí presentamos, el Astillero Río Santia
go (ARS), fue creado en 1953 en el marco de una fuerte política de 
industrialización nacional. Emplazado en la localidad de Ensenada, 
a unos 60 kilómetros de Buenos Aires, es actualmente la fabrica na
val de mayor capacidad productiva del país y la única de carácter es
tatal. Especializado en la fabricación y reparación de bienes de capi
tal (construcciones navales y mecánicas), el ARS logró ser la única 
empresa de tal envergadura que logró evadir la privatización pre
tendida por el Gobierno nacional y mantener su capacidad produc
tiva gracias a una particular configuración de variables. Contradi
ciendo aquellas posturas que sostienen la vía de la reestructuración 
y flexibilización como la única "receta" válida para enfrentar los 
cambios económicos actuales, la empresa logró su reactivación pro
ductiva manteniendo. aunque con al~nas varia mes su estructura Y 

~ ' 
funcionamiento tradicionales: es decir, sin haber experimentado 
una política explícita de lo que las teorías sobre nuevos modelos 
productivos y de organización del trabajo han denominado "mo
dernización empresarial" (Dombois v Pries 1993· Linhart 1997). 

La apuesta fundamental de este t;abajo ~s desa~rollar, d~sde un 
abordaje sociológico de la empresa, una reflexión crítica acerca de los 
múltiples factores que intervienen en el devenir de la misma, prestan
do especial atención a aquellos elementos que, sin responder a una 
lógica económica, hicieron posible su supervivencia productiva en 
u~ contex~o fuertemente restrictivo. Nos preguntamos, entonce~, 
c?mo logr~ la empresa, luego de dos años de paralización de la aco
v1dad, reacavar su proceso productivo a pesar de no haber desarrolla
do una estrategia explícita de reestructuración. 

Asumiendo la premisa metodológica que plantea Linhart (1995, 
p. 133) de ''analizar los cambios tal como se manifiestan en las empre
sas'', nos proponemos dar cuenta de los elementos que, a nuestro en-
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render, explican la supervivencia productiva del astillero, utilizando 
para ello un abordaje metodológico de tipo cualitativo basado, prin
cipalmente, en la técnica de análisis de documentos internos de la 
empresa y de los testimonios de las entrevistas realizadas 1• 

2. Las respuestas empresariales 
frente a los desafíos del entorno 

Desde Ja corriente francesa de la sociología de las organizaciones 
(Bernoux, 1985; Crozier y Friedberg, 1990; Reynaud, 1989), la em
presa se presenta como una institu.~ión p~rtadora d.e valores en la que 
se produce una compleja int~racc1on soc~al. ~s de_c1r, las empresas ~on 
concebidas no sólo como urudades econonucas, smo como orgaruza
ciones productivas en las que los sujetos interactúan, creando y repro
duciendo reglas, valores y significaciones simbólicas: 

Adoptando varios de los supuestos de esta cornente, .e,n este t:a
bajo consideramos la organización como una construc.c10n cont1~1-
geme y no una adaptación mecáni~a de comportanuentos segun 
unas reglas establecidas (Crozier y Fnedberg, 1990), do~?e se produ
cen reglas sociales, siempre abiertas, que aceptan Y legittman ~ctor~s 
relativamente libres, que actúan dentro de un esqu_ema de rac1onali
dad limitada, pero guardan siempre un margen de libertad para hacer 
uso de las fuentes de poder disponibles (Bernoux, 19~5). 

Ahora bien, toda organización está inserta en un s1stem~ d~ poder 
más amplio que constituye su entorno, o contexto orgaruzattvo, del , . s· mbargo el entor-que participa y del cual adopta caractensuc~s. 111 e ' . _ 
no también constituye una fuente de incerttdumbre para la or~ruzd~ 
· · ¡ · · fl b·guas y con frecuencia , 1-CJon· p antea exigencias uctuantes, am 1 ' fi d ' . · }mente uentes e vergentes que const1wyen, al menos potencia ' 

cambio para la organización. b. ·zacio-
La influencia que ejerce el entorno sobre el cam .1º orgam . 

b. difi enc1adas (Bernoux, 
nal puede ser vista desde dos posturas ien er . 

afi ¡ strucruras soc10e-
2002). Por un lado, está aquella que rma que as e 

1 • b a criterios teóricos, consi-
La muestra de 14 encrevistados se consrruyo en ~se d Ja categoría ocu-

derando como principales variables el puesto de rrabaJO oc~pa º ··cipación sindical. 
pacional, el sector productivo Ja antigüedad en Ja empresa Y ª pabrn ficticios con el 
E 1 . . • . . h so de nom res 
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conómicas juegan el rol determinanre que impone el cambi b 
las organizaciones. EstJ postura, que asume una lógica principoJso re 

, . . r amen-
te econonuca, sosttene que 1actores como la tecnología, la com 
cia o el ~rado de, es.tabi~dad d~l entorno so1: coacciones inev~~t~l~~ 
que t>xplican, en ultima mstancia, todo cambio organizacional (Law
rence y Lorsch, 1967). Por otro lado, hallamos la postura que sosf 

1 b
. .

1 
'bl 1ene 

que e cam io so o es pos1 e en la medida en que es promovido 
aceptado por los. ~ctores q_ue .lo ponen en práctica. Si bien se acepta J 
peso de la coaccion econonuca, no se la concibe como determinant 
y se asegura que el cambio dependerá, finalmente, de la manera e~ 
que los actores se enfrenten y administren Ja transformación del con
texto. Los ~ut~r~s que asumen esta perspectiva acentúan las capacida
des de los individuos y ~rupos de modificar sus relaciones y, a través 
d~ ello, de hacer evolucionar las organizaciones. El cambio organiza
c.1onal, entoi~c~s, no es un mero resultado de las coacciones externas, 
smo que esta s~empre mediado por la capacidad y voluntad de los ac
t.ores de definir de otra manera sus relaciones. Así, la respuesta que 
cada e11_1presa adopte frente a los cambios externos varía, dentro de 
un. conjunto de opciones limitadas por el desarrollo socio-técnico 
exmente, de acuerdo a una multiplicidad de factores. 

Posicionándo110 úl · · . .. sen esta tima corriente, sostenemos que el cam-
bio 11~ puede ~er comprendido más que como un proceso de creación 
colecuva a tra~es del cual los miembros de una determinada colectivi
?ad apre?den JUntos, es decir, inventan y determinan nuevas formas de 
jugar .el Juego social de la cooperación y el conflicto y adquieren las 
capacidades cognosciti.V's d 1 ·, . . ' . . , . ' ª , e re acion y or!r.lruzauvas correspondien-
t~s ~Crozier Y Friedberg, 1990, p. 29). El ;odo particular de resisten
cia Y 0 adaptación de cada empresa a la situación cambiante del con-
texto dependerá · . • entre otras cuestiones, de la relación de fuerzas 
establecida en la organiza · ' 1 ul · J habilidades , cion, ª c tura orgaruzacional existente y as 

) _saberes acumulados por la firma (Linhart 1997).Veamos, 
entonces que lugar ocupa 1 ' 1 ' , . ron estos e ementos en la manera en que a 
empresa aqui analizada se enfrentó a los cambios de su entorno. 

3. Nuestro estudio de caso· el Astill Rí S . · ero 
0 antiago Y la transformación de su entorno 

El Astillero Río Santiago c d 19 . "A; · · d M . ' rea 0 en 53 bajo la dependencia del 1v.u-
rusteno e arma fue ide d ' ª 0 como parte de un ambicioso plan estra-
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régico de ind~1sr:rialización encarad? por e.l segundo Gobierno de Pe
rón con el objeO\'O de fortalecer la mdustna pesada y fomentar la crea
ción de un entramado industrial nacional. Con el correr de los años el 
ARS experimentó un proceso de expansión tanto en términos de pro
ducción y empleo como de capacidad instalada, llegando a posicionar
se, en Jos años setenta, como el astillero más grande de Sudamérica. 

En el marco del modelo de Industrialización por Sustitución de 
Importaciones la empresa desarrolló un amplio espectro de produc
ción conexa a la naval que implicó la creación de importantes eslabo
namientos productivos, incorporación de nuevas tecnologías y desa
rrollo de nuevos saberes y capacidades (ARS, 2003). En su carácter de 
empresa integrada, el ARS construía la casi totalidad de los compo
nenres del buque (motor, casco, equipos de cubierta, grúas) contando 
para ello con una importante infraestructura técnico-adnúnistrativa y 
una mano de obra altamente calificada. Hasta los años ochenta el As
rillero Río Santiago podía ser caracterizado como una empresa de 
producción diversificada, con una extendida industria auxiliar, pro
motora de altos niveles de ocupación de mano de obra calificada y 
fuertemente dependiente del Estado. 

El desarrollo de la industria naval en nuestro país se caracterizó 
por la fuerte intervención del actor estatal, quien no sólo ocupaba un 
lugar central en la oferta, al ser propietario de grandes astilleros, s~no 
también en la demanda de buques a través de sus empresas. Asi se 
conformó un extenso entramado productivo y comercial de carácter 
estatal que se vio desarticulado a partir de la desaparición y/o privati
zación de las empresas públicas en los años noventa. La ind~stri~ ~a
val, en este sentido, puede ser considerada un ejemplo parad1gmaaco 
del retraimiento del Estado en tanto regulador de mercados Y pro-
ductor directo de bienes y servicios. . . . . 

La transformación del modelo de crecimiento econórmco, micia-
da en los años setenta y afianzada en los años noventa, mo~có por 
completo las "reglas de juego" dentro de las que se desen~0Jv1a ~a em
presa, poniendo en cuestionamiento su propia existencia. El npo ~~ 
cambio instaurado con el régimen de Convertibilidad, que encarecIO 
los productos argentinos favoreciendo la importación; la a~ertura 
brusca al mercado externo y la desregulación sectorial Y el cierre 0 

privatización de las grandes empresas estatales constituyeron lo~ nue
v~s rasg?s que adquirió el entorno en el que.se desarrolla~~ la md~;= 
tna nacional (Kosacoff, 2000). A nivel sectorial se establec!O la ,des 
gulación del mercado de transporte internacional de mercadenas Y la 
li · ·, · d' 1 ·' del Fon-e nunac1on del régimen de bandera nacional, la lSO ucwn 
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do de la Marina Mercance (principal fuente de financiamient 
· · 1 d · · 0 para la construcc1on nava omcst1ca) y la puesta en práctica de estr . 

· · . 1 l . ategias pnvauzauoras en os astilleros estatales. 

Como resultado de la caída de la demanda interna de bug 
1 . d. i d . . 'd d d 1 ues, a per 1c a e compet1t1v1 a e os productos argentinos v los ca b ' . d ' . ' , 111 IOS 

1ntro uc1dos en el marco regulatono del transporte marítimo el 
~e enfrentó, e1: l ~91, .ª.la pa~lización casi total de su produccÍón ~ 
mtemo, de pn~auz~~1on, segun lo establecía la Ley de Reforma de] 
Est~~o -. Esta muac1on fue acompa11ada de una política de racionali
zac10~ laboral que, a través de la modalidad de retiros voluntarios, 
produjo, entre 1991 ~ 1993, la reducción de] 60% del personal J _ 

Durante este penado se desarrollaron agudos conflictos laborales 
e~ los que los trab.ajadores y el sindicato reclamaron por Ja reactiva
c10.n Y permanencia ?el ARS bajo la órbita estatal y por el pago de sa
larios adeudados (Perez Pradal, 2003). Debido a distintos factores 
qu.e s~ñal~:emos a continuación, el ARS logra finalmente evadir ]; 
pnvanzac1on. Y ser transferido, en 1993, al Gobierno de Ja provincia 
de ~uenos Afres, reactivando su producción. D esde entonces el ARS 

ha incrementado progresivamente tanto su nivel de producción 
como de empleo. 

4. La supervivencia productiva del ARs· 
a la búsqueda de factores explicativ~s 

Desde un nivel estructural K ff (199 . . . 
1 e • osaco 8) sostiene que los pnnc1-

pa es iactores que determi ¡ di 'd 
. naron a vers1 ad de respuestas de las em-

pr:esa~ argennnas ~frente ª Ja transformación del contexto macroeco-
nonuco en los anos nov fu 1 d . enta eran: a trayectoria desarrollada por ca a sector v empresa en . 1 d 

· parncu ar urante el modelo susti tutivo, los 

1 La lev 23696 de Reforma d 1 E d 
estado de ~merge~cia de rodo el ~m s.ta º·.Pn:imu~da en agosto de 1989, declara el 
empresas y sociedades estatales v la bno .pub~co, la incervención de codos los e?re~, 
cas. Por su parce, Ja ley 24-045 (propnvanzacion c~~al o parcial de las empresas publi
pnvatización a una serie d .da:;iulgada en <lillembre de 1991) declara su1:ras a 
Defensa. enrre ellas el ARS e eno es que operaban en el ámbito del Minisreno de 

' . 
. De los 2.460 efectivos con los b • , 

1.036 en 1993. Cabe señalar ¡que. conta a la empresa hacia 1990 se paso a solo 
en 1975 con cerca de 5 OOO qu~ ~ :rillero alcanzó su pico de ocupación máxima 
2.500 rrabajadores de P~rilla~ ªJª ores Y que accualmeme ocupa a alrededor de 

·----
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bios ocurridos a nivel internacional en el paradigma tecnopro-
cam l - d ' · d l d d , · ductivo de cada sector, e . ta mano y rna.nusmo e . me:ca o omest1-

' las políticas indusrnaJes y comerciales selectivas implementadas 
co~)el Estado. Estos factores habrían determinado, fundamentalmen-
po · 1 d ·' ., r, · dos tipos de respuestas empresaria es: e reestmcturac1on o_;ens1va, por 
te; lado, v de sobrevivenria defe11siva, por otro (Kosacoff, 1998). Sin des
~~nocer 

1

estos factores, nuestra mirada se orienta aquí hacia las parti
cularidades propias de la organización y la acción desarrollada por sus 
actores que permiten explicar desde un nivel microsocial la supervi
vencia de Ja empresa. 

Como anticipamos en Ja introducción, sostenemos que no exis
re una explicación unicausal del funcionamien.to de las empr~sas, 
sino una multiplicidad de elementos que, en conjunto, nos pernuten 
explicar su evolución. Considerando que Ja trayectoria organizacio
naI y productiva del astillero en los años noventa sólo puede ser ex
plicada a partir de la peculiar articulación de las condiciones d~I ~n
corno, las estrategias desplegadas por los actores y las caracten st1cas 
propias de la organización, en este trabajo nos centramos en el papel 
jugado por los elementos culturales y organizacionaies presentes en 
dicho proceso. 

Asumiendo que las condiciones económico-estructurales en los 
años noventa favorecían el cierre de la empresa, cabe preguntarse, en
tonces, cuáles son los elementos que permiten explicar la superviven
cia productiva del ARS frente a un contexto económico fuertemente 
restrictivo y a Ja carencia de una política de reestructuración encarada 
por Ja gestión empresarial. . 

En primer lugar hay que señalar que la empresa logró su "sobrev1-
vencia" organizacional, al evadir la política de privatización dispuesta 
por el Gobierno central, gracias a dos elementos fundamentales: t~?º 
coyuntural, referido a las condiciones del mercado de la construcc10.n 
naval internacional a principios de los años noventa, y otro "dinánu
co", que se refiere a Ja articulación de las estrategias de los actores or
ganizaciona]es 4• Estos elementos, que por cuestiones de espacio deja~ 
remos fuera de consideración en este trabajo, dan cuenta de por que 

' En esre pumo nos referimos, por un lado, a la crítica siruación del mercado de 
la consrrucción naval mundial que hacía inviable la aparición de un comprador en el 
cono plazo, y, por ocro, a la p~rticular articulación de las esrraregias des~legadas por 
los traba· d l · . · ¡ lí · d ·vao'zac1ón promo-. ~a ores y e Gobierno provmc1al freme a a po oca e pn . 
vida por el Gobierno nacional. Esros acrores lograron alcanzar un acuer~o 5.ª~sfac.c?-
110 a su · · d · · · d vmc1alizac1on d s Propios mcereses que se vio cristalizado en la ec1SJon e pro 
e la empresa. 
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:I a~rillero logro evitar su cierre o privatización en 
orbit~ estatal como empresa de producción navJ p nanecer bajo la 

. Sm embargo, a pesar de haberse pactado la tran . 
b1erno provincial, la empresa se hallaba fi 1 dsferenc1a al Go-

rente a esafi d 
n~evamente en funcionamiento la capacidad insta] d 1 to e poner 
anos de paralización de la actividad. En este sentid a a, ~ego de dos 
nocer como y por qué se reactivó el o , n~s rnteresa co-

, • _.i_ proceso productiv d 1 
que capac~Uddes y recursos füeron movilizados en dich o e ARS y 

A partu de las fuentes analizadas d _ o proceso. 
vencia productiva de la empresa fiu'ep~ emo~dsenalar gue la supervi-

. . iavorec1 a por su . 1 rasgos orgamzativos y culturales· fc . , s part1cu ares 
características de la organizació ' ~ºi5 re ~r~mos espec1ficamente a las 
los oficios, la preservacio' 11 de 1 n be tra ªJ1º' estructurada en torno a 

l ' os sa eres )' a n1 d b . 
Y a cultura organizaciona] exis _ ano ~ o ra calificada, 
de sus trabaiadores "e tente,_ expr~sada en la 1demidad laboral 

:i • v1 amos, a contmuac1ó , . 
cada uno de estos eleme t n, como se m anifestaron nos. 

4.1. La organización del trabajo 

La orga · · · d ruzac1on e la produce. , 1 . 
pecialización de las r ion en e astillero se ordena según la es-
los trabajos de ofic· arDeas, estructurándose fuertemente alrededor de 1º· e acuerdo a l .6 puestas por el departame d 

1 
~s :spec1 caciones técnicas dis-

dades es encargada a ,.J~to e ngemena, la realización de las activi-
. caUd una de las · 

orga~zan por sí mismas la utili . , secciones de trabajo, las cuales 
maqumarias disponibl zacion de los recursos humanos y las 
fijados. La propia orgaes. pa~ cumplir con los plazos de producción 
d . ruzac1on ·bili. 

e los diversos ofic· l p~si ta la concurrencia simultánea 
t b", tos en as distmt am 1en el trabaio c · as etapas del proceso así como 

1 · :i 
0 11.Junto de téc · . ' esta P anificación y orga . . , rucos, supervisores y operarios. En 

conservan un impon ruzac1on de tareas, los grupos de oficio aún 
A anee margen d , 

nuestro entend e autononua. 
sid fu L er, esca particul · h 0 nUdmemal a la hora de ar orgaruzación del trabajo a 
empresa y de poner n mantener la capacidad instalada de la 
Prod . , uevameme en fi . . d 
. ucc10?, a partir de la utilizac·, unc10nanuento su proceso e 

cio, las rutmas organizacio al ion de las reglas informales del 06-
ladas e 1 n es v las ca ·d d n a empresa a lo lar 

0 
d · . paci a es productivas acumu-

En la organizaci, 1 g e su historia. 
da 1 on as reglas pu d . 5 por os grupos eiecuta ( e en ser de dos tipos: las produc1-
ced d ¡ · :i mes regul · ' , en e a dirección (reguJ . , acion auronoma) y las que pro-

acion de control) (Reynaud, 1989). Sin 
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embargo, la regulación de control y la regulación autónoma ternu
nan co,njugándose de manera original, creando reglas organizaciona
les propias y dando lugar a la denominada reg11/ació11 co11j111zta, que re
presenta "Ja realización de un compro~uso, de un equilibrio entre las 
reglas autónomas elaboradas por los ejecutantes a partir de su propia 
cultura profesional y valores, por un lado, y las reglas de control defi
nidas a partir de la autoridad y la racionalidad oficiales dominantes, 
por el otro" (Linhart, 1995, p. 29). 

Es Ja regulación conjunta la que fija una suerte de equilibrio entre 
el trabajo real y el prescrito que pernute el funcionamiento de la em
presa. Las prácticas informales, o regulación autónoma del trabajo en 
palabras de Reynaud (1989), tuvieron una importancia fundamental 
en la reactivación productiva del astillero, en tanto permitieron paliar 
los inconvenientes no previstos y permitir el funcionamiento real del 
sistema productivo. 

A diferencia de la organización del trabajo típica de producciones 
estandarizadas, las características del proceso productivo del ARS posi
bilitaron la existencia de un importante grado de flexibilidad en las 
tareas y de cierta polivalencia de los trabajadores, lo cual contribuyó a 
la adaptabilidad de la producción a la incipiente demanda. 

Uno de los primeros obstáculos con los que se enfrentó la reacti
vación fue la merma de personal que el ARS había sufrido entre 1991 
Y 1993, lo cual obligó a la reorganización de las secciones, la redistri
bución de sus trabajadores y la reunificaron de tareas en un mismo 
puesto de trabajo. La tradicional coexistencia e imbricación de los di
versos oficios en la práctica concreta favoreció el intercambio de co
nocimientos y destrezas, lo cual posibilitó, en mayor o menor medida 
según la tarea a desarrollar, que los trabajadores abarcaran, ahora, una 
mayor cantidad de tareas, llevando adelante una práctica polivalente. 
~~ este sentido, se llevó a cabo una limitada y coyuntural reorganiza
cion del trabajo que respondió, principalmente, a la insuficiencia de 
personal calificado en las secciones necesarias para encarar las nuevas 
obras 5• 

La reactivación productiva se puso en marcha utilizando los mis
mos métodos de trabajo que poseían hasta ese entonces, aunque 
adaptados al contexto de escasez de equipamiento y materiales en 
que se vivía. El funcionamiento productivo se siguió desarrollando 

5 
En estos primeros años las obras que requerían de mayor canridad de trabajado

res eran las construcciones mecánicas lo cual implicó el movimiento de personal ha-
cia este taller. , 
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sobre la base de la relativa autonomía de los grupos de ofici·o y la . ~ s ru-
tinas acumuladas en b empresa. 

Recordand~ que la regulac~ón ~utónoma ejercida por los ejecu
tantes del trab<lJO _hace referencia a d saber h~cer, el saber estar jun
tos, que les pernuten dar respuestas a las contmgencias que constan
temente se manifiestan en la práctica" (Linhart, 1995, p. 11), podemos 
señalar que, en nuestro caso, dicha regulación se ha impuesto por so
bre la regulación de control en el proceso de reactivación, ya que esta 
última se circunscribió a favorecer la continuidad de la actividad sin 
introducir cambios importantes. 

4.2. La preservación del 'saber lwcer' 

La construcción naval demanda una mano de obra altamente califica
da y de rigurosa especialización en cada rubro, lo cual determina que 
los trabajadores de oficio ocupen un lugar central en el proceso pro
ductivo del astillero, en tanto que son los encargados de organizar Y 
mantener la cohesión de los grupos de trabajo y controlar, de modo 
informal, la producción. Citando a Vatin, podemos definir el sistema 
de oficios como "una forma de organización del trabajo caracteriza
da por un recorte flexible de las tareas entre individuos dotados de 
una gran autonomía en la preparación y ejecución de su trabajo" 
(Vatin, 2004, p. 179). 

Según la bibliografia consultada, definimos aquí el trabajo de oficio 
como ~quel que se caracteriza por detentar un grado relativo de au
tononua en el proceso productivo (Vatin, 2004); actuar, en mayor 0 

menor grado, como principio de organización del trabajo (Touraine, 
1971); conformarse en base a una memoria colectiva constituida por 
acumulación y transmisión de conocimientos; y estructurarse en una 
clara jerarquía basada en el nivel de maestría o habilidad alcanzado 
(Villena López, 1998). 

Si bien entre 1990 y 1993 la ocupación del ARS se redujo en el 
58%, produciéndose una importante merma en términos absolutos 

6
• 

la estructura por categoría profesional no presentó modificaciones 
sustanciales. Este hecho, sumado a que la categorización más baja del 
ARS requiere de un nivel relativamente alto de calificación, dada la 

'' Según los registros de movimiento de personal del ARS, enrre 1990 y 1993 se 
adhirieron al régimen de retiros voluntarios 70 trabajadores fuera de convenio, en su 
mayoría profesionales, y 436 oficiales especializados. 
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actividad desarrollada, nos permite señalar que la mano de obra que 
permaneció e_n ~a empresa pres:ntaba un a~to nivel de ca~ificació~, 
estando consatuida en su mayona por trabajadores de ofiCJo experi
mentados que eran, también, quienes presentaban los mayores índi
ces de edad y antigüedad. En este sentido sostenemos que la preser
vación de Ja mano de obra calificada, depositaria de los saberes de 
oficio, fue otro de los elementos que permitieron la supervivencia 

productiva del ARS. . . 
Ahora bien, dado que estos saberes son mseparables de la matena-

lidad del proceso productivo y de las relaciones laborales en las que ~e 
enmarcan, situaremos los mismos en el marco concreto del espac1.o 
de trabajo. El plantel de trabajadores. del ARS comprende :ina amplia 
diversidad de especialidades y profesiones que se caracteriza por po
seer una alta calificación. Por lo general estos trabajadores se forma
ron en sus oficios a través de la práctica concreta en el puesto de tra
bajo ~eamíng by doíng) y, muchos de ellos, median;e l~ adquisición ~e 
saberes y habilidades básicas en la escuela te~111.ca del ~rop10 
astillero 7 . Esros saberes no sólo se refieren a conoc1nuento~ te~~1cos, 
sino también al manejo de maquinaria especí~ca, .ª, la reali~ac1011 de 
tareas manuales de gran precisión y a la orgamzac10n propia del tra
bajo. En este sentido podemos hablar de "saberes alta?1e.nte contex~ 
tualizados" que favorecen la "producción de conocnmento local 
(Puiggrós y Gagliano, 2004). . , . 

Así mismo, estos trabajadores han asunudo a traves ?e sus vive:-
cias los valores de una determinada estructura profe:10nal , fuert -

alifi · ' trmda por la em-mence jerarquizada basada en una c cacion cons . . 
· ' · · d d e c· ón y expenenc1a presa mediante los distintos gra os e rorma I . 

. . fc · al E te sentido la fuerte Vln-exig1dos por los perfiles pro es1on es. n es • . 
, . . . d 1 fi ·o con la propia empresa culación de la formacion y ejerc1c10 e o ci . 

. . h d te de los trabajadores, explica en gran medida el rec azo e una par . .. d d 
' ' b · el de anngue a Y especialmente aquellos que presenta an mayor mv . 1 . 

. dhi . , d e al renro vo un cano, 
calificación, a abandonar el astillero a nen os ·. 
lo que posibilitó la preservación de mano de obra calificdada. l testi-

. . . , d 1 t to y de acuer o a os Considerando la s1tuac10n e con ex ' . l ARS de-
monios recogidos, estos trabajadores permanecieron en e 

. Es u e la Técnica de Fábrica, que 
7 Cabe señalar que el ARS cuenta con su. propia_ c val T dicionaimente la em

capacica a sus alu11U1os en oficios afines a la indusma na · ra de la planta. Dicha 
h . d rsonal permanente li . presa a incorporado a sus egresa os como pe , . - e reinicia la po oca 

práctica estuvo cancelada enrre 1990 y 2001. En este u lamo anos 
d . d 1 la a la empresa. 
e ingreso '"directo" anual de los egresados e a escue 
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bido a la existencia de una sobreofrrta de mano de obra en el . . m er-
cado de trabajo regional, como con secuencia del achicamient 
reestructuración de las principales fábricas de la región, y al fue~ty 
sentido de pertenencia que sentían hacia la empresa, que se traduj~ 
en la acción de resistencia a la política de privatización y, luego, en 
el compromiso con el devenir productivo del astillero. La conser
vación de trabajadores calificados constituyó una ventaja a la hora 
de sortear los obstáculos presentes en la producción en condiciones de 
fuerte restricción de recursos, en tanto que fueron los organizado
res directos del trabajo, haciendo uso de los saberes teórico-prácti
cos aprendidos a lo largo de su trayectoria. Cabe entonces pregun
tarnos qué acciones concretas se llevaron a cabo para mantener la 
capacidad instalada y reactivar la producción en un contexto de 
ajuste. 

Durante los dos ai1os de paralización de las actividades del ARS los 
trabajadores mantuvieron la maquinaria, las herramientas y el equipo 
en condiciones de producir. Los testimonios son muy claros al res
pecto: 

Creo que fue una conciencia colectiva, resultado de discusiones. charlas, rna
tl'S, l'n b cual se dijo: la mejor manera de mantener esto abierto es mante
nirndo con dos mangos. porque no había plata, de mantenerlo latente. En
ronrrs. cuando surgió la posibilidad, las máquinas estaban funcionando. Y 
l'SO rreo que fue funda.mental. estoy convencido. [Pedro] ti. 

Al no existir una política explícita de reorganización por parte de 
la gl'Stión empresarial. la reactivación comenzó al nivel del taller, con 
d .reonknamiemo de los sistemas operativos y la puesta en fünciona-
1~11cn~o de las rutinas productivas tradicionales. El propio taller cons
ntuyo d entorno adecuado para la creación de nuevos y eficaces co
nocirnil!ntos que derivaron en un aprc11dizaje culectivo que, en tanto 
proceso por d cual los actores ''aprenden - es decir, inventan Y fi
jan~ .nuc?vos modelos de juego con sus componentes afectivas, co~
~~scmvas y relacionales" (Crozier y Friedberg, 1990, p. 323), per.nu
t10_ ll~var adelante un " readaptado., proceso productivo. Aunque dicha 
prJcu~a n.o era nueva en la empresa, las adaptaciones realizadas a la 
maqumana fueron centrales para llevar adelante la producción en el 

g Pedro, ingeniero mecánico. Actual coordinador comercial de Construcciones 
~ecárucas. Fue Pn:~idem: de la Asoc.ia~ión Pe~onal Superior emre 1990-1993 Y 
-004-2006. Cumplio 30 anos de trabajo uunterrumpido en la empresa. 
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contexto de los años noventa, ya que lograban introducir nuevas fun-
. 9 

ciones a los equipos . 
Asumiendo que la organización del trabajo constituye un marco 

·rivo que estructura las actividades de fabricación y resolución 
~~)~~problemas (Lazaric y L~ren~; 2000),. la or~~nización del trabaj o 

ficios propició la comumcac1on y aruculac1on de los saberes en-
por 0 · d D · h · ul · ' rre las distintas categorías de trabaja ores. ic a arttc aoon promo-
. / ¡ búsqueda de soluciones a los problemas que se presentaban en 

VlO a 'd d h' . la producción, desarrollándose n~evas cap.ac1 a es que se J.c1eron 
manifiestas en las distintas adaptaciones realizadas por los trabajadores 

sobre las técnicas existentes. 

E 
1 

los años setenta nosotros te1úamos que apelar a que nuestra calidad se 
~nsformara en productividad y toda la creatividad ~staba en aprovhec~ar las 

· · d alta calidad para producir más no mejor. Entonces ac1amos maquinas e . ' . . [ ] y , ¡ hici 
adaptaciones a la máquina para que produjera mas piezas . . . . as1 as . -
mos también en los noventa, con lo que había, porque era una necesidad 
impuesta por la situación. [Héctor] 

1º. 

Así la obsolescencia de la maquinaria disponible y la ~a.rencia, dado 
el con;exto de racionalización de la empresa, de una política de ren~
vación tecnoló!!ica reforzaron el lugar central que los saberes.dde o~c11° 0 

1 d · , niendo en evi enc1a a 
y profesionales ocupaban en a pro ucc1on, po 
imposibilidad de su reemplazo. ili · , d 

En síntesis, la calificación de la mano de obra Y la. mov za.cw~ e 
sus saberes hizo posible el mantenimiento de los eqmpos Y maqm~~s, 

. , · 1 ducción y la creac1on 
la realización de adaptac10nes tecrucas en ª pro . . , E 

f; . on la react1vac10n. stas 
de innovaciones de proceso que avorec1er . . 

1 . t' on soluc10nar mconve-
prácticas informales fueron as que perrm 1er . . 

fi . amiento la maqu111ana, 
nientes no previstos mantener en unc10n d. 

' d · n Jos escasos me 1os ma-"reinventar" ciertos procesos pro uct1vos co . . l . . .ti el func1onarruento rea 
teriales disponibles y, en defiruuva, per~ . r . . . ales 
del sistema adaptándolo a las nuevas cond1c10nes msntucion · 

. . , . . b eñalar la construcción _de un 
9 Entre las mnovactones cecrucas realizadas ca e s d 100 toneladas), disenado Y 

horno de tratamiento térmico (con capacidad de carga e d 1 ecu~os destinados 
· · • 1 horro e os r 'º fabricado por personal del astillero, que pernuno e a 

a la subconcratación de ese servicio. . y desde entonces ha 'º H ' . . , l RS en 1974 como peon ector es mgeruero. Ingreso a A 
0 

_ cupando diversos car-
desarcollado una carrera laboral excensa, de más .de. 3 anods" 

0 
· ón cécnica.Accual-

1 • . b c111uento y trecc1 ll . gos en os sectores de cobreria, mecamca, a asee . . · · n gremial lo evo ª 
d Calid d Su parac1pac10 

menee se desempeña como gerente e ª · . . d . 
formar parte del Consejo Directivo nacional Y provmcial e A rE. 
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, sum1en o que "la imprevisibilid·1d técni a 

~~~~ ,1; ~~~~:~~d~~~,' ;~~~1~f ~"~~:s0 d:¡ o~~~~!cf ó~~(~~~i:~-
pernur1eron enfrentar exitosamen~e el restri~;s las reglas infonnaJe~ 
se encontraba la empresa. La ca acidad . ~vo contexto en el ue 
que preservó las "formas de hac~r el trab~~~~;uva d~ !?s trabajado~es 
mente en marcha la producción. ~ 'pernutio poner nueva~ 

4.3. 
La wltura organizacional y la identidad labom! 

Ahora bien d , 
. ' no po namos comprender a b da 

productiva del ARS sin emend , ca ª mente la reactivación 
las capacidades y saberes d 1 er cobn:1º y por qué fueron movilizadas 

· · e os tra ªJadores e fi · ' d rnn1emos productivos t . d n unc1on e los reque-
. , , eruen o en cuenta q h b 

z.ac1on explícita de dich ue no u o una movili-
1 os recursos por p d 1 cu ar cultura organizac· al l fu arte e a empresa. La parti-

l · 10n Y e ene sentid d ·d · ª a empresa son a nuestr d o e l entidad asociado 
, o enren er otros d 1 

ron como soportes simb'li d I ', . os e ementos que actua-
l b . o cos e a logtc d . , d os tra ªJadores. ª e acc1on esarrollada por 

4.3.1. La cultura organizacio l 
de actuación na como marco simbólico 

Asumiendo 
. que en el espacio !abo l 

mas simbólicas que co r. ra se producen y reproducen for-
cul . n10rman los pro d . . , ' os sociales e identidad (C cesas e constttuc1on de vin-
teamos que la cultura or~ . asr.el, 1997; Hopenhayn, 2001), plan
elemento relevante a la h ~ ~zacion.al de la empresa constituye un 
los tra~ajadores. ora e explicar las acciones desplegadas por 

Al mdagar sobre la cultura o . . 
esquemas simbólicos e · ~gamzacionaJ 11 nos referimos a los 
la organización y que fumterpretanvos compartidos que hacen posible 
t' eron const ·d iempo entre distintas gen . rui os Y transmitidos a lo JarO'O del 
producciones, valores y erac10.nes de trabajadores. Este conju;;to de 

presunciones b, . . 
as1cas subyacentes que consn-

11 N 
• 1 o pretendemos a · la _ 

c1onal, Jo cual i li . qui P mear un anális · . . 
je ti vos ro mp cana. buscar mediaciones . is ~xhausovo de la culrura orgaruza-
cuestió~ a pue~to~ en la investigación sólo ~ indicadores específicos. Dados Jos ob-

parnr e los testimonios re~og· d p meamos un acercamiento general a la 
i os en las entrevistas. 
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ruye !~ c.ul~i;i organizacion~J es el sustrato sobre el que se desarrolla 
la soc1abzac1on de los trabajadores y a partir del cual se va confor
mando su identidad laboral (Etkin y Schvarstein, 1989). 

Una de las conceptualizaciones más utilizadas en la literatura aca
dénúca es la que propone Schein (1982), quien define la rnlt11ra orga-
11izacional como ·'un modelo de presunciones básicas - inventadas 
descubiertas o desarrolladas por un grupo dado al ir aprendiendo ~ 
enfrentarse con sus problemas de adaptación externa e integración 
interna- que hayan ejercido la suficiente influencia como para ser 
consideradas válidas y, en consecuencia, ser enseñadas a los nuevos 
miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir esos 
problemas··. A pesar de que esta definición presenta cierto rasgo ins
trumental, al concebir los componentes de la cultura organizacional 
sólo en función de la resolución de problemas, plantea un eje rele
vante en tanto que la considera como un elemento constitutivo de las 
estrategias de los actores organizacionales. 

Así, la cultura organizacional es entendida como un conjunto de 
estructuras significantes que inducen y regulan 12 los cursos de acción 
de los actores, ya que estos aprenden constantemente a servirse de los 
instrumentos materiales y simbólicos a su disposición para enfrentar
se a las restricciones y oportunidades del entorno (Crozier y Fried
berg, 1990). Los valores que componen el perfil de cada cultura orga
nizaciona1 se vinculan, así mismo, con la misión de la empresa, el 
servicio que esta proporciona, el estilo de dirección y la forma en que 
enfrenta los conflictos. Todos estos componentes, a nuestro entender, 
fueron utilizados por los trabajadores del ARS en el momento de en
frentarse a la transformación del entorno y, posteriormente, a la hora 
de comprometerse con la reactivación de Ja empresa. 

La cultura organizacional del astillero se nutrió de la propia cul
n1ra de la comunidad en Ja que se emplaza. La fuerte adhesión al 
movimiento peronista y la larga tradición del trabajo fabril de las co
munidades de Ensenada y Beriso 13 se introyectaron en la empresa de 

• 
12

• Sin desconocer que Ja promoción de una decerm.inada culcura organizacional 
unplica cambién la inscauración de mecanismos de conrrol social y laboral en la em
presa, el con crol no constiruye aquí nuescro eje de análisis. En esta invesn~ción la cul
tura organizacional es considerada en canco variable que nos ayuda a explicar la esrra
cegia laboral de resistencia a la privaozación y la m ovilización de las capacidades de 
los trabajadores en función de lograr Ja reactivación productiva del ARS. . 

13 L · · ¡ ~ kil ' os de Ja cmdad ª reg1on induscrial de Ensenada y Beriso, a unos :> • omerr . 
de La Placa, cuenca con una extensa tradición de rrabajo fabril que daca de las prime
ras dé d d ¡ · frº 'fi s vift y Armour ca as e siglo XX con la instalación de los grandes 1gon cos \ 
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manera profunda. Así, los trabajadores aportaron a la 0 · . 
.• 1 • . rga n1zac1ó 

Vd.lores. supuestos y actitudes, es decir, una culnira de trab · n 
li fi l'd ªJº pecu ar que se ue conso 1 ando a lo largo de los aii.os en la ro ¡ -
munidad. P P ª co-

Ya desde sus orígenes el ARS fue concebido como una et 
. . d 1 E d . npresa al 

serv1c10 e sta o nac1onal, lo cual promovió entre sus trab · d · · fi ªJª ores 
u1'1bsli~nt1m1ento uertemente nacionalista sustentado en el carácter 
pu co de la empresa y en su función de afianzar y expandir el d 
rrollo industrial local. esa-

En ~tra~ e1:.1presas privadas vos trabajás para el parrón porque si no el patrón 
te echa_. aca, de alguna manera, el patron somos nosotros mismos. Muchos 
r~~s res1~u~os .ªser una empresa de la clase política de rumo o de algún par
o o po uco. smo que si somos, somos del Estado. [Pedro]. 

. Como se despren~e de los testimonios recogidos, el carácter na
C1onal Y es~atal. del astillero constin1yó un pilar fundamental de la cul
tura orgaruzac1onal que se expresó en el valor adquirido por "lo pú-
blico" e t d · ' , n !ªn o pro ucc10n en pos del bien común y promotora de 
la soberarua nacio~al. J?icho valor constituyó la premisa ideológica 
~e la c~iltura orgaruzac1onal sobre la que se sustentó la acción de re
s1srenc1a laboral a la privatización. 

Para nosotros el astillero es un bastión de sobera1úa, es estratégico [ ... J. Para 
nosotro~ defender al astillero es parte de defender la sobera1úa. Por eso es 
q0ue. 1e~~a tan mcorporado en los trabajadores la defensa de tantos arios. 

ose . 

Nosotros no defendíamos la empresa sólo por el sueldo. Cuando arman el 
ARS me parece a nú que t b · b b l . . ra ªJª an so re a conc1enc1a de la gente, en que 
era una empresa de todos · 1 • " • d 1 · para e pa.is. vos ternas que estar orgulloso e a 
empresa en la que estab . b · b · · . . " as } tra ªJª as par.i engrandecer la patria. Los v1eJOS 
m1c1aron esto Cuando llegan . , . d · 1os nosotros, tamb1en nos cuentan esas cosas, te 
van menen o a la emp 1 rgull [ · 

al 
., . resa. e o o ... ] . El ARS es un sentimiento nac1o-

n . patnonco contra los q .. d afu · d · ll ' , ue vienen e era, de tener industria propia, e-
sarro arte como pais [ ] y, · · · · o creo que ese fue el factor determinante par.i 

en Beriso y la refinería de YPF E d . . . 
la 

·. h . · en nsena a. S1 bien la relevancia de la indusc:na en 
reg1on a experimentado fu h mediados d 1 - h un ene retroceso en las últimas dos décadas, asta 

e os anos oc enea este sect · · 1 · · Jeo local. or consntu1a a pnnc1pal fuente de emp 

ai1o:~ ~o~~~ps :~ldaf or. Hade e 25 años. que trabaja en el astillero y durante los últimos 
o e cargo e secretano general de ATE Ensenada. 
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, 
110 

pudieran privatizar. El astillero para nú es un pedazo de soberanía y, a 
qu~ . . d . ·d [D' ] 1; 
nivel personal. Ja histona e nu v1 a. 1ego · . 

Las premisas expuestas en estos testimonios fueron utilizadas 
como la forma " legítima" de pensar y comprender los problemas que 
Janreaba la transformación del entorno en los años noventa. La cul
~ra org.inizacional, en este senti~o, constituyó una herramienta sim
bólica fundamental parc1 Jos trabajadores a la hora de enfrentarse a las 
esrraceaias de Jos otros actores, especialmente a la política privatista 
del G;bierno nacional. De acuerdo a lo expuesto, podemos com
prender que el intento de privatizació~, fue ente.ndid?, por lo.s trab.a
jadores no sólo como una tra~sformac10~ de la s1t~~c1on pammon~al 
de Ja empresa, sino como el mtento de 111staurac10n de un camb10, 
también, cultural. En dicha política se cristalizó el enfrentamiento 
entre dos posruras ideológicas distintas que planteaban dos modelos 

de país, y de empresa, diferentes. 
Mientras que el Ejecutivo nacional concebía la empresa como un 

mero activo que contribuía a aumentar el déficit público, para los traba
jadores el astillero representaba un proyecto ideológico pe~uliar, encar
nado en sus orígenes por el peronismo, que asume como ide~ el desa
rrollo y la soberarúa económica del país aceptando y ~rom.oVIen~o ~na 
fuerte intervención del Estado. La lucha laboral no implicaba, uruca
mente, la defensa de los puestos de trabajo y la fuente de in~resos, sino, 
también, la preservación del carácter nacional y estatal del astiller?, acor
de a su misión y razón de ser original. Así Jo expresan sus trabajadores: 

Los noventa fueron traumáticos para nosotros, muy duros. Sueldos muy ba
jos, sobrevivíamos. La verdad es que nos quedamos acá porque la veíam?s 
más como una pelea de defensa y soberanía que por lo que realmente gana-

bamos. [Amonio] 16. 

La cultura organizacional del ARS se fue conformando en ínti~a 
vinculación con la gestión empresarial llevada adelante por la Mar~
na,lo cual impregnó a la empresa de rasgos peculiares ~omo la val~r~
zación de los principios de jerarquía, orden, eficiencia Y experacia 

1s o · fi . . . . . I' · d legado gremial y mi-
1ego, o c1al espeCJalista de mantemrmento e ecmco, e . , d lita d . . . . 978 d eña en la secc1on e 

me e una agrupac1on de izquierda. Desde l se esemp 
mantenimiento de la empresa. d Es-

t6 An . . • d 1 Deparramento e 
toruo, técnico J·efe de sección de Programac1on e e tru • 6 - desde en conces r -

cruras. Ingreso al ARS en 1976 como ayudanre, con 1 anos, Y 
corrió rodas las categorías profesionales. 
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profes1o~al. Dichos valores promovieron el sentido d 
lo. s trabajadores a la empresa lo cual t)os1·b·li , ]· e .P.errenencia de . b . , t 1 to a m ovili . , 
sa eres en el proceso de reactivación productiva C zac1on de los 
del · · .,. · omo se de 

. os test11no111os, el mvolucramiento ., co J d . sprende 
~ li n e eve111r de l 

se exp ca por la socialización de los trabajadore 1 ª empresa 
cultura organizacional. s e n os valores de su 

Para llevar a cabo la productividad, se teorizó el involuc . . 
dor. En los procesos de producción, primero fu 1 ranu ei:to del trabaja
zaron la mecanización del obrero d , fu elcfcon ~ taylonsmo que utili-

d . . . , espues e e ordismo q ili. , 
tan anzac1on y ahora el to ot" . . ue lit zo la es-
círculos de calidad pero co11yt1r11s~10 ¡que trabaja con el JUSto a tiempo los 

. ' mvo ucranuento L · ' 
que mventar.Toyota reu1úa a los b 1 h , . os Japoneses lo tuvieron 
ta, izaban la bandera e11 el tillo reros .Y e~ acia cantar la marcha de Toyo-
. · · ·' as ero esta aca en el N 

siempre a los nuevos directo . d . cuero. osotros le dijimos 
, res. usce es no tienen · 1 . 

aca hay un coyotismo argentin . que inventar e toyoasmo. 
o, patriota, que lo hacemos nosotros. [Diego]. 

4.3.2. 
La identidad_ laboral y el compromiso 
con la orgaruzación 

El desarrollo de esta cultura a trav . d l -
cios materiales y la estabilidad lab es e os anos, _suma?~ a los be nefi
ARS, forjó en los trab . d oral qu~ otorgo trad1c1onalmenre el 
ciada íntimamente a ª1~ª ores una fuerte identidad socio-laboral aso-

. d a empresa que nos . li 
gia e resistencia a la p . . . , pernute exp car su es trate-
1 nvanzacion y lili· . , 

e proceso de reactiv ·, . · ª mov zac1on de los saberes en 
. acion producnva. 

As~rruendo que la identidad d b . . 
de subJetivación q fc e e pensarse como una acav1dad 
1 ue se con orm 1 . . , 
os otros, diversos auto h ª en e proceso de mteracc1on con 

dad laboral a partir defes ~º·abordado la problemática de la idenci
produce entre las ca an_ .sis de la particular configuración que se 
. ractensncas de lo . d 1 

c10nes sociales existentes . . s espacios e trabajo y las re a-
El proceso de construc . _en_~u 1~ter~o~ (Dubar, 2002; Dube t, 1989). 
las relaciones sociales e c1f n I enntana implica, así, la introyección de 
ción dialéctica entre 1 n. as que el sujeto se desenvuelve en una rela-

o mtersubieti ( 11 ' otros) y lo intrasub· · J vo ague o que es realizado con 
h d ~envo, vale decir 1 · · , · 

ace e su entorno m ·a1 • ª aprop1ac1on gue cada sujeto 
1 aten ydelas 1 . . ,

1
. 

nen ugar 17 (Dubar, 2002). re ac1ones sociales gue en e ae-

17 

. ~n este sentido. Dubar (200? h . --: 
mension: una perso11a/

1 
que alud· . -)

1 
ace_ referencia a la existencia de una doble di-

ma a a urudad y · ·da · 'd o connnu1 d remporal del ind1v1 u · 
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A partir del análisis de los testimonios recogidos, podemos señalar 
que Ja identidad laboral de los trabajadores del ARS se construye sobre 
dos pilares fundamentales. Por un lado, el saber hacer y la experiencia 
de rrabajo acumulada (que tiene una especial relevancia en el caso de 
Jos rrabajadores de oficio) y, por otro lado, el sentido de pertenencia a 
la empresa en sus dos dimensiones: en tanto unidad simbólica que re
presenta un proyecto ideológico (nacio nal-industrialista) concreto y 
en ranco organización productiva proveedora de ingresos, estabilidad 
laboral y formación profesional. Sin embargo, cabe señalar que, aun 
en el caso de los trabajadores de oficio, la empresa se posiciona como 
el elemento central, frente al gue la identificación por la calificación 
pierde relevancia. 

La identidad laboral se expresa también en el ám bito familiar y 
comunitario. Varios de los entrevistados tienen hijos y hasta nietos 
trabajando en la empresa, lo gue sugiere una transmisión de valores y 
representaciones simbólicas de generación a generación reforzada 
por la prioridad que, de manera inform al, se establece para los fami
liares de trabajadores y habitantes de las ciudades de B eriso y Ensena
da en el momento de incorporar nuevo personal. Esta tradición, su
mada a las regulaciones formales que ordenan el mercado interno de 
trabajo, promueve, en este sentido, la transrnisión de la cultura organi
zacional y la formación de un colectivo de trabajo identificado con la 
empresa. Así lo expresa, desde una visión externa, quien fuera inter
ventor de la empresa en los años noventa: 

Es gente que se dejaba matar por el astillero, que le re1úa un amor . . . , te ruan 
el corazón para el astillero. Es un amor especial.Y es lógico porque la mayo
ría de los operarios es gente que cuando eran chiquitos escuchaban el silbato 
Y veían salir a todos, y que el padre trabajó, y si no, el óo o el primo. Y se 
criaron en el ambiente del astillero y después entraron a trabajar ellos; lo 
traen en la sangre. [Raúl) 'ª· 

Esta identificación de los trabajadores con la empresa se expresó 
acabadamente en la lucha de resistencia a la privatización a principios 
de los años noventa. Esta experiencia, al mismo tiempo, les otorgó un 

es ~ecir, a las identificaciones reivindicadas por uno mismo (ide11tidt1d pnm sí), Y ocra 
soaal que se construye mediante e l vínculo con los demás y que esraría relacionada 
ento~ces con las identificaciones atribuidas por los otros (ide111idt1d pnm otros). 
AR. 

18 
Raúl es capitán retirado de la Marina. Se desempeñó como incervemor del 

s entre 1990 y 1993 y luego entre 1996 y 1999 como presidente de la empresa 
nombrad · ' ' 0 por el Gobierno provincial. 
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nuevo elemento de valoración en b con strucción idemitaria· el 
· · " l h d 1 b · reco-nocmuento en tanto uc a ores a orales" por parte de la co . 

d d l 1 l . . , , blº . 111UIU-
a oca , a op1mon pu 1ca y otros colect1vos de trabajadores. 

L~ ca~a~idad de resistenci~ y el éxito !?grado en su estrategia ubi
can s1mbohcamente al colecnvo de trabajadores e n una posición di
ferente a otros gremios vencidos en su luc h a por e l proyecto neolibe
ral. Recordando que la identidad es e l resultado de una doble 
operación de diferenciación y gene ralización que se gesta y afirma en 
la diferencia y/o confrontación con otras identidades en el proceso 
de interacción social (Giménez, 1997), el diferente posicionamiento de 
los trabajadores del ARS respecto a la política privatista, e n compara
ción con las estrategias de otros actores sindicales, reforzó la cons
trucción de la identidad colectiva. 

Si hay algo que nos diferencia con el resto de los trabaj adores, es algo que 
nosotros llevamos pegado en el corazón. nosotros tenemos la camiseta del 
astillero pegada a fuego. Oorge] 19

• 

Pero es tanto el respeto que le tenían los políticos a la lucha de los trabajado
res del astillero .... porque lo de astillero fue único. pura garra. pura lucha, en 
d buen sentido de la palabra[ . . . ].Adonde hablas te dicen que a la gente de 
astilleros hay que respetarla. En la comunidad hay un respeto total. Oulio] 

20
• 

La identidad asociada al trabajo concreto desempe ñ ado y a la or
ganización como tal logró visibilidad en la experiencia de la resisten
cia. Desde entonces, la historia de lucha y "recuperación" compartida 
no ha hecho más que reforzar el sentimiento de perte nencia a la em
presa Y al colectivo de trabajo. La resistencia a la privatización parece 
haber reforzado la construcción de la identidad colectiva que se afir
ma en el autorreconocimiento de los logros conseguidos. Es el actor 
"~osotros" el que los trabajadores reiv indican como aquel que p~r
nute .dar .~uenta tanto de la resistencia a la privatización y posterior 
reacnvac1on como del desarrollo productivo actual de la empresa. El 
testimonio de Héctor es explícito al respecto: 

19
_ Jo.rge ~s técnico electricista y trabaja en el ARS desde 1983. En Jos años nov~n~ 

ta nu~to acnvameme como delegado gremial en una agrupación ligada al parnd 
perorusta. 

10 Julio. está ac~~eme jubilado, luego de 46 años de rrabajo en la empres~ 
como oficial espeoalizado en soldadura. Desde 1963 ha ocupado diversos cargo 
gremiales: llegando a desempeñarse ~n dos oportunidades como secretario g~ne~'. 
de la secc1onal de Ensenada y un penado como secretario general de ATE ProVJnc 

La supervivencia de empresas estatales ... 33 

N 
rros somos el astillero. los 2.600. la masa que mantiene continuidad. 

oso . . . d . 
Han pasado muchas adnurustrac1ones qu~ tr~.can . e mece,rnos 11:1pronta, 

nosotros tenemos un eslogan que dice: Asnllero R10 Sannago, tan 
~ro e como sus trabajadores"' . Todos los que somos de carrera, los que nos 
hi~r~1os acá en el astillero, somos el asrille~o: A es~~ altura del parti~? queda 
muy clarito quiénes son parte de una adnmustrac1on temporal y quienes no. 

[Hécror]. 

Respecto a la identificación con la posesión de un sab:r ?acer y la 
:neriencia de trabajo acumulada, este elemento aparece 111t1mamen-

exr l ., d l 
te vinculado a la empresa.Ya sea a partir de la va oracion e os cono-
cimientos aprendidos en la escuela de fábrica o de la experiencia 
acumulada en el trabajo cotidiano con técnicos y trabaj adores exper
tos, observamos que el saber de oficio y la empresa son , para nu~stros 
entrevistados, campos totalmente imbricados. Este h echo. exp~ca la 
primacía de la identificación con la empre~a por sobre la identifica
ción con la calificación u oficio en los trabajadores del ARS. 

Yo me formé y capacité acá. La experiencia que yo te~g? la hice a~á, coi~ los 
cursos de la escuela técnica y la experiencia que adqums con disantos apos 

de trabajo. [Antonio]. 

Entonces la entrada al astillero significó la entrada a un lugar de ~?mpl.ejidad 
industrial que yo no conocía. Ahl aprendí codo j_unto, la com?~eJidad mdu~
trial, los derechos del trabajador, doctrina perorusta, me enseno todo el am
llero ... [Héctor]. 

Dicha imbricación entre el saber hacer y la empresa posibilitó la 
preservación de las capacidades y saberes indispensables para la super
vivencia del astillero. La opción tomada por los trabajadores de p~r
manecer en el ARS aun siendo desfavorable desde el punto de vista 
económico, enconr,raba su sustento en el saberse parte de una comu
nidad fabril, una comunidad profesional. Así lo expresan algunos de 

nuestros entrevistados: 

" dad , 1 astillero Nunca 
10 soy uno de los casos que nos hemos que o aca en e · · · h 

fui fi ·al alifi d e venían a buscar para a-me . nunca ... Eso sí, por ser un o c1 c ca o 111 till De mis 
cer trabajos afuera pero preferí quedarme acá. Porque amo al as eroH. . . . 

. ' . . b ndonarlo. 1cin1os 
companeros que trabajábamos afuera runguno qmso ª ª . , . l] 21 

toda la carrera acá, el oficio lo aprendí acá, las amistades tambien. [Migue · 

21 • • , Calderería del Depar-
M1guel, de oficio, oxigenista. Maestro de la ~eccionl • 1969 Desde hace 

tamenro de Estructuras. Entró al ARS como aprendiz en e ano · 
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Claramente también surge Ja valoració n de la empresa en tér . 
' · 1 d d · mi-nos econonucos, como a provee ora e un mgreso, de estabilidad 

1 
_ 

boral, de beneficios sociales, etcétera . Sin embargo, a nuestro entende~ 
la dimensión económica no es el eje central de construcción de est~ 
identidad. La identificación con la e mpresa se sustenta, como ya seña
lamos, en el carácter estatal de la misma y en la posibilidad de forma
ción en un saber de oficio. 

En síntesis, la identificación de los trabajadores con la empresa y el 
trabajo desempeñado fueron los elementos simbólicos movilizadores 
de la acción de resistencia a la privatización y la implicación en la reac
tivación productiva del astillero. Desde entonces, Ja historia de lucha y 
''recuperación'' compartida no ha hecho más que reforzar la identifica
ción de los trabajadores con la empresa y el colectivo laboral. 

5. A modo de conclusión 

Como hemos visto a lo largo del texto, la trayectoria seguida por las 
firmas no se explica única y acabadamente por lógicas externas, c?n~o 
podrían serlo el avance tecnológico o las condiciones macroecononu
cas, que imponen sobre las empresas cambios universales. Las trayecto
rias de las empresas pueden ser divergentes aunque se enfrenten ~_las 
mismas condiciones del contexto, ya que dependen de la conju.nc1on, 
siempre original y en cierto punto imprevisible, de las estrategias que 
despliegan los actores que intervienen en la empresa a fin de enfrentar 
los desafios que representa la trasformación del entorno. . 

Aceptar que ninguna lógica (especialmente la económica) se un
pone plenamente sobre la organización es el primer paso para dar 
cuenta de la rea] complejidad que tienen las relaciones sociales de~a
rrolladas en su interior. Revalorizar el lugar de la acción de los suje
tos dentro de la organización, creemos, constituye el acercamiento 

' d b º o-lo-mas a ecuado para dar cuenta de la manera en que los cam 1os o 

bales recientes afectan al mundo del trabajo. Son los actores los que 
d · · b enor ~ ~runistr:in y uscan la manera de enfrentar, con mayor o m de 

exito segun el caso, los cambios del entorno, haciendo uso tanto 1 
·al · · nales v os recursos maten es como de los culturales, orgamzac10 ' 

cognitivos. 

-- . ~!)~~~ cuatro anos es instructor en los cursos de formación en el oficio para los era más jóvenes. 
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1 1í analizado podemos observar que la lógica hege-En e caso aqt b. . J 
, . de rivatización y ajuste encarada por el Go 1erno nac10na 

momea _ p 1ta que en teoría , debía imponerse sobre todas las Jos anos nove1 ' ' b d d . . 
en · . 1 eradas fue rechazada por los tra aja ores y sus u1-presas mvo u , b ºd 
em ·ai Sin embargo el " salvataje" de la empresa, o tem o emes arenu es. · b 
g :;,. e · al Gobierno provincial, no garantiza a su super-1 su trans1erenc1a . . , 1 d 1 
c?

1 

• d · dada la crítica muac10n coyuntura e sector, venc1a pro ucnva, . li . , d . -
vi . 1 local como internac10nal, y la para zac1on e su act1 tanro a mve 

vidad. a la carencia de una política empresarial de reestructu~·a-
., Frente ºd d roductiva del ARS logró mantenerse en func10-

C1on'. la t~apg~~i:s f 1as características de la propia organización bdel 
nanu.en . , de calificación y el saber hacer de los tra a-rrabaio v la preservac10n . · 

~ , r:.. . dentificación con la cultura orgamzac10-. dores que por su tLlerte 1 . d d fi 
Jª , , d le ron una estrategia confrontat1va e e ensa 
nal de la empresa, esp ga . d l' · co que aquella repre
de su fuente de trabajo y del proyecto, I ~o ogi -

Dicha identificación se vio, as1 1111smo, expresada en el co1:n senta~a. "do por los trabajadores con la reactivación product1va promiso asunu 

del astillero. ºdenc1·a que los saberes construi-E estudio de caso se ev1 
n nuestro . 1 , bºt de la empresa fueron 

dos v movilizados colectivamente en e am t o oductivo 
el n;otor fundamental en la reactivación de su proceso pr. . , . 

. teoría de la orgamzac10n a Aunque las corrientes do1111nantes en d 1 . tados de pro-
li · , d mo e os impor ' menudo propongan la ap cacion e . , nicas vías para 

ducción " flexible" y saberes estandarizados, como u las formas 

lograr la "modernización" de las. empresas, c~~emo;od~:ir conoci
propias de la empresa de orgamzar el trab~J 

1 
y pceso productivo. 

miemos constituyen el verdadero soporte e . pro de la orga-
d li son los propios rasgos Nuestro caso pone e re eve que . lo largo de los 

nización y los saberes, construidos colecttvament~ a tivo de la em
años, los que constituyen el verdadero acervo pr~ uc 

1 
"formas de 

1 d 1 . as productivas, as presa. Los saberes acumu a os, as rutm .d en la organiza-
hacer el trabajo" y las premisas Y valores c~mpa~tl ?s conforman el 
. , . . d 1 mentos ident1tanos, 

c1on e mternaliza os en tanto e e . , . os ue hacen posible Ja 
conjunto de recursos cognitivos y s1mbolic q 
actividad productiva. 
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Resumet1. «La supervivicncia de empresas estatales en 
d . . . , El l contextos e pnvanzac1on. va or del trabajo» 

Durante los a11os noventa numerosas empresas est:nales se vieron som ·d 
procesos de ajuste y disminución de la actividad productiva como :n asª 

. d 1 b e . • d l onse-cuenna e a a rupta trans1ormac1on e contexto socioeconómico. Sin 
bargo, algunas ~e dlas lo~raron sobrevivir a di~ho entorno gracias al des;~~: 
gue de estrategias defenswas y a la puesta en juego de recursos cognitivos . 
simbólicos propios. y 

Asumiendo la complejidad y autononúa relativa de toda organización 
este arúculo aborda los elementos que, sin responder a una lógica económica: 
permiten explicar la subsistencia productiva de una empresa estatal argentina 
dedicada a la construcción naval en la década de los aiios noventa. Frente a ]a 

política privatiz.adora de pretensión hegemónica que se implementó, el estu
dio de caso que aquí presentamos evidencia que las características producti
vas. organiz.acionales y culturales de la propia empresa son elementos cemra
les para dar cuenta de las trayectorias recientes de las firmas. 

Desde una mirada sociológica de la empresa y utilizando un abordaje 
metodológico de tipo cualitativo, el estudio critica aquellas aproximaciones 
teóricas de carácter determinista que, en su intento de analizar lógicas de ac
ción globales, desdeñan el análisis de los juegos de poder existentes al nivel ~e 
la organización. Un análisis interdisciplinario que, alejándose de la centrali
dad del enfoque econó1nico y administrativo, incorpore dimensiones socio
lógicas, cognitivas y culturales es, de acuerdo al arrículo. el camino adecuado 
para lograr un abordaje profundo de las empresas. 

Pc1/abrcis c/1we: privatización. empresa estatal, cultura orga.nizacional, sabe
res, construcción naval.Argentina. 

Abstract. «Tire surviva/ of state 01vned co111pa11ies rvit/1it1 privatization 
oriented context. T11e 11a/ue of rvork» 

1 TI1ro11g/10111 r/ic 1990's, scvcml st111e 011111ed co111pm1ie.; 1111dem1e111 processes o( resett ~-
111e1111111cl reduction of 1/1eir prod11cti11c aaiPicies, i1s 11 co11scq11e11cc ofrhe slwck111,g trilll>

fon11111io11 in rice .;ocio-cco110111iml comext. Holl'e1ter, so111e of 1he111 survi11ed i11 r/cat ell_-
. b d J · d·r. · · I ·y111b<ll•< 11cro11111e111 y ep oy111g e;e11Sive srr,w;gies .md 11si11g rheir º'"'' cog1111c11e mu > 

reso11rces. 
Assu111ir1g 1/1e C<l111plexi1y .md rela1i11e 11u10110111y of c11ery orga11izario11, this ~·i~er 

111ckles 1/ie ele111en1> 1/1111, 111i1ho11t respo11di11g ro rice cco110111ic logic, allo111 us explaim_llg 
the prod11e1iw sim1ii~il of 1111 A~e111ine1111 sr111e 01V11ed co111pm1y o.f rhe 111wal cor!St~imolll 
· d · I 1990' · · · · - · poJirv t ie >ector unnR 11e s.As opposed to 1/ie /1ege1110111c 111111 ef the priva11~1111011 .,,_ 

11 
wrre111 c11se srudy sho111S t/1<11 produaive, org1111izatio1111/ 1111d culruml Jearures 0f.'1 _.gwe 
co111pi111y are cc111r11/ ele111e111s for rlie liigh/ighring of rhe recenr path ef rhe co111p11111~· . 

TI " b · · . · ¡ualitcitll'e ,,, paper e11~ _mees 11 sooologm~l .ªP!'ro.1c/1 of rhe e11t~rprise, us111f. " ' mal ze 
111e1/1odol~gy. Ir _mrwzes rlie_ de1.em11111s11c 11ppro11d1es iv/uch, a11e111~t1~ig 1.º 'ie J~vel 
glob11/ 11c11011 logccs, 11a1111/ly d1sdm11 1/ie mi.1/ysis of rhe pot11er g11111es ex1s1111g "' rl 1 ._ 
.r I . . F. fa fi . ro11c/1 111. O; t 1e org11mz1111011. <1r 0111 ocusi11R 011 rlie eomo111ic cmd 11d111i11isrm11ve tipp .. · ' ,d 

p11per lio/ds t/1111 1111 i111erdi5cipli11ary 111111/ysis, 11ddi11g rhe sociological, cog11itclle "·'·e 
mltum/ di111e11sio11s, is rlie corren t11ay ro re11c/1 11 deep 1111ders11111di11g ef rhe e11rerpm · 

K rds . . . 1 l re k1101w eywo : pnva11z1111011, sldte ot1111ed co111p1111ies, org1111izatio11t1 cu 111 ' 
ledge, na11t1l co1rstn1ction,Arge111i11a. 
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Baja afiliación sindical, alta participación de los trabajadores en las ele~
ciones de delegados y de representantes en los comités de :mpresa, ~a1-
da de la actividad huelguística e incremento de los convemos colec_:ivos 
de empresa son algunos de los datos de las relaciones labo:~es es~an_olas 
que dejan entrever fenómenos que las caracterizan: debilidad smdical, 
dualización de la representación obrera, decadencia de la P:?testa labo
ral, empresarización de la negociación colectiva. En relac1~n con este 
entorno, no son pocos los interrogantes suscitados: ¿los menc1~na?os_~e
nómenos tienen lugar en todos los ámbitos susceptibles de de~nutac~?n 
analítica?, ¿tienen el mismo alcance?, ¿qué comportan?, ¿que relac1~1 

gua~n con las formas de gestión de ~ano de obra _en _los c~ntros e 
trabaJo?,¿y con las demandas e intervenciones de los smdicatos. S 

Una parte de ellos ha sido abordada en diferentes contextos. , e 
señala que la organización de los trabajadores en los sindicatos es de-

~- U · d ¡ ra sesión del grupo na pnmera versión de este artículo fue presenta a en a terce d 
de sociología del trabajo en el IX Congreso Español de Sociología, celebra 0 e_n 
Barcelona del 13 al 15 de septiembre de 2007 aprovechando los resultados de los pri-
meros_ estu~os de casos. · ¡
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tropología Social, Universitat de Valencia. Correo electrónico: Miguel.A.Garcia uv. · 
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bil, sobre todo de los empleados atípicos, muchos de ellos jóven 
mujeres e inmigrantes; también su representación y defensa, lo q es, 
supone una importante diferenciación interna de la mano de ob~a~ 
Así mismo, se indica que la negociación colectiva se " empresariza" 
ahora bien, no sólo en el sentido de que han aumentado los conve~ 
n.ios colectivos a esta escala. sino en el de que es en el espacio de la 
empresa donde se dirimen cada vez más las condiciones laborales 
(Miguélez, 2004, pp. 50-51 ). De igual modo, se indica que la relación 
de empleo experimenta una creciente individualización llegándose 
incluso a vislumbrar fatalmente un horizonte caracterizado por la 
misma y su correlato inevitable, la intensificación del trabajo (Castillo, 
2007 , p. 42). Desde perspectivas más estrictas, se apunta que la regula
ción del empleo se fragmenta (Martínez Lucio, 2002, pp. 575-577) y 
que la acción sindical en la empresa se mueve entre el desconcierto 
y la reacción (Lepe y Alós, 1999, pp. 220-228) La mayor parte de las 
afirmaciones anteriores se relaciona con las formas de estructuración 
empresarial de la producción y de la norma social del empleo; tam
bién, en alguno de los enfoques, con las líneas de actuación de los 
sindicatos. 

Con el fin de contribuir a su conocimiento, se va a examinar la 
regulación del empleo en centros de trabajo delimitando su configu
ración compleja y contradictoria; los procesos en que se produce, de
sencadenados en ocasiones a partir de conflictos abiertos y, por tanto, 
las estrategias y prácticas de los actores que los protagonizan, Y en 
otras, simplemente a parcir de las decisiones empresariales. Se asume 
que la regulación del empleo se desarrolla entre dos extremos: por u_n 
lado, la que rige las condiciones de empleo (y de trabajo) de determ~
nados colectivos (o segmentos) proporcionándoles una cierta estabi
lidad, satisfaciendo una parte de sus aspiraciones, mayoritariamente 
de carácter económico, y dotándoles de algunos dispositivos de pr~
tección ante contingencias imprevistas; por otro, la que rige las 

1 
e 

otros colectivos dejados más al azar de las fuerzas del mercado Y d,e as 
prerrogativas empresariales. La mayor parte de este continuo e:ta_ re
corrido por una regulación pública que garantiza un salario nu11101~ 
y un tope de horas laborales y facilita procedimientos para la n;~ 
ciación. Se acepta, además, que la regulación en los centros de tr~ ;J~ 
puede estar mediada por las instituciones colectivas de los trabaja f 

5 
res, tanto más cuanto más se acercan sus condiciones laborales ª d~) 
del primer extremo, lo que no sucede (o sucede en menor gra _ 
cuanto más se acercan a las del otro, ya que las relaciones ~ntre e~J1 
presario y trabajador son más directas, de manera que nenen L 

· dónde van las relaciones laborales ... ? 41 ¿Hacia 

, ·11dividualizado. En este sentido, se considera que la regula-caracrer 1 . . , 1 d 
·, el resultado de una negociac1on que puede tener ugar es-

CJOfl es · · ºd d 1 b l bº' · ll , d m periodo de conilict1v1 a a orJ , pero tam ien sm e a, 
pues e t . 1 · 1 · · , p ' ¡ 
resultado nada más de la primer.a; me uso sm ta neg~c1ac1on. ordu -
· e supone que las perspecavas de los actores sociales que pro u-

amo, s d 1 , · d · ' 
l(es) regulación(es) no traducen un mo e o uruco e gest10n cen ta , . . . al , · h ' 

empresarial ni una alternativa smdic comun, ~mo que son ete~·oge-

pragmáticas; en el caso de los empresarios, las preocupac10nes 
neas y , · 1 di · 
ue las !!uían de una manera más o menos unarume son a spos1-

¿ión de ~ma plantilla núnima y la flexibilidad labo~al; en el caso d~ los 
sindicatos, reducir las consecuencias de las pretens10nes empresariales 
en Ja reformulación de la relación de empleo para los ya emple~dos e 
intentar representar y atraer organizativa!11enc_e a ~os más,Precarizados 
aunque sin conseguir crear un proyecto ident1tario comun. 

Para ello, se efectúan 12 estudios de casos en empresas del mueble 
(Mariner) , de tableros y puertas (Finsa, ex Faus Group), de construc
ción (Ballester, Cavibete -que responden al par subcontratant~, s~b
conrratisra-, URBEM, Puigcons y Conlad), de transporte publico 
(EMT) , de ambulancias (Autónomas), de logística comercial (IDL), de 
limpieza (Esabe, Klüh Linaer, y Limportiz), una casuística diversa res
pecto al producto o servicio que proporcionan; también en cuanto al 
tamaño, que oscila entre los 19 de Conlad y los 857 de Faus o los 
1.500 de la EMT. En casi todas, hay organización sindical, en algunas 
muy extendida y consolidada; y en una parte, representación. L~ in
formación se obtiene mediante entrevistas en profundidad a nuem
bros de comités de empresa, un delegado, un técnico de la patronal, 
dos asesores sindicales; también a trabajadores para conocer sus actua
les condiciones laborales y cómo reaccionan ante las mismas, cuatro 
afiliados a ce oo. 

El texto se estructura mediante una primera caracterización d~l 
sistema de relaciones laborales en España efectuada a partir de la _revi
~i~n. de literatura específica que permite supo?er las c~nsiderac1ones 
iniciales sobre la regulación del empleo; despues, se realiza ~1 examen, 
en primer lugar, de las transformaciones organizativas ha~1d_as en los 
centros de trabajo señalados; en segundo lugar, de las pract!cas. pro
movidas por los trabajadores desde sus organizaciones e ~ns~tucwnes 
ame las mismas, así como en defensa de sus propias aspirac10nes; en 
t~~cer lugar, de las reacciones que suscitan las actuales formas de ges
tlon laboral entre algunos trabajadores; y por último, se extraen las 
apo · · · · ' con res-rtaciones y precisiones que se derivan de la mvemgacwn 
pectoª los planteamientos iniciales. 
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Regulación del empleo en España: 
su fragmentación y desigual orientación 

o~·sde h~ce ~reit~ta atios, las relaciones labo:ales espat1olas están equi
par:~das mst1tuc1?nal~nente a ~as de los paises del entorno europeo 
occidental. Esto implica, en pmner lugar, el reconocimiento social de 
que los intereses de trabajadores y empresarios son diferentes. En se
gundo lugar, la aceptación de las entidades de representación colecti
va como instituciones legítimas. En tercer lugar, la pretensión de que 
un ajuste organizado de los intereses de las partes puede constituir 
una base efectiva para la regulación del empleo y del trabajo que 
comporta; en este sentido, se considera que la negociación colectiva 
es una institución adecuada para dar voz a sindicatos y patronales. En 
cuarto lugar, la declaración de la huelga como instrumento de defen
sa del interés colectivo de los trabajadores. Tácitamente, se considera, 
al menos desde las perspectivas próximas a los trabajadores, que unas 
organizaciones colectivas amplias y una regulación centralizada son 
rasgos óptimos de un sistema de relaciones laborales. Su desarrollo 
tiene lugar singularmente de acuerdo, entre otros hechos, a las líneas 
de intervención de los actores, así como a la correlación de fuerzas 
entre los mismos. 

Pues bien, uno de los rasgos que distingue la configuración i~ci~ 
del sistema de relaciones laborales en España es la existencia de mstI
tuciones de representación obrera en la empresa -comités y delega
dos- diferenciadas de los sindicatos. La existencia de dichas instan
cias es central, al menos formalmente, a la hora de representar a los 
trabajadores en los centros de trabajo ante empresarios y gerer:ites; 
también en la actividad cotidiana de los sindicatos, ya que condiciona 
de alguna manera su organización en dichos centros. 

Otro de los rasgos institucionales es la existencia de sindica~os 
acreditados legalmente como más representativos. Tales sindicatos ce
nen reconocidas legalmente facultades dentro de la empresa, el dere-
h · . entes c o a negociar converuos colectivos de eficacia general, estar pr~s . 

e_n organismos públicos tripartitos y el acceso a recursos de disanto 
opo. 

El tercero de los rasgos característicos del sistema nacional de r~-
1 . 1 b 1 , rnb1-aciones a orales es la libertad de las partes para establecer os ª 
t d 1 · ·' 1 1 presenos_ ~ a negociacion co ectiva siempre que cuenten con a r~ s de 
tat1v1dad requerida. Esto supone que las fuentes potenc1ale 
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ducción de normas de empleo son muchas y posibilita la existen-
pro · · 1 d ·al l al · de convenios colecavos a mve e empresa o secton , oc , pro-
c~ . l 
~ncial autonómico o naciona . 
\ El 61timo rasgo a destacar es el reconocimiento de las huelgas 
como un derecho constitucional en 1978, reafirmado por el Tribunal 
Constitucional "como un derecho necesario para la obtención de la 
igualdad contractual en el marco de las relaciones laborales". Sin em
bargo, este derecho es cuestionado tras la huelga del 14 de diciembre 
de J 988 de manera que hay una amenaza latente de ley de huelga 
para intentar limitar la c_apacida~ de moviliza~ió~ o~:era, que si ?ie_n 
no se materializa, ha tra1do consigo una autolirmtac10n en su practi
ca. Más aún, su ejercicio se ha estrechado mediante la imposición de 
servicios mínimos, de modo que aunque oficialmente se reconoce el 
derecho de huelga, sin embargo, su práctica es obstruida cotidiana
mente. 

Ahora bien, ¿cómo evoluciona este sistema? De una manera ge
neralizada, se acepta que hay cambios tanto en la regulación del em
pleo (y del trabajo que comporta) como en las estrategias y en las for
mas de intervención de los actores que la promueven y producen. 
Todo ello en un entorno en que las cifras de parados no han dejado 
de ser significativas en ninguno de los últimos treinta at1os, lo que 
constituye un importante dispositivo de debilitamiento del poder de 
negociación de los asalariados (organizados) y, por tanto, de modera
ción de las reivindicaciones laborales. 

Los cambios en la regulación social del empleo consisten en una 
diversificación importante en sus formas respecto a la imperante 
hasta hace unas décadas, la estándar o típica, caracterizada sintética
mente por ser a tiempo completo, estable, con derecho a la negocia
ción Y prestaciones poslaborales. Dichos cambios se traducen en una 
proliferación de las que implican contratos a tiempo parcial y, espe
ci~eme, inestables y con baja capacidad de (re)negociación y de 
aplicación de los acuerdos colectivos. En buena medida es el resulta
do de la mayor influencia de las estrategias de empresarios y Estado 
que persiguen ampliar la regulación privada e individualizada, sobre 
todo los primeros, frente a las de los sindicatos, que buscan mantener 
la r~~lación pública y colectiva; es decir, de las políticas de "desco-
lect1vi · ' " d d d h d ' zac1on el trabajador colectivo llevadas a cabo es e ace e-
cadas, uno de cuyos efectos es la creciente individualización de los 
~-abajadores, su aislamiento y soledad (Castillo, 2007, p. 39) er:i me

,10 de grupos que aún están empleados bajo la regulación social es-
tandar. 
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Las políticas gerenciales que concretan dichas estrate · 
. 1 1 . g1as empre 

sana es se p asman en la propia configuración de las emp -, . d b. , resas, cada 
vez mas atonuza a, pero tam ien en d uso de la fuerza de t b · 
l 

. d , . . .fi . ra ªJo,en 
a actitu ante practicas sigm cativas de las relaciones laborale N 

l d
.d . s. ue-

vamente, as me i as y acciones promovidas empresarialtne t , . n e son 
~1as _mfluyentes en los proces~s laborales abi~rtos, ya que las de los 
sm~catos se produ_c,en despues y son defensivas, en bue na medida 
debido a la correlac1on de fuerzas entre las partes, así como a la confi
guración del mercado laboral. 

Uno de los ejes básicos en la nueva estructuración productiva de 
las empresas es la evaluación contable de las partes que pueden ser 
autónomas en el proceso productivo conforme a una serie de crite
rios, entre los cuales los costes laborales unitarios son uno de los más 
importantes, y su subcontratación cuando no resulta rentable mante
nerlas integradas en las mismas. Sus materializaciones concretas pue
den ser: el reforzamiento de la capacidad de control de los empresa
rios, especialmente de la empresa subcontratante, y el debilitamiento 
del poder de la mano de obra, al menos de una parte de ella , la de 
las empresas subcontratistas (Castillo, 2005, pp. 34-36; 2007, p. 42; 
Miguélez, 2004, p. 47); el ajuste de las plantillas de las empresas sub
contratantes; la intensificación del trabajo (Castillo, 2007, p. 42); la 
emergencia de nuevas dificultades para que el Estado controle la re
gulación vigente, entre otras razones porque la empresa descentrali
zada puede dispersar sus centros de trabajo por varios países (Migué
lez, 2004, p. 47). 

Ju~_to a la externalización productiva, otro eje básico en la confi
guracion empresarial es la flexibilidad en la gestión de m ano de ob".1, 
tant~ en el empleo como en el proceso laboral. Lo primero se consi
gue incorporando la mano de obra bajo modalidades contractuales 
con esc~;as o nulas garantías jurídicas y políticas de manera que en la 
regulacion del empleo prima lo privado e individual no sólo porque 
el ~~p~esario aumenta sus prerrogativas a la hora de decidir el modo 
~e m1c1ar o de rescindir la relación de empleo, también porque la _ac
ntud del trabajador suele ser individualizada, dado que su principal 
preocupación es el mantenimiento o la prórroga del mismo. En el 
desarrollo de esta dimensión de la flexibilidad resultan operativas las 
reformas legislativas del Estatuto de los Trabajadores, promovidas por 
~l Estado desde 1984, que regulan dichas modalidades contractuales 
mesta~les con el fin de crear empleo. Una de sus principales cons~
cu~~cias es la explosión del empleo atipico y, con la misma, la agudi
zacion de la segmentación del mercado laboral. 

·Hacia dónde van las relaciones laborales ... ? 
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En ¡0 que se refiere a la flexibilidad en el proceso laboral, son muy 
dh·ersas las fórmulas organizativas: definición amplia de la carga indi
,·idua1 y colectiva de trabajo, que supone en muchos casos disponibi
lidad laboral de Ja mano de obra, vinculación del salario con la pro
ductividad obtenida. En casi todas subyace la pretensión de reducir la 
regulación pública que pueda afectar a la organización laboral, así 
como la autónoma de los trabajadores, y conseguir la implicación 
productiva del trabajador. A este respecto, se activan empresarialmen
te orras formas de sociabilidad buscando un mayor compromiso en 
corno a Ja cultura o al proyecto de empresa. 

En los procesos desencadenados con la puesta en marcha de las 
políticas que traducen dichas estrategias empresariales, los sindicatos 
pueden estar presentes con inferior capacidad operativa gue el resto 
de actores. En este sentido, se señala la debilidad no sólo organizativa, 
sino también representativa, especialmente en lo que se refiere a los 
trabajadores más precarios. Las razones invocadas académicamente 
son: el nuevo funcionamiento del mercado laboral gue agrava la dife
renciación interna de la mano de obra; las presiones de los estables, 
que pueden propiciar que los inestables se conviertan en amortigua
dores de ese funcionamiento segmentado (Miguélez, 2004, p. 49); las 
actirudes individuales y coyunturales de los inestables, gue dejan de 
lado las colectivas ante la poca eficacia sindical (Míguelez, 2004, 
P· 49);la inoperancia de los sindicatos a la hora de construir una alter
nativa global (Recio, 2003, pp. 26-27) . 

Ahora bien, la situación sindical no ha sido siempre así, ni en la 
representatividad ni en la acción: en la segunda mitad de los años se
te~ta se _produce una explosión de la presión colectiva motivada por 
exigencias tanto económicas como políticas. A principios de los años 
ochenta 1 · ·d d , a activi a huelguística decae aunque hay que esperar a 
1985 p 1 . ' da ara qu~ a tendencia se confirme.Algunas de las razones apela-
fli s para e~plicar esta decadencia son la institucionalización del con-

d 
cto mediante la negociación colectiva la activación de dispositivos 
e medi ·' b. · ' "acion Y ar itraJe desde mediados de los años noventa, la fir-
~a de compromisos de productividad" por las partes en las grandes 

P
mpresas Y la amenaza de desinversión (o el incentivo de la inversión) 
ara consegu· 1 ·, A ir a cooperac10n de la mano de obra. 

ma . pesar de esta decadencia, una determinada presión colectiva se 
en ~;e~. Se producen huelgas notorias por su proyección pública 
de re uel 0~ _centros de trabajo amenazados de cierre o de expedientes 
Ptod~e ª~;o~ de emple~. Sin embargo, buena parte de las huelgas se 

' gun los anuanos de estadísticas laborales, con motivo de los 
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procesos de negociación colectiva: de una manera basta _ · . 
d, l . di b - . nte ntuabza_ 

.l, os sm catos uscan presionar sobre los empresarios p · . . 
, · .1 . . di . , . . ara i1uciarJa 

o para conseguir aiguna re1v111 cacion pnontaria. También ti 
l · d l · . enen lu-

gar ante e unpago e sa anos, para conseguir meioras indepe l. 
d 1 

. ~ . :.i ne 1entes 
e os convemos colectivos y ante problemas relacionados con l 

nización del trabajo (García Calavia, 2008, pp. 105-108) . ª orga-
También pueden tener lugar negociaciones colectivas si ha re

pres~ntantes de los tra~~adores. Condición necesaria es, pues, la ~xis
tencia de represe~tacion o~rera , lo que no siempre sucede, sobre 
todo en las pequenas y medianas empresas. En ese sentido, la fluidez 
de la negociación colectiva guarda relación con su grado de institu
cionalización, así como del de la representación. 

Dichas _n~gociaciones tienen que ver mayoritariamente con pro
blemas coudianos, pero también con la contratación colectiva. En este 
último sentido, los convenios colectivos pueden ser sectoriales, bien 
sea a escala provincial o a escala nacional, constituyendo un marco de 
referencia o de empresa. Los convenios suelen reproducir disposicio
nes de la normativa legal, fijan escalas salariales, el tiempo de trabajo y 
poco más. El contenido de la negociación colectiva es, pues, limitado, 
si bien modificaciones legales efectuadas en su estructuración a me
diados de los años noventa posibilitan la introducción de nuevas 
oriema~iones en su desarrollo, ya que permiten a las partes negociar 
una sene de asuntos que hasta entonces se establecen legislativamente, 
entre otros, duración v retribución de determinados contratos labora
les, la ordenación del tiempo de trabajo a lo largo del año, pago por re
sultados Y organización del trabajo ... Esta supresión de las linútaciones 
legales ~obre aspectos que pueden ser objeto de negociación aumenta 
potencialmente su contenido aunque también comporta el riesgo de 
que los acuerdos queden por debajo de los núnimos fijados legalmen
te, so~re_ todo en aquellos ámbitos en los que los sindicatos y su acción 
son debiles. La configuración propiciada por tales modificaciones lleva 
ª hablar de "empresarización" de la negociación en tanto que algunos 
de los pocos aspectos negociados se "cierran" cada vez más en los árn
bitos inferiores, sobre todo en el de la empresa. 

_La regulación emanada del entorno que se acaba de describir es 
desigual. En las empresas que ocupan buenas posiciones en el merc~
do del P_roducto Y hay estructuras de representación obrera consoli
dadas, as1 como experiencias de intervención sindical, los trabajadores 
poseen buenas condiciones laborales y ciertas expectativas. Lo con
trario acontece donde las empresas atraviesan por dificultades para 
colocar sus productos o servicios y¡ 0 las mencionadas estrucruras Y 

. d, d van las relaciones laborales ... ? 
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. · on débiles o inexistentes. Más aún, en el primer tipo de 
experiencias s . 1 · · 
' . 1 sindicatos suelen salir reforzados, lo nusmo que as mst1-

enipr~sas , os 1 d E -"d 1 . · l b rales lo que no sucede en e segun o. . n este senn o, a 
mc1one~ a o ' . 

· c1·0• n de la neaociación fortalece deternunadas estructuras 
ernpresanza o . 
laborales mienrras hace más di~~il. que emetJa~ ?o~de ~? hay, ya que 

nra todavía más las posibilidades de re1vmdicac10n y defensa 
segme . . · d 1 1 
eficaz de los trabajadores según las circunstancias e a empresa en a 
que se emplean (Migu~lez ,_ ~004, p. 50). . . , 

Junto a la empresanzac1on de la negoc1acion, otro hecho caracte-
riscico es su creciente individualización, lo que significa que determi
nadas modificaciones de la gestión de mano de obra se negocian em
presarialmente al margen de la repres.entación colectiva, con ~] 
trabajador (o pequeños grupos de trabajadores) que ocupa(n) pos1-
ción(es) estratégica(s), ofreciéndole(s) posibilidades de formación y 
de promoción interna a cambio de asumir responsablemente ciertas 
condiciones laborales (Miguélez, 2004, p. 50). Hay que precisar que 
este proceso de individualización en el que se negocia es diferente 
obviamente del que no se negocia cuando el trabajador (o grupo de 
trabajadores) se encuentra(n) en posiciones precarias, de modo que 
sus condiciones laborales no son sino una simple imposición empre
sarial (Castillo, 2007, pp. 39 y 42). 

Se puede derivar, pues, la existencia de una fuerte dualización en 
el sentido de que cada vez hay más áreas de la economía en las que las 
~erzas del mercado y las relaciones de autoridad y control empresa
rial o~eran sin trabas o, dicho en otras palabras, se han expandido ex
rr_aordinariamente las relaciones de empleo que, en lugar de estar re
gidas por normas, están directamente condicionadas por las fuerzas 
de_ mercado o sujetas a las decisiones de los empresarios -regulación 
privada e ind· ·d ali d · . iv1 u za a-, pero sm que desaparezcan rn mucho me-
nos las reguladas 1 1 . 1 . , 1 
d 

por a egis acion, as normas emanadas de los acuer-
os colectivos 0 d 1 · d d d . , . . 

d e a capaci a e acc1on orgarnzada de los trabaJa-
ores -regul . , , bli acion pu ca y colectiva- . Tanto unas circunstancias 

como otras pued 'd , e en ser cons1 eradas los limites de un continuo que 
omprende una d. 'd d dos d . gran iversi a de configuraciones ya que los mo-

e gestión d d ' mandad 
1 

e man~ e obra y el grado de estabilidad de la de-
titucio e dproducto vanan de unas empresas a otras, también las ins-

nes e repre · ' 1 por tanc 
1 

.. :entacion Y as formas de acción de los sindicatos, 
sus situa~: ª polsicion de los trabajadores en la relación de empleo y 

p iones aborales y sociales. 
or ello profu di . 

el ámbito d 
1 

n zar en el conocimiento de esas circunstancias en 
e ª empresa, entre otras, las correspondencias entre la(s) 

111 
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regulación(es), ciertas instituciones y las prkticas de los 

~ , l . , actores· desen 
tranar estas u timas y sus nexos. as1 como las reacciones (. d 

1
: . -

C!. • ) d 1 b . d i eo og1cas y Lact1cas e os tra ªJª ores ante las formas de organizac · - l b 
. . , ion a oral 

constituyen retos importantes para la sociolo!ria de las rela · 
1 

' 
. . , . ~ , c1ones a-

borales, tamb1en para los actores colectivos, especialmente ¡ 
· di 1 · · para os 

sm cat~s y os movmuentos sociales que puedan estar promoviendo 
los trabajadores. 

Cambios en la gestión de mano de obra 
(en las empresas). Impacto en la regulación 
del empleo 

Desde mediados los años ochenta, se observa una proliferación de las 
empresas en España. Esta rápida multiplicación es el resultado de las es
trategias de exrernalización de las empresas, que de manera generali
zada persiguen configurarse con una estructura min.ima para reducir 
los costes laborales unitarios desgajando parte(s) de su actividad pro
ductiva -las unidades elementales de trabajo-- o no incegrándola(s) 
cuando Oas empresas) son de reciente creación y subcontratándola(s). 
Así mismo, es el producto de la ampliación y apertura de oportunida
des de negocio. 

Esto se constata entre las empresas estudiadas: hay un grupo que 
surge o se desarrolla en este proceso y otro que lo ha facilitado. Entre 
las primeras, Cavibete o Conlad, pequeñas empresas de la construc
ción que trabajan mayoritariamente para grandes constructoras. Ta.111-

bién Ambulancias Autónomas, empresa dedicada al transporte sa111ta
rio, crece y se consolida a mediados de los años noventa Y Esabe 
(Klüh Linaer), empresa de seguridad que en los últimos años o~r~~e 
limpieza Y mantenimiento; esto ha sido posible a partir de la decis~on 
de la administración autonómica de subcontratar el transporte samt~
rio, que se ha ampliado extraordinariamente y la limpieza de hospi-

' , bli os a tales Y centros de salud por un corto periodo en concursos pu e. . 
1 b. d1v1-os que concurren grandes empresas privadas que han a ierto 
· d li · se les s10nes e mp1eza y mantenimiento 1• A las empresas que ganan . 

adjudica la gestión de dicho servicio subrogándose la plantilla exis-

i . . d des son Ocros grandes grupos empresariales que efecrúan estas mismas acaVI ª 
Acciona, ACS y FCC. 

49 . dó d van las relaciones laborales ... ? 
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d 1 Proceso se repite en IDL v b logística de una cade-e Una parre e , , , . 
renr ·· . dos cuya cYestión se subcontrata as1 nusmo a la em-
. de h1perrnerca ' :::> , • 1 1 

na nta la meior oferta, subrogandose igualmente a p an-
resa que prese ~ d 1 . li . , l 

~ a· Entre las empresas que facilitan el proceso e mu tip cac10n, ~ 
cill · d EMT v Ballester. Realizan y controlan partes sustant1-segun o grupo, i , 1 d 

' d 1 · ·0 0 de la obra residencial que ofrecen en e merca o vJs e serv1c1 . . . 
b tanda otra(s) manterunuento, suelos, tabiques ... , a empre-

su contra • , , · l 1 
· nplo a Cavibete Se amplia aSI la trama empresaria en a sas, por ejeI , : . 

producción de bienes y servic10s. . . , 
Además de los orígenes de las empresas y de su pos1c1.on ~n la tra-

a productiva, interesa conocer sus plantillas, sus orgaruzac1ones la-
111 b", al d 1 borales v el desarrollo de la regulación y tam ien gunos e os cam-
bios qu~ registran. Así, en c.u~nto ~, empl~o, ~e infie:e que la cad.ena 
de hipermercados y la adnurustrac1on sarutana efectuan _s~ndos ªJ~S
res de plantillas cuando subcontratan una parte de su actividad: logis
rica, limpieza y transporte sanitario. En segundo lugar, se observa que 
las grandes empresas seleccionadas, con la excepción de las de la 
construcción, mantienen los niveles de empleo existentes a media
dos de los años noventa 2• En tercer lugar, se percibe que la mayor par
re de las plantillas de dichas empresas, casi el total en el caso de Finsa 
(ex Faus) y de EMT, están contratadas bajo modalidades indefinidas y 
a tiempo completo. A este respecto, hay que señalar que aunque la 
modalidad de integración contractual suele ser un aspecto de la ges
tión de mano de obra sustraído empresarialmente a la negociación, 
sin embargo, sí que se plantea sindicalmente de modo que en EMT 

hay un acuerdo formal y en Ambulancias Autónomas, informal, para 
que personas contratadas inestablemente tengan preferencia en la 
ocupación de puestos de trabajo que se creen establemente por el au
mento de la carga de trabajo. Por otro lado, los sindicatos de EMT y de 
Esabe (Klüh Linaer) incitan a personas próximas a que se inscriban 
en las bolsas de trabajo que existen en ambas empresas. 

No sucede así en la pequeña empresa de limpieza ni en las de la 
~a~nsrru~ción •. d~nde la inestabilidad es la ~orma para bu~n.a pa_rte de 
. pl~ntillas, s1 bien la ley de subcontratacion, fruto de la m1c1at1va le

gislativa popular promovida por los sindicatos y aprobada parcial
~ente en 2007, exige que el 30% de la plantilla ha de estar fijo en el 
Pazo de tres años (el 10% el primero, el 20% el segundo y el 30% 

1 

la crisis de d d d · d plantilhs , senca ena a en la segunda mitad de 2008 ha comporta o aJUStes e 
puesto 1.a·~1• en Faus se realiza un expediente de regulación de empleo que ha su

da de 325 trabajadores. 

1 

a 



50 
Miguel Ángel G , 

arc1a Calav· 

el terc~ro). Con dicha iniciativa, los sindicatos 'º 
precariedad laboral v sentar las bases P'"'ra 1 . ~r~tenden reducir 1 

· ' l · ' " e ejercicio d 1 a 
cion en as mejores condiciones. Nada se sabe del ª e a re~resenta-
del ~lan que supone la ley, entre otras razon .orado de e~ecución 
no tienen capacidad para verificarlo . r es porque los s111dicatos · 

1 
111 iorma parte de , . 

q~enr o a la administración en un momento en u su :a~t1ca re
viene destruyendo empleo: Puiacons C .b qCe la crisis sobre-

. d , ::;, , av1 ete y onlad h d 
parec1 o. Unicamente en Ballester, gran em.presa se h a~ . esa-
parte de una plantilla que encadena contratos tem,poral:s e;~a~1li~d.o 
mos nueve anos, y no por la aplicación del plan s· os u t1-
. . d 1 . . ' ino con10 conse 
cuenc1a e a amenaza smd1cal de efectuar paros y de de11 · 1 .t _.' 1 . unc1ar a si-
~ac10_~ a a aut~r.1dad lab~ral. Sopesados costes y beneficios, la 
~recc1on la esta?iliza pau:atmamente al m.ismo tiempo que reduce 
sm parar la plantilla en los últimos meses. 

Y no acontece así no sólo en lo que respecta a la estabilidad de los 
empleados, tampoco en. lo. que se refiere a estar contratados a tiempo 
comp~eto con_ reconoc11n1ento y retribución de días de descanso y 
~aca~1ones: ~e1s de las ocho trabajadoras de la pequeña empresa de 
limpieza ~~tan c~ntrat~das a tiempo parcial y una parte de los de la 
construcc1on estan a uempo completo bajo alguna de las modalida
des contractuales temporales, pero únicamente les serán retribuidas 
las horas exactas que trabajen. Esta situación comporta de manera 
harto frecuente que a estos trabajadores les sea anulado el contrato 
durante el periodo vacacional establecido en la empresa. 

A los sindicatos les resulta dificil atajar la situación descrita, por un 
lado, por la actitud autocrática de empresarios y gerentes y, por otro, 
porque no hay predisposición ni colaboración efectiva de la mayor 
pa~te de los trabajadores, cuyo comportamiento laboral se guía por ~l 
prmcipio de " o lo coges o lo dejas", sabedores de que una denuncia 
implica la inmediata rescisión del contrato, poder pasar a listas negras 
y, por último, embarcarse en un proceso judicial que no les cornp~n~a 

' · · · 1 jU!ClO 
econorrucamente -presentar la denuncia, declarar y asistir a 
dejando de trabajar. 

En lo que se refiere al proceso laboral, hay cambios en rodas la~ 
dimensiones organizativas. Resulta significativa la división del trab~
jo, menos intensa y más laxa en la delimitación de tareas que la real 5 · ·' de a 
za?a hasta hace dos décadas. Su traducción, una ~mpliaciond ue 
rrusmas en EMT,Ambulancias Autónomas lD Looísuca, buscan ° q e ' :::>- · brar 
los trabajadores realicen todo lo que saben hacer (conducir Y c? ar y 
informar; conducir y auxiliar sanitaria y personalmente; clasific )ca
seleccionar), esto es, disponibilidad laboral. Su activación es el resu 
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do de una iniciativa empresarial que sólo en EMT es consultada, pero 

10 
cogestionada conjuntamente. 

1 Ta.mpoco es compare.ido el control de la actividad laboral en la 
empresa. La gerencia a~tiva disp~sitivos técnicos o ~~rsonales más o 
menos objetivos. El mas determmante es la eva1uac10n permanente 
del rendinúento del trabajador ejercido por el encargado (o por el 
dueiio), las más de las veces, intensamente, las menos, laxamente. En 
el primer tipo de ocasiones, suelen acabar drásticamente quienes no 
alcanzan determinados niveles, ya que se les rescinde el contrato. La 
medida se adopta facilmente (y sin apenas coste económico) en los 
casos de trabajadores contratados temporalmente, frecuentes en em
presas de consrrucción y de limpieza. En el segundo tipo, alguna cua
drilla de Cavibete permanece inactiva dos días esperando las directi
vas del encargado de Ballester, que no las da a pesar de habérselas 
solicitado. En general, el control empresarial ha aumentado, como lo 
prueba que algunos supervisores de Cavibete y de Puigcons que no 
cumplen objetivos se vayan a la calle. 

La salida de la empresa adquiere notoriedad en los últimos 
tiempos, sobre todo en su aspecto colectivo, como consecuencia de 
los "cierres" empresariales, especialmente numerosos en la cons
trucción. Las tres empresas medianas han desaparecido después de 
recorrer u~ ?roceso si.milar: los trabajadores dejan de cobrar un mes 
pero. contmuan trabajando bajo la promesa del dueño de que co
braran en las próximas semanas; por otro lado, tampoco la pueden 
abandonar porque supone pérdida de derechos devengados en el 
empleo; tras un periodo variable, la empresa cierra y sus trabajado
res emprenden un largo periplo que se puede ver mitigado si en
cu.e~tran empleo en alguna otra: demanda judicial, celebración del 
JU1c10 sentenc1·a . d l d d . . • reconocien o a eu a empresanal a los trabajado-
res. Dada la insolvencia habitual del empresario el FOGASA se hace 
cargo de la de d 1 b ( ' t . u a Y a a ona tres o cuatro meses después de la sen-
enc1a) aunque t 1 b . , e ' ras a apro ac10n de la ley de subcontratación la 
c~pre~a subcomratante es responsable subsidiaria de lo que acon~e
viben ª subcontratista -lo que le ha sucedido a Ballester con Ca-

ete- Por ta d b 
que · nto, e e ser aquella quien abone la deuda, para lo 

cuenca con el d , . fc , iniciar s . . epos1to que e ectua la empresa subcontratista al 
ria, tien~ 1:cti~?ª~: Ahora bien, en tanto que responsable subsidia
Ballester- P s~~ilidad de recurrir la sentencia -lo que ha hecho 
para que h 'abnendose un nuevo periodo de un año como mínimo 
o que lo aya nueva sentencia y realice el pago (si es condenatoria) 

asuma el FOGASA (si es absolutoria) . Así pues, cerrada la 
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a avra 

empresa, pasaran tres aüos hasta que los t1··ibaJ· id • • • ores vean · fc sus reclamaciones. satis echas 

También son significativas algunas formas d d . . e or enar el t' 
de trab~JO y de retnbuir salarialmente.Así, la jornada laboral imienlpo 
gerenc1almente en Ambulancias es muy larga 1? l d 

8 
puesta 

~ , - 1oras, e a 8 5-
que se reconozca el exceso de horas como extras y po t . ' in 
. b . . ' r anto, sin qu 
se a onen, se descuentan en las JOrnadas siguientes· ra11 .... po b e 

l di 
. , • co se a 0 _ 

nan as etas correspondientes. En parte sucede lo mism l 
d l 

. , o e n as em-
presas e a construcc1on, va que los trabaiadores 11an de e li 
. , 'J r a zar una 
JOrnada de nu~ve horas_ ~ue no se puede ?ejar _de hacer sin riesgo de 
perder el trabajo. Tamb1en resultan llamativas ciertas jornadas labora
les en la empresa de limpieza muy fragmentadas: se inician antes de ¡ 
apertura de ,la activi~ad en los centros donde se ha de limpiar y s: 
acaba despues de su cierre en otros; entre ambos momentos, se puede 
efectuar algún servicio más. 

Lo~ salarios se rigen formalmente en su aspecto fijo por convenio 
colectivo que se aplica en las empresas estudiadas salvo en las de la 
construcción, cuyas fórmulas de pago son diversas: la estándar que 
corresponde a la retribución de acuerdo con el convenio (Urbem. 
~uigcons y Conlad) , a "jornal arreglado" -entre 80 y 90 euros dia
rios por encofrar, tabicar, lucir ... , de acuerdo a unos determinados pa
rámetros de calidad y de cantidad- (Ballester), a destajo (BaUester, 
Cavibete y Puigcons) y a tanto la hora --seis euros a los inmigrantes, 
siete o siete cincuenta a los autóctonos- (Cavibete y Conlad). En 
esta última, la relación de empleo se encuentra formalizada contrac
tualmente, pero el salario mensual recibido por el trabajador corres
ponde al número de horas trabajadas más la parte de pagas que. le 
toca, aunque esté expresamente prohibido efectuarlo. Las cotizacio
nes a la Seguridad Social se efectúan en relación a la cantidad cobra
da, lo que determina las bases futuras de percepción de prestacio~es 
por desempleo o por jubilación. Resultan ilustrativas las referencias 
que hacen los trabajadores a sus salarios: "(ganamos) mil doscie~1to5 

e al " " b . . b . d es 11.1 sus uros mes ; co ro a seis euros la hora". Ni los tra ªJª or 
representantes acometen esta práctica por las razones expuestas. T~tn
poco se aplica el convenio escrupulosamente en la empresa de lim
pieza (Limportiz): alguna trabajadora cobra una parte en "negro"' co
tizándose sólo por lo que se cobra en nómina. 

E · b , · rtante es n su aspecto vana le, el componente salarial mas impo . _ 
el de productividad. A través del mismo, se individualizan las reJa~~o d 
nes de empleo. Tiene lugar en Mariner: las primas de producoviba _ 

. . alid d del rra a se orientan a mejorar la productividad, así como la c a 
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. . d ptadas sindicalmeme para mantener determinados nive-
o sien o ace . 'b d . 

J ' ·b · os También se produce en Pmgcons y Cavi ete, me Ja-
les rern uov · 1 d - · di · 

S 
de la construcción, en las que e ueno asigna screc10-

nas empresa . , . e: 

1 
una pequeña cantidad a cada trabajador segun los 1111ormes 

na mente . , 1 t:: d · 1 1 
d l 

raado 0 propios. Llama la atenc1on a iorma e art1cu ar a 
e enea::. . A . . . . d 
· de productividad en Fmsa ex Faus. i111c1at1va e ce 00, 

prima . ·al , · 'd rcfa relación con los beneficios empresan es: esta consott.11 a por 
~a · d 1 ' pequeño porcentaje de los rrusmos que se reparte entre to a a 
un 1 l . 
plantilla. Finalme_nte, en E~T, otro com~onente re _evante es a pnma 
de asistencia desnnada a evitar el absentismo: se deja de cobrar cuan
do no se acude al trabajo durante algunos días. Los salarios resultantes 
oscilan entre los 1.800 euros en EMT y los 600 en Limportiz. 

Otra dimensión importante de la gestión de mano de obra, tam
bién de su profesionalización, es la formación. Ciertas prácticas de la 
misma así como de las de información son consideradas característi
cas de la denominada gestión de recursos humanos, en la que la valo
ración y cuidado del factor trabajo adquiere prioridad. La formación 
se articula conforme a criterios gerenciales en EMT y Mariner bajo la 
argumentación de que le cuesta dinero a la empresa no sólo porque 
ha de sufragarla parcialmente, sino porque si se realiza durante la jor
nada de trabajo, es tiempo detraído a la actividad laboral, y si se efec
túa fuera , porque los sindicatos reivindican alguna compensación 
económica para gratificar el esfuerzo de los trabajadores. En este con
texto, las gerencias la promueven selectivamente según la estimación 
que hacen de las necesidades productivas: unos destinatarios generali
zados son los directivos, mandos y personal técnico; cuando se dirige f perso.nal de producción (EMT), el acceso es limitado a una parte de 
ªplantilla seleccionada por la dirección. Bastante diferente es el pro-
ceso en Finsa donde ' l 1 · · b · ' , no so o propone a gerencia smo tam 1en 
~e oo, aunque sea aquella la que finalmente decide. A~í mismo es di-
iereme en la c . , d . onstrucc1on, onde existe una fundación gestionada 
por patronal y · d' · . fr sm icatos que nene entre otras funciones la de aportar 
su in aestructu l ' . 
conc did ra para so icitar cursos de formación que, una vez 

e os son o · d de riesg '
1 

rgaruza os por las partes, sobre todo de prevención 
más conos,~~~ que acceden preferentemente estables y los inestables 
Ambu.la so. A os. En las empresas de limpieza, en ID Logística y en 

nc1as utó h . En nomas, no ay oferta formativa. 
cuanto a la inf. . , 

grandes y 1 ormac1on, se observa que las empresas más 
dueto, EMT as qF~e ocup~n una buena posición en el mercado del pro-
¡ Y msa acuvan d. · · d · ·, d. os trabaiad b ' . 1sposmvos e comurucac1on irecta con 

~ ores olennes · , d' 1 · fi · d ' peno 1cos en a primera y una o cma e 

111 
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. , arc1a Cafau¡ 
atenc1on en la segunda; en el primer caso d ª 
do, ascendente. En Mariner la misma s '. edscendente, en el segu 
d . ' e p10 uce a tr , n-

e empresa, a cuyos nuembros se informa se l aves de] comité 
cha de la fábrica , de los planes futuros y d 1 medstra mente de la inar-

Al . . . e esta o de los 
gunos otros d1spos1tivos asociados con ya en curso. 

· , d esa nueva fonn d 
t1on e recursos humanos, con10 la autononúa 1 b l a e ges-

11 d 'al a ora no se h d sarro a o espec1 mente en las empresas esrudi da : , an e-
di · · h a s mas alla del g d 

que pu era existir ace veinte a11os. En Mariner y e B ll ra 0 
. . t d d , . n a ester un c1er o gra o e autononua existe desde siempre en · · : 
d e d ciertas actJ.vida 

es eLectua as por profesionales Menos se puede afi -
trabajo en equipo. · rmar respecto al 

Se constatan, pues, cambios en los modos empresariales de em
plear, cada vez más alejados de la norma laboral existente a finales de 
los años setenta y principios de los ochenta; en los modos de usar 
la fuerza de trabajo cada vez más flexible y en los de controlarla. Así 
mismo, se comprueba que apenas hay iniciativas en lo que se refiere a 
determinadas dimensiones características de las nuevas formas de ges
tión: únicamente en la relativa a información, en empresas grandes y 
con buena posición en el mercado del producto; también en la de 
formación, pero limitadas a ciertas categorías de cuadros y trabajado
res. Tampoco hay iniciativas encaminadas a la eliminación de la orga
nización y de la negociación colectivas en las empresas en las que es
tán institucionalizadas (EMT, Faus, Mariner, Esa be -Klüh Linaer-) 
Y Logística), aunque sí las hay en las que no lo están y constituyen ex
periencias recientes (Ballester, Ambulancias Autónomas). A este res¡ 
pecto, la actitud de gerencias y de empresas se desenvuelve entre~ 
pragmatismo (en las primeras) y el despotismo (en las segui:das):K ª 
aumentado su poder en las relaciones de empleo y se han di:versi _ca~ 
d e ' 1 técrucas, sin o sus LOrmas de control, de modo que no soº. son . . 'dad labo-
también económicas. Sus preocupaciones son la disporubili 
ral de los trabajadores y el ajuste de plantillas. . descri-

Empresarios y gerentes son los promotores de los camb1º\es con 
b d d 1 . di d d están presen , tos, que son a or a os por os sin catos on e , · cas. Las 

diferentes propuestas, y también con diversas actitudes Y J~c~nfluen
condiciones laborales resultantes traducen un aumento e ª:as en las 
cia empresarial en su configuración, sobre rodo en las empr~n 111ayor 
que no hay presencia sindical, o dicho en otr~; palabras, leo . .En las 
sentido privado e individualizado en la regulac1on d~l emp ustanciV<l
empresas en las que existe presencia sindical, se mo?ifican(~ás 0 rn~
mente las estrictamente laborales mientras se manaenen quilibr1° 
nos) las de empleo; en estos casos, se aprecia un mayor e 

H 
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enrre regulación priva.da y públi~a, entre regula~ión in_dividual y co-

l ·va denrro de la as1metna existente. En el pnmer npo ele empre-
ecn Ji · d · ' d d b 

e Puede derivar que las po neas e gesnon e mano e o ra son sas. s . 
, impositivas y poco o nada integradoras; en el segundo, se repro-

mu) 1 el 1 · · duce esta actinid respecto a a gunos aspectos e a nusma, nuentras 
que es más abierta en lo que se refiere a otros. 

Organización sindical y representación obrera 
en centros de trabajo 

Una de las dimensiones básicas de las relaciones laborales es la orga
nización sindical de los trabajadores, ya que traduce su comporta
miento social más básico, en lo que se refiere a la acción sindical, li
mitado por el entorno organizativo de la propia empresa así como 
por la regulación laboral existente más allá de la misma. También la 
representación de la mano de obra regulada de forma singular a tra
vés de comités de empresa y de delegados es otra dimensión impor
tante. 

La afiliación es muy elevada en Faus, más de dos terceras partes de 
la plantilla pertenece a ce oo; igual sucede en EMT, aunque es más 
diversificada, ya que los trabajadores pertenecen a CC 00, UGT, un 
sindicato corporativo y CGT. La afiliación es importante en Mariner y 
Ballester. En esta última, la explosión se produce en los últimos dos 
años al pasar de 15 a 150 (casi el 50% de la plantilla) a partir de la 
constitución del primer comité de empresa. Se trata de grandes em
presas. Dicha afiliación es el resultado del proselitismo sindical basado 
en la información diaria (a escondidas en Ballester por miedo a re
presalias) Y en la defensa de las demandas obreras por los activistas, so
bre t~~o desde el comité, que es hostigado en la empresa de cons
truc;ion. La afiliación es inferior en Logística, en Ambulancias 
~utonomas y en Esa be (Klüh Linaer), si bien aumenta en los últimos 
~no~: especialmente en la empresa de limpieza, siendo los trabajadores 
mrrugrames uno de los colectivos que la nutre. 

En Faus, Mariner y EMT, hay secciones sindicales. En las dos pri
~eras, del único sindicato que tiene afiliación, ce OO. En la tercera 
d ay cuatro, tantas como sindicatos con representación en el comité 
~ empresa. Su funcionamiento se estructura en torno a comisiones 

eJecuuvas d · d ' · que recogen las demandas colectivas y, sobre to o, m 1v1-
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d ª~~e 
uales de los afiliados neg . alav¡0 . • ocian con la d. . , 

v1dad sindical: los procesos de (s)ele . , irecc1on y organizan 1 . 
de campa11as y movilizaciones E11ccF1on de candidatos, prepara ac~-

. · · a us y M · ac10 
nes para seleccionar y ordenar los ca d"d. anner hay preele . n 
afili d s · . n 1 atos en ¡ cc10-

a os. u prmc1pal fórmula or · . as que panici an 1 
acude entre el 5 y el 10% de la filiga~zativa es la asamblea a pla os 

E a ac1on • que 
n el r~sto de empresas estudiadas n~ ha . . 

que no ql11ere decir que no haya a . .d d ~ se_cciones smdicales lo 
A ' cuv1 a smdical E ' 

utonomas y, especialmente e11 Const . . n Ambulancias 
b · 1 ' rucc1ones Ball .ªJº e temor de los empleados qu . . ester discurre 
t1gmatizados por la dirección de e Jªrt1c1pan en la misma a ser es-
sible con los activistas sindi~al n~d o q_ue rehúyen el encuentro vi
bajo la coerción directa que es. emas, en Bailester se desarrolla 
van a las asambleas i·nr- s_uponen encargados apuntando quiénes 

. torn1auvas aunque fi d . 
trabajo, o estando presente 1 , . sean u era . el horario de 
de los asistentes· los míe ~en ;si nus~a~ retraye~1do la participación 
dificultades que' e m ros e conute se quejan así mismo de las 

ncuentran para difi d · . . 
pequeña empresa d ¡¡ . un lr p~opaganda smd1ca1. En la 
la actividad s· d. al e m~ieza Y en las medianas de la construcción 

10 ic es casi nula h 1 , . . ' 
ficulta también la re re . , a~nq~e _aya a gun afiliado, lo que di-
de la proximidad de~le~e~tacion_ m~tituc1onal: solamente ~~n º:?avo 
realizan reunio . r- cio?es sindicales o de alguna movilizac1011 se 

nes m1ormauvas. 
En EMT, Faus Marine ID L , . 

lancias Auto' n ' B r, ogisuca, Esabe (Klüh Linaer), Ambu-
omas allester h · , d úJ · mas desde h ' • ay conutes e empresa, en las dos n-

ace apenas d - d , 
biente intinu·d . . os anos Y espues de haber sorteado el am-

atorio existe t . lm . la rescisio' n . · n e, especia ente mtenso en Ballester por 
empresarial d l . ·da tos de ce 00 1 , e contrato de obra y servicio a dos candi -

en os días p · 1 . · · , se intenta d revios a as elecciones. Tras su consutuc10n, 
ame rentar ge ·al . 1 

despido·"C d renci mente a los nuembros de ce oo con e 
· uan ° acabe la candidatura, te irás a la calle" (TR1BLL) 3· En 

. ni.1 nu., albatlil. representa -
afiliado a ce oo desd h nr: en el comité de empresa de Ballester, 35 anos, 
bem, 46 años· TR3AA e adce tres anos; T2UR, encargado de la consrrucción en Ur-
1 · ' • con uctor rep . d A 11bu-anc1as Autónomas 39 - . · resemame en el comité de empresa e 1 

· · d ' anos afiliado · - J co-rrute e empresa de Ball · _ ª UG r; TR.:>BLL, albañil, representante en e 
albafül, oficial ¡ • en u bester; 46 ~nos, afiliado a ce oo desde hace tres años; T6U~, 
· d r em :>9 anos· · 7 J onu-te e empresa de EMT 4? '- . • rR. EMT, conductor, representante en e e 

44 años, afiliado a ce ~0: ;;os. afi~ado a UGT; T8FF, moldeador en Finsa (ex f~ut 
a ce OO.; TIOMR com ' .alcdv' pean .de construcción en Cavibete, 54 años, afiliad 0 

d p · ' erci e M · - Ja or e u1gcons, 43 años· Tl 3UR alb ~nner, 49 anos, a.filiado a ce oo.: Tl 1 PC, 5füj do 
a ce oo. ' ' ª oficial 1 ',senegalés, en U rbem, 52 años, ª ª 

. dónde van las relaciones laborales ... ? 57 ¿Hacia 

1 de empresas seleccionadas no hay comités ni delegados, salvo e resto , . ' . 
en Conlad, donde ha~r uno, no _solo po.rque las ~1,rcunstanc1as de em-
I rerraen a potenciales candidatos, smo tamb1en porque la elevada 

p eoción laboral de la mano de obra obstruye la construcción de una 
~,~:ulación permanente en la empresa. Se constata, pues, la polariza-
~1 . , . . , . 
ción entre empresas con representac10n y sm representacion, mayon-
rariarnenre pequeiias, pero no sólo, como se comprueba en Ambu
lanciasAmónomas y en Ballester. 

En ]as elecciones de los miembros de los comités de empresa, la 
participación es elevada. En su composición, se observa la presen
cia de ce oo y de UGT en todas, salvo en Ballester, donde sólo es
tán la primera y en Ambulancias, donde sólo está la segunda. Ade
más, en dos de ellas (EMT, Bailester) hay sindicatos corporativos o 
filoempresariales que limitan el horizonte de las demandas o las re
bajan. 

La geografía empresarial de la representación sindical se reprodu
ce en su ejercicio factico. En EMT, Faus y Mariner, la gerencia respeta 
la representación sindical, facilita locales a las secciones sindicales, le 
irúorma de sus planes o medidas y escucha y negocia las demandas 
de los representados, sobre todo las concretas e individuales.Algunos de 
los resultados del ejercicio de la representación son la existencia de 
~n plan de estabilización ocupacional para grupos de trabajadores 
mestabl~s, !ª regularidad de la ordenación del tiempo de trabajo y el 
~amerurruento de la capacidad adquisitiva de los salarios de la plan
~ª y, por tanto, de la estructura (social) existente. También, la reduc
cion de las horas extraordinarias (EMT). Se evidencia así la existencia 
d~ una serie de planteamientos y actitudes que hacen que las institu
c~~nes sean eficienres y sean fortalecidas más allá de su simple regula
cion formal por el Estado. Menos facilidades e información y, por 
tanto otros comporta . t 1 . . . 
1 '. . nuen os respecto a as mstltuc1ones encuentran 

dos
1
actI.vistas de Logística y de Esabe (Klüh Linaer) para el ejercicio 

e a represe t · ' · di aplica . , n acion s~ cal, que se orienta básicamente a defender la 
cion del converuo colectivo. 

las gNo es _el caso de Ambulancias Autónomas ni de Ballester donde 
erenc1as no est' b ' an acostum radas a tratar con los representantes: 

No les gusta que 1 ll . 
[ ... ]Ciar es eves escritos y les digas que han de firmar un recibí. 

. . 0 que es la pr · ¡ diciembre del _ 
20 

imera vez qu~ 1ay representantes en Ja empresa, desde 
ITR3AAJ. ano 07 ( ... ],pero nenen que cambiar ese comportamiento. 
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En los últimos veinticinco ai1os, tanto e n una como 
l h b.d . , . di 1 1 en Otra e111 presa no u a i o acc1on sm ca 1asta las últimas elec · . -

cales: ciones sindi-

La empresa estaba acostumbrada a hacer lo que quería de modo h ' que a ora 
nos sueltan cada vez que les recordamos alguna norma: "Quiénes so· 

. l ,, ( ] IS Voso-tros para intentar ponernos eyes TR 1 BLL . 

Aun así, estabilidad ocupacional, elevada en Ambulancias, menor 
en Ballester, mantenimiento o recuperación de la capacidad adquisi
tiva de los salarios son reivindicaciones conseguidas. Especial men
ción requiere la intervención del delegado sindical en Co11lad, aun
que no sea bien recibido por el empresario cuando negocia "pluses". 
pero sí respetado. 

En el ejercicio de la representación hay que destacar la labor de 
los cuadros de las federaciones sindicales, no sólo como asesores ex
pertos, sino también en tanto que personas que pueden plantear más 
libremente las demandas sindicales al no tener relación de ningún 
tipo con la gerencia, sobre todo cuando no está institucionalizada 
(Ambulancias y Ballester) 

La representación obrera tiene lugar, pues, en las grandes emp:;
sas, tanto más cuanto más institucionalizada está, aunque tambien 
existe en alguna pequeña empresa. Se orienta mayoritariamente al 
mantenimiento de las condiciones de empleo y a la mejora de las ?e 
los colectivos precarios. Bastante poco se dirige al ejercicio d~ algun 
grado de control sobre la división del trabajo o la movilidad rnte~~a 
de la mano de obra, dimensiones organizativas sustraídas empresan 

1
-

, · · · de a 
mente al control de los trabajadores. Unicamente el eJercicto . di-
prevención abre legislativamente estos territorios vetados a los sin 
catos en EMT, Faus, Mariner y Esabe (Klüh Linaer). Ni en Ambul~dn-

. · b · quen ° c1as ru en Ballester pueden hacerlo aun cuando el tra ªJº re ,1. 
· · E esta u o-comporta un grado importante de esfuerzo y de nesgo. n 00 

ma empresa, se utiliza en contra de los propios miembros de ce 
para limitar su actividad sindical: 

. . d ver su 
Quieren que me quite la pegatina del casco aludiendo a que unpi e 
estado. [TR5BLL] . 

, . . ul arnente Jas 
Estan encuna de cualqmera de nosotros aplicando [ ... ] escrup 0 : coill' 
normas de seguridad para incordiar porque unos metros más alla haY 
pañeros que no las respetan y no les dicen nada. [TRlBLL]. 

59 , d las relaciones laborales ... ? 
-Hacia don e van 

(, 

· ·de ar)enas en el m odo de producir. sino que r.1m-
y sólo se 111c1 r . . 
n~ en el cipo de producro (o de Sc'rnoo) :1 pro por-.. e mfluve poco . , . 

bic:n s ·
1 

d' ·bución del beneficio empres<1nal: umc.ulll' IHl' 
. 0 en a re 1stn , . . - 1 CIOnar. . . ienciones en una empresa public:1 (d1seno dl· rt~1-

eg1scran meen J 
se r li de autobuses) y en una gran empresa con un µ r;100 
·ecto de una nea ' . ~ . ··d· J l ' . . , ) } · ·, · dical muY elevado (plus de producm i . .io co cchv.1 . 

de afiliac1on sm , _ . . . , 
c1 caciºo' n no se produce en las pequenas empres.is e::.ru-Tai represen . . 

. d de la consrrucción \' una de limpieza, do nde no se cde-
dia as. eres · . . · · al ' afi 
b 1 Cciones porque no hay candidatos, ru ran s1qwera gun 1-

ran e e . , l l. . , d l 
l
. d iere serlo -y si no hay represenrac1on. a ap icac1on e 
ia o qu I . . . , d 
convenio sectorial puede ser problemática-. nrenonzac1on e que 
ser identificado con algunos sindicatos puede comportar problemas 
en la prórroga del contrato, poca vida colec?va co~ la e.le~1,ada rota
ción laboral son hechos que explican la baja predispos1c1on de los 
trabajadores a ser candidatos. 

La protesta laboral y la presión colectiva 
en la empresa 

En las entrevistas en profundidad efectuadas hay referencias a la pre
sión colectiva realizada en EMT, Esabe (Klüh Linaer) y Ballester para 
conseguir demandas relacionadas mayoritariamente con el empleo y 
su retribución; una parte de la misma tiene lugar en los momentos 
que se negocia el convenio colectivo. 

~n la EMT es especialmente intensa en 2001 y 2008, cuando se 
realizan paros diarios y huelgas intermitentes convocadas unánime
menr~ (o casi) por el comité de empresa y cuyos efectos intentan ser 
reducidos por maoistr tu l b al . . d . . , . 

t>' a ra a or tmporuen o unos serv1c10s 1111111-

mos .que suponen el 90% de la circulación diaria y que los sindicatos 
consideran ab . E las di . usi.vos. n 2001, para fijar el número de trabajado res de 

stmcas secciones as' · ·d· 1 d . - · · vo d 1 . , 1 como para mc1 1r e n e tseno orgamzati-
e os recorridos d 1 b . 

goci·a ·, d 
1 

e os auto uses; en 2008, con motivo de Ja nc:-
c1on e co · 

Esabe (Kl"'h L' nveruo, para lograr un aumento de los salarios. En 
huelga se u .almaer): en 2005, cuando se apoya m asivamc:ntc: una 

cton des dí una prillla tete as convocada por ce oo para com<.:¡..,111ir 
ltlo núllle Yqdued~os trabajadores de limpieza general tu vieran c:l mi~-
B ro e tas de · 

allester, en 
2008 

cu asuntos propios que los de hospitales, 16. En 
' ando se efecruan paros convocado), por<:<: ( 1u 

11 
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Q ªº'ª 
en la última hora de la jornada a lo la ro-o de u 11a 

• • • " :::> < se111ana pa 
guir actualizar el JOrnal arreglado", una de las fornlas de re~· con.se-
en la construcción, congelado desde hacía dos años. ibuc1ón 

Los paros y las huelgas son secundados mavoritaria 
d l · · _e . l , mente tras el 

reparto e 10Jas 11uormat1vas, ce ebración de asambleas y 1 · 
d Ball d · d d fu ' en e caso e ester, e recogi a e mas que avalan las de m andas 

bl 
. ' generando 

pro emas importantes en el transporte de viaieros en la luºoie d 
. • • :.i ' 1y ne e un 

gran hospital o e~ el cumplinu~nto de plazos para la entrega della-
ve.s. Sus protago~stas son. ~~baJadores del. sector público (o parapú
blico) con una cierta tradic1on de combauvidad, así como del sector 
privado sin ella; empleados en grandes empresas, lo que constituye 
una base para la organización de la protesta laboral, que, por otro 
lado, se articula alrededor de núcleos de activistas que llevan a cabo 
políticas sindicales en las que tienen cabida y peso estas formas de 
presión; una parte son miembros del comité de empresa y otra, no. 
En EMT y en Esabe (Klüh Linaer), encabezando los piquetes informa
tivos en las entradas de las cocheras o del pe rsonal del hospital en los 
primeros momentos de la huelga; en Ballester, lidera ndo los paros Y 

dando muestras de firmeza cuando amenazan a los representantes de 
la empresa con abandonar el lugar si insisten en que el asesor sindical 
no debe estar en la mesa de negociación; y cuando no acatan plegarse 
a los acuerdos del comité, como proponen los miembros del grupo 
paraempresarial (mayoritario en el mismo), aludiendo a que .denun
ciarán todo lo que vaya en contra de los intereses de los trabajadores. 

La protesta es valorada positivamente porque las demandas son ~a-
. fi h " · " me1or us ec as, aunque desigualmente. Las económicas se cierran J 

que las organizativas: en la EMT, la fijación de la plantilla de cada sec-
. ' fi ' · f: · d n las otras, c1on se e ectua sans actonamente en la de con uctores, e . · pero 

no; en la huelb~ del sector de la limpieza se consigue la pnrna, . ' li ieza 
no que aumenten los días de asuntos propios del personal de rnp 
~~ral. ~ 

En el resto de empresas estudiadas no hay huelgas ni paros. da 
Faus y Mariner, porque el diálogo es una apuesta sindical acep~!T.l 
por las ~recciones de las empresas después de un escarceo ~e h~;~
en la primera y de su materialización en la segunda hace ano~. ·o-
b., 1 L ' · ·nsotuCl ien o es en ogistica y en Ambulancias, aunque menos i ¿3• 

nalizada en la primera y peor acogida gerencialmente en la segun iU
En las empresas medianas de la construcción, porque no hay orga 
zación sindical. oo? e!l 

Además, se secunda la huel~ general del 20 de ~u~o de ~arÍrier. 
algunas grandes empresas de la mdustria y de los servicios: en 

61 
1 relaciones laborales ... ? 

. dónde van as ·flac1a . 
" 61. d de ce 00 que contravienen la 

. 1 o por los a ia os . ' . .. 
Faus \' EMT, inc. us . . ales v territoriales que no convoc.in. 

, 1 ecuovas nac10n , . . b . 
acritud de as eJ pocas que reo1srran pro test.1 o iera, 

. . haY empresas, ' ::> , 
Obv1a111ente, , h d ·n ella ). arras. mas numerosas, que 

. · · d luc a y os s1 · · 
una con tradic1on e . la dualización observada en otros proce-

tido se repite ' 
no.En este sen '1 • d 1das que orürinan la protesta se encuen-

. 1 Entre a~ emai ::> bili'd d sos socia es. . b 'e' n las relacionadas con la esta a 
1 le· aunque tam 1 . l 

rrJn las sa ana ~. l . de trabaJ· o En su desarrollo, se aprecia a 
· al y con e oempo · · . · d d 

ocupac1on . de act1'vistas con cierta combanv1da en ca a 
·a de arupo~ . · 1 presenc1 ::o • or políticas sindicales que m e nyen 

de ellas y su decancanuento p . . d 
unatili. . . de medidas de presión colecova mcluso no respetan o 
la u zaoon · · · t ta · · · · os Entre las empresas que no registran p10 es , 
los seMc1os nurum · 
las hay con representación y sin ella. 

La negociación y el acuerdo colectivo 
en la empresa 

Habitualmente, hay tendencia a identificar unívocamente práctica 
sindical con negociación colecáva y esta con convenio colectivo. A 
este respecto, hay que precisar que la práctica sindical es más amplia, 
al igual que la negociación colectiva, que también se realiza cotidia
namente sin que tenga por finalidad la firma de un convenio colec
úvo, si bien en el presente apartado constituye el objeto de atención 
pref ereme. 
. Pues bien, negociación colectiva con el fin de llegar a un conve

nio colectivo se produce en EMT, que áene un convenio de empresa. 
~ ~roceso se endurece en los últimos tiempos ya que la gerencia mu
ruc1pal 

no cede a de d al . . . , man as s anales que el ayuntamiento ha concedido a bombe-
ros Y polic1as 1 al [ ] [ ... ],probablemoc es ··· · No cede ni cuando se convocan paros parciales 
te al partido u:nte e.sperando que la situación [ ... ] favorezca electoralmen
toridad lab ~ d gobierna [el. ayuntamiento]. Tras la huelga de fallas, [la au
los sindicatº e la Generalidad Valenciana] convoca al Ayuntamiento y a 

os a una re · ' ¡ ber tnoviliz d uruon a a que acudrmos. Nosotros, con miedo de ha-
convocator~asºl ~o haber conseguido nada, aun cuando se mantienen las 
Pedíamos al . e uelga. Por eso, aceptamos una subida próxima a la que 

nusmouempo que mamenfamos la unidad. [TR7EMT]. 
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a av,0 

Salto cualitativo en la acción, de los paros a la huelga s· 
d 

. . . . in respe¡ 
e servicios m11umos, aunque con temor sindical no sólo d 0 

· d · b "' d e no con segun na a, smo tam · ien e que arrastre a una desmovilizaci · fu -
l . . . , 1 on tu-

ra. En esta coyuntura, a mvitacion a as partes a una nueva m 
gociadora por la autoridad laboral de la Generalidad Valenci:~~ ne
manos del mismo partido que gobierna el Ayuntamiento y su me~~~ 
ción es aceptada acabando en una subida próxima al incremento r~~
vindicado por los trabajadores. El Ayuntamiento abre más de 800 ex
pedientes disciplinarios, que se cierran en los meses siguientes. 

En el resto de empresas seleccionadas se rigen por convenios sec
toriales. La negociación se produce alrededor de la concreción de 
determinados aspectos que dichos convenios dejan abiertos (parte 
variable del salario y ordenación del tiempo de trabajo). Este proceso 
tiene lugar donde hay representación sindical, esto es, en Faus, Mari
ner, Logística, Esabe (Klüh Linaer) ,Ambulancias Autónomas y Balles
ter, fluida en las tres primeras, donde está institucionalizada, menos en 
la cuarta, y forzada en las dos últimas, donde las respectivas gerencias 
desprecian la práctica: 

Están acostumbrados a "yo pago, yo mando" [ ... ) y eso que somos paróda
rios de hablar con la gerencia. que no ha habido denuncias, que ''.amos ~ 
buenas. Creemos más en la palabra que en las denuncias. pero estan mu} 

poco acostumbrados a dialogar. [TR3AA] . 

(Kl" J Linaer) Un proceso similar al de la EMT tiene lugar en Esa be u 1 rali-
en el año 2005 cuando también la autoridad laboral de la Gene . 

' d 00 a negooar 
dad convoca a la empresa y a los representantes e ce diador 
ante el grave problema higiénico que la huelga genera. Elalme_ 1 reí-

. to s' aria incita a la patronal del sector a conceder el mcremen pone 
1 di d que no su 

vindicado por los trabajadores (el 4%) a u en o ª . s Los 
1 . l existente . 

una cantidad inasurnible dados los niveles sa ana es Jiºcítar 
· · ' para so 

representantes empresariales aprovechan la situ~c~on ConsejerÍª 
una revisión económica de la concesión del servicio ª la 

1 
·aJes . .El 

. . h b . das sa an de Sanidad que les permita afrontar die as su 1 . mientras 
acuerdo se salda con un incremento parcial de los salarios, para Jos 

. 1 ue antes 
que los días de asuntos propios permanecen 1gua . q existe un 
trabajadores que no limpian en hospitales. Previam~~1te, de nego
preacuerdo con UGT que reduce la capacidad de presion Ycción y de 
ciación de ce OO. En las pequeñas en:p~~sas de la con~t~~ad, ¿onde 
limpieza seleccionadas, no hay negoc1acion, salvo en 

hay un delegado. 
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. ónde van las re a 
¿tlacra d . . . n en la negociación, cual~uiera que 

Las materias q~e se pr;~r~:~acionadas con las retribuc10nes sala= 
nfigurac1on son a. de h pobreza de su cante 

a -i1 co b · una muesrra • 
seale-s ). el ciempo de rra ajo,. ·o· n son valorados positivamente por 
n . d 11eo-oc1aci . 1 di · ones 
·do Los proceso~ e ~. ntener o mejorar as con ci 

1u · consiQ'Uen ma . · ' d l d le-
los sindicaros P?rque si~ficativa resulta la mtervencion e . e 
salariales; espec1al111en~~ ~i" etas un poco por encima de la media de 
erado de Conlad para ~ar b~ , porque permiten desarrollar una de
º . de empresas; tam ien, 
esce opo . . d d sindical en la empresa. 
cenmnada acaVl a . . , colectiva tiene lugar donde hay 

e la neo-ociacion . 
Se conscata qu ~b., los ternas frecuentes de negoc1a-

b os· tam ien, que 1 
representantes o rer ' li . , del convenio colectivo son os . ¡ firma 0 ap cacion 
ción con vistas a a l empresa al menos sus componentes 
sal ·ai e se concretan en a ' ' . , l 
. ª·\1e: ~~1 desarrollo Q'Uarda relación con la conformac1on de con-
~na 1\· ral y con el ;ado de institucionalización (formal Y, cultu
~c~e ª1a ~epresemació~ y de la negociación en la empres~, asi como 
de la unidad sindical existente, de modo que su c_onfluenc1a plena da 
lugar a un mejor acuerdo, i:uentras 9ue la ausencia -~e alguna de estas 
situaciones o su bajo despliegue alejan la consecuc1on de las deman
das de los trabajadores (y rebajan los términos del acue~do). En este 
sentido, hay que señalar que el enconamiento del conflicto realza la 
figura del mediador, sobre todo en la empresa pública, ante los graves 
problemas generados por el recurso sindical a medidas de presión co
lectiva. 

La mano de obra en las empresas. Algunas actitudes 

De lo examinado, no se desprende que la mano de obra confie más 
que en el pasado en la gestión de sus respectivas direcciones o propie-
tarios. Claro qu b 1 nfi b. . e uscar a co anza de los empleados tampoco es un 
o ~et1vo persegu. d . 1 
const 1 0 empresaria mente. Esta primera inferencia se 

ata en las op· · . 
tant~ . iruones contemdas en las narraciones de represen-

entrevistados en las que traducen temor 

[a lo] que puede pasar . 
servicio de tra en 2014 cuando finalice el contrato de concesión del 

nsporte municipal a la EMT. [TR7EMT]. 

Estad 
( esconfianza se e . d . . . 
0 construir) li Xtlen e a la capacidad directiva para producir 

con ca dad: 
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. aw0 
Tienen problem.as serios con los ·1cabad d l 

"d . . os e as subco 
presunu o tiempo de que hacían obra de calid d mratas [ ... ],no han 
[TRlB]. ª 'pues que se jodan ahora. 

¿Qué actitudes se aprecian, además, en los discursos de lo . 
d_ores de una serie de empresas? •Qué comenta . 

1 
s tra_baJa-

c , ? E 1 e:: nos y va oraciones 
etectuan. n o que se refiere al compromiso no ha . · 
1 b 

. . • Y expresiones en 
as que se o serven sentmuentos grupales de participación. H 1 1 f1 . . . ay a gu-
nas en as que se re eja un sent11ruento individual de cierto co . mpro-
rmso: 

La empresa im1ova [ ... ],no se comporta como otras que todo lo que ganan 
se lo llevan, ¡no!,[ ... ] invierten ... Ahora van a automatizar los moldeados. lo 
que supone nuevas formas de trabajar [ ... ],pues me he ofrecido para apren
derlas[ ... ], es bueno para la empresa y bueno para mí. [T8FF). 

Estas manifestaciones corresponden a un trabajador de Finsa que 
muestra interés por recualifi.carse. Existe otro tipo de manifestaci?nes 
en las que hay referencias a modificaciones que comportan mejoras 

en la gestión valoradas positivamente: 

. 1 d · d· d eran poco iin-Los ntmos eran fuertes [ ... ] cuando los panes e segun ª . . d 
. d E 1 . . al cambio registra o portantes pero ahora se han ralenoza o. s e pnncip , . osa 

, . , .d d 1 l presa es mas ngur . [en la construcc10n], la segun a , en a que a em 
(T2UR). 

· , presiones de los que 
Ahora bien, lo que se aprecia mas son ex . , sfuerzo y 

. l b al e exigen mas e . , aceptan resignadamente tareas a or es qu . . s de la gesuon 
atención pero sin que se comprometan con los objetl~O d . "Lo co-

. . , . d e esta acutu es. 
empresarial. La expresion que mejor tra uc .. d es de la cons-

d . ,, ( 9 ) la que trabaja or . 11 ges [el empleo] o lo ejaS T cv , con ·gnificaovas e 
. , · · , · nal Hay otras si b ,iar 

trucc10n resumen su posicion ocupac10 · cesario era ªJ 
men como ne las que trabajadores de otros sectores asu 

más: 
. bajando.-·• 

. . d ara que sigan era ás nos 
Conseguir más encargos para seguir trabajan o, P [ ] porque adern 
resulta extenuante en determinadas tem~oradasdi·· · ['r10MR] · 

. , h y mas reme o. controlan y nos exigen mas pero no ª cías 
d las O'eren 

. , etorcida e º 
Por ello se lamentan de la reacc10n r 

cuando se r~ivindica y se protesta laboralmente: 

. d, de van las relaciones laborales ... ? ·Hacia on t 
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. d di ·an1ence mucho más que hace aüos, habiendo asumido res-
Trab~an o ar1 . d 
onsabilidades impensables emonces ... , duele que se uúorme sesga amente 

pi · ·0' 1 pu' blica de Jos salarios de los conductores. [TR7EMT) . a a op1ru 1 

Un último ripo de manifestaciones que se pueden distinguir ~on 
las de los trabajadores que claman la injusticia que supone su despido 
tras haber trabajado intensamente: 

Ha habido temporadas en las que no paraba de hacer pasta, trabajaba mucho 
y muchas horas mal pagadas [ . .. ],una carde te dicen que te pases por la ofici
~a mañana, que no vuelvas. [Tl 1 PC]. 

En las entrevistas en profundidad, se ratifica que la confianza de 
los trabajadores en los empresarios y gerentes es baja . En los discursos 
predominan las actitudes individuales y colectivas del tipo de "ellos y 
nosotros''. Una diferenciación no sólo narrativa, sino también, en al
gunas ocasiones, práctica, como se observa en el relato de un trabaja
dor de la construcción que describe cómo, si pueden, no notifican el 
abandono de la obra para hacer alguna gestión con el fin de que no se 
les descuente las horas ausentes del trabajo: 

~oy al abogado [ .. . ] y cuando vuelvo pregunto a los compaüeros si ha pasa-

[ 

0 el encargado y si no lo ha hecho o no ha preguntado por mí nada digo 
T9CVJ. ' . 

E incluso cómo ha habido algún compañero que sin otro motivo 
que no sea el d h 1 · . 
h d 

e o gar, tras pasar lista en una gran obra a primera 
ora e la maña " · d ,, na se p1er e por ella o fuera de ella hasta la hora de comer: 

Ha habido algún -
rnosmás d . companero que en la obra del hotel [ ... ], donde trabajába-
comer. [T9~~J~n personas, ha pasado lista y se ha ido sin más hasta la hora de 

Una diferenciac· ' 1 d " ll ,, el "nosor ,, ion, a e e os y nosotros , que se prolonga entre ros . en 1 di . , 
dores de 1 · as con c10nes de seguridad laboral de los trabaja-

as constru d ctoras Y e las subcontratas: 

Yo me he negado do . 
de las sube s veces a subir a andamios en mal estado, pero la gente 
d 0 mratas no p d · , en y en las condi . ue e, no nene mas remedio que hacer lo que le pi-

c1ones que sean. [T3UR]. 
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Y b 
arcra e 1 so re todo, en las exp . ª avía 

, ectativas futuras: 

Está mal y p a 1 . . , ra os extra11jeros peor n , . . 
tra11jero es más disciplinado, es~á fue~ ~s dificil; Lo que pasa es que el 
depende de su dinero y no puede . , ale su pél.ls, se ha dejado fam.il' ex-

clCtuar egremente. (Tl3UR] . ta que 

Así_ pues, las actuales formas de o-estió - . 
una orientación instrumental co11 º n lemp1esanal que tienen 
b º . . respecto a ama d b 
ie~ rec1b1~s ni valoradas por la casi totalidad de l~o tra~~ ~a no son 

~~~1~~f:~ U~camen~e en aquellos casos en que los ca1~~i~;e~aeb~: 
dan 1 ºestion r~q~1eren recualificación (y corresponsabilización) 

ugar a un sentm11ento d e mayor lealtad a la empresa. 

Hacia una fuerte dualización de las relaciones 
laborales en los centros de trabajo y de los procesos 
que comportan 

Sobre la base de una regulación pública de carácter social ~ue m_en
gua en el tiempo, se aprecia la fuerte influencia de la iniciativa priva
da en la regulación de los distintos aspectos de la relación de empleo. 

, 1 . - ecialmente en 
una ascendencia que aumenta en los u timos anos, esp . 
1 

· ·' · d . 1 activa 01 repre-
as empresas en las que no hay onran1zacion sin Jca . º . did e se e:x-

semación obrera institucionaliza da. Ahora bien, a me ~ qu , s Íos 
. · se apbcan rna 

tiende su presencia en las empresas, se negocia Y . ea bien 
. · d ( no siempre s 

acuerdos (sectoriales) a los trabaja ores aunqu e 
aceptado por gerencias y empresarios). . , d 1 empleo se 

En el entorno productivo del estudio, la regulaci
1
on e uesto en la 

· 'ndose o sup 
puede describir como un connnuo, constata bién alguna 
. , ndes pero tarn )' 
mtroduccion: en un extremo, empresas gra . nte seguras 

di d d tos relaovarne ra-
me ana, con unas demandas e pro uc . al ·a]es, la es, · xuveles s an can 
con instituciones obreras, en las que ciertos b · 0 anuales es 
bilidad ocupacional y el número de horas de tr~ ªJ 

0 
sirnplernence 

, · colecovos ¡11e-
protegidos por la legislacion, los convemos 1 tro empresas . al 

b · d es· en e 0 ' · diC • 
por la acción o rganizada d e los tra ªJ ª 0~ ' . presencia sin 05 · - d · cierta, sin 1 efecr 
dianas y una pequena, con deman ª 111 , 'puestas a os sa-

l ' 11 mas ex mpre 
en las que las condiciones de emp eo esta rogativas e . . . de las prer 
de las fuerzas del mercado y al eJerc1c10 

riales. 

H 
· dónde van las relaciones laborales ... ? 

¿ ac1a 
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Los empresarios son los artífices de los cambios ~n _la :e~l,ación 
de empleo (sin olvidar al Estado) : prom~1even _la numm1za~ion _ ~e 
plantillas. así como nueva~ ~ormas de trabajo flexible Y_~e re~n~uc10n 
vinculada con la producav1dad; aprovechan la regulac1on publica del 
úlcimo cuarco de siglo para integrar contractualmente a la mano de 
obra de modo inestable o a tiempo parcial. Negocian ciertos aspectos 
de la gestión de mano de obra cuando hay interlocutores sindicales 
reconocidos al mismo tiempo que sustraen otros. Esta actuación es 
posible a partir de determinadas intervenciones reguladoras del Esta
do. que cede a las presiones empresariales a favor de liberalizar el 
mercado y el proceso laboral, si bien son presentadas como un modo 
de generar empleo y de superar las rigideces que asfixian a la empresa 
y su modernización. 

Los sindicatos abordan defensivamente las consecuencias de los 
cambios mencionados a través de la representación obrera en las em
presas, en 8 de las 12 seleccionadas, facilitada por la regulación del Es
tado, ya que es independiente del grado de afiliación de los trabaja
dores. Los conflictos abiertos tienen lugar en torno a las retribuciones 
salari~es, las demandas de estabilidad o relacionados con el tiempo de 
trabajo. S~ línea de intervención preferente es la negociación con el 
em~resano, especialmente en el momento de la renovación del con
Yeruo colec~vo, confiando en establecer la viabilidad de la empresa a 
l~rgo plazo sm que la plantilla empeore sus condiciones en las facetas 
cita~~· aunque con desigual grado de eficacia. En algunas empresas, 
tamb1en se recu 1 · , 1 · . 
lab 

rre a a pres1on co ectiva para conseguir las demandas 
orales cuando la · · , bl . . 

di 
. , negoc1ac1on se oquea y hay smd1catos con tra-

c1on combativa "dad iliº d . . di 
1 

. Y capac1 mov za ora. Las orgaruzaciones sin-
ta e~, es existentes han aumentado sus efectivos, así como su represen-

cion y su repres . . d d más ali' d 
1 

entativi a , aunque no suficientemente para influir 
La~ beili os aspectos mencionados de la gestión de mano de obra. 

sació e 
1 

dad, ~e la acción de los sindicatos no encuentra compen
feren~ en ª polínca laboral impulsada por el Estado, que apuesta pre-

mente por la aut , d 1 , lo que fa ili l / . 0 ?0 rrua e as partes en la relacion de empleo, 
aspectos~ ~ e _mssez fatre en la fijación de normas que rigen ciertos 
desarrollo~ ª

1 
ffilsma susceptibles de negociación. A este respecto, el 

vándose e da empresa se convierte en nuclear socialmente obser-
que onde las · · · , · . ' empleo rn . , . instituciones son debiles y las relac10nes de 

tr uy as1metncas 1 · · , · ategias de • os empresarios imponen facilmente sus es-
ticas e integmdano de obra, que, por otro lado, son tanto más sistemá-
da d ra oras cuanto , d "bl 1 el produc E _mas pre ec1 e a argo plazo es la deman-

to. n esta nusma línea, se aprecia que también influye 
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la perspectiva prevista empresarialmente de obtenció d b . 
, . ¿· n e enefic1os ya que cuanto mas mme 1ata se presao-ia más excluye · . ' 

d , . . ;::, ' - nte, 1n1prov1 a Y pragmat1ca resulta dicha estrategia. sa-

Así pues, h.ay poco espacio para el ~álog? social en una parte del 
entorno descrito: .en las. empresas con. ~ncerttdumbre en la demanda, 
empleados precarios y sm representac1on obrera, obviamente no h· , 
experiencias de negociación colectiva (o es baja) . En el resto, hay en~~ 
presas con demandas del producto relativamente predecibles, emplea
dos de acuerdo a la regulación estándar y con presencia institucional, 
en las que se negocia colectivamente con cierta regularidad. Entre 
unas y otras, experiencias de negociación más o menos fluidas, más o 
menos amplias, según las circunstancias empresariales y sindicales. De 
estos procesos de negociación colectiva derivan la regulación de sala
rios y del tiempo de trabajo (y planes de estabilidad ocupacional) para 
una parte de la mano de obra estudiada, que en algunas ocasiones va 
precedida de protesta laboral, aunque no se vislumbra que pueda al
canzar la amplitud e intensidad que tuvo hace treinta a1ios. No es de 
extrañar que apenas haya mejorado la satisfacción laboral de los traba
jadores, no sólo de quienes han experimentado un aum.ento del es
fuerzo laboral, sino tampoco de los ocupados en emp:esas_ que .h~n re-

. d · · · · ( · 1 alm•n dispositivo de gistra o 111novac1ones orgaruzaovas que me uyen s .... 
la gestión de recursos humanos). s 

Por tanto dualización en la re2U1ación del empleo que se corre -
pande con la' de las prácticas de lo~ actores que la protagonizan, .espne-

.d b que la existe -cialmente de los sindicatos. En este sent1 o, se o s~rva , lo una 
cia de instituciones fuertes y eficientes requiere n~ so cul-

al . tamb1en una regulación legal que las permita form mente, smo nfiITTJrada 
tura de funcionamiento -no siempre racil de g~nerar~ bco s:S fines 

. . entos so re por deterrrunados planrearruemos y comportanu Jos sin-
y dispositivos; también, que mantengan fuertes vínc~los ~ones inter-

fl . · disens1on dicatos cuvas estrategias han de con wr para evitar 
1 

'cticas, se , ; . . . y as pra 
nas. En el espacio no cubierto por las msutuciones . dispone 

. , 1 d . . d 1 empresario, que . ..., observa su ocupac1on por as ec1s1ones e uaJqu1e1" 
. l de obra en c libremente de su poder para gestionar a mano 

de sus dimensiones. 
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Resumen. «¿Hacia dónde van las relaciones laborales en ¡0 
d b 

. ::> s cen-
tros e tra ªJº· » :1 objetivo del .presente a~tículo e~ examinar la regulación del empleo en 

centros de trabajo. Se efecruan estudios de caso de empresas distintas en cuan
to al produ~to fabricado o tamailo. Los datos se extraen de entrevistas en pro
fundidad a mformances cualificados. Su examen constituye el núcleo central 
del artículo tras caracterizar el sistema de relaciones laborales en Espa1ia. 

El tex to se acaba con las precisiones derivadas de la investigación respecco 
a los planteamientos iniciales: intensificación de la dualización en la regula
ción del empleo resultado del aumento de la ascendencia empresarial (facili
tada por el foissez Jaire del Estado), reacción sindical defensiva operativa en 
aquellas empresas en las que las instituciones colectivas funcionan no sólo 
formal sino culturalmente; y creciente utilitarismo en las estrategias Y en las 
prácticas de los actores. 

Palabras clave: relaciones laborales, gestión de mano de obra, represenca
ción sindical. protesta obrera, negociación colectiva 

I · · tlle workp/ace?" 
Abstract. (( W11ere are going tl1e industrial re atrot1S ltl J. 1 e JSr . . ,r . b 1 . '11 die wori<p are. ' 
TI1e objenive (lf rliis paper is a exarn111ar1011 oJ .JO regu arioll 1 . 1 . de º""' . . . d d t or s1ze 111' 11111 • 
study in di_ffere11ts co111pa11ies /sea ors 1111r/1 regar ro pro llC e . . · ortmit 0r p11· 
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col/ecrive i11stitutio11s fi.mctio11 11or 011/y on11a Y ur " ~ 
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2003a), tanto en su forma objetivada (símbol d 1 
b · · d ( · · , os e a cult ) 

su ~enva a ex1stenc1a solo en la concie -· d 1 . ura como 
?OO") " d . ncia e Sujeto) (Sh 
- -' . LO o esto diferenciando entre el traba· l ' . Utz, 
1, . JO c asico de aq 1 e asico. tanto en su forma tradicional como mod d fi .. ~e no 

. . .d . . erna, e nic1on 
no comci e con la diferencia entre típico y atípico (D G .. que 

b Will . e up Hoe ven erg y ems, 1997). Se hace una propuesta de exte ·, ' d 
1 

-
1
, . ns1on e 0 -

conceptos c asicos de control re!rulación y mercado de tr b · h · 
l b . . . '. o . a ªJº ac1a 
os tra ªJOS mmatenales o bien simbólicos obietivados q fi 

. , , . J , ue orma 
par~e de. una reflex1on mas amplia que debate la tesis del fin de 
las identidades que vienen del trabajo frente a las nuevas formas 
de laborar. 

1. Trabajo clásico y no clásico 

Dos concepciones teóricas, relacionadas con la extensión del trabajo 
asalariado en las sociedades modernas, llevaron a la visión restringida 
del concepto de trabajo. Una fue la neoclásica, para la cual no hay 
otro trabajo a considerar sino el asalariado, el que se compra Y se ven
de por un salario. La otra fue la m arxista clásica, en la cual, aunque el 
concepto de trabajo no quedaba restringido al asalariado Y se reco
nocía como trabajo toda actividad relacionada con la riqu~za mate
rial de la sociedad, se privilegió también el trabajo asalariado dy s: 

' l · · ·d sraba llama ª penso que a clase obrera en sentido restnng1 o e 
cumplir una tarea histórica (De la Garza, 2007) · donde 

. d t . os que es Desde el punto de vista de los procesos pro uc iv ' 1 ·queza 
clásicamente se generaban lo fundamental de los valo~es ~ ª n sobre 

. . l t onzac1ones 
social, en el siglo XIX y buena parte del XX, en as e . . tamence 
el trabajo se dio mayor importancia al que se realiza ma~duirosor obre-

. , · tendi as P (el proceso de trabajo como cadena de maqmnas a 
1
·011es de 

, d oncentrac 
ros mas que cadena de hombres) y con gran es e pacio ce-
obreros asalariados en la fabrica (trabajo capitalisra.end~Fer~~ciada ~e 
rrado a los no productores con jornada de trabaJO , ue habflª 
otros tiempos de vida) Qurgens, 1995), porque se s~p;1ª ~l proce~0 
una linea evolutiva que iría del obrero de oficio capit sta de la rna-

b . d r y no 
productivo dependiente del saber hacer del tra ªJª 0 .al el obrero 

· , ·ndustn o 
quina) al obrero maquinizado (con la revoluc1on 1 . al al vender 5 

no sólo se subordinaría formalmente al mando del capit . pondrÍª las 
fuerza de trabajo, sino realmente a la máquina que le tl11 

73 . l' sico· la ampliación de los conceptos ... 
El trabaJO no c a . 

. lizar los momentos de intervención y d ritmo de 
erac1ones a rea . . r ¿· i ( 

op . ) (.H d . 1986). De esre al obrero raylonz:ido y tor izaoo so-
rrabaJO an y, · · · · ' · 'fi d 1 .d ' lo a la máquina smo a la adnumsrrac1011 c1ena ca e 
men o no so . ' . . . . . . · l· . 

b 
· crabaio estandarizado. sunplificado, ruana110 y .1 conse-

rrJ ªJº· con :.i • • • • , d 1 
d Scall.ficación) al toyonzado con o sm auromaazac1on e cuente e • . , . . . 

proceso productivo (con . reim.e,grac1on de ~reas, movilidad 111ter~1a, 
rrabajo en equipo y recalificac1on) y al trabajador de los procesos 111-
formarizados, en red en tiempo real (Castells y Aoyama, 1994). A esta 
linea de desarrollo la llamaremos la del trabajo clásico (De la Garza, 
2007). que además asimiló el concepto de fabrica con los atributos 
mencionados, por añadidura muy asociado al concepto de produc
ción fisica material en la que el producto aparecía objetivado física
mente separado del trabajador, para el que había un tiempo y un espa
cio propiamente de producción, de otro separado de la circulación o 
\'enta y uno más para el consumo. Lo anterior no implicaba que se ig
norase que coex:iscen con el obrero industrial de la gran empresa otros 
rrabajadores en empresa capitalistas, de servicios y agricultura, en py
~es, e incluso ubicados en formas productivas no capitalistas al mismo 
nempo que, el rrabajo _clásico, pero estas serían supuestamente margi
nales en la línea evolutiva principal y la investigación del trabajo en es
t~s procesos productivos fue inicialmente marginal (Lara, 2006) o 
bie~ , cuando se incorporaron al estudios los servicios modernos se les 
ap~caron mecánicamente las categorías teóricas acuñadas para l;s ma-
nu1acturas como en l di d l b al ' e estu o e os ancos o las telecomunicacio-
nes,p grado de hablarse de fabricas de servicios (Micheli, 2006). 
trab ?ralotra pa.rre, aunque las estadísticas laborales consideran como 

ªJº trabajo por cu ta · 1 f: los estudi . en propia, en a amilia, al no remunerado y 
os soc10demográfic , · ' asalariad os Y econorrucos no excluyen a los no 

os, en otra perspect' 1 . l ' . d 1 propia de 1 . iva, a soc10 og1ca e proceso de trabajo 
triales de 1ªassotcio~ogía del trabajo, de las relaciones laborales e indus~ 

' eonas de 0 · · 
analizar el pr d rgaruzac1ones, etcétera, en donde se entra a 
di oceso e trabaio · · , 

os de produ . , . ~ como mteracc10n entre hombres y me-
a áli . cc1on tradicional h h b.d ? sis de este ti d mente a a 1 o un desprecio por el 
c1a no queda 1 po e procesos de trabajo (García, 2006). Esta ausen-
o e , P enameme suplida 1 d . · ' conomicos p 

1 
por os estu 1os soc10demograficos 

Probletnas son' d.~rque os problemas centrales y forma de definir los 
sa sob 1 erentes con la · 1 , d 1 (De re todo el estudio de 

1 
. socio ?gia e trabajo, a la que intere-

la Garza, 1997) as mteracc10nes en los procesos de trabajo 
No esta · 

ban de mos entendiendo . , . 
ntro del traba· fi por trabajo clas1co lo que otros englo-

~o ormal, 0 bien típico, protegido, estructurado, 
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estan ar o decente, no excluido estructurado o 
1995; Reglia , 2003; SaJas 2006· 'Barreto 1999) no precario (Pones 

. d ' , ' ' porque las di . . ' 
nes a parur e estos conceptos son comúnme d l stinc10-
d 1 ·d nte e a ocu ·, 

e a uru ad productiva (Tokman 1987· M k b pacion o 
. . . • , uc en erger 1996) 
msufic1entemente de los procesos de trabaio ( · 1 ,' 'pero 

. , ~ socio ogia del traba· 
versus soc10logia del empleo o del mercado de trabajo). ~o 

Pero en el heterogéneo sector de lo que llamaremos el t b · 
1, _. , ra ªJº no 

c as1co se presentan anomalias, desde el punto de vista del proce 
d . . , . so pro-
~,ctl\.'O, con r~specto del trabajo clas1co, como la presencia de produc-

cion _i,nma~enal ~~arx, 1974), en la que no es posible separar pro
ducc1on, circulac10n y consumo (como la obra de teatro tradicional), 
los traslapes entre producción y reproducción -como en el trabajo a 
domicilio-, y la producción meramente de símbolos - como en el 
diseño-. Tecnológicamente el trabajo no clásico sólo en parte siguió 
la linea de desarrollo del trabajo clásico, porgue en muchas activida
des correspondientes aJ primer sector una parte importante del tra

bajo es la interacción simbólica misma con los clientes y otros actores 
· · · ' la 

no productivos, que se ha resistido en parte a la maqu1111zac10n,_ ª 
automatización, a la estandarización y simplificación del tra?ªJº• Y 

d 
. . . . . , tre traba1adores pue e ser visto pnnc1paJmente como interacc10n en 'J . 

. l 1 . , d · cio (Zucchettt, y clientes lo que aJ2Unos llainan a re ac1on e serv1 . 
' ~ , la persisten-

2003). Es decir en cuanto a tecnologia dura, se presenta den 
. ' . J b ·os que no pue 

cia del uso de herramientas manua es en tra aj, . alta tec-
.d · · · · t os no clasicos con consi erarse como prirmtivos,junto a o r . d la orga-

, . d · d 1 formaciones e nologia. Lo rmsmo se puede ecir e as trans . . odernos en 
. . , d 1 b . l l ' . os· hay servicios m . ruzac1on e tra ajo entre os no e as1c · . fi · al caylon-

, 1 . d l ba10 de o c10 los que se ha seguido la linea evo utiva e tra ~ 1 forma se-
. manecen en ª 

zado y de este al toyotlzado, pero otro~ per . d 1 trabajador, Y no 
miartesanal muy dependiente de las calificaoones e los intentos ge
por atraso de los mismos, aunque hay que_ re~ondocerficware (David Y 

· · 1 diseno e so ore-renc1ales de estandarizados, com~ en e , . u forrnales , P'. _ 
Foray 2002).Así mismo, hay trabajos no clasicos m Y.nformales, 1nse 

. ' . , , . . to a otros i d rra-
gidos, no precarios, estandar y np1cos jUn al rnercado e e 

. , da , · En cuanto d lo qu 
guros precarios no estan r Y anpicos. parte e · 

' ' · · , d di sólo una abaJº• bajo dentro de esta tradic10n e estu o, cado de cr si 
, , . . l " ' an un mer . bargo. 

llamamos trabajos no clas1cos 1mp ican . ?001)· sin em pa-
, al · dos (Seruse, - ' d la ocu 

Porque otra parte no senan as ana . , social e ,,ble 
. d nstrucc1on mPªr" habláramos no de mercado, smo e co oncepto co La ¡11-

ción sea esta asalariada o no, tendríamosdun le s no clásicos. á].isis 
' . d . 1 do to os o . el an 

Para todos los trabaja ores, me uyen a incluir en 
· rtante par corporación de este concepto es impo 

l. ·o' n de los conceptos ... 

'

, . . la amp iac1 . no e as1co. 
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El trabaJO 
. volucrados en la venta y la compra de 

no sólo a los dire~un:ente m 1 borales (reglamento de tránsito para 
. · oruc10nes no a 

rrabajo, sino a 111~ .d d ralos vendedores callejeros) y a actores ~ue 
el caxisca, de salu n a . pa 1 ran fuerza de trabajo pero que 111-

direcramence no trabaJanb ~ c~1 ~tros (clientes de vendedores ambu-
flu 'cn en la forma de tra ªJªr e . , . 

) aentes de tránsito para taxistas, etcetera) . . . 
lanres,~., . l' . del trabaio asalariado en la gran mdustna 

La nnporcanc1a c as1ca 'J • • , 

d 
. b mb1ºe'n de la constatación de su relevancia en la creac1on 

enva a ca , 11 d 
del producto nacional, al menos en los paises desarr~ a os, ~ero tam-
bién de la identificación entre estructura product.Iva y SUJ,eto. Esto 
frente a la decadencia en el primer mundo del empleo agncola Y la 
aparición todavía incipiente de servicios modernos.Y, efec?~amente, 
países desarrollados como los del norte de Europa se co~virt1e~on en 
la primera mitad del siglo xx en sociedades de asalariados mdus
rriales. 

2. Producción no clásica, inmaterial, simbólica 

A p_esar de q~e_Marx contribuyó a la imagen evolutiva del trabajo 
haCia el tra?ªJº mdustrial, no dejó de considerar otros tipos de traba
J(~ En parncular anotó la posibilidad de la "producción inmaterial" 

1 f;arx, l 973), como aquella en la que de manera comprimida se dan 
as ases de produ · ' · 1 . , 

cc1on, c1rcu ac1on y consumo -como en la obra de 
reacro o la ens , d 1 
aquell enanza e profesor convencional-. Además sería 

a en que el pr d · . . ' 
del cons .d 0 uct~ no existe mdepend1ente del productor y 

urru or, no es pos1bl l 1 · la presenciad 1 li e ª macenar o y no se puede generar sm 
ta la denomi e : , ente en el acto de la producción. Resultaba correc-

nac1on para este f d d . , pane de Ma . . . ipo e pro ucc1on como inmaterial por 
1 rx, s1 cons1deram 1 d P ernente el fi · . os que e pro ucto m aterial no es sim-
. s1co, smo de , 

existencia ob· · d manera mas profunda el que tiene una 
(l k ~e ti va a re la t" · 

u aes, 1975). En 'e ivamente ~n~epe~diente de su productor 
hdurnanas,sean esta g dneral, las objetivaciones de las actividades 
erad s pro uctos fis" · b , li as como pan d 

1 
icos 0 s1m o cos, pueden ser consi-

carac , · e e a mate · alid d L · · tenstica de lo m . n ª · a existencia objetiva como 
no es · d atenal en · . 
P 

in ependiente d 1 . cuestiones de trabajo o de producción 
ero se b. e os produ t E o ~etiva y e ll c ores, estos son los que la generan 
n esca . on e o se s l . ' 

medida la p d . epara re at1vamente de sus creadores 
' ro ucc1ó d , b · 

n e sim olos objetivados -los signifi-

q 
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jetlva, se agota en el mismo acto de su rod . , 
dad del espectador. P uccion en la subjetivi-

La necesidad de incorporar a los se . . 1 , . . . , . rv1c1os e analis d 1 trucc10n social de las ocupaciones de las . l . is e a cons-
d . • regu ac1ones y d ¡ 

sos pro uctivos introduce especificidades 1 d e os proce-
d 1 , . , que 1acen udar de al 

gunas e as caractensncas clasicas del trabaio se · 
1 

que -
. d 1 . . . 'J an u111versa es s· 

parte e os servic10s implican que el producto no . . bl1 una · 1 d . es separa e de 
qme? º. pro. uce o qu1en lo consume, es decir, que el proceso ro-
duct1vo implica la compactación entre la actividad del trabajadorpque 
lo prod~ce en el mom.ento de su generación y la distribución a los 
consu~dores y el acto mismo del consumo, esto implica una refor
m.ul~c~on de q~iéi~es son los actores en el proceso productivo. Si el 
serv1c10 ~s capitalista, seguirán presentes trabajadores asalariados y 
empresarios, con posibles mandos medios, pero entrará de manera di
recta en_ el proceso de producción un tercer actor que no se presenta 
en el rmsmo como asalariado ni como patrón, que es el consumidor, 
usuario, derechohabiente, etcétera. Y entra de manera directa porque 
el producto --salud, educación, servicios bancarios, de restaurante, de 
transporte de personas- no se puede generar sin su presencia, al me
nos en momentos clave del proceso de producción. Porque estos ser
vicios no se pueden aln1acenar, tienen finalmente que consumirse en 
el mismo momento de la producción. De tal forma que la manera de 
consumir es al mismo tiempo forma de producción y, especialmente, 
complica el problema de las relaciones sociales y de control dentro 
del proceso de producción. 

Por otra parte, cada vez más objetos no provienen de la natu~e: 
za, sino que son productos puramente simbólicos y aunque se P as 

relevante 
men en un soporte físico material, aquel sustrato es poco la 
frente al aspecto simbólico del producto. Por ejemplo, respecto ªde 

· ' d · · d programas creacion e conoc1m1ento que pue e encarnar en ni-
. .b el conre 

computadora (soft\vare) , su valor e importancia estn a en in-
d . b, li . d , di . ten procesar o s1m o co como secuencia e co gos que pernu . d pen-
e · , h · unto 111 e iormacion y resolver problemas, que es asta cierto P 

110 
un 

· . ' COI 
diente del soporte material que sirve para la transnusion, 
disco duro o la red informática (Micheli, 2006). d 

5 
canto 

Generalizando, objetos, medios de producción Y pro . uct~ ~n sus 
en la pr<?d~cción m~te_rial como inm~t~~ial, pueden an~z:~~remº Jo 
caras objetivas y subJetlvas, con la posibilidad de qu; ~n . rnbó]icos 
objetivo y la objetivación sean puramente simb<?hC::os, si 
como significado objetivo (Shutz, 1996) o bien subjenvo. 
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E to a la actividad de trabaiar, esta implica el desgaste de 
? n cuan "J • , • 

•· · d rrabaio· sin embargo, la gran transformac10n viene por la 
energia e "J ' • b . 

· . porrancia del aspecto intelectual del tra ªJº con respecto 
01a\·or 1m . . . . . 

d l.fi · 0 sin suponer que el trabajo físico pueda realizarse sm la m-
e SIC , d b º " 

rerwnción de lo intelectual. Sin embargo, el concepto e tra ajo mte-
lecrual resulta extremadamente reducrivo frente a las complejidades 
del aspecro subjetivo del trabajo, así como _la materiali~ad no pue~e 
reducirse a lo fisico. De tal forma que cabna hablar mejor de trabajo 
en sus caras objetiva y subjetiva con un producto objetivado, pero 
que muchas veces, como en la producción inmaterial , no es posible 
separarlo ni siquiera del acto mismo de creación, cuando el produc
to se da no como objetivación, sino como subjetivación de manera 
auromática en otro sujeto, el cliente o usuario, y no en un objeto se
parado de los dos, sea físico o simbólico. Pero también se puede ha
blar de una objetivación de la subjetividad que no sólo resulta del 
trabajo del productor, sino también del aporte del consumidor en 
~mbolos o acciones, que lleva al problema de si en ciertos trabajos 
no clásicos trabaja también el consumidor. Por ejemplo, en el super
mercado o en el MacDonald's, en los que si el consumidor no se ac
nva Y des~mpeña algunas tareas de interpretación, comunicación e 
mcluso fis1cas, no se realiza el servicio (Durand, 2004). 

El _as~ecto subjetivo del trabajo, tanto en su forma objetivada como 
no obJenvada impli · · b. , . . , . ' ca conocuruento, pero tam ien valores, sentmuen-
ros, estenca formas d . .di . , . (D • e razonanuentos coa anos o científicos y discur-
sos _e la ~arza, 1997). En esta medida, emoción o proximidad no son 
smo s1ruac1ones p . ul d , bora) . aruc ares e un proceso mas general. La actividad la-

es,a la vez mtera . , . di . . 
cara 1 . .' ccion mme ata o mediata entre sujetos el cara a 

en a actividad p d · al . . . ' candi ·, ro uctiva actu sigue eXIStiendo pero no es una 
cion necesaria de l · · ' . {la gran os procesos productivos ru actuales ru pasados 

empresa con miles d b . d ) e b , . comunidad . b , . e tra ªJª ores . a na mejor hablar de una 
tablecen relsi~ olica d~l trabajo -hay diseñadores de software que es

aciones sociales · al Problemas virtu es con sus semejantes para resolver 
que nunca llega 1 1 · , también la . n a a re acion cara a cara- que puede tener 
zos materiales , fu 

Pane de esta . mas o menos ertes. De esta forma , el sentine 
d la comumdad del t b . d d ~ intensidad b. . ra ªJº no epen e ya del cara a cara, sino 
diatos o tnedi su ~etiva Y material de los lazos que pueden ser inme-
\>a atos. Esta ma d l . . , rnos más ad la nera e ver a mteraccion laboral podría lle-
(Dub e nte a transfo · . . ar, 1991) . rmar conceptos superficiales de identidad 
dades . que parecieran v · d , · . premduscr·a1 . (D erur e una antropologia de las comuru-
tes15 de la &agme~~~ió e la G~rza, 2008) y a cuestionar algunas de las 

n de las identidades (Bauman, 2005). 

J 
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CUADRO 1. Los servicios coni.o producción y 

Con producto objetivado 
(físico o simbólico) 

Producción 
simbólico-subjetiva 

F11e11re: Elaboración propia. 

como trabajo 

Cara a cara con el cliente -

Sin cara a cara con 
el cliente 

Con cara a cara con 
el cliente 

Sin cara a cara con el 
cliente 

En espacios abiertos 
o cerrados 

En espacios abiertos 
o cerrados 

Desde la discusión que hemos emprendido, los servicios podrían 
clasificarse, primero, en aquellos c uyo producto es material (fisica o 
simbólicamente), divididos, a su vez, entre los que implican interac
ción cara a cara con el cliente y otros actores y sin interacción cara ª 
cara entre estos.Y, en segundo lugar, los servicios de product~ n:era
mente simbólico subjetiva do, a su vez divisibles en aquello~ ;m inte
racción cara a cara con el cliente (televisión) y con interacc10n caraª 
cara (espectáculo público en vivo). ·al 

Todas estas posibilidades de la producción y del trabajo, m~le~rd~ 
inmaterial, simbólico objetivado o subjerivado, abren ~a necesi ~zar 
repensar conceptos clásicos d e la sociología del trabajo para an 
procesos de trabajo. 

4. La expans1on de los conceptos de control, 
regulación y mercado de trabajo 

4.1. EL control sobre el proceso de trabajo 1 

. los años 
· , · 1 ' d el rrabaJ0 en Jo~ Este concepto se popularizo en la soc10 ogi_a a del trabajo taY 

cincuenta, sesenta y setenta y la imagen <letras era l ~ 
- ducoVO· · pro 

. . ada el espacio ·.:11t1S y 
1 Se puede controlar en un trabajo el horario Y la J~rn . ' s las herrairu 

la calidad y canódad del producto producido, las materias pruna ' 
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. d , controlado frente al trabajo del asalariado de oficio o bien nza o. mu) , . d d 
. ¡ · 0 auroempleado y, hacia el funiro, el trabaja or e procesos 

de arresan 1 l' · · fl , h 1 
·zados En el concepto de conrro c asico rn uyo mue o a aurornaa · . _ . , 

· · olio.ca norteamericana de los anos sesenta, que lo entend10 a ciencia p . . 
l nera weberiana como capacidad de unponer la voluntad a otro. 
J ma · d ' 1 1 · 
En esra medida, en el proceso produc~vo_ se P.~ nan contr? ar ?s in-

sumos, Ja maquinaria y el e~uipo, la dis_mbuc10n. del ~~pac10 físico, ~l 
riempo de rrabajo, las operac10nes a realiza~, la calificac1on, los c~n~c~
mienros, las interacciones dentro del traba JO, la cultura y la subjeavi
dad, las relaciones laborales (entrada y salida al trabajo, ascensos, sala
rios y prestaciones, capacitación, a.filiación a sindicatos, los sindicatos 
mismos). En la perspectiva de Braverman se remitía a un nivel más ge
neral: en la producción capitalista, para explotar al trabajador, el capital 
tenía que dominar al obrero dentro del proceso de trabajo. Es decir, 
esta concepción remiáa, antes que al control, al problema clásico de la 
ciencia poliúca del poder y la dominación, pero en el proceso produc
rivo. Entendidos clásicamente poder como coerción, y dominación 
como consenso y, en un caso extremo, hegemonía. En general, el ám
biro del poder puede implicar la imposición personalizada o bien abs
tracta a partir de reglas organizacionales o técnicas. La dominación se 
acerca a la legitimidad del mando y, en el extremo, al reconocimiento 
P?~ parte de los dominados de esa capacidad intelectual y moral de ser 
dirigidos por la gerencia. Es decir, hunde sus raíces en el campo de la 
cultura Y la subjetividad, en la construcción de los sentidos del trabajo 
Y de las relaciones entre las clases en los procesos productivos que su
pone los _niveles cognitivo, moral, estético, sentimental y las formas de 
razon_anuenro cotidianas, sintetizadas en discursos y formas de con
cie~:1a no discursivas. La hegemonía y, en general, el poder y la dom.i
naci~n pueden ser todos concebidos como construcciones sociales 
que 1 ¡¡ 
. mp can estructuras de los procesos de trabajo y fuera de estos, 
mteraccion . di . . 1 
d ., es mme atas y mediatas, formas de dar senados en a pro-
uc~io~ Y _en otros espacios de interacciones y niveles de realidad. 

pueds e~ir, e.I poder y la dominación en el proceso de trabajo, que 
tnoni~ smtenzar~e _en constelaciones tales como clientelismo, patri

smo, caudillismo, dominación burocrática, patriarcalismo, de-----~quinaria, el -m-é-to_d_o_d_e_rra_b_. _l _ali ___ fi ___ ,- -1 -d-.- .- .-_-d-1 -b-. -1--c-i-ta 
on,el in ªJO, a c cac1on, a 1VIs1on e era aJO, a capa -

las Ptesuc~reso ªla ocupación, la salida de la misma el ascenso el ingreso o el salario, 
ch~-- iones En ttab . , , . 

u.uios po · ªJOS no clásicos puede haber control por el cliente, por cIU-
de trabajo r agent~s de la autoridad estatal, por lideres gremiales, por la comunidad 

'por parudos políticos. 
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mo~rac1a, dictadura, oligarquía, etcétera u . o 
traves del concepto de control p 1 ' P eden operac1onaüza 

, . . ero e control tie rse a 
e~1, que tlpo de relaciones de producción se c ne que especificarse 
c1on, de autoempleo, de subcontratación t , o~creta -de explota-
de lo · b d 1 , e cetera- En a stracto e poder y la doiru· . , · este camino ¡ · 1 nac1on en el pro d 
1ac1a o concreto del control con v . di . ceso e trabaio 
d 1 anas mens10 1 · ~ 

e debate del proceso de trabaio puede , il nes, as tipologías 
d . . . :i n ser u t es -contr 1 , . 

a m1mstrat1vo, autocontrol- sin olvºd o tecruco, l . 1. . . ' 1 ar gue todas las for d 
contro imp ican ciertas interacciones i21.1alitar1ºas o . , . mas e 

. . o < jerarqmcas que 
esta~ 1~teracc1ones ponen en juego símbolos y sus interc bº ' 
goc · li am 1os o ne-

1ac1ones'. que imp can reglas formales e informales, en relaciones 
con deternunadas estructuras. 

Remitiéndonos a los grandes tipos del trabajo no clásico (De la 
~arza, 2008), hay que hablar, en primer lugar, del trabajo no clásico de 
~1po I, q~e es aquel que se realiza en espacios fijos y cerrados, con traba
j~ asaJanado o no, aunque con intervención directa de los clientes (por 
ejemplo, en el piso de los supermercados).Aquí el problema del control 
emp_1eza por el que puede ejercer el empleador en su caso y la coope
rac1on o resistencia que pueden hacer los trabajadores. En esta dimen
sió_n caben los aspectos mencionados pa1c1 el control en el trabajo capi
talista, pero al que hay que añadir el que puede ejercer en mayor 0 

menor medida el cliente y la propia comunidad de trabajad~res: ~ 
control del cliente empieza como presión simbólica para la realizao_on 
del trabajo en el espacio y tiempo esperado y con la calidad requerida 

· · les esan-por este. En este control puedenjuQdr las reglas orgaruzac10na º d 
ºd . º . l ., ·ncJuyen o rru as por el cliente u otras más amplias de la leg1s ac1on, 1 

1 d l l · , J ética com-
os erec 1os mercantiles hasra el recurso de la ape ac1on a ª . 

b
. , d . interacc10-
mada con las emociones. Esta presión puede tra uc1rse en . ex-

. · _ 1 , l caso sin · 
nes, peoc1ones, reclamos hasta la demanda lega1, segun e . ' 

0 
del 

cluir el uso de la fuerza física o simbólica por parte del cliente 

trabajador. arnbu-
La situación se complica para los trabajadores en Ja _venr~ locales 

!ante, el trabajo del taxista , del microbusero, que se re~za eenrre su
fijos o móviles pero en espacios abiertos a las interac~ion1~) cuando 
jetos diversos en el territorio (trabajo no clásico ~e npo e~presad~s 
se trata de trabajo asalariado, valen las consideracion;s ya e punrtlali
para esta relación obrero-patronal en el tipo I, Y habna q~eados no ~e 
zar la relación con el cliente. Pero en el caso de autoeinp ,, de rrabaJ0 

, "contrato b. 11-
puede hablar de la participacion de estos en un 

1 
d echoha ie 

d.fc · de er nre al cual formalmente se pueda apelar, a i erencia . . previarne 
. 1 serv1c10 

te del seguro social, que puede rec amar un 
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d 
· 

0 
que en el meior de los casos valen reglas más generales 

racca o, s111 :.i d 1 · , 
1 d ho Civil del comercial del penal, del reglamento e po ic1a 

de erec · , ' · 1 
d 1 d salubridad. Pero lo que lo hace francamente complejo e 

0 e e . . 
b · en territorios abiertos es la emergencia no necesariamente 

rrJ ªJº · · · li l 1 
· 

1
a·a·ca de actores de dicho terntono que no 1mp can a re a-11scen · 

~ión proveedor-trabajador-cliente; est~s actores pued~n ser tran-
seúnces, policías, inspectores, otros trabajadores de la nusma ocupa
ción. lideres de organizaciones que no son sindicatos de este tipo de 
crabajadores o de otras actividades. Aunque las relaciones de los suje
cos mencionados con los trabajadores por cuenta propia no son las 
del trabajo asalariado en el sentido clásico, sí impactan al trabajo, im
pactan el uso del territorio para trabajar, al tiempo de trabajo, al tipo 
de producto, a las ganancias, y hasta a la existencia misma de la ocu
pación. Aunque fueran interacciones eventuales, no necesariamente 
son extraordinarias y muchas veces es posible establecer regularida
d~.s en cuanto al tipo de actor que interacciona, el tipo de interac
c10~, l?s contenidos prácticos y simbólicos, las cooperaciones, ne
gonac1ones y conflictos . 
. El _tercer tipo de trabajo no clásico (tipo III) se produce en espa

nos ?J?~ Y cerrados privados de reproducción, como en el trabajo a 
donuciho con iºnt · · . • eracciones precisas con patrones proveedores y 
clientes Lo q - d 1 · ·d ' . · ue ana e comp eJ1 ad en cuanto al control son las 
presiones que viene d l e: ·1· 1 . _r: di . 11 e a iam1 ia, as mtenases y a la vez contra-

cu~cdiodnesdenl tre l_~s espacios de trabajo y los de alimentación aseo 
t a o e os ru d . . , ' ' 

consºd nos, escanso o divers10n. Los actores adicionales a 1 erar son los hi i 0 e: ili. mo espa . d :.i. s, esposos, iam ares que cohabitan en el mis-
cio e traba10 0 v · · . , . 

afecto u t . ;J ecmos Y que exigen atenc10n tiempo 
orotipodetraba· Id , · ' ' des virales. ~o, como e omestico, para sus necesida-

4·2· La re / . , -gu ac1on laboral 
Este terna h 
asa! · ª estado asociado · . . 
. anado sin regul . . en su ongen al surgimiento del trabajo 

s1~os """ ac1ones ru prot · 1 . 
d "•111 y XIX L 1 h ecciones en os trabajadores en los 
e ley · as uc as ob fi · 

. 1 es, contratos , reras ueron conqmstando un cuerpo 
di sala · , etcetera qu 1 , 
pi no Y prestacio l ' e regu anan estas relaciones en cuanto 
cio~º· los tiempos dentes,ba _entrada Y salida de los trabajadores del em-

n nec . ra a i o las c. . d -esana, la fi ;J ' rnnc1ones a esempenar, la califica-
orma de ase d en er entre categorías, cómo resolver 
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las disputas entre capital y trabaJ·o l . 

d 
. , as sanciones a l b 

cuan o mcumplan las normas la movili·d d . os tra ajadores 
1 1 e ' a interna 1 li os esca a1ones, la participación e11 las d . . ' . ª po valencia 
b 

· d ec1s10nes ante d • 
a.Jª ores o de los sindicatos en los cam.b1.os t l ' r~ores e los tra-. · , L . ecno ogicos d 

111zac1on. o antenor se extendió más all' d l l ~ e orga-. . ª e ugar de trabajo h · 
reconocmuento de los sindicatos de las . t. . ac1a el . 

1 
. . . , ms 1tuc1ones de se r·da.d 

socia y las de lajust1c1a del trabaJ·o así como de 1 , 1 ~ 
1 

li . . ' os vmcu os mas am-
P os entre Estado, smdicatos y organizaciones patronales 'T' d · d ' . · J.O o esto 
se _cons1 e~o por mucho ,uempo que sólo era pertinente para el tra-

bajo ~salariado, por la razon de que en este tipo de relación labor.i1 se 
podna demandar por el in~umpli~ento de las normas a los trabaja
dores o a las empresas, a diferencia del autoempleado, a quien al no 
contar con un patrón se le consideró ausente de una relación laboral. 
Ahora bien , la relación laboral en sentido restringido puede ser la que 
se establece entre el capital y el trabajo, que parte del puesto de traba
jo y que se extiende hasta el Estado y las instituciones de jusácia la
boral y de seguridad social. Sin embargo, en sentido ampliado, la rela
ción laboral no sería sino la relación o las re laciones que en el trabajo 
se establecen entre los diversos actores que participan interesada o 
circunstancialmente en este y que influyen en el desempeño laboral. 
Con esta definición ampliada de relación laboral (Moore, 199?) 
como interacción social, con sus atributos de práctica e intercambio 
de significados dentro de determinadas estructuras, los actores ª con
siderar no tendrán que ser solamente los que contratan fu erza de~
bajo y quienes son contratados: dependiendo del tipo de trabaJº1• · · esados en ª 
pueden ser actores muy diversos no necesariamente mcer enta 
producción de un bien o un servicio determinado, como Ja v 

ambulante. . fijos y 
En el trabajo no clásico de tipo I (asalariados en espaci~ tener-

cerrados en interacción directa con los clientes) vale la pe~a li:nte es 
se en la parte correspondiente al cliente. El buen tratop c el asala

. , 1 b al ara 
parte muchas veces de lo pactado en la relac10n a or · ld' el ince-
riado en el piso de las tiendas Wal-Mart o del MacDona s~a puede 

fi · · y cortes1 . 
raccionar el trabajador con este actor con e ciencia . 1curnpli-

b · F te a un 11 
ser parte de la regulación formal del tra ªJº· ren 0 a ocras 

. d d. la empresa . . s 
miento de esta norma, el cliente pue e acu ir ª Jos serv1c1° 
instancias de regulación -por ejemplo, en el caso de uede ca111-
médicos- para demandar al trabajador, Y eventualn;ei:t~e~esante po
bién recurrir al derecho civil o al penal. Per~ ~o ~:~ :~bajador en~ 
dría ser la regulación informal que apela a la enea D ndiendo d 
atención, a la cortesía o a las buenas costumbres. epe 
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ba1
·0 no clasico. a 

fJtra 
., ueden influir sobre el trabaj ador sentimien~os de 

caso, cambien. P . dos) y la presión simbólica y hasta física de 
· · (d1scapaclta L 

compas.10n h. ·eran causa común con los reclamos de uno. a 
. cliences que io l . 

orro~. d 
1 

li te puede encontrar apoyo en reglas de a orgamza-
non e e en d . 1 1 r:. ~ 1 a al rrabaJ· ador -las horas de entra a, 1gua que as 

C!Oíl que c:mp e b . d d 
horas de salida 0 los poros en la actividad del tr~ .ªJª or pue en ser 

·. de disputa-. Es decir, las reglas burocrat1cas de la empresa 
momos · · l gu1 · ' 
ueden ser usadas por los usuarios y con esto adqmnr a re ac1on r , . . 

!Jboral, en la práctica, un caracter tnpart1to. 
Orro canto se puede decir de reglas sancionadas directamente por 

el Escado-sanitarias, criminales, mercantiles- que el usuario puede 
hacer suyas y esgrimirlas frente a un mal servicio por parte del traba
jador. Cuando corresponda, las reglas pueden provenir de las organi
zaciones gremiales o políticas a las que pertenezca el trabajador, o 
bien a ámbiros desligados del trabajo para actores no clientes, como 
re~amemos de tránsito, sanitarios, de moral pública, etcétera (trabajo 
no clásico de tipo II) (Lindón, 2006). 

Es decir, podemos encontrarnos en situaciones de imbricacio
nes de reglamentaciones complejas formales e informales no exen-
m d d. ' e contra 1cciones y a las cuales los actores pueden apelar en los 
caso~ ?e violaciones o para ganar ventajas en la prestación de los 
serv1c1os. 

4.3. La constmcción social de la ocupación. 

Po~iblememe es el conc . . 
tel!Z4 Ios d epto que en el caso del trabajo ampliado sin-

os conceptos ante . - d 
rantes. Otra vez h nares ~ ana e otros elementos impor-
asalariado clási~ aEylque buscar el ongen de la discusión en el trabaJ·O 
ci' d º· concepto de 1 d on e asalariado emp eo, enten ido como ocupa-
abscraccamente c s para un patrón, mucho tiempo ha sido pensado 

!
(fuerza de trabaioomd·º, reMsultado del encuentro entre oferta de trabaio 
es q ~ ' ina arx) y d d d ~ Ye! u: supuestamente per .. , eman . a e esta; las variables centra-
eni ~umero de puestos di nutt~an explicar el empleo serían el salario ti/ leo, así como el nú spodrubles con respecto a los solicitantes de 

e aná}j · h mero e oferente d b · ( arrib SIS acia la famili ) s· S e tra aJO Otros extende-
Con: ª la obtención d ª · m embargo, en el trabajo asalariado el 

oferta ~~~eprecisión. Poree~~::~:t~a de trabajo puede ser detallado 
emplea hecho un tipo d . , oferta de fuerza de trabajo esta 

rse y co e acc1on emp did 1 ' ' mo en todas 1 . ren a por os que desean 
as acc10nes sociales, se parte de situacio-

1 
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nes que el futuro trabajador no escoo-ió de p ¿· 
d · 1 :::> • uestos ispo ·bl 

re es. ~ocia es_ y de sus propias concepciones acerca del n1 ~s. de sus 
tambien de cierta estructura de la familia . ~rabaJo. Parre 
l . . , 'en ingreso, en Jerar . 
o que se considera trabajos lecntimos de redes e: ~:i: qui~s, en 

d . d . :::>· ' tanu.uares, de anu d 
e compa razgo, que pernuten llegar a veces a las fuentes d st~ ' 
(Be~e?a y Roldán, 198'.).Además, el oferente de mano de ~b~mÚe: 
a solicitar empleo con cierta educación calificación y . · · :o 
b l , · . ' expenenc1a Ia-

ora , genero, etrua, ongen urbano o rural y reg ional en ci·e r 
d 

. . , romo-
mento e su ciclo vttal. Por otro lado, se sitúa en estructuras macro 
que_ p_u_eden aparecer invisibles para el actor, pero que influyen en sus 
posibilidades de empleo, como la coyuntura del crecimiento o crisis 
de la economía, las estructuras del mercado de trabajo. Por el lado de 
la demanda de fuerza de trabajo, esta tiene que ver con la microeco
nonúa de la empresa, el mercado del producto, ventas, inversiones, 
exportaciones, y la macroeconomía que la impacta (inflación, tasa de 
cambio, déficits en cuenta corriente). Pero también con la configura
ción sociotécnica del proceso de trabajo de la empresa (tecnología. 
organización, relaciones laborales, perfil de la mano de obra, cultura 
gerencial y laboral) y las estrategias de la gerencia de manejo de p~r
sonal, de relaciones laborales, etcétera. Cuando sea el caso, pue~en in

fluir las políticas sindicales de contratación de personal; por eJ~111P11°· 
. . . d 1 l d Sin olvidar as el dar preferencia a los familiares e os ya emp ea os. lí .· s 

·d d ·al las po tica restricciones de las leves laborales o de segun a soci , ' 
sindicales y los contra~os colectivos de trabajo. . , . volu-

d d ba10 escan 111 En el encuentro entre oferta y deman a e tra 'J d ciertas 
. - . d emplea o con 

erados sujetos que tienen intereses: uno, e ser d ero estos 
· · 1 d · al pleado adecua o, P condiciones y e otro, e conseguir em . 1 dos por es-

, . , li . d o impu sa no actuan con entera libertad, estan nuca os. 
0 

ubicados 
. l enc10nadas, per tructuras nucro, mezzo y macro como as m . d cuerdo con 

l ·, d t aba10 e ª · en estas los actores conciben la re ac10n e r 'J uede coin-
, . . 1 l el encuentro p 

sus intereses, experiencia y carga cu tura Y . 
cidir por los dos lados o frustrarse. . . más suscantiV<l 

. 1, . d · I la diferencia . que 
En Jos trabajos no e as1cos e upo ' de crabaJº Y 

· d 1 li n el lugar (haY con los clásicos es la presencia e c ente e d 1 consuJ!lº r;, 
· · . l momento e ce). JJ> el producto o el servicio se genera en e el restauran 11-

un producto material que se vend~, y consu;:: :mbién direcca~:ca
decir, la construcción de la ocupac1on dep~ dor ero el ser ~ono11su
te del consumidor, que no contrata al trabaj; ~~aquel este ·~ n del 
do el trabajador por la empresa dep~nde ~ q_ la repercu~º e11Óª 
miendo en el acto mismo del trabajo. Es d~~~~ta. Esta pre er 
mercado del producto sobre el empleo es 
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El trabajo no clas1co: a a 

. e basa sólo en el precio y en la calidad del pro-
del consunudorbn? s la atención personal, de tal forma que en la 

· tam 1en en . d 
Jurro. s1~0 cial de la ocupación no es posible separar e manera 
rroduccion sod d de trabaio de la demanda del producto o al 

diaca la eman a :i , 1 . , 
mme se dan en dos fases separadas. Ademas a pres1on por 
menos escas no · · d alid d fj f 
. d 1 cli~nte de recibir un producto-servic10 e c a y a ec 1-
;;~~ a~ecuados permanece durante toda la activid~? laboral y ~o 
forma parre solamente del momento de la c?~tratac1on del trabaja
dor. Es decir, la consrrucción social de la actlvidad es permanente y 
puede verse coartada por las malas relaciones del trabajador con el 
cliente, además de con la propia gerencia. Por el lado del cliente, su 

' demanda de servicio implica precio y calidad del mismo, pero dentro de 
li calidad está la calidez de la relación con el trabajador y la organiza
ción.En unos casos el producto puede ser de compra-venta - compra 
en un supermercado, servicio tradicional de un banco en sucursal-· en 

' orros, el producto se consume en el lugar de trabajo -hospitales, ho-
ieles, resraurames-, pero en todos estos la calidez forma parte inte
grante del servicio. Este factor puede alterar la demanda del producto 
y con esto afectar el empleo. 

la construcción soc ·a1 d 1 · , . ,b· 1 e a ocupacion se complica en espacios 
' ienos sean los t b . d . 
2006) L, d ra ªJª ores asalanados o no de tipo 11 (Lindón · ª emanda del d · fl ' 
irucción de est · d pro u~to rn uye directamente en la cons-
chentes. Es d ~tipo e o:upaciones, en lo inmediato depende de los 

ec1r, un condic1on d. d 
mercado del prod anee irecto e estas ocupaciones es el 
1 . ucto para . . 
e. npo de producto 1, . 1 sm~et1zar, en el que cuentan la inflación, 
otr~~agentes pued:: a n~~e de mgreso ?e la población. Pero muchos 
pac1on. Primero, las p~sibl: u obs~cu~zar la constitución de la ocu
;ue pueden permitir o im sd?rga111zac1ones gremiales no sindicales 
; c~~Unidad de ocupad:e ~ocuparse, además de los miembros de 
io;io l!Jfluencia de actoress nºo lebotrals competidoras. En segundo lu-

,corn0 p d a ora es pero q 
dientes 1 ue en ser agentes p ' bli . u~ comparten el terri-
Protest;n os transeúntes y habita u c~s rntrans1gentes o condescen-

PoreJ ruid:!ª suciedad, por inv:: ví~s la ,zº?ª -ciuda~anos que 
de Productos . No habría que olvidar a 1 publicas, por delincuencia, 
o&ece a 1 li para la venta q os proveedores de insumos o 
b ~upac~~~ entes y sobre ios uer!~eden presionar sobre lo que se 
~llJtarias, lab~r~den influir la; re~;~~ Sobre_ estas construcciones de 
I:C\ierdos cor e~ para cuando s entac1ones urbanas o rurales 
n es14 tne/daorat1vos entre or e_ emplean asalariados, fiscales lo~ 

i no ha ganizaciones gre . 1 . , 
Y que dejar de 1 d nua es Y gobiernos. 

a o un concepto ampliado de 
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c<?nfigurac1on soc1otécnica del proceso d . ., 
cliente como m:ia dimensión importante. e trabajo - que implique al 

En los trabajos no clásicos de tipo III 1 
· fi º , en os que se t b · 

pac1os JOS y cerrados del trabaJ·ador ade , d 1 - ra a_¡a en es-
b · al · ' mas e o senal d 

tra ªJº as anado y para clientes proveedo • a o para el 
l b , - . . ' res Y mercado del r d 

to, 1a na que anadir la influencia material y s b. . d P 0 uc-
l ·b . . u ~et1va e la fanli.lia 

por as pos1 les contradicciones entre espacio y tien1p d b . 
d 1 . o e tra ªJº con respecto e necesario para la reproducción famili (B , . 

Roldán, 1987). ar enena) 

En todos los casos, la perspectiva de sujetos implica que las estruc
turas como las configuraciones sociotécnicas de los procesos de tra

bajo presionan pero no determinan, que estas presiones pasan por la 
subjetividad de dichos actores y que la construcción de controles, re
gulaciones o la propia ocupación implica generar decisiones en inte
racción con otros sujetos situados también en estructuras de trabajo o 
de afuera del trabajo y poseedores de capacidad de dar significados. 

Finalmente, el problema de la estandarización o rutinización. no 
es exclusivo de las producciones m ateriales, puede ~a-~er esrandanza~ 
ción en el trabajo simbólico, por ejemplo, la repenc1on de ~n ~h0''1 · · ·, 1 , bli b º 1 · tos de la ingeruena de sm 1nteracc1on con e pu co, o ien os 1nten _ 

. dº - d aunque en un exrre-software de estandarizar el 1seno e programas, . da ·-
., . ., , ssuiecoalaestan n 

nlo el trabajo de creac1on-1nvenc10n este ineno :.i ?OOS) 
. , . 1 d 1 · ti'fico (De la Garza,~ · zac1on como el del artista o e e cien 

' 

t de modelo 
5. Expansión de los e once~ ,ºs socio técnica 

Productivo o configurac1on . onórnicas 
1 . dades soc1oec 

y estrategias en ,ª~ um 
de traba1o no clas1co -

~ un con 
tili do col11° 1 . ha sido u za r aríall e 

El concepto de modelo produ~tl~Oales variables que exf-p iycssenet y 
, 1 s pnnc1p ali ( re cepto que incorporana ª esa capit sta derrias 

d · de la empr d y 1110 
comportamiento pro u~a~o bre todo para gra~ ~s Las variables 
Boyer 2001). Se ha aph~ado s~ utomottiz terITI111 . 

' 1 d la 111 ustna a 1 arre-
empresas, como as e e crabajo e .

0 
13 

e~~==~=:~=-~--~-:-:-==:,:;;~. ;¿dÍell~os~p;r~ocesos ~ , del i;rabaJ :a-- . , n sociotecnica e anizac1on uerenc1 
2 Entendemos por co?fi~raf ~ºcecnología, el tipo ;e o;; y las culruras ~ 

glo conformado E?ºr ellrubve le: el perfil de la rnano e o 
forma de las relaciones a ora , 
les y laborales. 
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ba1
.0 no clas1co . 

El tra 
. luye este concepto son la estrategia de nego

¡¡Ús comun~ .que ;~~uctiva, una relación salarial, una forma de g~s
n()). una po~nca. P d 1 ano de obra. Son evidentes las ausencias 
. . raaruzac10n e a m , 1 1 
non Y 0 

=> • tantes como el nivel de la tecnologia Y as cu -
' ·penos tan unpor , 1 
ae ª1

1 
b ral,,s )' aerenciales y empresariales. Ademas, en e concepto 

mras a o " o · , · ali t . · h que aclarar si tiene una connotac1on rac1on s a, ac-de e)rrategia ay . d . , 
· ales con capacidad de cálculo de las opc10nes y a opc1on rores rac1on . . · d 

d ¡ ue da la meior relación costo-benefic10 o bien si se trata e 
ea q ~ ., l d . . , . 

una forma de denorrúnar la construcc10n de a eclSlon con mter-
rención de estrucruras, subjetividades e interacciones. Por otro lado, 
d concepto de modelo tiene un fuerte sesgo funcionalista y de in
tegración funcional entre sus partes, marginando los aspectos con
tradictorios que pueden incluso definir una configuración. Por estas 
razones, preferimos hablar de configuración sociotécnica del proce
~- de trabajo, conformada por el nivel tecnológico, la forma de ges
ºº? de la mano de obra y de organización del trabajo, el tipo de re
uno~es labor~les, cierto perfil de la mano de obra y culturas del 
trabajo, gerenciales y empresariales, con posibles contradicciones es
~c~~es entre sus partes y con relaciones duras y laxas entre estas 
de-~ arza, 2001).Vistos de esta forma, tanto un modelo de pro-

UcCJon como una confi . , . , . 
ni1·e[ d l gurac1on soc1otecruca son estructuras en el 

e a empresa que pued 1 ro de unidad . , . en comp ementarse a través del concep-
soc1oeconorruca d t b . . . 

segundo nivel com , 
1 

e ra ªJO, que implica estructuras de 
' o senan as rel . li 

c_on el mercado de t b . 1 aciones con c entes y proveedores 
SU!dica!es y poli,.; ra ªJº ocal, con culturas e instituciones y actores' 

ucos, con el me d d 1 di 
enmarcados en cierta nor . . rea .º , e nero y de la tecnología, 
do o no dústers y caden mat~v1d~d JUndica no sólo laboral, forman
~e~cer orden, corno serí~ f :~ducluvas.Y en relación con estructuras de 

Y extern ¡ . e a macroecon ' l . 
go n b o, os Intercambios . 1 onua, e mercado mter-
co~pºo asta con definir estructsectona es económicos. Sin embar-

'11 rtarni uras de t · 1 
tetviene ~nto de las empresas res ruve es para entender el 
nivel lasn Sl!jetos que construye , po~qdue además de estructuras in-

, geren · n sent1 os · , . 
cuando e . c1as, los rnandos d º e mteractuan: en el primer 
Proveedo xisra; en el segundo eme tos, los trabajadores y el sindicato 
11¡ res, o las , mpresas que fi . 

enraJes sindi ¡que financian vend ungen como clientes o 
Políti ' ca es y lí . ' en tecnoloo-í .. cas econ· . po t1cos· en l b.a, actores guberna-
11on la onuc ' e tercero 
e , Produc . , as y de aquellos ' actores de las grandes 
ºllsiderar 1 c1on, la circulac·, que marcan rumbos en la . 

un as e . ion y la ti mver-a estru strategias d s nanzas Es dec · 
eruta.En . e negocios co . . ir, es un error 

Prirner lugar, en la mo s1 fueran elementos de 
empresa cabe hablar de di 

versas 
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. Oedo 
estrategias en los procesos de trabaio (d 1 

• • J entro de est 
orgamzanvas, de relaciones laborales d as, tecnológicas 

l ) 1 . , e mano de ob h · 
ra es , en as relaciones con el entorno (d li ra Y asta culru-
d · . , e c entes y de prov d 

e mcorporacion de in.ano de obra d fi . . ee ores, 
·, d , e nanc1anuemo de . d .. 

c10n e tecnología, de forn1ación de encadena . ' a _qu1s1-
nuentos o asocia · · 

con otras empresas, universidades de relación con si· d. cion 
E d 1 . , n icatos, con el 

sta o y os partidos) . En el tercer nivel de énfasis, en la tecnología, 
e? la mano de ~bra y su cos,to o su califi~ación, de exportación 0 ha
cia el mercado interno, etcetera. Es decir, hay muchos niveles de las 
estrategias y no pueden quedar reducidas a las de negocios y produc
tivas. El proble1na es que estas estrategias juegan ciertamente con las 
configuraciones sociotécnicas y las de las unidades socioeconómicas 
de trabajo, pero en una relación dialéctica, en donde las estrategias no 
son derivadas inecánicamente de las configuraciones sociotécnicas, 
puesto que a una c onfiguración puede corresponder~e más d~ una 
posible estrategia, si.no que las estrategias son ~onstru,1da~ en ciertas 
condiciones sociotécnicas y de las unidades soc10econo1111cas de pro-

. , , d l · es y cálculos de los ge-duccion pero pasan a traves e as concepc1on 
, . , l tr baiadores (a veces con 

rentes y e1npresarios en interaccion con os ª J li . em-
los sindicatos) y, en otro nivel, con los poderes e~tatalales, pol:bca~~~.Es-

. . di 1 1 · les locales nac10n es 0 g presanales y sm ca es en os ruve ' . fi ciones so-
. 1 l bre las propias con gura . ¡ tas estratecnas se vue ven u ego so . · l de pos1b es 

t>- .d d d t ba10 en una espira 
ciotécnicas y de las um a es e ra J 

transfonnaciones recíprocas. . }' · os cabe un concep-
Para el caso de los procesos de trabaJ~ no c asic general cendría las 

· ' ca que en · ' la 
to ampliado de configuración soc1otecrud organización y gesoon,l s 

· ) el aspecto e . b) en a 
siguientes extens10n~s: a en . , de clientes y otros actores, ciales y 
inco~poración de la mtervenc~onen las culturas laborales, gere~el con
relac1ones laborales, otro canto, e) . órnico y cultural. 

1 
que 

. . di l rfil soc10econ . nc1a o , . 
empresariales a su vez, / e pe os especial 11npo~ca irnboli-
sumidor. Adquiriendo en estos_ ~roces¿ cir las interaccione~ sos de Ja 

·' ¿ rv1c10 es e ' · ¿ ·recnv -.i .. 
otros llaman la relac10n e se ' trabaJ·adores ru . : rnparo~ 

di q ue no son d c1on co 'di-cas con actores versos d ·, n y repro uc . ecro co 
. . te pro u cc10 . do enjU ::? • co 

empresa, con la cons1gm~n . disensos, poruen d azonarruen 1 
de significados, de n~goc1acio~~s yestécicos y forrnas bl:~rnientodenla~ 
gos cognitivos, emotivos, n;o~ , . plicando el esta parce e 6-

'di pracocas, Hn . corno d on formales y cou anas, y . de relaciones Jjado e e o-
nfigurac1ones to arnP . 11 J11 

práctica de nuevas ~o , . Con este concep . de i;rabaJº' e Ja "e-
configuraciones, so:1otecrucas .. dad socíoeconórnica elaciones de =' 

guración sociotecruca y de un; e incorporar las r 
chos sectores no clásicos habna qu 
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ba1·o no clasico. a 
El tra 

. d es con autoridades gubernamentales, con pro-
rencia o los r::1bap orl . ención en lugar de sindicatos o de las 

tientes y a mterv , 
reedores _Y e . il' de autoempleados o empresariales. M as que una 
c~rporJ~IO;ee~~;vdi~ersos actores involucrados, ? abría ~u,e ~ablar de 
e5trategia . , , . conformada por relaciones s1stenucas o en 

nfümracion esrrareg1ca, . d , l 
co :>di . , d esrrateoias parciales como las menciona as, mas as contra cc1on, e ' v· . . 

· d los actores en diversos niveles y sus mteracc1ones. concepaones e 

Conclusiones 

Los trabajos no clásicos, diferentes de la evolución de las m anufactu
ras, pueden implicar la incursión del cliente en el proceso de trabajo 
y con ello la necesidad de ampliar los conceptos de producción, de 
comrol, de relación laboral y de construcción social de la ocupación 
~menos a un actor más que no es el patrón ni el trabajador. Pero 
ta~bién el trabajo no clásico es aquel en el que el componente sim
bólico del producto -la producción de símbolos- puede predomi-
nar sob ) b. · · . , .re as o ~etlvac1ones fisicas de los productos. Los productos 
sunbohcos pued b' · d · . , en ser o ~et1va os o subjet1vados . Pero en ambos 
casos el nucleo d 1 · ·dad d · . d 1 b . e ª acuv1 e trabajar se realiza en la conciencia 
e tra ªJador y no lm D 

co del t b . manua ente. e tal forma que el análisis clási-
ra ªJº como op · fi · llevan sub· . 'd d erac1ones s1cas de transformación que con-

~et1v1 a no es . al l . 
limbólica (Ar h eqmv ente a os trabajos de producción 
. . c er 1997) Ot d' · li , xilio de la . 1 ' , · ras isc1p nas tendnan que acudir al au-

soc10 ogia del t b . 
ducción de símbolos· las t ra ,ªJº par~ ~ntender los procesos de pro-
CUl1t1ra, las de los s ·. . eonas cogrut1vas, las de la producción de la 
di enunuentos l ' · 1 

ano (Alexander 1992· S , as estet1cas, as del razonamiento coti-
~l concepto de c~nfi ~a e_";ell, 1 ~92) . P?r otro lado, puede ampliarse 
e trabajo clásico (cgu dc1on soc1otecruca construido para empresas 

t.irnb·' uan o ah l li . 
ria] ien el concepto de rod ora_; c ente interviene), ampliando 

rn ,a ~a producción de p .. ucc1on, de la producción fisico-mate-
atena] . serv1c1os · l d 

zas e Inmaterial E 1 'me uyen ° la producción simbólica 
.exc1u·d · ne caso del · l 

bito d 1 os en el análi . d l comerc10, os bancos y las finan-
!etio e la producción h~~ , e a econonúa politica de Marx del ám
forrn: centrado en el p, roblna que dar la discusión en un análisis pos-
. • toda l ema de la · ' d 

circulación s as actividades eco , ~reac1on e valor. D e cualquier 
en el sentido el' . _nonucas, sean de producción o de 

as1co impli . 
' can trabajo, de tal forma que el 
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conc epto d e confi~ra . , . ue de la Garza 
co~parable p a r a c~al ci?1~ soc1oecon ó mica d e Toledo 

? obierno, a_l tonudo ¿;;1~~~ ~~1~~r d e 1~, econon;[:~~~f~ón sena llli; 
JO. En l a nusm.a ni.edid 1 gurac1o n socioec , _Yendo el d ¿ a, e o tro e ononu d e 

e producc ión pudiera h o~cepto d e unidad . ca e traba. 
mica de tra b ajo. Ambos pon~ogeneiza~se en el d e uni~~~1oec.onórnic1 
a condic ión de que incluuy~neanlan1p~arse p ara los trabai~~~1ooe¡c·o~ó. 

di 
o s SU J e tos p · :i e as1cos 

que r ecta inente laboran o c o ertmem es y no sólo 1 , mpran o vei d fi a os 
gun sea el ca~o, y que se admi ta como trab: -~n ue:za de trabajo,se-
produc_tos fis1co-n1ateriales, sino simbó lico-; no_ solo e~ que genera 
forma inma te rial. B a1o e stas con ·¿ . n atenales e mclusoenu 

. , J s1 e rac1ones el conce t d 
rac1on de estrategias empresariales o gere~ciales p ~ e configu-

q
ue 1 d · es mas pemneme 

e e estrategia, porque las e strategias p ara diferentes niveles pue-
de_n se r cohe~entes_ o no, no necesariamente formar un sistema.Mi 
nusi;1<?, cabe _investigar la construc ción de dichas configuracionern- ' 
trateg1cas b ajo e l supuesto d e que las confi2Uraciones estrucrurab 
(sociotéc n.ica s de los procesos d e trab ajo, d e l~s unidades socioeconó
rn.ica s d e trab ajo y las m acro-so c io-económico-políticas) no de1er-
1n.ina n las e stra tegias, sino que e stas resultan d e la interacción enne 
actores diversos en situaciones estruc turales, pero también con ~apa
cidades de construcc ión de sümificados (Bloch , 1983). En estas inte- 1 
racciones los sujetos coopera ; disie nte n o se conflictúan puesco q~e 

. ' d l d d 's del interés. F1-
nu nca se puede ignorar el proble m a e po er, a ema . , b . 

d d cc1on Y rra ªJº 
nalme nte la ampliación d e los con ceptos e pro u ·0•0 

, ' . . . . . (D b t 1999) y acc1 
d e bena c onducir a r e d.isc unr el d e ide ntidad u e ' d 1 osibili-

2006) , como e as p 
colectiva (Melucci, 2001; R e tamozo, . ' asi di . nes 110 cláSJ· 
dades de constitución de suje tos del trabajo en co~) cio 

cas (Bolta n sky y Cha pello, 2002; Bouffartigue, 19
9 

· 
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. lásico· la ampliación de los conceptos 
Resumen: ~J:I rrabaJO _",º e .1 elación laboral y mercado de 

de producc1on, contro ' r 

trabajo» . han adoptado diversas fo rmas desde los. años 
lJs tesis del fin dd rr~b:iJ; . se trató del fin del trabajo como arncula
ochenu dd siglo anee¡ nor.l ~m1eesrosociales por la heterooeneidad actual de las 

d 1 ·unto de as re ac1on . <> dor e .conJ 1 fl 'bilidad en las rrayecrorias laborales; su conrra-
ocupac1~nesl: luebgo~pi~1~~str~~ por tiempo indeterminado, regulado formal-
parte mu e rra ªJ ' . ti d b ·o v la ex-. di ali do Ante la emeroenc1a de nuevas ormas e rra ªJ 1 • mente. s10 e ZJ · <> fl _. 
tensión de otras antiguas no manufact~re_ras, en este ~nsayo se re_ e_x10na 
acerca de los contenidos objetivos y subjeavos del rrabaJO com~ acovidad Y 
de los propios producros de dich~ crabajo. Se_ trata de ~na refleXJon acerca de 
aums y antiguas formas de trabaJO que no siguen la línea de desarrollo de la 
manufactura desde la revolución indusrrial, se rescata sobre todo el compo
nente subjerirn del trabajo hasta el extremo de la producción purame~te 
simbólica, ramo en su forma objetivada (símbolos de la cultura) como subJe
rivada (existencia sólo en la conciencia del sujeto). Todo esto diferenciando 
enrre el trabajo clásico de aquel no clásico, en sus formas rradicional y mo
derna, definición que no coincide con la diferencia entre ripico y aripíco. Se 
propone la extensión de los conceptos clásicos de control, regulación y mer
cado de trabajo hacia los trabajos inmateriales o bien simbólicos objetivados, 
fonnando parte de una reflexión más amplia que debare la tesis del fin de las 
1denudades que vienen del trabajo frente a las nuevas formas de laborar. 

Palabras <lave: trabajo atípico, producción inmarerial, producción simbóli
ca, control sobre el trabajo, regulación, ocupación. 

Abstract "11ie n 1 . 1 k · on-c assica wor and tl1e broadening of prod11ctio11 
111r ri d ,r k cont~ol, work relationslzip and work market concepts,, , 

1 ~ rvor tlres1s 11 IS d d diffi tltr rird 0r 1 ,~rk '. 'd ª ople 1 ere111 appear1111ces from 1/ie 1980's 011. Fim 
~ "V 11~15 llltfll ed as 1lze . 1 .r 1 . . ' 

oirrrnt lreicrogen ·r if 1 . b· artiw ator O; t 1e soaa/ rela11omltips J!.roup by tite 
si1r 11115 tire i11d11~;J º¡ 1.1e )Od,, Sec?11dly, by the jlexibility oJ rvork patlis, 111/rose oppo-

rk . a , l1111e eter111111ed fior 11 1 d d d 11~ • G111e11 tire eme if . ' 111ª Y regu ate a11 tra e u11ion co11trolled 
d1mria/ jobs tlris paperge11ce 1º ue111 k111ds oJ work a11d al so tite extensio11 or old 11011-1'11-
. . , r mia yzes ti b. . 'J ' 
~111ry,as rve/I as ils produa· TI . . 'e o yect1~e a11d subjeai11e co11te11ts oJ work as a11 ac-
o 1101follow il1e mamifiia~ . . us is~ reflect1011 o11 11ew m1d a11cie11t ki11ds of ivork wiT/1 

sbpr'.ial 11 11e111io11 10 tl1e s11b~"''.'g pat 'fro111 1lze Iudus1ria/ Revolution omvards We pay 
ol1c p d . 1.JCCllve co111po11e t .r k • 

j1151 . ro uaro11, ;,, its objeaive fi (i " o; wor, as to tire extreme of rite pu re sym-
ru/ 1111 krlie s11bjea's co11sde11ce) "~er111 km/11ir~ symbols) as wel as subjective (existence 

1w • 111 ·t . · Yvt 111a e a diffiere b ¡ · ihe d!ífi ' s trad11io11al a11d mod fi uce wvee11 e assrcnl a11d non-classi-
ro11c~1 eref1ce be11vee11 rypical lll1d em ?n¡1s. 71ús defr11itio11 does 1101 111atclr up witli 
job; ass o <0111ro/, reg11latio11 lll1d i:11r1ca . We suggesr rite exte11sio11 of tire classical 
rela;ed ~con~~o11e111 of tlie broader r~ marke~ lo lit.e i111111a1eria/ or objective-symbolyc 

e111111es rotlltlrds the 11e1111v ~c~~o11 dk1s.cuss111g 1/ie thesis of tire e11d of worki11n 
K~vo ck . ays O; "'º' •111g. " 

lrol r · aryp1ca/ 1. • 
, re~111aii01 lllor~, 111111111terial d · 1• 0mipatio11. pro uctiou, sy111bolic produaio11, work cou-
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Introducción 

l3:5 acciones en el mercado de trabajo han sido las principales herra
mientas con las que los distintos países han fomentado la igualdad en
tre hombres y mujeres. Las políticas de ocupación dirigidas a la entra
da de las mujeres en el mundo laboral han sido, pues, pioneras en la 
co~secución de la igualdad. Las acciones han sido distintas en cada 
paIS,con ritmos e intensidades igualmente diferentes.Ahora bien, los 
e~~~i,os, desde la perspectiva de género, delatan una persistencia de la 
~~ision sex"Ual del trabajo, que sigue representando una infravalora
CJd on .del trabajo doméstico-familiar, ámbito con una presencia pre-
onuna fi li · ' bli .memente emenina. En gran parre porque las po neas pu -

cas desunad 1 · · , fi · d as a a mserc1on de los hombres en la es era pnva a, Y por 
tanto prop 1 d . . , d b . d 
rnéstico- u ~~ras e la ~ealizac1on de mayores ,co~s. e tra a~o _?-

familiar masculino, han sido mucho mas linutadas o mexis-

• Centre d'Es a· . . 
~enco d S ~ 15 S?c10logics sobre la Vida Quoridiana i el Tre.bal! (QUI r). Depar-
llatena (Be ociologia. Universitat Autonoma de Barcelona. Ed1fic10 B; 08193 Be
U1b.cat;car~~elona)_. Correos electrónicos: vicenc.borras@uab.cat; sara.moreno@ 

na.rec1o@uab.cat. 
S:oc/ • 

0¡¡111 dr/ Trab . 
llJo, nuev:i é · • ?5 poca. num. 67. orono de 2009, pp. 97-1- · 



98 
Vicent Borr,' as, Sara M 

tentes. Sin embaro-o pu d oreno, Carolina I> 

P
aí ::::> ' e en d. · · necio 

ses europeos D hí istmguirse el d l · e a q aras difi . 
e las políticas sociales y l~~~~ este trabajo se resal~:e;1c~as entre 101 

rea ' que debe tener en cue r es en la promoción deª unp_ortanci,¡ 
mundo doméstico En nta_ tanto el mundo m un_a igualc!Jd 
realizado distintas ~uto este sentido, cabe resaltar los ::~~~11 como el 
cas que pueden reforz::se~n torno a las políticas de care ~~que ~a.n 
reparto desigual de la caro-a ~:ot~;~o . de male breadwinner, . basa~:~~:¡ 
a lo largo de este texto es::,la . ªJº·. Lo que se va a poner de reli . 

1 d 
persistencia m e\e 

se:--ua el trabajo, entendiendo 1 ª,Yºr o menor de la división 
blicas se han esforzado que 1ay paises donde las políticas pú-

ll 
en superar el model d I b 

ando formas de fomentar la iQ"Ualdad o e ma e read111~1111er, ha-
ello, se han escoo-ido d . º entr_e hombres y mujeres. Por 
ses , d. 1 º , os realidades sustancialmente distintas: los paí-

nor icos Y os paises del sur de Europa 
El b. · · . b . 0 ~etlvo es el estudio de la persistencia de Ja división ma1al del 

t~~ ªJC: ~n estas dos realidades intentando ir un poco más allá del aná
lisis clas1co sobre género y mercado de trabajo. Por ello, además de 
hacer una pequeña incursión en el mundo laboral el interés radica en 

el _e~tudio de la presencia de los hombres en el trabajo doméstico-fa
miliar. Un objetivo que realizamos a través de los estudios europeos 
sobre el uso del tiempo.junto a un análisis de una de las políticas que 
trata de promover la presencia masculina en los trabajos domésti~osy 
familiares. En concreto se han escoa-ido los permisos de paterrudat· 
ya que se trata de una ~i_edida que ~a dirigida a Ja promoción dedi~ 
realización de trabaio de cuidados por parte de Jos padres. Esta m~ 'J 0 niza-
da pública pennite ver en qué medida los hombres han _rrodtag ida-

d 
. · · · ' 1 traba1os e cu 

o un cambio hacia la mayor parucipacion en os . . ~ lidades · d l disnntas rea 
dos. Y de nuevo hemos puesto la mua a en as . . . d li nte distintas. 
europeas, donde estas políticas han si o gerame 

1. El modelo male breadwinner y el Estado 

del Bienestar ¡ 
, el Estado ddi~ 

. , h mostrado corno 11 Ja -
Desde la perspecnva de genero se a ti dador basado e bili' 

. d obre un pacto un l sponsa 1 
Bienestar se ha constr~1 o s . e al hornbre a re ojer e 
visión sexual del trabajo, donde se atnb·1 a la familia, y a Ja J1lfu(llf'J· 

dad de proveer bienes y recursos mater~a ~~ pasada, presente y 
cuidado del hogar y de la fuerza de tra ~ 

. ión de los hombres en la esfera doméstica 99 
l.JJ mcorporac 

fi
º1.lra las bases de lo que se ha venido a llamar el modelo 

Ellocon ~ d ·5 1 
1 b 

,. d ,
1
•
1111

er. Tal y como Carol Pateman pone e mam esto, e 
ma ¿ rcil u . · 1 · . cial keynesiano esconde, baJO el contrato entre cap1ta y tra-
pJCto ~o b . . , 
bajo, un segundo c~ntrato _e1~cre ?,om res y mujeres qu~ tiene sus_ rai-

. históricas en la 111dusmalizac1on y que se hace efect1vo a parur de 
~ºSeº11nda Guerra Mundial. La autora utiliza la expresión contrato se
.:i1<1l~ara referirse a este segundo. Se trata de un pacto implícito en el 
origen del Estado del Bienestar cuyo modelo social requiere una de
terminada relación Estado-mercado-familia. El trasfondo de este 
modelo social se sustenta en la separación del ni.undo público y del 
mundo privado (Pateman, 1995; Murillo, 1996). El mundo público 
reconoce el derecho al trabajo, entendido como empleo, y el acceso a 
los derechos de ciudadanía. En cambio, el mundo privado contiene 
un trabajo no reconocido socialmente que imposibilita o constriñe 
las posibilidades para estar presente en el mercado laboral y, en última 
instancia, tener acceso a los derechos de ciudadanía. 

La _atribución del espacio privado a las mujeres supone que estas 
se dedican s_olamente al trabajo doméstico-familiar y, en los casos en 
que son acavas laboralmente, su horizonte en la vida se sitúa en una 
doble presencia. En ambas situaciones sus derechos quedan mediados 
por el cabeza de familia masculino. En cambio, a todo hombre en 
e_da~ adulta se le considera cabeza de familia aunque ni sea padre ni 
11qmera sea esposo E d · · d 1 1 · s ec1r, tiene to a a egitirnidad social para re-
presentarse a sí mis D · 1 v mo. e 1gua manera, los hombres que son padres 
' esposos lo son soc· 1 · b, li . con ¡ 

1 
d 1ª mente Y sim o camente nuentras cumplan 

e ro e sustent d · · al d · · , mune d S 
1 

~ ~r prmcip e la familia a traves del trabajo re-
tepres~n~· e ~s adj~dica Y asumen la autoridad del hogar, siendo los 
titucional ntes 

1 
el nusmo e_n todo lo que afecta el nivel público e ins

Exceprua~edn e que la mujer, cuando actúa, lo hace como delegada . 
o aquellas fun · li d 1 Propias de 1 b . ClOnes ga as a os quehaceres y gestiones 
os tra ªJOS de cu. d d d , . c. mili' . aquellas qu i a o Y omestico-1a ares, en especial 

· e como madre ali rutarias y ed . s Y esposas re zan ante las instituciones sa-
C ucat1vas. 

on todo, la separac. , 1 , . . Pone que la · . ion entre e mundo publico y privado presu-
presente en ~magen ideal del ciudadano es la de un hombre adulto 
son e mercado de t b · 1 as que no est' ra ªJO, exc uyendo con ello a todas las per-
Pasa an ocupadas m · · na ser cons·d d . • ayontanamente mujeres adultas. Estas 
cabe d 1 era as cmd d d za e famili a anas e segunda que dependen de un 
l!ledida a que las prot .. .,, que los de h ege como esposas, hijas y madres. En la 
'"ercad 1 rec os se con . fi . , d . o aboral 

1 
. siguen en uncion e la presencia en el 

,se 0 vida que la mayor disponibilidad de unos en ese 



100 
Vicent Borras S 

' ara More 
a
, b" · no, Ca~o1· 
m ito implica nec · '"ª Rec· l , . esanan1ente u1 . . 'º 

e ambito familiar En e . 1a mayor d1sponibil"d d 
E d . ste context i a de 

sta o ante las ausencias feme . o surge una tolerancia o~ras en 
tolerancia social ante las i~mas en el mercado de tr b s?c1al del 
(Torns et al. 2006) ausencias masculinas de la esfc a dªJº ~ u_na 

' . era oinesti 
Algm~as estudiosas del actual Estado . ca 

la neutralidad aparente de las políticas úi~~aB1enestar señalan cómo 
tar afecta de m.anera desigual a h bp s ~el Estado del Bienes-

li 
. 0111 res y muJere Afi 

po ticas actuales no son capaces de . 1 s. rman que las 
breadwinne1: Indican la importanc. ~mper _as bases del modelo ma/e 

cuidados que se realiza en la esfer~ªdo~1~:~~~.~ c~~1~~~ :lb~:a~ajo de 

te, las propu~stas que olvidan este trabajo y plantean n'uevasr ;0~
1

~: 
para el estudio de los Estados del Bienestar. Esta vindicación teórica 
parte de la ~onstat~ción de q~e el cuidado es un trabajo que las muje
r~s han realiz~do .s~empre bajo relaciones de subordinación, pero que 
dicha subordinac1on queda enmascarada por las relaciones de paren
tesco (amor, emotividad) que se establecen entre los miembros de la 
familia (Daly y Lewis, 1998; Sainsbury, 1996). Uno de los hallazgos 
de estos planteamientos es que permiten ver qué realidades europeas 
han avanzado más hacia la igualdad entre hombres y mujeres no sólo 
en relación a la presencia o ausencia del mundo público. De su estu
dio obtienen realidades contrapuestas que se han desarrollado en los 

d
. e · ·¿ mavor o 
11erentes sistemas de bienestar y que han pernutl o una 

/ 
d 

b d · palabras e 
menor persistencia del modelo de 1rwle rea wmner o, en . d . . di h fi a Dicho e 
Lew1s (2000), un mayor o menor declive en c a gur · . (?OOB) 
otra manera, tal y como señalan Nyeberg (2008) Y Thdoursl ie o-lírica; 

, d d t ás e as P 
se trata de ver cuál es el modelo que se escon e e r al /, le bread· 

· · 1 dicion 1111° . 
de bienestar, uno que mtenta romper con e tra . ali . es decir, 

d 1 , tº1.1 ' tano, 
winner\ y que persiQ"tle alcanzar un mo e o rnas ::::> stiona Y 

I º l e no lo cue 
de dos sustentadores-dos cuidadores, o aque qu li . as 

li 
· , d d t ninadas po tic · 

que es reforzado por la ap cac1on e e err el recono-. ·_ 1: t s suponen _ 
Los trabajos de este conjunto de especi(llls ª d _fa.miliª· enten 

cimiento de la relación triple entre Estado-mer~a 0 
del bienes~r 

di l di tintos s1sternas ¡ 1w 
diendo que no se pueden estu ar os s . d ganizan e e. 

1 di 
· Cleda es or c1a-

sin atender a la forma en que as santas 5? enores Y ª~ d · alrnente rn !l; 1s e 
dado de las personas dependientes, especi 1 tro del an<JJJ

5 

1 , 
nos. Los trabajos de cuidados deben estar en e cenrno BettÍO Y p ~0~11 

, 1 - J auroras co 1 eJac1 
los sistemas de bienestar. As1 o sena an · n captar a r 1 de 
tenga (2004) al proi:oner indi~adores q~e r;~;%t;orrnales. el p~:s~ y la 
que existe entre el tipo y canndad_d~ cUida . y transferenct 
las administraciones públicas (serv1c10s, perrrusos 
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. . ·, d las muieres en el mercado de trabajo. De esta rnane-
rocipac1on e · :i • • · P3 . 

1 
· , de los trabaios de cmdados supone el reconocmuento 

la u1c us10n :.i • • 1 h 
r.i . b · doméstico-familiar que realizan las mujeres en e ogar y 
del rra ªJº · · d ¡ . b Juramente necesario para la subs1stenc1a e as personas 
que e) a so . . . . 
. 

1 
anteninuento de los mveles de bienestar. 

i e m · l " l. 1 b' d · Estos trabajos son una referencia porque a me uir e tra aJO o-
éstico-familiar, permiten ver si los Estados se han apoyado más o 

:enos en el trabajo de las familias-mLtjeres en la provisión del bie
nestar colectivo. Muestran cómo los países nórdicos se postulan 
como los más igualitarios desde el punto de vista de género, mientras 
que los países del arco mediterráneo se sitúan en el otro extremo: 
persistencia de una fuerte dependencia de la familia y del trabajo de 
las mujeres en la proporción de bienestar. En buena parte, porgue en 
los países del norte de Europa ha existido una mayor apuesta política. 
Políticas que han tratado de favorecer a las mujeres con medidas 
espeaalmente visibles de cara al empleo. Entre ellas cabe destacar las 
politicas activas dirigidas específicamente a la inserción de mujeres en 
e~ mercado laboral, las políticas de cuotas, y las medidas de más re
cie~te creación, como por ejemplo las de conciliación, que surgen y 
esran pen~a_das para que las mujeres puedan ser madres y atender sus 
responsabilid d f; mili. · a es a ares sm tener que renunciar a un trabajo re-
munerado. 

1 
En el ?tro extremo, cabe señalar lo poco que se ha hecho respecto 

~ ª ndeces
1
idad de que los hombres aumenten su domesticidad excep-

an o e caso de los · d · . ' les p . , pernusos e paterrudad y las licencias parenta-
. or esta razon el b. · d . . , el co . . ' 0 ~etivo e esta comurucac1on es profundizar en 

nocllUlento acerca del d d. h · quiere resal , uso e ic os pernusos. Aquello que se 
asuman el trtarbe~ qdue es,tr~tegias se han seguido para que los hombres 

ª ªJº omest f; miliº nos en la rela . , d h ico- a ar. Por ello, aquí vamos a centrar-
pero especi·al~on e 0

1 
mbres Y mujeres con el mercado de trabaio 

, ... ente en 1 · , d :¡ ' mestico-famili ª re acion e los hombres con el trabajo do-
tintos Estados ar Y en las políticas públicas que han realizado los dis-
S para promove t · ld d .e Parte, pues d 

1 
. r es ª igua a en el seno de los hogares. 

s1ó ¡ . ' e a necesidad d 1 , · . n re ac1ona] d 
1 

e exp otar emp1ncamente la dimen-
corn e concepto de g' b li POrtamientos de la . enero: se sa e mucho acerca de los 
ar, pero muy p s mujeres respecto el trabajo doméstico-fami-

respe oco acerca de 1 · cto a dicho trabajo. os comporta1mentos de los hombres 
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La participación de hombres y ""'"" . 
...... uJeres en el tnercado de trabajo 

Una de las transformaciones más importantes que se han dad 

1 
· d , . , o para e coruunto e paises de la Uruon Europea ha sido el incremento d ¡ . fc . 1 e a 

presencia emeruna en e mercado de trabajo. Sobre todo, Ja maneo 
de estar presentes en el mismo: se ha pasado de una presencia inter
mitente a lo largo de la vida a una mayor continuidad dmanre todas 
las etapas del ciclo de vida. Sin embargo, este proceso no es homogi
neo para toda Europa y se pueden apreciar diferencias emre los países 
del norte y del sur. . 

Si analizamos la información que nos proporciona la base de da
tos Eurostat sobre participación y ocupación de hombres Y m-u~res 
en el mercado de trabajo, vemos perfectamente las d.ifere1~c~as . . ,ºs 

hombres ya sean del norte o del sur, presentan tasals de p~rt.1ecs1pdaecl·~~~ 
, . _;1 . t as que as mujer en el mercado laboral muy smJ..U.are_s, nuen rJ d l norre (tabla 1). La 

. . . s activas que as e . están s1gruficat1vamente me~o . , d ba·o de la media euro-
tasa de actividad española e italiana esta por e ~ 
pea y muy lejos de la tasa noruega o sueca. 

TABLA 1. Tasa e ac d ti.vi· dad* por sexo, 2005-2006 

País -~~~_!_20~0~5~~~~~====~~~ 
Mujeres Hombres 

2006 

Hombres Mujeres 

60, 1 
80 9 58,4 ~~ ·~ 51.0 España ... ........... 
74

•
8 

so,3 

81

·

6 

1s.
1 Italia .... .. .. .. ... .... .. 

81
:
7 

74.

2

8 

81

:g ~·6 
Noruega. ........... 

81
,
9 

77, 

7

7,9 ~ 
Sue2c51a ..... · · ·· · · ·· · · 77. 7 62,4 , "•~ ''" """' 
UE- . · · · · · · · · · · · · · · · · · . • ocencialmenc 

ara Ja poblac1on p d . ·dad escá calculada p * La casa e act1v1 
Fueme: Data i11 Focus, Euroscac. 

Los hoJll' 
a de empleo. ujeres, d se observa la tas . , que las ~ eJll' . sucede cuan o d ocupac10n . , n 5111 

Lo nusmo mayores tasas e , en cuesco . ue pre· 
bres siempre presentan . a que sea el pa1s del sur ]as q 
que son sinúlares en cualqi:~;;s son de nuevo las 
bargo, en el caso de las muJ 

103 
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rac1on l hom-
La ;ncorpo . , s tanto respecto a os 

os niveles de ocupac10nl i~;~~o:se europeas, especialmente de senran un iieres de otras a 
be6 como a las m~J 
' . . dicas (rabia - )-!bno~ 

d mpleo * por sexo, TABLA 2. Tasa e e 2000-2006 

País 

España ............. . 
r.a•;a .................. . 

' Noruega ........... . 
F;nandia ........... . 
Suecia .............. . 
ut-25 ................. . 

Hombres 

71,2 
68,0 
81,3 

75,1 
71,2 

2005 

Mujeres 

41 ,3 
39,6 
73,6 

70,9 
53,6 

Hombres 

76,1 
70,5 
78,4 

75,5 
72,0 

2006 

Mujeres 

53,2 
46,3 
72,2 

70,7 
57,3 

' u w~ de emplro esrá calculada para la población potencialmeme acciva (15 a 64 años). 
f..mll: DJ1a i11 Fvms. Eurosrat. 

Si seguimos con el análisis teniendo en cuenta Ja ed~d, vemos el 
lLimado "efecto generación" (tabla 3). Para el caso espanol los datos 
~bon un cambio importante. El comportamiento laboral de las 
generaciones de mayor edad con presencia en la esfera mercantil 
(55-64 años) es significativamente distinta. En general la tasa de em
pleo, para el conjumo de Europa, es mucho más baja para estas eda
des.,tan_to para hombres como para mujeres. En el caso masculino la 
Opores¡¡ que debe utiliza,,. es que se han incrementado las perso
n~ ª~0gidas_ a las medidas de prejubilación, puesto que ha sido una 
J»arnca habnu~ enrre empresas que inician una reestructuración y 
: !tan~es empresas que ofrecen ofertas de prejubilación interesan.. :".°' afeccados. En el caso de las mujeres la hipótesis que de~~ru~rse es la del posible cambio generacional en relación a la ••~';:"on en el mercado de trabajo. En el caso español, distintos 
llnpieza ponen de relieve cómo desde mitad de los años ochenta 
el rnercanda pderfilarse cambios en la forma en que las mujeres están en d 0 e trab · E d · 
e todo el ci 1 a.l?- s ec1r, una presencia continuada a lo largo 

tendiendo e 
0 

de vida laboral y con una dedicación exclusiva en
do, 199J). C<lmo exclusiva la dedicación a tiempo completo (G;rri-
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• ara More no, Carot· 
Tasa de empl ma Recio 

eo por sexo 
de edad, 2005 y grandes grupos 

TABLA 3. 

País 
2005 

2006 -
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

España .... ...... ... . 75,2 
69,9 
77,8 
74,4 
71,3 

51,2 
45,3 
71,7 
70,4 
56,3 

59,7 
42,7 
70,8 
72,0 
51,8 

27,4 
20,8 
60,1 
66,7 
33.7 

Italia 
Noruega .. :::::::::: 
Suecia .. ........... . . 
UE-25 . .. ...... ....... .. 

Fuente: Li11i11g co11ditic>11s i11 Eur<>pc, Eurosrar. 

Las explicaciones que apuntan los expertos sobre estas diferencias 
entre los países del norte y del sur de Europa van en dos líneas com
plementarias. Por un lado están las que hacen referencia a las politicas 
públicas. Los países nórdicos han contado con políticas públicas y han 
centrado sus estratecias en la creación de pleno empleo para hombres b . , . 

y mujeres (Rubery, 2000), dichas políticas han tenido un exito nota-
ble, especialmente por la expansión del sect?r pú?lico (~ern~~ 
1996). Así mismo este éxito ha sido tal por la eXIstencia al ums.onod ' . . al 1ente relaciona as 
políticas públicas destinadas al bienestar, especi 

11 

1 f: _:1:ares · 1 b al a atender a os amw 
con los pernúsos y excedencias a or. e~ par . . , blicos. En . _ · cia de servicios pu 
dependientes y con la mayor existen ealizadas ·d 1 li · s a este respecto r 
cam.bio, pocas o escasas han s1 o as po uca 
en los países del sur. . . del modelo niale bread11'.i11

11

er 

Por otro lado, la mayor per:r1.~en~~~ar muy fuerte ha signiíi~:: 
en los países de sur con un tradicion , n el mercado de tra . 

1 
te mayona e l rrabaJ0 

do que los hombres sean c aramen . t ausentes en e , áct1carnen e L 0 por-
jo.Y, al mismo tiempo, que esten pr 1 s1·guiente aparrado. __ ;s n di-

c. ___ : 1; 
0 

se vera en e d 1 bor.u so 
doméstico-1arn.1uar, com . lir del rnerca o ª be11efi-
tunidades de participar, cononuar ~ sa Ellas más allá de los en el 

b y para mujeres. • esences 
vergentes para hom res or estar o no pr al' zar en los 
cios sociales que puedan logrtaref trabajo que debedill: re r i ?QOÜ)· [,a 

d 1 b al 
tienen en men e 99· Gar ne '.., resa 

merca o a or ' . ube 1997; Torns, 19 : del sur se e}.-P re
hogares (Daly, 1998, R . dry,la familia en los pa1s~s para estar p¿o· 

·d d · ortanc1a e 1 rnuJeres Jos ) 
centrali a e imp 'bilidad de tiernpo de as. . uitánea en mil' 
en una menor disporu b . y/o la presencia s1rn sobre jas 
sentes en el mercado dedit~ª. ªJ~s culturales hacen recaer 

. Es decir las tra c1on 
espacios. ' 

. , 
1 
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. ..nnrac1on de os o 
La mCO•r-

, d b . os de cuidados y, por tanto, están menos dis-
· la mayona e era ªJ d ,1er~bl - ralos requerimientos del merca o. 

fX1UI e) pa 

Li dedicaciÓll al imbajo mercantil 

Si seguimos profundizando en el aná.lisis de los datos, más allá del au
mento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, vea
mos en términos de dedicación qué diferencias existen entre hom
bres y mujeres y entre los distintos países del norte y del sur de 
Europa. Uno de los indicadores que nos permite ver claramente la 
dedicación al empleo es el tiempo. En concreto resulta interesante, 
especialmente para el objetivo de este análisis, el indicador sobre el 
ripo de jornada. La realidad muestra que existen diferencias notables 
en la utilización del tipo de jornada de trabajo entre hombres y mu
ieres.(tabla 4). Se podría decir que el tiempo parcial es típicamente fe
memno, en parte porque ha sido pensado, precisamente, para incre
mentar la ocupación femenina, sin romper el modelo de división 
1m1al del trabai s· b 1 'gnifi , . . . ~º· 111 em argo, os si cados y caractensticas del 
oempo parcial so ¿· t . 1 difi , las , . 11 1s mtos en os erentes paises. Probablemente 

caractensncas del empl · ·al d , , no . eo a tiempo parci e los paises nordicos 
se asemejan a las d 1 , d 1 precariedad 

1 
b al s· e os paises e sur, donde se relacionan con la 

a or 111 emb l · · en rodas las li . · d argo, e tiempo parcial ha estado presente 
tado desde lpao neas ~ empleo europeas, Y sobre todo se ha fornen-
. perspecnva de l lí · d ~ida familiar y labo 

1 
as po .t!cas e la conciliación entre la 

ra . Es una solucion, por tanto, que significa que 

TABLA 4 'T' -. . 1asa de emple . 
~--------:2:..::º:_:ª~t~ie~m~p~o~p~a~r~c:ia~l~p~o~r~g~én~er~o:,~2:0~0~5~ 

Empleo a tiempo parcial 
País 

---. Hombres 
España Ita¡· .......... .. ' ia...... .... .. ...................... . 
Noruega ........ ........ .. ............ .. 

4
.5 24,2 

~· . 1~:g ¡¡:~ 
Euroárea ...................... 11,5 39,6 
~.. ........... ..... 7.4 32,4 
iltnit· L. .. .... ... 6 9 

· '111gco11ditious ¡,,;E:;~;;;----~· '.'.._ ______ ~3~4~,8:_ __ 
curopc. Eurostat. 

Mujeres 
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as mujeres tienen nlás t. . ecio 
· d · · lempo para ded · 

v1 a ~otid1ana, y que está relacionada icar a otras actividades de 1 

traba.Jo doméstico-familiar. con una mayor dedicación a~ 
. En gra1:1 parte de Europa el tie m . o a rcia1 .. 
Jeres que tlenen hijos/as menores la1 p es utilizado por las lllu
Rusnes (2006) Norueo-a es u11 b . . "! coml o apuntan Larsen-Asp y 

. ' o uen ejemp 0 de ll . 1 . 
ruegas eligen este tipo de jornada p 1 e ?· as mujeres no-

jor el trabajo mercantil y e l trabajoº~;~1~é:~::_rg~~~~1~inar 111e
ellas lo hacen en el sector público lo que indica . ucha~ de 

1 · . ' que en este pais el 
emp eo a tlen1po parcial no es necesariamente precario, como sí pa-
rece serlo e~ el caso espai1.ol. En ~spa1i.a el empleo a tiempo parcial 
suele ser mas ~recuente entre mujeres con baja cualificación y/ o en 
empleos relacionados con el comercio y la hostelería , mientras que 
los hombres que trabajan a tiempo parcial suelen ser profesionales 
cualificados, muchos de los cuales trabajan como freela11ce (Torns. 
1997;Abril y Romero, 2008). Lo que sí queda claro, en ambos casos, 
es que los contratos a tiempo parcial permiten la continuidad de la 
división sexual del trabajo, incluso en aqu ellos países que se conside
ran más igualitarios. Es decir, el tien1po parcial no rompe con ~l ~o
delo tradicional, sino que p e rmite tener un sustentador _principal 
n1asculino y una mujer mitad sustentadora y encargada casi comp!e-

. c. iliº d ' l ncia masculina tamente del trabajo de cuidado, lac tan o as1 a ause . 
, . . . al eramos a connnua-en el trabajo domesuco-familiar, t y como mos 

ción. 

Las cargas familiares 

d pJeo 
. mayores tasas e eJ1l 

Como ya hemos visto, las mujeres presentan · ·dad y ocup~-
b .' res rasas de acOVI ' so-

a tiempo parcial, pero tam 1en meno al trabajo dome 
· l d di · ción de estas · cen-ción lo cual se explica por a e ca d llo es Ja exis 

' da b rueba e e di ces co-familiar. Un indicador que uena P si·dera depen enl 
5 

di 1 hogar (se con .d y a a cia de personas <lepen entes en e ¡ disrninu1 as 
l s enfermas Y o a los hijos/as menores, a as persona on 

bres e 
personas mayores). -aian que los hol11 ra1 que 

Los datos para el conjunto de ~a VE sentes en la esfera labod 1 sur, 
- ' mas presen Jos e hiios menores de 12 anos estan b , rdicos corno cotal· 

:.i • --r 1 hom res no p}eo 
los que no los tienen . .Lanto 0~ su rasa de ern h J1lbres 

. . n crementan d }os o cuando tienen hiJOS menores, 1 . 
0 

parcial e 
También el porcentaje de empleo a tiemp 

l es·~era doméstica 
h bres en a :1 · 

·' de los om 
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....nracion 
t.ain'º'r- a uellos casos en que 

1 d 1? años es menor que en q . h . una me-
h .. 05 nieno~s e - . 1 f¡ to es el con eran o, ay 

:on iJ. e hiios. En las muJ~res e e dec u· en en hiios/ as menores de 
co~ nen . ~ ral f¡ 1eruna cuan o se "!, . 
r.orprcsenna lab? en las tasas de participac1on femeruna son 
;i años. Encendiendo que , la existencia de hijos/ as menores 
.. . 10 u otro pa1s, · 1 } 
r::uy disnn_cas para u1·do en codos los países en cuanto al emp eo tota 
::ne un efecto pareCI do anter1ºormente el hecho de tener 

· · do lo apunta ' ·ai 
't trara.Y s1gwen . ta la tasa de empleo a tiempo parci 
,., . menores a cargo mcremen . d . 
-P1 

. d ¡ UE-?5 si bien es cierto que esta ten enc1a no se 
·n ·lconJunco e a - ' E -
e ~. 1 caso de Finlandia y tiene un efecto menor en spana. 
¡¡giitra para e 

TABL.\ S. Empleo total y a tiempo parcial, 2003 

Mujeres entre 
20y49años 

Hombres entre 
20y49años 

Sin hijos Con hijos 
Paf ses menores menores 

de 12 años de 12 años 

Sin hijos 
menores 

de 12 años 

Con hijos 
menores 

de 12años 

Total Tiempo 
Total Tiempo 

Total Tiempo 
Total Tiempo 

parcial parcial parcial parcial 
,t.25 

15,2 : .................. 751 60,4 22.7 85,7 3,5 91 ,3 cspafia... ......... .. . 61 ·7 2,6 
'andia 7 ' 

8,7 51 ,2 9,7 90,0 1,4 93,0 0,9 -- ············ 7,9 10,2 72,9 7,8 76,6 5,0 92,4 2,4 f..ir.~· D · · JJ•in li:<us, E ' uroitat. 

Estos elem dad . . emos parece . di 
l!J
. dingidas al ámbito pu' nbli~h car que .si bien las políticas de igual-
corpora . , r co an te d , . 

rar la disc~:on r.~menina al mercado lab~ o ex.no en lo~ procesos de 
lllajeres Ebulci.on desigual de la rald 'no ~n servido para alte-
fu · n os , carga e traba h 
ncionad Paises nórdicos el d ~o entre ombres y 

lllenina eº como principal m' edsarrollo del secror público ha 
. · omo di · otor e ere · , d 

!en~doseex li ce Hernes (1990) 1 . ªc~on e ocupación fe-
~ar al ánl ca~ por el traspaso d , os pnnc1p~les cambios en este 
~~cia fa~~o publico; se trata, pu::e¿onsabi11dades del ámbito fa
p¡;e ~estacarseª~ª ~ependencia del Es~~n;rras~?ión de la depcn-

C!a .que en c1· a ta proporción de ?· amb1en en estos paí~es 
eno d . muJere • 1 , . V • mo o indica la . . s emp eadas a tiempo 

commu1dad del reparto dc:<>igual 
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~ os trabajos domésticos y repr·od . ecio 

dis ·bl uct1vos y d . 
pom e para seguir encargándose de , a q.ue eJa mayor tiem 

caso de lo~, países del sur, las altas tasas de es~; .upo ~': trabajos. E/~ 
con1parac1on a las n1asculinas parece . ¿f t1c1pac1on femeninas en 
breadwinner sigue estando muy vigen;:.111 car que el modelo de llla/c 

3. La participación de hombres y mujeres 
en la esfera doméstica 

~~nstata~o el aumento de la actividad laboral femenina a Jo largo de las 
últimas decadas en los países de la UE, cabe preguntarse qué ha pasado 
con la participación masculina dentro de los hogares. Una buena mane
ra de analizar los can1bios en dicha esfera doméstica es a rravés de los da
tos sobre la relación del tiempo con el trabajo doméstico-familiar. 

Como es sabido, el tiempo y la medida de su relación con el tra
bajo han permitido hacer visible el trabajo doméstico-familiar, es ~e
cir, el conjunto de tareas relacionadas con el mantenimiento de la 111-

fraestructura de los hogares y los cuidados de las perso~1as. gue 
conviven en ellos. Tradicionalmente, dicho trabajo se ha a~nbuido ª 

·ali · ' difc enc1al porra-
las mujeres a partir de un proceso de soc1 zac1on er ' bl ·d 1 · ·pales responsa es 
zón de género que las ha convern o en as pnnci d f: ·-
del hoo-ar-familia y las ha subordinado a los hombres cabezab e 1ª:1a1 

:::> l t to sexual so re e 
lia. Un modelo familiar reforzado por e con ra · , li do en . 1 omo se ha exp ca 
se construye el Estado del Bienestar, ta Y c 
epígrafes anteriores. . E d del Bienesrar han 

Ciertamente las políticas públicas del sta 
0 

rnocionando 
, 1 d 1 . er ama de casa pro - 1 

contribuido a romper el ro e a muj hemos sena a-
. ·, d d baio Tal y como Yª · ar su 1ncorporac1on al merca o e tra e1 : • d s a pro111oc1on. 

. · d l olí ocas desona ª d cut-
do, menos impulso han teru 0 as P bilid des domésticas Y , e. s 
la presencia masculina en las responsa 

1 
.a obre todo en Jos ulo!11~l 

dados. De modo que la tende?c1a .~en~r~ ~:abajo remunerado. co·~u
años ha sido facilitar la combmacion e su desigual d.istrl 0 ' mili. . ener en cuenta hí surge 
trabajo doméstico-fa ª: sm t de los hogares. De ª ¡.:clu-
ción entre hombres y mujeres d~ncr_~ pensadas y destina~;. ~craci
las críticas a las políticas de conc aBcion, y Carrasquer, 20 ' 

· (Torns orras . 
sivamente para las mujeres ' . , deso-
gaki, 2004;Torns et al., ~006) . la única. vía de actuaci~jo do-

En la mayoría de paises e~ro~;osd 1 hombres en el era 
1 · pac1on e os 

nada a promocionar a paroc1 

109 
l esfera doméstica 

'ón de los hombres en a 
. c;0rporllCI . 

1.a 111 .d d Unos penrusos que, 
· s de paterm a · . . d d 

. ·co-fanúliar son Jos pernuso omocionar las responsa b1h a es 
~:i~ medida que se 1.imit:~~;ad~s de los menores, perpetúan la in
r;.;¡11linas en las tareas d~areas domésticas. A saber'. aquell~s menos 
ii,ibilidad del resto_de.d co11 las menos reconocidas soCial y eco-

¡ ·· como en e · li 

l 
·1;:radabe.s ,que . d 

11 
la menor 0 mayor pro1es10na za-

. . Refle1o e e o es 1 :ónucamence. . . J , . fi ecidos por el Estado y I o e mer-
.1¿n de los semc1os domesocos o r 

;;JoAn. . d al.izar los datos sobre los permisos de paternidad, pare-
[Q ean . · · · , d 1 

(e cuando menos oportuno conocer cuál es la paroc1p~c10n e. os 
~ombres en el trabajo doméstico en. gene~~} y en el t~abaJO de, c~1da-

I J0i en particular. Para ello, a contmuac1~n se analizan los ult1mos 
.htos sobre uso del tiempo comparables a mvel europeo, en concreto, 
~bre uso del tiempo de trabajo remunerado, trabajo doméstico-fa
miliar y tiempo libre. El principal objetivo es analizar la presencia y 
lJs roponsabilidades masculinas en la domesticidad; para ello resulta 
1nreresame conocer también cómo los cambios en la participación de 
IOi hombres, en el caso de haberlos, influyen sobre los usos del tiem
po de las mujeres. 

rn Y como se puede ver en la tabla 6, existen diferencias y simili
rudodinotables.entre los modelos de régimen de bienestar objeto de 
@J o. En pnmer luO'.lr b d , modelo del su l?~ ' c,a e esta~ar como en España, dentro del 

i b carga total dr o mebd~terraneo, persiste una desigual distribución de 
· e tra ªJº entre homb · muieres acumulan . h res y mujeres. En concreto las 

h . casi una ora ' d b . , ' 
rtss1sesuma el ti d . mas e tra a.JO al día que los hom-
doméstico-familiar~mpo ed1cado al trabajo remunerado y al trabajo 

Por el contra . . 
dinav no, s1 se analizan lo da 1 . 
dadd~· P?rejemplo,el caso de Nor~ tos re attvos al modelo escan-

d genero en la distr·b . , ega, se observa una mayor igual 
ose h difi . 1 uc1on de 1 -
Pero esta ~renc1a. entre hombres ~~~rga total de trab~jo reducién-
dj¡.,.;b -~erenc1a entre b ~ ~eres a cuatro nunutos al dí 

"' UCion d 1 . am os pa1ses d a. 
doméitico-fa e -~empo dedicado al tra~s~parece cuando se analiza la 
romo en el miliar. Básicamente ªJº remunerado y al trabaio 
tn' . norueg 1 porque tanto l el 

tstic0-faT'h;i: o as mujeres d di , . en e caso español 
r.erad "lUJar y lo h e can mas tle al 
de ¡ o, aunque d s ombres dedican , . mpo trabajo do-
~b~·sohornbres, s~~~~~n mayores diferen~i:ss ~~:po ~ trabajo remu
Paño~ ~ºrnéstico-fa~os noruegos los que , e ~aises para el caso 
&Os y h edican más ti ar. En cambio los h ~s tiempo dedican al 

ºrnólogas noru empo al trabajo' remu~m ~es y las mujeres es
egas, pero las mujeres <lera o que sus homólo

e ambos países dedican 
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pract1camente la 1111· . ' Carolina Re . 
-~1: sn1a cantidad d . ero 

nl.illar (tabla 6). Parece . . e tiempo al traba· . 
chas diferencias se e11 posible apuntar que una de l~o domestico fa_ 

e cuentra en 1 d . · as razon d 
a1.11paran la vida cotidia11 d l os is?ntos modelos de b" es . e di. 

· a e a poblac ' · 1enestar 
vigentes en_ cada sociedad. Ello ayudarí~on JUn~o a las pautas cultu~~: 
tal de trabajo es ii;ferior en los países nór~:~li~ar por qué la carga to
Estado asmne mas responsabilidad . ues, por un lado allí el 
d 

·¿ d , . es respecto al t b · d . ' 
e cu1 a os, bas1camente con u11a .c. ra ªJº omestico .., 

Y 
' nuyor 01.erta de · · . 1 

, por otro lado, cabe recordar las difere . l serv1c1os publicos. 

~e cada país. En los países nórdicos no s~~:sef ~e~~~~~:~et~ trabajo 
tismo laboral" característico del contexto español donde __ presen-

l d 1 b · ' eXJste una 
cu tu_ra e tra ªJº. que, a menudo, parece premiar la cantidad de horas 
t:abajadas po_r enc1m.a de la productividad. Un fenómeno que explica
~ª, las largas JOrnadas laborales de los hombres españoles en compara
c10n con las de otros países (Torns et al., 2006). 

TABLA 6. Tiempo de trabajo y carga total de trabajo, personas 
ocupadas según género (horas y minutos por día)* _ 

~abajo ~abajo Carga total 
trabajo remunerado/ doméstico-

~~~~~~~~~_:es:t~u~d:io~~~~~t.~a~m_H_~_r~~~~~::---
b Mujer Hombre 

Mujer Hombre Mujer Hom re ---
8:26 7:31 

4:57 6: 11 3:29 1 :20 7:23 
España.............. ... 4:39 6: 13 3:51 1: 1 o 8:30 7:31 
Italia········· ··· ··· ··· ··· 5:32 3:21 1 :59 7:41 7:08 
Finlandia .. ... ...... ... ~~~~ 

4
:56 3:26 2:12 7:

12 
7:40 

Noruega ..... .... ·.·· ·· 3 .32 2:23 7:37 _ . 
Suecia. .... .......... ... 4:05 5: 17 . bl ·ón de 20 ' 74 ind~ 

da la po aci 1 usos e 
b

l h referencia a ro . . ecoge os 
* Cabe señalar que los daros de la ra a acen d ue la informac1on r 

· · • laboral de mo 0 q 
con independencia de su s1ruac10~ . . 6 
ciempo de la po~l~ción o~upa~ e i~~~~~Eurosrac Srarisrics in focus 4;200 . 
Fue11re: Elaborac1on propia.Aliaga (-

, ·co-fa-
d ,.,,,eso 

b ,io º'" 11ce, 
. dedicadas al tra_ aJ .13ásica~e -

Aden:ás de la cann~ de :i~~~tenido de las J.1ll:~:~asual í).I ~~~y 
mi.liar es interesante an zar d ntro del hogar ni . nes de Pº nri-
porqu'e la disttibució~ d~ ca:~~e ~e las rnisrnas rela~~jºo. En esre se 

ral, sino social. Es decirdi ~~nan la carga rotal de era 
subordinación que con c1 

111 . 
. , 

1 
h mbres en la esfera doméstica 

..nnrac1on de os o 
La inCO•r 

bl 
. ·ente ponen de relieve la persistencia de la 

J . de \a ca a sigui , 
do.los uaros b . la domesticidad en todos los paises estu-

. . , "-ual del tra ªJº en · d di11s1on se. . d e a pensar que las políticas destina as a promo-
di d Lo que 111 uc d , · d a os. . . . , de los hombres en la esfera omest1ca, cuan o 
. la paroc1pac1on · d , · 

oonar ·¡ ande garantizar tiempo para el trabajo omesuco, 
xisten so o se ocup :::> l d 1 1• ' · la distribución de las tareas. Este es e caso e os 

pero no garanozan . , 
. de paternidad que se analiza mas adelante. prrnusos . . fi . . . , 

Los porcentajes de la tabla 7 ev1denc1an la_ ~rruruzac1on Y. mascu-
liniz.ición de dichas tareas domésticas: las act1_vid~des, mas~ulinas por 
excelencia son las reparaciones del hogar y la Jardinena, rruentras que 
hacrividad más feminizada es el lavado y planchado de la ropa. El va
lor simbólico y el carácter de ambas actividades tienen pocos puntos 
en común. Es bien sabido que las tareas de bricolaje se han asociado 
tradicionalmente a los valores propios de la masculinidad; en contras-
1e,el lavado y planchado de la ropa tiene connotaciones relacionadas 
con la servidumbre propia del servicio doméstico. Además, las tareas 
de mantenimiento del hogar no responden a la lógica sincrónica y 
cotidiana característica del manteni miento de la ropa. Un carácter 
que sin duda influye en el bienestar de las personas. Así pues, la ma
!ur dedicación de tiempo al trabajo doméstico no garantiza una mayor 
igualdad entre géneros dentro de los hogares. Una cuestión que pare
ce que no han tenido en cuenta los países nórdicos, donde el aumen
to de la participación masculina en la domesticidad se traduce en 
p~rcemajes superiores de las actividades más masculinizadas. En esta 
llllsma línea a al · b . rgument se encuentran los datos de los interesantes 
era ªJos de Merla (2007) y de Trellu (2007) sobre los hombres que 
son padres de s ( d · , ' ral) 

1 
. u casa es ec1r, no estan presentes en el mercado labo-

par~ enale pdnmer caso, y sobre los hombres que se acogen a licencias 
nt es e larga d · ' 1 cóm urac1on, en e segundo caso. En ellos se muestra 
o esros homb , . . princi.pal res, en cuanto a las tareas domesticas, se dedican 

mente a la ali · , · tnente a 1 . re zac1on de actividades asociadas tradicional-
ª masculin ·dad . nes, bricol . , 1 'como son pmtar la casa, reformar habitacio-

d ªJe etcetera · ·d d . . o de los ' acuv1 a es que compagman con las de cuida-
s· menores. 

. iguiendo con el áli . d 
CU1dados de 1 an sis el aumento que se da en las tareas de 
Pa, podemos os menores por parte de los hombres del norte de E u ro-
so · apuntar qu c1al. De tod e son unas tareas con mayor reconocimiento 
P d os modos ' · 0 edicado al . d 'sena preciso conocer qué se considera tiem-
de lllanifiesto la c~ ado ~e menores, ya que distintos estudios ponen 
asociadas a la 

6
5 erencias en la concepción de las responsabilidades 
gura del padre y de la madre (Singly, 1999; Bimbi, 
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1999~: No parece extrafio ensar . no, Carolina Recio 
los hijos/as tiene un p . que el tiempo u 
tiempo que dedica la I~1~~~;~do más lúdico y ~a~i:ia~adr: dedica a 
lo mismo bañar a los 111 ocuparse de ellos Por .tono que el 

li 
e enores qu d j . eJempl 

p car por qué la d. ·b . , e ar es la cena Ell º · no es istn uc1on d 1 · o ayudan 
de con la oferta y usos de los e os ~orcentajes por países no :oª ex. 
cada uno de ellos. Pues segu' I lperdnusos de paternidad que se damc1-

- l , 1 os atos de l bl en 
pano es participan un poco más 13o/c a ta a 7,loshombreses-
(12%), finlandeses (8%) y suecos (l(l o/c )o) g~e los hombres noruegos 
r~s_. Aú? más, la participación de los o en os cui~dos de los me~o
t1c1pac1ón de las mujeres· p l ho~bres espanoles supera la par
cipan más en los cuidad , ~rle contra no, las mujeres noruegas parti-

os e os menores que sus compañeros. 

TABLA 7 · Distribución de las actividades domésticas 
entre las personas de 20- 74 años según género (%), 2006 

Trabajos 

Cocinar .. .... ... .. .. . 
Lavar platos ...... . 
Limpiar ... .......... . 
Lavar y planchar 

ropa ....... .... ... . 
Jardinería ........ . . 

España 

M 

27 
10 
21 

H 

20 
4 

13 

Italia 

M 

25 
11 
28 

H 

12 
5 

15 

Finlandia Noruega Suecia 

M 

23 
6 

21 

12 
3 
2 

H 

15 
3 

26 

1 
4 

15 

M H M H 

22 
9 

16 

12 
4 
2 

17 
6 

14 

1 
7 

17 

23 17 
10 7 
14 13 

10 3 
4 7 
2 13 

Reparaciones .. . . 
Compras y serví- 13 15 

20 12 15 11 
cios ......... .... ... 12 20 11 23 14 

8 15 12 13 14 

11 
1 
o 

1 
9 
6 

11 
2 
o 

o 
16 
6 

g~;~~~~-~~~.~~.~~ 1 ~ ~~ ; ~~ 1~ 8 ~ _ ___ ___:_:..:_____:_ _ ___:__ _______ '2 3·42 2:29 

Total (tiempo) .... . 4:55 1:37 5:20 1:35 3:56 
2: 16 3:47 2:2 . 

. . s in focus 4J2006. 
Fueme: Elaboración propia.Aliaga (2006), Euroscat Scansac 

.J: w • , .., )' lJ.ISC 
· ·paClº'' a-. , 1 art1c1 es 5, 

Finalmente, es interesante analizar com~ ~ d~d laboral, pues bllenª 
bución del trabajo doméstico afecta a la a~n~t ral depend~, e~as n1e
bido que la disponibilidad en el merc;id? ª ~n este se11°d

0
'.0 r.11ada

5 

medida, de las responsabilidades domestitª~· greso con dos J 
dias europeas muestran la pareja de dob e in 

·o'n de los hombres en la esfera doméstica 113 
La incorporac1 

1 
omo la siruación más frecuente entre la población ( 45%), 

comp ecas c . (?9ºL) l · ·¿ de las pareias donde sólo trabaja el hombre - 1 0 y as parejas 
segut a :i . . 1 1 . . d d~nde el hombre trabaja a uempo comp eto y , a .mujer a jOrna_ a 
parcial (19%). Ahora bien, si se su~an estos do~ ult1mos porcenta.JeS 
(48%), debe precisars~ q~e la~ parejas de d.oble ingreso no super~1~ a 
las parejas con una dismbuc1on del trabaJ~ afín al modelo familiar 

111
.1/e brcadwi1111er.Y cuando lo hacen, en la nutad de los casos no supo

ne dos jornadas completas. U na cuestión que parece responder aJ 
mancenirniemo del peso simbólico de las pautas socioculturales de 
dicho modelo familiar en el momento de tomar decisiones sobre el 

1 
ápo de presencia dentro del mercado laboral. Esta situación, casi ge
neral en todos los países europeos, no lo es para Finlandia, donde la 
mayoría de parejas están formadas por dos jornadas completas. Una 
tendencia que no se puede desvincular de las políticas públicas im
pu~das ?ºr un Estado del Bienestar más fuerte que el de los países 
medit~r'.aneos. Pues como muestran los porcentajes de la tabla 8, en 
estos ~nmos persiste la importancia material y simbólica del modelo 
familiar 111ale breadwi1mer. 

En d fi · · · . e nmva, pues, analizados los datos sobre trabaJ·O remunerado 
Y traba d ' · JO omestico, parece constatarse lo que apuntan otros estudios 

TABLA 8 Or · · , d d 
20 

· _ gawzacron el trabajo remunerado en parejas 
e -49 anos do d , · n e como rmmmo uno de los dos está 

ocupado (% parejas), 2003 

Hombre 
y mujer 

Hombre 
Hombre tiempo 

País Y mujer Sólo 
jornada parcial o 

Sólo 

}ornada hombre completa mujer mujer 
y mujer jornada 

completa trabaja 
tiempo completa 

trabaja 

parcial y hombre 
tiempo 

------España . 
parcial 

Italia ........ 44 43 
Finla~·di·~· · · · · · · · · · · · · 38 

9 1 3 
45 13 2 2 

lit-25 ········· ··· 63 21 7 2 7 
~· ··· 45 
/i,emr·E 

29 19 2 5 
. uroscac, 2003. 
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no, Carolina R . 
acerca de la influencia de las polít" , . ecro 
tar sobre la distribución de los t b1c~s publlicas del Estado del B1·e 

l ra ajos y os d 1 . nes-
una cara relación entre los modelos d b. usos e tiempo.A saber 
b · e ienestar y l · • 

ajo remunerado. Por el contrario lo .e ,e. tiempo de tra-. .fl · . , s eiectos políu 
m uu ru en el tie1npo de trabaio do111e' st· . c?s no parecen 
d d (G :i ico ru en el t1e d . 

a os ershuny y Sullivan 2003) E · l mpo e cu1-l . , . • · n e caso que nos ocup di h 
UP?,tes1s parece ~ue se cumple, puesto que el aumento de la \nicct 
pac1on de las mujeres en el mercado laboral ha sido stipe · p 

1 
-

' ' di nor en os 
~~ses 1:?r cos que en los países mediterráneos, mientras que Ja par-
t~c1 pac~on de los hombres en la esfera doméstica no se ha dado ~n 
s1nto111a con el can1bio anterior. En cualquier caso, como apunra 
Nyeberg (2008) , cabe señalar que primero ha sido el empleo femeni
no y, nüs tarde, las políticas para que las mujeres se mantengan en el 
mercado de trabajo. Es decir, la presencia de las mujeres en el merca
do laboral ha sido la causa y no el efecto de las políticas. 

4. Los hombres y el trabajo de cuidado. 
El permiso de paternidad 

. d l· b ra1 y la búsqueda de la 
La presencia de las mujeres en el merca ~ ª . 0 

. h . , icas por 
·d d · ndicac10nes 1sror 

igualdad en el mismo han s1 o os reivi . Este proceso. 
parte de las feministas y los movimientos d~ mujeres. erie de dere-

1 h h traducido en unas b. 0 acompañado de no pocas uc as, se ª . ald d en el árn it 
c. una mayor igu ª ·d Jos chos y políticas de cara a lavorecer sos han s1 ° 
. 1 E bio pocos o esca arJ 

Productivo político y socia · n cam . . de los mismos PH 
' 1 1 · · ndicaciones . . a 

movimientos de hombres y as re1.v_id d doméstico-familiares. car 
· onsabili a es umen 

estar presentes y asu1111r resp . lít" as pensadas paraª ·den-
sido necesario que desde las nusmas pod tlcb ral se ponga en ev1 

· el merca o a 0 
la presencia de las mujeres en 

-----------------;~=;;.:;;;~b; los per-1 b,iecivo de que 'liZldoS ' "con e o J _.., uo 
1991 "grupo de papas la ' coca e, .... d hou1-

1 En Suecia se creó en un d es ya que en pra rupos e d'5 
misos parentales fueran utilizados por los pa ~e~ción especial a Jos ~uunas ciuda ASÍ 

-r b. , h y que hacer una . en do en "' ncer:3· por las rnadres . .iam 1en a ¡ an ido consncuy de Ja fro ri:a-
bres que desde hace una década es~ac~~~des de Sevilla _Y Jere;eJerez se _vi~~~e
españolas siendo pioneros los de d de el AyuntaIJllenco ) Tarnb1c:n s e11 li 

, . -al l rrabaJ· o que es . !dad corn . h rnb~ ) mismo es preCISO sen ar e ( hombres1gua .', de Jos O C~llerO 
lizand~ en su programa de ho~~~: ~~:;ara la incorporac1f:rguaidad de 
ne resaltar las campañas de sens1. 1 .~ª AHIGE (Hombres por 
·gualdad de género que la asoc1ac10n . ) 
~ene realizando desde 2001 (W'vw.ahige.org. 

., d l hombres en la esfera doméstica 
. rporac1on e os 

La inco 

. e llevar a cabo acciones para que los hom~res c;m-
¡u ]J nccc.s1da.d d bili.dades como padres que vayan mas alla de 

nur responsa r·•¡en a asu 
:'' · ¡ -usrentador. 
[Jdes1mpe~ di _. 96/ 34 de la Unión Europea que se pro-

. de Ja recava 1 
Es a parar . d e ru· dad En ella se establece que tanto os 
. Jos pernusos e pat r · · · di 

1 

~be:.:~ores como las rrabajadoras tienen de~echo a un pernuso i~1 -
-.d ~ de cal manera que una parte del nusmo no sea transf~nble, 
: : el.objetivo de motivar a los p.adres a .di~frutar de su pernuso. Se 
trJLl de una directiva que nace bajo el objetivo fundamental de pro
mom la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato entre 

1 

hombres y mujeres,~ tiempo ~~e trata de animar a los padres a com
partir las responsabilidades familiares. 

La implementación de esta directiva ha sido diversa y muestra una 
gran variabilidad en el conjunto de los países de la Unión Europea. 
Pero cabe destacar, tal y como muestra el informe de la Comisión 
Europea del año 2003, que han sido los países escandinavos, concre
tameme Finlandia y Suecia 2 los pioneros dentro de la Unión Euro
pea en establecer un permiso de paternidad exclusivo para el padre. 
S~ traca de u~ permiso que, si no es utilizado por el padre, este lo 
phterde. Este tipo de permiso abre la puerta a la incorporación del 
ombre en el ámb·t d 1 .d d d 1 hi. . 

1:.· ' i o e os cm a os e os uos/ as sm entrar en co-
lb1on con el pe · d 1 d . ' 
P 

.d rrruso e a ma re. En camb10 en los permisos com-am os que son . . 
los . ' mayontanos en el resto de países 3 la duración de 

nusmos se puede di ·di 1 . ' 
esca condi ., vi r entre os dos rruembros de la pareja. Pero 

cion presenta un d bl · 
me que el p . o e agravante. Primero, porque se asu-
sona] cede a~rprrudso pertenece a la madre y es ella la que a título per-
d · ª re una parte del · y eJa en manos d 1 . mismo. en segundo lugar, porque 
nu e a pareJa una ·, · sma la div· ·, cuest1on social que trasciende a la d ' is1on sex-ual d 1 b . 
;.cuidado es prop· d le tra ªJO, en la que se asume que el trabaio 
, usuli io e as mad A ' · :i 

er Y Marquet (?OO res_. si mismo, tal y como apuntan 
en exclusividad no - d ?) ' el permiso parental que disfruta la madre 
tuve] s· b' . pro uce otra co . 
&ualda1m olico, y a nivel d , . sa que ~aturalizar la maternidad a 

d entre padres . d omest1co acrecienta la diferencia y desi-
y ma res respecto al trabajo de cuidados de los 

• 

1 

Suecia b ~;;::::;:-:=-:--:--:-----------<~o 199- esca leció ¡ . 
•. ~. antes d e pernuso de p ·d 
il!o 2002 se h e la directiva euro aterm ad exclusivo para el padre ya en el 

1 /\ a Pral d pea cuya d · ' 
,¡ c1uahnen1 oga o en un mes n~s urac1011 era de un mes y a partir del 
caso es , e se están . · 

P1dr Pano~ en el extendiendo los e . . 
es españoles PueJue ª.parcir de la aproGa:i~s~s ~xclus1vos para padres, como es 

en dISfrutar de 15 d' d on e. a Ley de Igualdad en 2007, los 
1as e pernuso. 
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i~os.Y en referencia al me d 1 , arolina Recio 

taja para las mujeres respec~~ad~l abhoral, establece una mayo d 
La paternidad , os ombres. r esven-

d no esta conceb. d . 
ad ?e cuidado 9ue concierne a l~s ~~~c1almente como una activi

de vida de las criaturas. El estudi E . 1bres desde los primeros dí 
(?004) o u1opean's Att't d as 
- nos aporta evidencias e1np' . l. i 11 es to Pare111a/ Li11e 

li bal 
incas a resp E 

za un anee sobre la percepc . , . ecto. ste estudio rea-
en referencia al permiso de pat:~~cfaude ~~nen lo: hombres europeos 
se plantea la posibilidad de edir di h. ma~ona de los varones no 
el 84% de los e U p . c o pernuso, concretamente en 

- asos. n porcentaje que es más acentuado en el caso 
es~anol, do~de el 95~ _d~ varones consultados aseguran no pensar si
q~1era ~n dicha posibilidad. Son los países escandinavos (Suecia y 
F1nla~d1a) los que muestran los porcentajes más altos de hombres 
que disfrutan o están dispuestos a disfrutar del permiso de paterni
dad con el objetivo de estar rnás tiempo con sus hijos. A pesar de ser 
los países donde los hombres inician un cambio de mentalidad, los 
porcentajes son escasos, el 24% para Suecia y el 14% para Finlandia. 
Contrariamente, los países del sur de Europa (Espat1a, Portugal, Ita
lia, etcétera) no perciben ni demandan un tiempo para estar con los 
hijos/as. Alguna de las hipótesis explicativas, tal y como han mosrra
do otros estudios van en la linea de considerar que para los padres 

' h. . / tiempo que care-
del sur e l tiempo que se pasa con los iJOS as es un 1 . 0 · l 1 ianza y e oemp 
ce de valor· ello es debido a que socia mente ª cr . fi me-' . 1 d es un nempo e 
dedicado a la misma es un tiempo para as ma r ' U ·, Europea. 

, l 1 4o/c para la mon 
nino. Son pocos los hombres, tan so o e 0 

. derecho a 
ll 

las madres nenen . . 
que consideran que tanto e os como d deben parac1par 
disfrutar de un permiso, ya que ambos son P

1
ª res_Yes escandinavos Y 

1 
son os pa1s · da 

en igualdad. Y, de nuevo, os extremos . 1 1 ?%. Una nura , - 1 ool'. y para Suecia e ,,_, arer~ 
los del sur as1 para Espana es e 7 0 

. iniciar una P ' d dispuestos a 1 s que 
sobre las características de estos Pª res 1 másJ·óvenes Y 

0 
a's . que son os d s y n1 

nidad más compartida nos muestra 's informa 
0 el 

d 
di s los que ma para 

poseen niveles más altos e estu .0 d aternidad. Aunque· da que 
dispuestos están a utilizar el perm.I_sdo e p ·ci·vo Ja gran acog! 0 para 

-al entl o pos1 d cius1V 
caso español cabe sen ar en s . d aternida ex [ViiiVsW 
han tenido las dos semanas de per;"~~O;. ~egún dacos dei 71 ho¡11~ 
el padre, instaurado desde marzo e_ - de aplicación, 17¡- Jos padres 
río de Trabaio, durante el primer ano resenta el 53% e que e11rra 

~ · 1 que rep en ·¿o 
bres disfrutaron del per~so, o lo de marzo, momentºouida ha si el 
(dato que corresponde_~ mterv) El segundo año la ac r~presenra 
en vigor la ley, h~~ta diciemb;;9 756 hombres, lo que 
mayor, siendo utilizado por ~ . 
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l.D incorporacron . 

d 
os acerca al éxito que han tenido estos pernu-

-~n de Jos pa res ,Y 1~ 
1 s países nordicos. · , d 1 ~ en ° 

1 
áli ·

5 
de la aplicación y aceptac1on e os per-

s·º1liendo con e an si . . J , 
1:i 'dad nlerecen una atención especia tres paises escan-

··0· de pacerm ' · 1 d ' 1 · ~;,,'.o, concretamente Suecia, Noruega e Islandia: os os u_ timos 

1 

., c:
0
rmen parte de la Unión Europea. El pnmero es pionero 

iunque no i1 , d h iliz' 
, . - oliricas )' el seº1lndo es el pais donde los pa res an ut a-
,o e~tJ) p :::> , • • ·d d 4 
Jo dicho permiso durante mas tiempo y co~ mayor mtensi ~ . 

Suecia, en el año 1974, fue el pnmer pa1s del mundo en mtrodu-
rir d permiso de paternidad, que permitía a ambos padres las mis-

1 

lllli posibilidades para estar en casa con el recién nacido hasta los 
6mnes,con una cobertura del salario del 90%, aunque en un prin
l1pio esta cantidad era menor. En la práctica, este permiso era utili
udo exclusivamente por las madres. A partir del año 1989 el permi-
50se extiende a 12 meses, la mitad de los cuales estaban reservados 
pm el padre, siendo posible utilizarlo completamente o transferirlo 
ala madre.También era posible reservar parte del mismo y utilizarlo 
en o~ras. ocasiones hasta la edad de 8 años de la criatura. Con todo, 
¡eguia 51en~o utilizado mayoritariamente por las madres. Pero es a 
parur del ano 199~ d · d los adre· . :> cuan ° se mtro uce el mes no transferible para 

1 clu~vid ~ amhpliado ª 2 meses en el año 2002. A partir de dicha ex-
. ª se a dado un camb· · ·fi · 1 permiso· d d 

1 
_ 1º s1grn cat1vo en a utilización del 

!izado ei p~ e .e adno 1995 ~asta 2005, el 77% de los padres han uti-
rnuso e paterrudad L · · · rnuestr.in que . · as mvest1gac10nes en dicho país 

d compartir el per · , l ressuficiemem . rruso no es so o una cuestión de pa-
ente motivados · d d . esta oportunidad . 'smo e ma res dispuestas a permitir 

consider.in mejor:ssus ·~ª~Jas. Son mayoría las madres suecas que se 
t:studio publicado e~~\:- or;~g; sus hijos que sus padres. Según un 

d
repano más igualitario ~o el 18% de los hombres prefiere un 
e acu d 'nuentras que '1 1 

cabe s e_ralo con dicho reparto (Ch soho lun 3% de las mujeres está 
~-d en ar el cambio q ron o m, 2007). A pesar de ello 
u.i es y · ue estos pe · 
que h ac.urudes de los pad L muso~ conllevan en las mentali-

an disfrutad res. os estudios sob l d 
real se Prod o del permiso de . re os pa res suecos 
Ptolong d uce por el hecho d paterrudad señalan que el cambio 
corno u~ o con las criaturas ~-estar solos_ y durante un periodo 
las tnadreas vaca~iones y están . I, ~n c~mbio, utilizan el permiso 

s, consideran a la m dcon a criatura al mismo tiempo que 
a re como la . . 1 

' Para u . pnncipa cuidadora. Así 

h~lls) na infollna ·• ~;;~~=~-:------------Fos1eri11g C . C!on más amplia d 
ar111g mascu/i11ities (W\V\: est~s países consultar el estudio europeo 

.carmgmasculinities.org). 
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n11sn10 reconocen l . '"ª Recio 
o importante qu 

ineses la relación con sus hi. / . e es establecer en los . 
En el año 1993 N JOS as. primeros 

d d d oruega establece por 1 1 
a e 4 semanas para el padre. Es el rimer ey ~ permiso de paterni-

blece un permiso de paternidad p pa1s del mundo que esta
A partir del a1i.o 2006 este permi qsouesenlo s~ puelide compartir ni ceder. 

' d 1a amp ado a 6 
ni.as e estas 6 semanas los padres pued . semanas.Acle-. ' en repartirse un total d 48 
manas. S1 el perni.iso es en total de 54 b e se-

ld 
. semanas, co ran el 80% del 

sue o; s1 e~ de 44 semanas, cobran el 100% del salario. 
. En el ano 2?04, el 71 % de los padres noruegos utilizaron el per-

1ruso de patermdad de 4 semanas. En cambio, solamente un 17% de 
los hombres ampliaron su permiso de las 4 semanas mínimas por ley. 
Este porcentaje ha mejorado muy poco desde el año 2000 (1 1%).Las 
investigaciones realizadas que tratan de explicar la baja demanda de 
ampliación del permiso por parte de los hombres, apuntan funda-

mentalmente a dos razones: 

- Las madres consideran como propio el permiso Y no lo quie-

ren ceder. , · d des labora-
- Los hombres consideran que perdenan oportum ª 

b · s no se espera que 
les en caso de cogerlo, ya que en sus tra ªJº 

lo hagan. 
. . 1 - 2000 cuando se establece el 

En el caso de Islandia, es a par~r de .anod fuerte acepración:e.n 
·dad bli o teruen o una dia 

P
ermiso de paterm o gaton ' d 1 dres con una ine · fr l 8? 4% e os Pª - ?004 

el primer año ya lo <lis utaron e - · · ndo y en el ano- 5. 
de 39 días de permiso. Estos datos han !do rneJ~~a 111;dia de 96 día~Ó; 
el 89 ,8% de los padres utilizó el per~us~~~~es tenernos que ~, \ u1: 
comparamos estos datos respecto .ª as na 'rnedia de 180d ia¡.aiJO 

. fi d d 1 ernuso, con u des e e ' 
de ellas han dis ruta o e P , . nente constante 1 al res-. do pracncai , · np ar 
porcentaje que se ha mantero ta de un pais e!e1 d rna11era 
?001 hasta la actualidad. Por tanto, .se trae han rnanter1.1do edo posi-
- · d las mujeres s - a11zal1 1 · 
pecto en el sentido e que d los que han ido ~v d de Jos u-
const~nte y son los hombres, p~ re~, el espacio del cuida aí;s nórdic~s 
ciones, aumentando su presen~:a~o al respecto, en l~Jan que u?ª d; 
jos. Los estudios que se han re . coffersen, 1998), s~n o de cuida.o
(Ingólfur V Gíslason, 2006; Chns da y aurnente el o~~son Jas J11eJ11-
las claves para que el hombre a~~~ n laboral de la rna rJ1· que Jos hOI 

di 
la pos1c10 c. 0 rece 

de las criaturas ra ca en dres las que rav i..;;os/as. 
. - 1 b ales de las rna a los 1.uJ 

res condiciones a or bilidad respecto 
bres asuman una mayor responsa 
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. ....nracion e os 
La incO•r-

d l olíticas respecto a los permisos de paternidad 
Un bal~nce . e as ~ nos muestra dos aspectos fundamentales para 

en estos paises p1?nero D in lado deben ser políticas ligadas a otras 
l ' · de ]as nusmas. e t ' · 1 
e exiw 

1 
condiciones laborales de las mujeres. Es decir, as re~-

que mejoren as . ·d d ·d d 
nsabilidades domésticas y los traba~os de cm ~ os asunu os tra i-

: nalmente por las mujeres son m~s .compartidos por los varon~s 
do la posición laboral y las condiciones de traba JO de ambos ge

~;s son más igualitarias. Así mismo, un Estado del Bienestar más 
fume y con unas políticas de servicios sociales universales. para el 
cuidado de las personas dependientes favorece la permanencia de las 
mujeres en el ámbito productivo y anima a los hombres a entrar en la 

dera doméstica. 
Por otro lado, existen las barreras culturales propias de las socieda-

des patriarcales de las que provenimos, donde a pesar de la diversidad 
culrural entre los diferentes países europeos, el hogar, la maternidad y 
h crianza de los hijos/as son vistos y asumidos socialmente como un 
ámbito fundamentalmente femenino. Un ámbito donde los hombres 
no han luchado por estar presentes, porque no ha sido valorado, a pe
sar de ser el espacio donde se proporciona el mayor bienestar, y en el 
que no es facil su entrada porque las mujeres lo siguen asumiendo 
como propio (Torns, Borras y Carrasquer, 2004). Seria necesario, por 
tamo, un nuevo conr· t . l 1 , . . . ra o socia entre os generos, que facilitara una 
mayor Y en me o d. · cad 

1 
b ra1 ~ res con iciones presencia de las mujeres en el mer-

o ª o as1 como u · . . bomb ' 
1 

. na mayor presencia y responsabilidad de los 
res en e traba10 d ' · e · · desde 1 d . . ;i. omest1co-1amiliar. Y para ello las políticas 
as a rrurustrac ' bli ' trabaio com 

1 
10nes pu cas, tanto las referidas al mercado de 

~ o as que fa ili ¡ · to del hoga 
1 

c tan a presencia de los hombres en el ámbi-
r, resu tan esenc· l S d , . sos de pate ·¿ d .1ª es. e trata e políticas, como los permi-

a . , rm a exclusivos pa l d . ceptac1on co ra os pa res, que tienen una gran 
b. • mo muestra 1 ' l · iosimponames d . n os u amos datos, y que representan cam-
cuidado.Sobre t de actitudes Y valoraciones respecto a los trabajos de 
ª los mismos co~ ef Pr~r ~a:te de aquellos hombres que han accedido 

p POSlto para el cual ha sido creados. 

s. e oncl · us1ones 

Este artículo 
lllenina parce de la constata . , d 1 
ietiv den el mercado d b . cion e aumento de la presencia fe-

o e analizar q , he tra ªJ? durante los últimos años con el ob-
ue a suced d 1 . 1 0 con a presencia masculina en la 
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es era do1néstica. Di . a Moreno, Caror 
de l a actividad 1 b versos estudios h a '"ªRecio 
pero son a oral femenina e n puesto de reliev 

lina dentr~o~~~~~~ que se han inte~~;~~:paí~es1 de la Unieó~I ~~:enro 
p ogares r a panici . , pea, 

ara responder a d. h . . pac1on mascu. 
en cue t l ic o interroga . . n a e ni.arco teóric nte, en primer lu 
c1alistas en polí ... ;c . o que configuran los hall gar, se ha tenido 

·fi w. as sociales E azgos d 1 ni esto los di t' · n concreto aguell e as espe-
. s in tos ni.odelos de b. , os que ponen de ma-

oportun1dades entre homb i~nestar en materia de i!hlaldad d 
derado que el trabajo de cu~~: X mujeres. En este senrido, s: ha consi~ 
n~s centrales y, más concretame~~ee71erge como una de las dimensio
n1dad co1no un indicad 1 ' os usos de los perrrúsos de pater
políticas pensadas a a or cave. El caso es. que desde las mismas 
mercado 1 b 1 phr amnentar la presencia de las mujeres en el 

a ora se a puest .d . 1 . 
C b 

. o en evi enc1a a necesidad de llevar a 
a o acciones para que 1 h b .. ad , , . os on1 res asuman responsabilidades como 

P res, inas alla de la sunple responsabilidad de sustentador. 
En segundo lugar, para la aproximación empírica a dichas poliri

c.as, se han analizado algunos de los datos estadísticos sobre usos del 
tiempo disponibles a nivel europeo. Para ello, se ha empezado con el 
análisis del mercado laboral . Efectivamente, una de las transforma
ciones más importantes que se han dado para el conjunto de paí.ses 
de la Unión Europea ha sido el incremento de la presencia femeruna 
en el 1nercado de trabajo. Sobre todo la manera de estar pres~ntes en . . ernutente a 
el rnisino puesto que se ha pasado de una presencia int . , . . d das )as etapa~ 
lo largo de la vida a una mayor conanmdad urante t? ·d· d feme
del ciclo de vida, si bien cabe recordar que dich.a conlinui ~~o cons
nina supone una dedicación distinta a la masculina, t~ Y ~o ro. pero . d 1 b al seQ'Un gene 
tatan las cifras sobre el tipo de JOrna a ª or "' . erara de un , , . 1 b a que no se . 
1nas alla de la tendencia genera , se o serv · diferencias ue se aprecian o 

P
roceso ho1nogéneo para toda Europa, Yª q . n del norte 

l 
h mbres ya sea .1 uv 

entre los países del norte y del sur: os 
0 

' do Jabor.u 
111 

' . . . , en el merca . ence 
del sur presentan tasas de paruc1pacion , · !7!lificauvarn . ' . d l sur estan si"' . dicar 
similares núentras que las mujeres e Ello parece in ·¿o ' 1 del norte. h reni 
menos activas laboralmente q.u~ ·~s al ámbito público an!aboral. 

q
ue las políticas de igualdad ding1 .:s c. JU·na al rnercado siO'' 

d 
. ac1on ieme d anera r:i 

éxito en los procesos e incorpor d mento y e n1 ho1t1' 
pero que no ~an .serv~~o par~ al~~~· la ec:;a de trabajo entre 
nificativa, la distnbuc1on des1gu Jugar, de . , . · n cercer . · d<id· 
bres y mujeres. con el anafü1s, e d mesoci 

Una conclusión que se c~n.~~es masculinas en Ja o 

las presencias y las responsabili 
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. ..nlll'(JCIOO e OS 
~~~r . 

. cabe destacar una mayor persistencia de ~a desigual 

\ 

En esce s~nodo, total de trabajo entre hombres y mujeres de los 
disrribuaon dedla Ecarga mayor que en los países del norte, aunque 

· del sur e uropa, d d p.uses . . . bos modelos de bienestar esa parece cuan o 
¿·¡ renc1a entre am . d esta 1.e di .b ·, del tiempo dedicado al trabajo remunera o 
alizJ la srn uc1on se ª

1
11 b · doméstico-familiar. Básicamente, porque en todos los ca-º era ªJº . d , · f: _ :1: l · l · dedican más tiempo al trabajo omest1co- anllilar Y os 

;os as mujeres d ·h b . dedican más tiempo al trabajo remunerado. De mo o que 
om re) . . .d d , l 

·isce la división se>a1al del era bajo en la domes1:1c1 a ; as1 o ponen 
pm · · ., d d · d 
de manifiesro la feminización y la masculiruzacion e eternuna as 
mes domésticas y, sobre todo, las diferencias de género respecto al 
riempo de libre disposición personal -mayor entre los hombres. 

Con codo, se observa que el aumento de la participación de las 
mujeres en el mercado laboral ha sido mayor en los países nórdicos 
que en los países mediterráneos, mientras que la participación de los 
hombres en la esfera doméstica no se ha dado en sintonía con el cam
bio anterior. Si bien es cierto que dicha sintonía ha sido m ayor en 
aquellos países donde el Estado del Bienestar es más fuerte. 

Un aspecto, este último, que nos conduce a la tercera cuestión 
analizada en · · , b . esta comurucacion, a sa er, los usos de los permisos de 
pacerrudad'.En este sentido, las medidas que han resultado ser más efi-
caces han sido aq lJ bl . 
l 

. . ue as que esta ecen un pernuso de paternidad ex-
c us1\o para el pad . b 1 b 

1
, . re, este a re a puerta a la incorporación del hom-

re en e amb1to de lo . d d d 1 . . . conelper · d 
1 

s cm ª os e os hijos/as, sm entrar en colisión 
rmso e a madre E al · 1 h paternidad , . n cu qmer caso, os datos muestran que 

cuidado que no ~sea concebida socialmente como una actividad de 

d concierne a los h b d d 1 . e las criaruras E . om res es e os primeros días de vida 
l · sto explica ' , , os hombres inic1ºan bn.a por que en los paises del norte donde 
lllás un cam io d lidad . ' eficaces, aunqu e menta gracias a unas políticas 
gen 1 e aumenta el p · d . ~ os permisos de . orcentaje e hombres que se aco-
umq :nor al de las madr!ªyterdruldad, .la duración de los mismos es muy 
ue en 1 , · ' e a rrusma fo b ., oern os paises del sur lo h b rma, tam ien explicaría por 

cias P~para estar con los hi~ ~m res no perciben ni demandan un 
dres ca e tener en cuenta 1 J?Sfl as. E~ el trasfondo de dichas tenden
Y,enq~e consideran como ap1~ ~en~ia, en primer lugar, de unas ma
ºPonu!1ndo lugar, de unos h~~ e permiso y no lo quieren ceder. 
le espera dades laborales en cas d bresque consideran que perderían 

En deiu~ l.o hagan. o e cogerlo, ya que en sus trabajos no 
dar ruuva l bal os estadísti , e. anee de las , . . 

cos disponibles políticas realizado a través de los 
nos muestra dos aspectos fundamentales 



122 
Vicent Borras 8 ' ara Moren e o, aro1· 

para el éxito de las núsmas D 1 ma Recio 
ña 1 l' · · e un ado la ·d 

. r as po lt1cas laboral es y de c u id d' ~eces1 ad de pensar v ct· 
aislada. Básicamente porqt1e la a os e manera conectada' ise-
d , . ' s responsabilid d . Y no 

on1est1cas y de cuidados condi . 1 a es y disponibilidad . 
"bil"d c1onan as resp b ºlid es 

ru 1 acles laborales, y viceversa Por ot 1 donsa i ades Y dispo-
b · 1 · ro a o cabe n ¡ ·d ar re ras cu turales propias de las . d d ' . 0 o v1 ar las 

.b soc1e a es patriarcal d d 
atn uye al hombre el papel de o-an ador del 1 es.' on e se 
d , o pan Y a a mujer el pa el 

e esposa y madre. Este caracter androcéntrico del Estado d ¡B. p 
t 1 cli ·d d e 1enes-
ar supera a vers1 a cultural entre los diferentes países europeos. 

El caso es que los hombres no han luchado por estar presentes en la 
esfera dom.éstica, mientras que las mujeres h an luchado por estar pre
sentes en el mercado laboral. La razón fundamental de estas diferen
cias cabe buscarla en el escaso reconocimiento social y económico 
del trabajo doméstico y de cuidados, que, paradójicamente, es necesa
rio para la reproducción de la mano de obra e imprescindible ~.ara el 
bienestar. En este sentido, todas las voces apuntan como soluc1on un 

. 1 , ·ta revisar las pre-n u evo contrato social e ntre os generes que pernu 
. . li la esfera laboral v la es-

sencias y ausencias fememnas y mascu nas en · 

fera doméstica . 
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ticai> . l c. . a lo largo de las últimas decadas 
1 . ·dad labora iememna l . . d d El aumenro de a acuv1 d.d con un aumenta de a activ1 a 

, d 1 UE no se ha correspon i o f; 
en los paises e ad .¡ h s Esta presencia desigual se debe a actores po-
~~sculina dlentrlo ep os unºfa~: . en este artículo se plantea la importancia ~e 
líneos y cu tura es. or ' . f: ili l a

1 un Estado del Bienestar fuerte con servicios soc~ales, que ac ten a ~o_mp~~ -
nación de Ja vida laboral y familiar. Ello explicana la mayor part1c1pac~on 
masculina en las tareas domésticas y de cuidados de los hombres en los p~ses 
nórdicos. Pero, por otro lado, la existencia de un~s límites culturales que_ difi
cultan la redistribución de la carga total de crabaJO entre h o mbres y mujeres. 
Para evidenciar estas hipótesis se analizan los datos disponibles en Eurostat, así 
como otras fuentes estadísticas oficiales de carácter nacional. Con todo, se 
pone de manifiesto que desde una perspectiva institucional no se debe olvi
dar, : uando se planifican y diseñan las políticas, el mantenimiento de unas 
relaciones de género desiguales respecto a los trabajos domésticos y de cuidados. 

P11/11bms c/1111e. masculin. d d d . ald d , 
jo, políticas sociaies di .. , 1 a , ales1gu a ~s de genero, carga total de traba-
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Introducción 

En los últimos tiempos, todo un conjunto de factores que caracteriza
b~n el mercado de trabajo y la protección social en E uropa están su
friendo una serie de transformaciones que han afectado al m odo de 
~da de los/as trabajadores/as. Una de las consecuencias más visibles 
e estos cambios es la creciente diferenciación de las posiciones y tra-

Yectorias laborales ' 1 · · ' d · · d vu1 bili' , as1 como a apanc1on e s1tuac10nes e nera -

• Este articulo s h d lights and b ~ .. ª ~sarrollado en el marco del proyecto CAPRIGHT (Resources, 
Roben Sa~~ ~nes: m search of social foundations for Europe), coordinado por 
t14to CIT4-cT~?OQ anctado por el VI Programa Marco de la Comisión Europea (con-
1iones coleen~ n!-028~49). El texto se ha beneficiado de los comentarios y discu-
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Centre d'Études are~ ona, Edificio B. 08193 Bellaterra, B arcelona. Josiane Vero, del 
~.BP 21 32l 1~~6; Rech~rches sur les Qualifications (Céreq) . 10 Place de la j oliet-
1em@cereq fr'. M . LMarseille 02. Correos electrónicos: JoanMiquel.Verd@uab.cat; 
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d
ad o precariedad qu 'Josiane Vero Y~. 
e trab · e sup '"'ªrt· a.JO Y en1 1 eran la situa · , 'l.óPei 

rales no puedenpe eo. Por otro lado, est~1on ~º~creta de las c .. 

tos no mercantiles, c:~~~nedl ders/e sin tener e n ~~~~1toanes y trayect~~~~cl1aobnes 
En · e a for · ' sus coi · o. 

los últ" este c~:>ntexto, la Urtió~,a~on o del trabajo do111é:~%'º!~es ~º~' <Í111b¡. 
. . unos d1ez ar1.os to . uropea ha ido el º:1a1111/1ar. 

~ena de en1pleo y prote~c~ ,un co~1jumo de recome~1~º~ndo durante 
Intento de tomar _ion social que su onen ~c1ones en ina
laborales así comoen con~1deración esta varfabili.da' den c1lerto modo, un 

' sus clise · ·d en as tra · · 
ras de la vida Ell _ontmm ades y conexio yecconas 
d 1 . o supone mtroducir l d . . , nes con Otras esfe-

e corto plazo) en las polit. . a 1mens1011 temporal (más allá 
· fi icas sociales y d 1 n1aru esto las diferentes necesidad d l e emp eo, poniendo de 

n1omento o estadio vital. es e as personas en función de su 

Son escasos los trabajos ue h 
aproximación b. , fi l ~ , . asta el momento, mediame una 

1 h 
, iogra ca ongitudinal , h an abordado el reto de era-

uar asta que punto lo · t d ·, . . s SIS einas e protecc10n social están realmente 
adaptados a las circunstancias que acabamos de señalar. Y cuando lo 
han hech?, se ha tomado siempre una perspectiva que ha dejado de 
lado al sujeto y a su agencia. A partir del análisis y crítica de estos era
ba jos, se propone en el artículo combinar la perspectiva del ciclo de 
vida con el enfoque de las capacidades, d e modo que sea posible 
identificar el grado en que las medidas de protección social suponen 
un desarrollo efectivo de la capacidad de elección de las personas. 

En primer lugar se tratan e n el artículo los cambios en el modelo 
· b l · laborales.A con-

de empleo y sus consecuencias so re as trayectorias . . . 1 d vida y se revisan 
tinuación se presenta la perspecnva del cic 0 e ll h n abor-

' . . . , d d l , modo en e a a 
aquellos trabajos que mspiran ose e a gun . , social.En 

li 
. · l b ales de protecc1on , 

dado el análisis de las po ticas socio a or . d ..,,,0 base ceo· 
nfc d 1 cap acida es CO•u ·' 

tercer lugar se propone el e oque . ,e as . dinal de la proteccio_n 
rico-metodológica para la evaluac10n long1t~ oria-inal de Sen. ft· 
social, lo cual supone desarrollar ~a formulac1on ::> 

nalmente, se presentan las conclus10nes. 

d 1 d empleo. 
Los cambios en el mo e o ;torias laborales 
Consecuencias par~ las traye 

la protección social . l después de Y 0 ccidenta · l cofl1° 

1. 

. ue se desarrolló en Europa ¿¡ción salartª 
El modelo fordista q dial dio lugar a la con 

S gu
nda Guerra .Mun 

la e 

~oque de las capacidades 
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t 
rías laborales y enJ' 

~~º -· d (C - 1 19 1) E'te llll)-., .al de los m1baia ores :i~te,,1. . -
d 

. serc1on soc1 . . , lib . , J l r _, 
odelo e in . · , d-> h concenoon er,u ic:- 1 .. -

01 • a relaova superaoon '- ' . .r • , , , 
delo supu)o u~ di 'd al pasar este a ser considerado de~dc un3 f -
. d omo in v1 uo, . , . l l ba¡a ore . 1 al ·o como insri ruc1on sooa aparecc:-n u1 

l ·a· con e s an cili" . , 
cica co ~cnv l. ue suponen una relaci\'-a desmercan zanon 

. 
0 

de e ementos q · , 1 · 
\onJunc . . d ba,io "vida provocando ramb1en una re ªª''1 
d 1 ond1c1ones erra :.i • ' b. e ase . .,

11 
). estandarización de las mismas. Tras los cam ios 

h 10(1ene1zac10 . . , 
on :'d . los mercados de rrabajo desde el final de la cns1s econo-

ocurn o) en 1 . . 
. d ¡ . n·os serenra este modelo de empleo re amClmente esra

ílJICJ e o) a , . . , . d . 
b~e (para coda la vida, con s~s~emas de promoc1?n, con JOrna a~ ~ 
condiciones remladas y prevIS1bles para la mayona de los/ as rrabaJa
dores/as) se ha::irransformado en uno mucho más " flexible" , en que 
una parre importante de los empleos son u:esrables y acipicos_ ~tem
rorales,a tiempo parcial, con horarios cambiantes ... ) y la rotac1on la-

boral, frecuente. 
Or:ra dimensión a señalar, relacionada con la anterior, es la vincu-

lada con las transformaciones en la protección social, donde se han 
ge?erando espacios socioeconómicos fragmentarios y diversos. 
Mientras la inregración social en base a la profesión que establecía la 
condición salarial aseguraba unos derechos sociales relativamente ho
mogéneos entre aquellos que desarrollaban itinerarios laborales simi
~, e~ la actualidad se está produciendo una fragmentación e indi-
ndualización de ] · d · r os mismos, pro ucida por la multiplicidad de 
iormas contractuales 1 d h . . ifi . , Y os erec os que de ellas se derivan por la di-
iers caaon de 1 fu d ' las . ª~ entes e recursos de la protección social y por 

propias esrrateoias e ·al d . , Nos e 1:>· mpresan es e gesnon de la fuerza de rrabaio. 
nconrramos ante un d 1 d . , :.J ti! y de un . . mo e o e expansion de la esfera mercan-

. a remercantiliza . , d 1 . . . 
pnvatización ¡¡ .da . , cion e os serv1c10s sociales a través de la 

' qui c1on <lesa · · ' · · , nadas servicios ·ai , . panc1on o precanzac1on de determi-
1 r soc1 es garantizad , e 1ordismo (Al 

19
• os mas o menos universalmente en 

El con· onso, 99,pp. 51-60). 
tt ~umo de transform . -
ayectorias pror:e . 1 ac1ones senaladas ha supuesto que las 

u l ti s1ona es ca b ' . . ~a e evada discont" . d d m ien su lmeahdad y estabilidad por 
codevida (Alonso1~~~7ª y variabilidad a lo largo de todo el ci
~arrer~s profesional~;¡ 'J" 88). La mayor individualización de las 
:ga~zación de la tramp ca_un ~umento de las oportunidades de 

n~~~~li~el incremem/s:cs~na_ ~10gráfica (Pé rilleux, 2005), pero 
lo tanto ad ante ellos (Beck ~c~~8~e los riesgos de fracaso o la vul
Pobreza una conectividad~ , Fenton y D ermott, 2006), y por 

. ayor que en el pasado entre empleo y 
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A • Josian •• todo ello d b _ e vero y llA • 

1 · e en a di "'ªrtr l..ó 
a incorporación de las< I~a . rse los efectos de las . . pez 

denonunado ad l UJeres a la esfera P?Üt1cas gue b 
n1.edida . .' u f worker tnode! (L . productiva, en 1 Uscan 

s 111centivadoras d 1 . ew1s, 2001 · Anne 1 o gue se ha 
Se trata en la práctica d e a 111~egración en y p'or el t s ey'. 2007), o las 
bilidad" d 1 · e medidas destinada e raba_¡o (1t1ork.fi1re)1 

e as personas y s a tavorecer 1 " . 

~~c~~?o, si es necesario, e~~o~~~ ~:a~~~t!:ala_ ~uerza de :ra~;~,1~:: 
' ien1po que se incentiva econó . c1on para ciertos perfi. 

su uso. nuca mente a las empresas para 

Ante los cambios ocurridos resulta diff il . 
protección social y de empleo '. ºd c concebir las políticas de 

. . sin consi erar sus vínculos con las 
yectonas laborales e mcluso las conexiones de estas tra · rra
otr ' b · . yecronas con 
d 0~ an1 itos no mercantiles. En este sentido, la perspectiva del ciclo 

e ;~da ha pasad? a jugar un papel cada vez más imporrame en las 
políticas pron1ovidas por la Unión Europea (véase Klammer, 200~; 
Kla1nn1er, Muffels y Wilthagen, 2008). A día de hoy, esra aproxima
ción se vincula no sólo a las "políticas económicas, de empleo y de 
mercado de trabajo, sino también a las políticas sociales, de pensiones 
y de igualdad de oportunidades, a los debates sobre la calidad de vida. 
al objetivo de un envejecimiento activo y a la agenda europea sobre 

Políticas sociales" (Klammer, Muffels y Wilthagen, 2008, P· 5). 
1
. 

· bTd den a) Corno resultado, y dadas las situaciones de mesta u ª . 
, l . l ) ge una pregunta trayectorias laborales (y mas en genera , vita es , sur ll d en 

lí · · l s desarro a as 
casi obligada: ¿en qué medida las po ucas soCia e cección 

d frecer una pro 
los diferentes países europeos son capaces_ e 0 bº en las vidas 
efectiva ante tales situaciones de inseguridad Y c~m 1~ª a esca pre
laborales de las personas? Ofrecer una ~espuesta lo e~a~ªcambién una 

unta supone, en términos metodolog1cos, a Kenta las rrayecco-

;erspectiva biográfica lon~itudina1 , tf n:ª~~~ ~~o~ección ofre~í~~,:~ 
rias de trabajadores y trabaJ~ora~/s~s t:J'ayectorias. Corno ha ~~side
diferentes momentos y esta_ os d de conceprualizar y e ·ón so-

do Rubery, "u?o de l?s meJf~;s:c~e~~s actuales [d~ pr~t:;:¡dos es 
rar tanto las difere~c1as e~ cambio a las cuales estan s ue del ciclo 

. al] como las presiones e , de la lente del enfoq 
c1 modelos a craves 
contemplar estos 
de vida" (2004, p. 1). global de 

. ' rkfúe en un marc~ el u1arc~ 
(?002) concepcualizan el ~t ~orador (parmer) ~pre11e11r;loJ1 

i Autores como J~ssdop q-ue debe servir con;o coeamprendedor (eote 
, d 1 rrabap or d caracrer 

redefinicion ~ flexible, configuran o un 
de la econon:1~d al 

.l. diVI U · 
behaviour; in 
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. laborales y enfoque . 
Tra~.ectonas d ollado en esta direc-

. e se han esarr 
S n ,~1 algunos los ri:abªJ?S ~~ que, inspirándose en los plante~-
º . ta de ínvesogacion_ ºda han tomado una aproxi-. Se ira d 1 do de vi , · , 

;1o;~¡os de la perspectiva e ~iuación de los sistemas de prote~c1on 
~ción !ongiwd!nal en la_ ev n revisaremos estos trabajos, explican
n ·.1 En las páginas que sigue . ºpales del citado enfoque me-
!i)CJaJ. . te los rasgos pnnc1 
lo anees. suanramen .' . , 
· . 1 Jó!rico que Jos ha inspirado. 
CJUO V 

. del ciclo de vida y la evaluación i. La perspectiva 
de la protección social 

2.1. LA perspeaiva del ciclo o curso de vida 

En este a panado abordamos las características principales de la pers-
1 pecriva del ciclo de vida o del curso de vida. Aunque algunos a_utores 
j (1·éanse Elliott, 2005, p. 73; o Heinz, 2003, p. xii) establecen diferen

cias entre una y otra concepción ~ife cycle perspective frente a life course 
~speai11e), ambos términos pueden tomarse como equivalentes. Es 
cieno que la idea de ciclo de vida implica una aproximación más 
biológica y cerrada, marcada fundamentalmente por la edad; pero, de 
hecho, los conceptos utilizados son fundamentalmente los mismos y 
h aproximación reórico-metodológica es también coincidente. Así 
pues, puede entenderse el ciclo o curso de vida como "la secuencia 
de acomecimie t . . . . . . 
ha 

1 
11 os Y expenenc1as en una vida, desde el nac11mento 

cosu ad muen~, Y la cadena de estados personales y situaciones en-
ntra as que mflu . fl . . aconc . . yen en Y son m uenciadas por esta secuencia de 

ecmuentos" (Runyan, 1982, p. 82). 
Por lo tanto de tro d 1 , . , 

xilllación 2 ' n . e os metodos b1ograficos, este tipo de apro-
se caracrenza p · l · 1ecuencia d . . or situar en e pnmer plano del análisis la 
e s1ruac1ones q . 

PUede(n) arrav 
1 

ue una persona o conjunto de personas 
corno la familiesalr ª 0 lar~o de su(s) vida(s) en dominios tan variados 
de a, a educación 0 1 1 S una ªProximac· · 

1 
. . e emp eo. e trata, en consecuencia 

une . . ion mu ti dime . 1 , 
. tacc1on de las . d nsiona , que a menudo se centra en la 

lllás vana as esfera · ,en genera] tal , s que constituyen la biografia. Ade-
' como senala R ( . 

1 . unyan 1982), se pnma el estudio 
•. slllduda l 4~~::-:;--:~------~------"C to~ ' e estudio de E!d 
corno unacobmo ejemplo paradigmer !1.'e Cliildre11 of tl1e Creat Depressio11 (197 4) se pue-

0 ra semi aneo y de he h fr na! dentro d ¡ ' . e o, es ecuemememe considerado 
e ªperspectiva. 
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de los factores m acroso . l ro Y Mart¡ Ló""'-

. . c ia es que · t1 ·~ 
ranos biográficos El .., áli. . m uyen en el desa U · c•n sis se d 11 rro o d 1 . 
conceptos centrales tale esarro a en torno a e _os itine-
de injlexión (t11rni110 p' oi11t)~ lcomo _trayectoria, transición uyn conjunto de 

L . d ...... , os revisamos b p11nto cfav 
. a . I ea de trayectoria o itinerario l revfcemente a continuaci ~o 

s1_tuac1one~ que se suceden de form~ªfe re_ ere~cia a la sucesiónº~~ 
vida, condicionados, como destaca B ongHudmal a lo largo de la 
c1:1r~os per~onales, financieros, social~nn~:1~:o~s, p. 379), "por los re
dividuos tienen acceso y po. l Y r es a los cuales los in-, r os contextos s ·aJ . . 
en los cuales los individuos se mueven ,,_' oc1 es e mst1tucionales 

El concepto de transición hace referencia a los cambios d 
qu~ se pro~ucen en un corto lapso de tiempo a lo largo del: t~~~o 
tona b1ografica. Algunas est~n marcadas por la edad, aunque aq~ell~ 
que nonnaln1ente es considerado importante en los ' l. · 1 li · , ana 1s1s es a 
t~m.pora zacion Y secuenciación normativa de las transiciones entre 
diferentes situaciones (Sampson y Laub, 1993). 

Por su parte, el concepto de punto de inflexión (t1m1i11g poillf) 

hace referencia a una " ruptura biográfica", a un cambio en el sentido 
o dirección de la trayectoria vital. Es decir, mientras que una transi
ción hace referencia simplemente a un cambio de estado, lo cual no 
tiene por qué suponer un cambio importante en el discurrir biográ
fico, un punto de inflexión sí supone una ruptura que marca o puede 
marcar el desarrollo posterior de la trayectoria. Son estos p~ntos de 
inflexión los que permiten reflejar, además, " el ejercicio efecnv~ de la 

. . , l . t a oportunidades 
agencia tanto en la creac1on con10 en a respues a 
cercanas" (Bynner, 2005, p. 379). 

2.2. Ciclo de vida y protección social 
· ha sido 

. b os de caracterizar 
La perspectiva que sucintamente aca am l estudio, entre 

d d 1 - s ochenta en e · n 
ampliamente utilizada es e os ano . b rgo sólo recie -

· l borales· sin em ª · en 
otras cuestiones de las trayectorias ª ' , . ..,.,etodológ1ca ' . ación teonco-,.. cec-
temente se ha tomado com~ a~roxim_ s al empleo y la pro _ 
la evaluación de políticas publicas onendatada Jos conceptos cen~n 

rili a ptan · c10 
ción social. En est0s casos, se u zan º¿ llar una "aproxirTlª de-

d 1 
· 1 d ·da para esarro difc enres 

les del enfoque e c1c 0 e vi . bina los er ·e-
h 

· e vincula y com mo muJ 
integrada y compre ens1va, qu to hombres co rner, 
rechos y habilitaciones [entitlements ! ~ue r;1~ fl'acilitíes]" (l(laiTl 

. , l erv1c1os bas1cos u• 
res poseen en relac1on con os s 
Muffels y Wilthagen, 2008, P· 47) . 
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enfOClue 
·as labOrales Y de ello 

rr01fcton a buena muestra . 
. Schnúd (! 998; 2?06) es u~re los que se han insp1ra-

El rrabaJO de el más conocido de en a los " mercados de 
.A~bkn1ente ~s - Sus reflexiones en torno ) frecuente-

erspecava . 11 b iarkets TLM son 
;oene·rap . al,,-" twwsi1io11a a o1tr 11 1

1 áli·s1·s la gestión Y 
·
0 

rrans1oon ,) l' " ía para e an • 
:ibiJ . adas. especialmenre como gu d de trabaJ· o existentes y fu
:::ente ~Jl . , d las políticas de merca o 
Jcool1llnaoon e 81 ). . . , 
... "/\fielle rWalrhery, 2003,p.. . ·ncipales de rrans1c1on 
. .rll 1 • · d da onco o pos pn 

El autor planrea, e entra ,b . ( , se Schmid 1998, PP· 10-11 ). 
1 - reacios de rra ªJº vea ' · d r.nculadasa o) me . . 3 el autor traza una sene e 

d li · da e-ras rrans1oones , 
Cni wz e nutala s 1) edida en que las políticas de empleo y los 

·05 para e\' uar a m 
:;;nismos de prorección social desarrollados en_ Europa s~n capa-
:~de ofrecer insrrumemos que eviten las potenciales s1ruac1ones de 
nesgo biográfico en las rrayectorias laborales (2006, PP· 9-1 ~) · . , 

El planteamiento de Schmid, que tiene una clara onentac10n 
cenITTda en los puntos de inflexión biográficos, contrasta con la apro
:limación realizada por el conjunto de autores que han colaborado 
endivmos esrudios publicados por la European Foundation for the 
lmpnwemem of Living and Working Conditions (véanse, por ejem
plo.Anxo y Erhel, 2003; Anxo v Boulin 2005 · 2006: Anxo et al. 
'ltKla . ' , ' ' } 
· t, mmer,Muffels yWilthagen, 2008) , cuyo análisis se centra en 
~comparac~ón .de diversos estadios vitales. E~ estos trabaJ.OS la idea 
unraymona b10 ' r "ili fu ' 
bo

·d granea se ut za ndamentalmente como modo de 
2 1 ar desde una · l . . tiempo h perspecnva ongitudmal los diferentes usos del 

entre ombres y · · d entre trabaio d , . muJer~s, poruen o el acento en la relación 
. ~ omesnco y traba d ado de ,~da de¡ ~º. remunera o. Para ello se divide el 
· as personas en di.fi 
upología de estadios v1'tal 1 erentes etapas, proponiéndose una 
nas es por os que , la , 

en una sociedad. Los . pasanan mayona de perso-
u~a i1mplificación de to/r~p1os a~tores reconocen que se trata de 
'm.1t1andi .dios individuos y t4 asmb~~ posibles situaciones por las que atra-

11 uo · ien una asu · ' · , · 
2005 7)s siguen 'naturalmente' di.fi nc1on a~1pl.íc1ta de que " lo:, 

~t . erenres estadios" (Anxo y Erhel 
o obstante la . ' 

Nraciones e ' _tipología es útil co . 
ntre diferentes mom m~ med10 para establecer com-

emos v1tale ( · s con ex..Igencias de tra-
i E. 

~~di llllpoltante d 
1 • • e ''"'llió' estacar que .-;;-¡¡:::-:==---------non que . º''•en realidad 1 a pesar del uso reite 

do Pllnro¡:btucionalrnente o que este autor rete rado por P~irl.e d-: Schmíd 0'· ¡, 
ltritu,¡¡11~,11s;"1ltxió11 bio~r.Y,c: ofrece ante lo ~ue a~:r~valuar es el nivel dt pr<J~;c~ 

. ' y que en su obra se deniorr:nf!nte hem0<, <ltn<>mín:i-
omman ato111 • · ra11111en11J: crítíro: 
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ªJº doméstico y de cuidado . ero Y Martí l.ór>ez 

En este sentido las d . . muy desiguales) y 
' e ec1siones d 1 entre dº . 

nes ten1porales se atribuyen ·1 1 e º; hogares respecto a isti~tos países. 
ses) de las políticas de prote e -·~se ec~os (y las divergens~s edicacio
las políticas de igualdad ( , cc1on social, de las política c~as ~ntre paí-
?005 Kl veanse Anxo E h s tatniliare d 
- ; ammer, Muffels yWil l . y r el, 200S;Anxo B s,. e 
nado políti d . t 1agen, 2008) o a lo y ouhn, 

. cas e tiempo (Anxo et al. 2007) que se ha denom.i-
. Fu!'~n1ente, comentamos aquí el ' traba ·o· , 

blicacion- que se ha estado desarroll ~ -aun en curso de pu
Bosch y Rubery, 2009) en el seno del pando (Rubery, 2004; Anxo. 
of N ti al E 1 royecto DYNAMO (D . 
. a on mp oyment Models). U d 1 b. . ynanucs 
investigación es la evaluación de 1 n~ e os o ~et1vos de la citada 

·¿ d os sistemas de protección · 1 
consi eran o los recursos ofrecidos en diferentes fases b1º0 'fi socia. 
co ta b · ' 1 e gra cas, as1 

n~~ m ien as r_ormas de apoyo informal provenientes del ámbito 
f~i;llliar en esos nusmos estadios clave. Así pues, desde una orienra
c~on claramente institucionalista, se utiliza la perspectiva del ciclo de 
vida para abordar cuestiones centrales vinculadas al contrato inrerge
neracional (solidaridad y apoyo familiar) y a la protección social. 

Esta investigación comparte con los trabajos publicados por la 
European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions la centralidad de la idea de estadios en el ciclo de vida, 
aunque se otorga al concepto de tra11Sición un mayor peso. Se definen 
cuatro transiciones principales entre " estadios vitales clave".

4 

q~e ~e 
comparan entre diferentes países en su dimensión organizativa rn:o
tucional y social (Anxo, Bosch y Rubery, 2009). Es import~nrde sen.~ 

. . . . 1 . d la seº1lnda soc1 
lar que Junto con el sistema familiar y e sistema e . o :i-

fi 
. , d 1 tadio vital) esta aprox 

(con diferente trascendencia en unc10n e es_ . del mercado 
mación otorga un papel preponderante a la_ mfluencdia . J·unto con 

. . diadas es ecir, 
laboral de cada país en las trans1c10nes escu . ' blecen víncu-

. . . , 1 li . úblicas se esta ( el objetivo de evaluac10n de as po ticas P . mercados na-
los causales con las configuraciones de los diferentes . 

cionales) de trabajo analizados. 
1 

. esti·gaciones resena-
. de as mv ec-

Es importante señalar que runguna clave en la persp ho 

d 
· · , de los elementos · pie 

as toma en considerac1on uno . d la agencia. CJ 
· · · 1 d Uo efectivo e 11 ctien tiva del ciclo de vida: e esarro . , e tienen e · el 

· · · d valuac1on no s ·d ales n1 

de otro modo, en los ejercicios e e f¡ cías indiv1 u a Jas 
-al menos explícitamente- ni las pre lí~r~n públicas ofrecen 

1 
. , las po ocas 

grado o posibilidad de e ecc10n que el 
lo hace cofl 

------------------=:-:-;,:;;-;;;¡;. r) pero 
b

., iliº l , mino punto critico (critic11l potll · , 
4 Rubery tam ten ut za e ter 

sentido de "estadio vital clave" (2004, P· 20). 
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les Y en1oque 
rias labora . 

f!O}-ecto . . , pondría que las medidas 
ta dimens1on su . 1 d 

-1iomar en cuenta es b., 1 en función del mve e 
ersona). . al asen tam iei d 
~e ~rocección so~1al se ev s~bre los individuos. Así, aquellos mo e-
~onsrricción que i~npo1~en en el workfare deberían ser ev.aluad?s de 
los basados. por eJen1p 11º' no suponen ninguna obligatoriedad 

. - de aque os que 05) 
modo dilerente s medidas (Bonvin y Farvaque, 20 . 
rira los ri:ceptoresdde la] ·- o i11etodológico" que ello supone res-

º 
· d de la o e sesg · · · al d 1 · 
eJan º. . onsideradas en la perspectJ.va ongm e ci-

~'~/,~~~~:~:~~1~: i~portante destacar que el hecho d_e n? :ener 
~: cuenra Ías decisiones que toman (o pueden tomar) los mdiv1d_uos 
diñcultJ la distinción entre derechos formales y derechos efec:1~a.
mence ejercitables. La introducción_ de este elemen~o en el analisis 
r>ermiriria identificar factores de desigualdad cuyo ongen se encuen
~a en la imposibilidad de uso efectivo de los recursos o di~~rute ?e 
medidas concretas desarrolladas por las políticas de protecc1on exis
tentes. Se trataría, en definitiva, de comprobar hasta qué punto, por 
eJrmplo, las políticas orientadas a la formación a lo largo de toda la 
l"ida alfe lo11g learni11g) o las políticas que facilitan el cuidado de las 
pmonas dependientes permiten situar en pie de igualdad a determi
nados colectivos presentes en el mercado de trabajo ante determina
dos aco~tecimiemos o estadios vitales, más allá de los derechos pura
meme tormales. Estos aspectos son tratados en el siguiente epígrafe. 

3· El enfoque de las capacidades como base 
para la ev 1 · ' d ª uacion e la protección social 

Como se ha comprob d 1 , . 
que del ciclo d . d ª 0 e? as paginas anteriores, el uso del enf o-
para evaluar has~ vi ~ constituye una aproximación empírica válida 
borganización ~elue punto las políticas sociales (en interacción con 
garesdel trabaJ·o d os_m.ercados laborales y la distribución en los ho-
tn omest1co-famili ) os Y recursos que . . ar son capaces de ofrecer mecanis-
nera~iJidad 0 riesgop~;;i:a; evitar las potenciales situaciones de vul-

Sm embargo no gbra co en las trayectorias laborales. 
en q ¡ ' se a orda e l · · . ue as políticas p, bli n as mvest1gac1ones revisadas el grado 
llJS p · u cas pe · la 
10 

. rop1as biografías rrruten a s personas tomar el timón de 
nas e bl , en un mome t . dtia sea es ni itinerario . n o en que ya no existen ni trayec-

tral ·~ni el rnarco del enfo s p~ev1a.meme determinados. Ello supon
e análisis las de . ~ue el ciclo de vida, situar en un lugar cen

c1s1ones to d ma as por las personas -o más 
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t1cas públicas en funci , c1s1011 que rienen-
abren. on del conjunto real d Y_ evaluar las po-

e opciones que e 
Ante . stas 

este reto, el enjoque de las ca . 
Sen, ofrece herramientas concepru'-i:t:~da~es, desarrollado por Amanya 
acento en las elecciones de las a ecua das, puesto que pone el 
- al d V· personas y pro 1 n a o ielle y Walthery una" .. , d. , . pone, ta como han se-

li . , v1s1on manuca d 1 bº . 
po t1cas públicas basada en la rea11· . , . di ~ os o ~etivos de las 
P zac1on m vidual" (200J 
or otro lado, el enfoque de las capa "d d ' p. 87). . . ci a es supone ta bº' 

nocinuento Y potenciación de los proyectos, decisi;~e~e; ~~~~~~~~ 
pers~n~!es; l,o. cual, tal como ha destacado Alonso, constituve ''una 
c?nd1c10,n ~as1ca para dar sustento político a las transformaci~nes so
c1o~conon11cas que sirvan para transitar por el camino de la mayor 
eqmdad social" (2007, p. 113). En este apartado concretamos cómo se 
pueden conjugar estas potencialidades del enfoque de las capacidades 
con una perspectiva del ciclo de vida orientada a la evaluación de las 
políticas de protección social, si bien antes revisaremos los elementos 
centrales del enfoque original. 

3.1. El enfoque de las capacidades 

Características generales del enfoque 

· d difundido mun-
El enfoque de las capacidades ha sido reconoci 0 '( . d ¡ Pre. . al nspira or, e 
dialmente tras obtener Amartya Sen, su pnnci~ i d Sen, resurni-
mio Nobel de Econonúa en 1998. El planteami_en~o e de medición 

. . fi n procedinuento ,, ,, 
do de forma concisa, mtenta o recer u ". I aldad de que. , 
de la igualdad entre las personas. A la pregunta c:

1 
gu. pacidades que 

d b "derarse as ca · Sen responde afirmando que e en consi . 0 que quiera 
. ll e qmera ser 

tiene una persona para. conseguir a~ue o qu El enfoque de las ca-
hacer capability to Junctwn lo llamara (Sen, 19_87)~d d o el bienestar (o 

Paci~des no es una teoría explicativa de laa11gu . a susceptible de ser 
· y ev uaovo, l]o o 

su ausencia), sino un marco normaovo 1 líticas de desarro 

licado en ámbitos diversos, tales como as po -
ap ºble resu 
las políticas de empleo. . de Gasper (2007), es post dotal1 de 

Siguiendo los plan~e~rment?s . ales los elementos que e Ja jdea, 
. en cuatro caractensocas pnncip .d des· a) establee de Ja 

nur . al nfc ue de las capac1 a . , disfrutar 
interés evaluaavo ~ ºJe que las personas debenan }os derechos 
intuitivamente atracm.:a, ali' de lo que puedan establecer 
misma libertad real, mas a 
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to,;as laborales Y en" 
Tra~iec . 

, , de Ja satisfacción subjetiva, reconociendo q~e 
iorrnales: li) va mas ~a . Jos valores tienen un carácter adaptat1-

. · las pre1erenc1as Y . ·¿ en ocasione~ . c. rcunscancias será necesano cons1 erar 
d do que en ciertas 1 . fi · 

ro. e mo 1 . ealizadas tienen una base m ormat1va 
. neo las e ecc1ones r difi 

hasta que pu . co correcto· e) tiene en cuenta las eren-
-Jecuada v un razonanuen ' . . d 
'. . di .'duales en las preferencias y objetivos, de m~ o que no se 
etas 

10d vi. . nes globales y universalmente prefenbles a otras; Y 
raree e s1tuac10 . 1 
d¡ se preocupa principalmente por las posibilidades que tienen as 

as de rransformar los recursos con que cuentan en desempe-
pmon . , 1 1 
ños ;, frente a aquellos modelos que centran el mteres en e vo umen 
de recursos a disposición de los individuos. 

En definniva, el enfoque de las capacidades sitúa en el centro del 
modelo la "libertad real" de elección de las personas. Esta libertad tie
ne, para Sen (2002a, 2006), dos vertientes diferentes: el aspecto proce
sual y el aspecto de oportunidad. El aspecto procesual hace referencia 
a la posibilidad que tienen los individuos de convertirse en agentes, 
de influir en aquellos hechos relevantes para sus propias vidas. El as
pecto de oportunidad tiene que ver con la posibilidad de conseguir 
ef~cnvamente a~u~llas situaciones deseadas, incluso cuando alguien 
:xterno al propio md.ividuo debe tomar la decisión (Sen, 2002b) . A 
ste respecto, autores como Conill (2002), Cejudo (2007) o Zim
~~mann (2008) destacan que la noción de libertad que implica el 
eiuoque de las capac · d d lib rad 1 ª es es una ertad en condiciones, una liber-

que supone tener el d e · señala e · d po er e1ect1vo. Este planteamiento tal como 
raJ (ente;~~ (2007' P· 1_8), no se vincula a la noción de lib~rtad libe
ción de libertcdomdolno mterferencia o no intromisión) sino a la no-

a e atradicº' bli ' ausencia de d · . , ion repu cana, que la entiende como 
li ornmac1on 6 Co ill - d eve "el lado p . . · n ana e que esta libertad pone de re-
re · osaivo empoderad li d quiere condicio d . or, rea za or de la libertad que 

nes e igualdad y de justicia" (2002, p. 59). ' 

--;-:--___ 
. Es&ecuem ·~===-=7~:--------------nmgs e traducir el • · . . , por fimrio . ternuno ongmal q tili S 

csp~ol exisu ;lil'.111e11ros. Sus connotacion al u~ u . za :n en sus escritos,fu11aio
no Origina¡ e ternuno dese111peiios es go unc1onalistas y el hecho de que en 
&unosauco;enos han decantado po/ ~recoge perfectamente el sentido del térmi
cofi11ia;o,,;,,g~ anglosajones prefieren~] t~r este se~ndo término. Por otro lado, al-
PUnto. ·Agradecemos aj . A . nuno acl11eve111e111s en lugar del • . . 

~ ose ntomo No ' mas tecm-
tu . Esta ausencia d guera sus comentarios respecto a este 

n1dades . e domin · . 
consttu . siempre ser:;í ac1on es siempre relativa 
que (?~c1ón negociad ~ecesariamente Limitad Npue~o que el espacio de opor-

- 6). a e los citados lími , o. o o stanre, se aboga por una 
tes.Vease a este respecto Bonvin y Farva-
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R...ecursos,capacidade 
del n1odelo s y desempeños como ele 

mentos centrales 

El marco a nalítico d l fc e en oque del 
no a tres conceptos fund as capacidades se desa 
tan en la fi!!llra 1 amentales, cuyas interrelacio rrolla en ror-

o . nes se represen-

FIGURA 1 M , . . arco analítico del enfo 
Relación entre recursos ºdque de las capacidades. 

Factores de 
conversión 

l 
1 Recursos 1 1 > 

, capac1 ades y desempeños 

Capacidades 

Elección 

.----> 1 Desempeños 
1 

Fueme: Elaboración propia a parcir de Bonvin y F:1n-aque (2006) y Bonvin (2008). 

Una primera distinción conceptual básica es la existente entre ca
pacidades y desempeños. Según Sen, " la capacidad de una persona re
fleja las combinaciones alternativas de desempeños que una p~rson;, 
puede obtener, y de los cuales él o ella puede elegir un conjunto - (ji · · ) on el con-
(1993, p. 31 ). Por otro lado, los desempenos r.1nct10mngs s ll va a 

J
·unto de modos de ser y de hacer que finalmente una persona .e ,, , 1 'd del sujeto ' 
la práctica - " ofrecen un panorama de como es ªV: ª desern
dirá Ceiudo (2007 p. 13)-. La distinción entre capacidades Y 1 do y 

:.i , • 'bl por un a , 

P
eños es la misma que entre lo efectivamente po~i e, d ran rele-

di 
· ' es e g 

lo finalmente llevado a cabo, por otro. Esta stincion direcra-.d d que conecta 
vancia en el enfoque de las capac1 a es, puesto 1 pacidades 
mente con la libertad de elección 7_ De este modo, as ca 

se observa 
, 4?-43) el hambre que ·d· d (nº 

7 Tal corno recuerdan Dreze y Sen (1991, PP· - 1 'do de una jncapac1 a vo
en una población o una persona po~a ser canto el r~~ud~cisión personal (ayu~~craer 
tener acceso a los nur:ie!:ces necesanos).~º;1º :~~sempeños per~t~ a s;;beria ser 
Juncario) . La diferencia.c1on encre. ca~a~1 ~.;:ivo de las políticas publicas 

l ras Co
nsecuencias nonnaavas. e o ~ 

unas ca 

toque de las capacidades 
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to
rias laborales y en1· 

rrarec 
. al de opciones que una persona tiene a su al-

~tlejan d conJunro re 
.:anre .. , 

1 
di· . '' n enrre recursos v capacidades es de gran re-

Tamb1en a ~ancio ' · h h bili. . 
5 

. den por recursos el conjunto de derec os o a -
l•i-anoa. e en a en . . / d. . ) . 
·' . . s (C1airlemellL•) y bienes y serv1c1os \co1111110 rtres que una per-
raoones . . p , · a,

1
·gnados en un determinado contexto. ¿ or que es 

sona nene • . - ,.. d d 
· riante esta distinción' Tal como Salais ha senalado (200::>), a a 
unpo · . . 
i:na iº1laldad de recursos, no codas las personas nenen las nusmas ha-
bi!i~de5 para utilizarlos. La posesión de una núsma cantidad de bie
no, por ejemplo, no garantiza que todas las personas puedan llegar a 
!os mismornbjetivos, puesto que pueden faltarles el poder o el cono
cimiento para utilizar esos recursos. Al destacarse la impor tancia de 
hs rapaci~des se ~~ne el acento en los fado res de con11ersió11 que pue
den impedir o facilitar la transformación de los recursos -tomados 
com~ medios- en libertad efectiva (Sen , 1985). Esta es la razón 
pnnc1pal por l.ª, cual los procedimientos de evaluación no deberían 
ror~~la_ atennon en los recursos, sino en la conversión de derechos 
foque~: derec?os reales o capacidades 9. Por lo tanto, desde el en
rupone combc~paaldades, u~a política pública adecuada es aquella que 

mar a garanna de d h b. ~tablecirnienro de 1 fi d erec os o ienes y servicios con el 
Co os aaores e co1111ersión adecuados 

mo se comprueba 1 d 1 . 
cicter fundamemalm , ebmo e o de las capacidades tiene un ca-
dir eme a stracto v ab · l al ecto como aproximación e , . , ierto, o cu dificulta su uso 
:~ores que han considerado e~pmca. ~n ello coinciden numerosos 
.! o como marco para sus . P.ote~C1al del enfoque o lo han utili-
po, Robe) ? mvest1gac1ones (v' . 
2008) E rns, -006; Gasper 2007· F eanse, a modo de ejem-
guien;e ~tadapertura y falta de con,cr:crvi.o'aque, 2008, o Com.im et al., 

• estacar , n nos lleva e 1 · , 
que par.i e . que aspectos debe d • n a secc1on si-
hasta qué o:vernrse en una aproxim~ ~~r esarrollados en el enfo-
ten cubrir~d~to las medidas de protec~~~n pro~echosa para evaluar 
bota1es cuadameme los riesg .ion social existentes perm.i 

· os vigentes 1 -en as trayectorias la-

tl de procu 
que des • nr que todas las ~;~;~:;;:~~-:--------' Pues pueda personas • Se ~ta n tornar la d . . . tengan acceso a 1 . 
(~;chos m~~~~d~d .de "d:~~~:s~edtoma;los 0 noº:0:~:~~tes necesarios, para 

'• ·p. 1!) y De . eJudo tradu e .caracter normativ . . . 
iico ~o en~rern~unck -al &an~~ el termino e1ui1le111en~ c: leg1~~at1v~, y no de 
llJteré1 capacidades ~n el debate sobre~ como "pretensión legí i:11º "habilitación" 

. . respecto R b a necesidad o no d btuna (2008, p. 35) 
' o eyns (2005) desarrolle esta le.cer un listado bá~ 

a una discusión de sumo 
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3.2. Algunas cuestiones abiertas l 
de una aproximac1'0' . , .en a construcción 

n empmca d · 
de las capacidades . me ian.te el enfoque 

Autores COIT10 Robeyns (2006) F 
(2008) han desarrollado revisio ' arvaque (2008) o Comim et al 

, . nes extensas del ti d li · 
emp1ncas a que ha dado lugar el nfc d 1 P~ e ap caciones 
a estos autores, estas aplicaciones e odque . e as capacidades. Siguiendo 

al ll pue en situarse en dos arupos princi 
P es: ague as de ca,rácter macroeconómico que analiza~ el desarroll~ 
o po~re~a de los paise_s y aquellas que analizan los efectos de las políti
cas publicas sobre algun aspecto individual de desigualdad o bienestar. 

Dentro del segundo grupo de investigaciones, el modelo de las ca
pacidades ha sido escasamente considerado desde una dimensión tem
poral (véanse Corteel, 2004, o Yaqub, 2008) y nunca hasta el momemo 
se ha combinado con una metodología biográfica centrada en el ciclo 
de vida, lo cual supone nuevos retos y desafios de carácter teórico
m .etodológico. Una aproximación de este tipo supondría exami~ar 
hasta qué punto las políticas de protección social consiguen corregi:o 

. d . ald d d sos o la in-
eliminar aquellas situaciones en que la esigu a e recur 'bili 
fluencia de determinados factores de conversión bloquean las posi . : 

.d . deseada por los suje 
dades de desarrollar el tipo de vi a 0 trayect~na . d b'o de 

ali 
, llas situaciones e cam 1 ' 

tos. Esta evaluación se re zana en ague s momentos 
. fl . , b' , fi a puesto que son esto . 

transición o de m exion wgra c ' . d d la crayecrona 
1 d llo postenor e to ª ·, 

los que pueden marcar e esarro L b "la adaprac1on a 
biográfica. Tal como ~an señalado _Samp~~:~di~~ ~n que un misin~ 
los acontecünientos vitales es cru_c1a1 en difc ntes adaptaciones pue 

. · · ' do por ere · de op-
acontecinuento o transic10n s~~1(1993 P· 8). Sería el conJun~~ des de 
de llevar a diferentes rrayectona,s. , blicas ante estas neces1 a 
ciones reales abierto por l:s poallit1cads pu 1 capa-

1 estana ev uan o. . . al de as 
adaptación o que se . . mpletar el enfoque ong1n d lógico. El 

Este tipo de tarea exi~;s c~e contenido teórico y .metfa ~rnensión 
cidades con nuevos a por elementos hace referenc1~ \amente en el 

rirnero de esto~ nue~os o no es considerada exp c1·zar }as rraYec-

f ernporal· 1:'ª. v:f i~~l~e~~~~ embargo, si se q1u~e;~u::C:~ púb~cas ;;: 
rno.delo ong1~ dividuos y el grad.o en quedi:Uensión diná~tlc:s bio
tonas de los in . de sus acciones, la las sicuac1on arse 

lían o no el abanic~ . R esulta evidente que pueden corP 

l
pntroducirse en el an n~~~ntran los individuos no 

q ue se e 
gráficas con 
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. laborales y en1 oqu 
rroiiectonas . . ~ 

. . . 'ón temooral de sus cra~-ect n as. E~ e::.tt 
ais}ad.Jmence ~e la .org-aru.za~~encia 'ue ejer.:-en tanto d icinerano r~
;encido es ind1scuob}e la, i~omo Jos ~ese~1peños realizad s y . ap:1,c2-
corrido (p.Hl1 dcpc1111c11C) ) d el pasado 'obre los esrados b1o~ab-

se ha conta o en . e 1 dades con que .p t o lado tal como apunran orree 
. y futuros. or 0 r · ·b d 

co5 pre~en'.es , (?006) el carácter procesual de la li erra se 
OO~) z mmermann - · · d · ' 

(2 o t Jo !aro-o del riempo, por lo que la toma en consi erac_1on 
desarrolla a :::> • obli!!a no 'ólo a rener en cuenra los ep1so-
1e la persona v su agenoa => - . l fu 
u. d "no también sus aspiraciones Y proYectos en e ruro. 
dios pasa os, s1 · · ·d d 

La dificil operacivización del concepto de capan ª. supone un se-

do ob·táculo que debe ser superado para com·eror el enfoque de 
gun ~ e: . 'dad d 1 
Sen en un marco adecuado con el que eYaluar la e1ecov1 . e . as 
policicas públicas. La opción más comú~e_n_te romada para ~d-~mifi
m las capacidades (conjunto real de posibilidades) a disposic1on ~e 
las personas es inferirlas a partir de los desempeños observados 

10
; sm 

embargo, este tipo de razonamiento supone seguir un modelo de 
"preferencias reveladas" que el propio Sen ha criticado. Una via para 
evitar esre tipo de inferencia consiste en examinar el "contexto de 
elección" y los vectores completos de desempeños, en lugar de tomar 
desempeñ?s aislados (Sen, 1992). De este modo sería posible identifi
car las posibles constricciones que han llevado a tomar una determi
nada opción por parte de los sujetos (Farvaque, 2008, p. 63). También 
Burchardt Y Vizard (2007) abogan por un procedimiento parecido: 
~~p~nedn lel análisis detallado de los desempeños individuales, suple-

nran o o con la e ·d ·, d 1 d ~id h . . onsi erac1on e gra o de control que los indi-
uos an ejemdo pa b l E desarr ll 

1 
ra 0 tener os. s esta una cuestión que exir.re 

o ar e modelo o . . al , . E> 
mente y q e ngm tamo teonca como metodológica-

, ue no a1ecta úni · tudinal.No ob e.amente a un tipo de aproximación longí-
las decisiones ~ranlte, es~ dific~ltad aumenta sí se quieren considerar 
tta . . e os SUJetos "s1ru d ,, ns1c1ones bio 'fi . . ª as en momentos vitales clave 0 
res gra cas s1grufic · contextuales b' 'fi · anvas, puesto que el peso de los facto-
cos Ab 10gra cos se añad l · · orclaremo . e a os no estrictamente bíorrráfi-
llle s segu1damenr . º nto señalaremo l e estas carencias contextuales de: mo -
que u s so amente q F ' na operarivizac· , , . ue arvaque reconoce (2íJíJf; p 7 íJJ 

ion umcamen . . . ' . 
--- te cuanntat1va d1fícilmtnt<: e-, c:1-

1~ li~ 
•idu a habido al ni;·~::-:--=~:------------
bi!i os, Utilizando J;1 os Intentos de medir d' 
)OO~des o limita . tos provenientes de e irectamentc Ja1, capacidad!:·, <k ]r,-, Ír1rl í-
;. l;ft.nand V c1ones para cense . ~cuestas en que :..t prcí.4Unt<lh:i pr,1 J:. -, p1,- i~ 
~lllfactorios.y an Hees, 2006), au~q1r ·cl1enos objerivl'.>5 <An;,nd, H unt1:r y ', inít,li 

ue os resultadv~ nr h, · .1 • 
J ~n ·,1(lt, u,rn¡1kt~rn·; 11 1,1 · 
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ies~o de ocultar cómo n . _c1ones de elección 
Existe una táctica al . la~ dec1s1ones fueron tom , de modo que 

las capacidades a dis ~e_r~~t1va como medio para llead:s e_s ele~ado. 
aquellos factores de con~e,.;:~~oqn d~ los suje_tos: consist~ e~ i~;:1t!~car 
los recursos que un individ ue mte~median (véase la figura. l)m1nar 
11 uo potenc1alme t d , enrre 

_os que efectivamente tiene a su <lis osici :1 e po 1:ª utilizar y aque-
t1n1os sus auténticas capacidades). Estape on ,(constituyendo estos úl
en los estudios interesados por la e 1 s u~a vd1a esca,s~mente sondeada 
e . . va uac1011 e políticas pública 
~f;' prec1samen~e, un importante trabajo de comextualizació~· ~~e 

cio og1ca) Y que 1~plica forzosam.ente preguntarse por los facrore~ 
que producen d~s1gualdades 11 en el acceso a los recursos. Tal como 
ha destacado Z1m1nermann , cuando el socióloo-o se enfrente a Ja 

. , . b 
concepc1on que tJ.ene Sen de la persona, inevitablemente se pregun-
tará "¿Igualdad de quién?" (2008, p.123),puesto que en el modelo de 
las capacidades los individuos se reducen a entidades con preferencias 

diversas. 
Ciertamente, el modelo de las capacidades no considera la ~at~-

raleza interactiva y socialmente estructurada de la acción de los mdi
viduos, ni tampoco el papel que juegan las relaciones de poder en las 

. ll d b " . 1 ente" a que Sen no 
diferencias entre sujetos. E o se e e simp em . . . 

. , d 1 'fi d sociedad, ni siqwera una 
conte1npla ningun mo e o especi co e . ¡ autor sí 

. S · b mbién es cierto que e ' . 
vía para estudiarla. 111 em argo, ta _. tes entre indi-
contempla las posibles diferencias de recurlsos e~st:~cias y eleccio-

. d d · rente en as preier 
viduos así como la vane a exis d e.actores tales como , . ngue basa as en i• A , el 
nes ejercidas por l_os suj~tos -a~ identidad (Sen, 2002b)-· s1Je~ 
los objetivos, las mtenc1ones o a ºbl de desarrollarse y comP r 
modelo de las capacidades es su~ceptl _e . dividuales en los recu : 

d 
, lo las diferencias in b"én coman 

tarse consideran o no so ceder a ellos, sino tam l. aciones 
·al los medios para ac ·ales y s1tu 

sos maten es y . . d diferentes grupos soCl_ d estructura~ 
do en cuenta la existei:c1a e ran una detennina ª. menee" el 
de desigualdad y conflicto que g::Se ampliar y "si_tuar soc~~dio de Jos 

. , . al Se hace necesario, p , d , a senudo el es rías Ja~ 
c1on soc1 . S , lo de este modo ten 1:1al b e las trayecto 
enfoque de Sen. lí~cas de protección soc1 so r 
efectos de las po 

al 
S . sociales 

bor e · ruPº5
• iJi·da· 

--------~=-;:~;;~;:~ . , en eres g (hab - ccores de con~e~1on ) person_ale~ ¡¡-aesrru'· 
---- (?003) resume los fa )curales y religioso~ .. ~sidenc1a , in 

11 Robeyns - . "cíos factores cu b. ncales (lugar e 
· les preJUl • ) y am 1e 

( 
rrnas socia . • cíniiencos .. · 

no cenc1as. cono 
des, cornpe 
tura5···)· 

1 
enfoque de las capacidades 
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Tra~t?ctorias labora es y 

. el . o que acabamos de señalar supone romar. 
P , dizar en canun ali · rorun. senda metodolóaicamente cu ranYa. 

'mmo en parre, una º , , til 
corno nu 

00
_) .d ra que el enfoque cualitati,·o es solo u como 

b (? ::> cons1 e . 
Ro eyns ~ d . . . orno modo de abordar el " comporrarruento 

doloITTa escnpnva. e , . 
mero dt> ecer irracional de acuerdo con el análisis econonuco u-a-
gue pue e par · · d áli · 
di· al 

0 
revelar Jos esrratos µayers) de complejida qu~ un an sis 

non '. ,
0 

dificilmente puede capturar" (2005, p. 194) . Sm embargo, 
cuanoram _ ali . . 
en nuestra opinión, una aproximaci?n meto~ológica cu ra_nva pernu-
re. precisamente, siruar y reconstnnr las acciones de los sujetos en los 
comexros relevantes, aspecto este fundamental en el enfoque de las ca
pacidades.Así mismo, tal como apunta Farvaque (2008, p. 70) , las capa
cidades difícilmente pueden identificarse sin un análisis contexrual y 
comprehensivo, ya que una operativización únicamente cuantitativa 
dificilmeme es capaz de recoger los procesos y condiciones de elec
ción. Resulta enormemente difícil inferir mediante datos cuantitativos 
cuáles han sido las elecciones realizadas por los individuos, y es aún más 
dificil obtener los motivos de esas elecciones. 

Situarse en la mencionada senda cualitativa implica necesaria
m:me un acercamiento metodológico a la perspectiva narrativo-bio
gráfi~a, de larguísima tradición en sociología 12. Dentro de esta pers
¡ecova, ~erraux (1980, p. 200) distingue, siguiendo a Denzin, entre 
~~~ es~dios basados en los relatos de vida ~ife storíes) y los basados en 
untonas de vida 11ifi ¡ · 1 · ) E l . . . 

b
. . 11' e 11s ones . ne pnmer caso el/la mvesugador/ a 

tld ªJª exclus1vament 1 ·al - . rre . e con e maten narrativo proveruente de en-
\'lstas; en el segund 1/l · . forma ·, b . 0 caso, e a mvesugador/ a complementa la in-

tos pe~ison °
1 

tedruda en los relatos con otras fuentes, como documen-
ona es e todo tº · datos cua . . ipo, entrevistas a otras personas o incluso 
nutativos. 

Una segunda di . . , 
riva-biogra'fi stmcion relevante dentro de la perspectiva narra-
. . ca es la plantead R h VIVIdo y lo narrado· "la . ª ~or osent al (2004, p. 62) entre lo 

ca en el mo · diferencia entre la autopresentación biográfi-
distinción emntrenetlo dhe la narración y la experiencia en el pasado". Esta 

os ech · ·d prese_nte ;esulta de ranos vivi o~ Y los hechos ~onstr~id~s desde el 
traba_ian unicam g relevancia en aquellas mvestigac1ones que 
cas D ente con dat . · e hecho toda os proveruentes de entrevistas biográfi-
preocup fu ' una corriente d d 1 'li · · a ndam 

1 
entro e os ana sis narrativos se 

narra · enta mente l d ciones tanto d d por e mo o en que se construyen las 
' es e el pu d · ~ nto e vista estructural -por ejemplo, 

P Sin duda 1 ~=7----------------olis/1 Peas ' a obra seminal 
mu i11 Eiirope and A ~n esta perspectiva es la conocida monografía 771e 

menea, de W l. Thomas y F. Znaniecki . 
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vista identitario 7) y Labov (2000)- pez 
1 G y estructurad d como d d p o, ergen (1996) o B or e la experiencia . ~ds e el punto de 

Esta P . runer (1987· 1991) v1v1 a-por . 
ostura interesada '. . eJem. 

nen los relatos d · por la d1mensión" 
(1997) o Thomp~o~id(;0~4)comrapone a la de ac~~:~:~~:~ Bque tie-

y q 
· - , que se deno · , enaux 

ue se interesan funda 1 nunan a s1 inismos" ali ~. , n1enta n1ent 1 re stJs 
q _ue estan en la base del relato En e e por os hechos y situacione5 
c1a del relato como vía de . sitos ca~os se defiende la pertinen-

acceso a a realid d" b. . , 
narrador, de modo que a esar de la . ~, o ~enva , más allá dd 
de una biografia siem P . med1ac10n que supone el relato 
de situaciones )' ~cont p~e ~s posible rheconstruir " la estmct11ra diacró11im 

( 
._ecimientos que an marcado esta trayectoria·· 

1 997, p. 3 7; con cu rs1vas en el original). 
. Este contraste entre las posturas "constructivas" (o construccio

n,1stas) y las "realistas" ~e ejemplifica perfectamente en el campo espe
cifico de las trayectorias laborales observando las diferencias entre el 
análisis realizado por Demaziere y Dubar (1997) y el realizado por 
Dupaquier et al. (1986) o Bertaux y Bertaux-Wiame (1988). 

Sin duda, el tipo de análisis desarrollado por estos últimos aurores 
(perspectiva de carácter " realista" ) es el que mejor complementa los 
métodos cuantitativos anteriormente mencionados, puesto que arn-

. 1 h 1 " b. · " han vivido las perso-
bos se interesan por os ec 1os o ~etivos que . . , d d ll l mpo de las rrayec-
nas. En defirut1va, se tratana e esarro ar en e ca . , . ¿· al . , · 1 · tigac1on long1ru in 
torias laborales y la protecc10n socia una mves lli (?005) en 
en la linea de la propuesta por Th_ompson (200~ i° ~ 1 o~te ~ida , y la 
relación con otras problemáticas l.> . El e~1foque fi e alcico e mediante el 

l
, · ' bli s se ort ec 

Prop
ia evaluación de las po meas pu ca ' i·ndudables las . . Ji · unque son 

uso de datos cuantitativos y ~ua ~ativos, a relación con la obten-

1nayores dificultades que ello 1?1liP!:~i~:e~;r~ación. 
ción de datos como para su ana s1 

Conclusiones . diferentes ,11~-
, olíticas de protección ~oc1al e~ en aquellas w 

La evaluacion de las p . laborales -espec1aJrnen 
. de las trayectorias bozado 

in en tos arece haber esb raJes, 

scacar que hace ~a a_ños Je~ta~~~:)d~ rrayeccorias Ja o 
i:i .Es interesan ce __ de cicacíva-cuahcaova en 

una cínl.ida artic~!ª1~~~a~~:~uancícacivos era enorrne. 

aunque el peso 

l 
. en'oque de tas capacidodcz-s 

dorias labora es ~ :J • 
r~e 

. . .. -.L.> • . .. ~1 -i ; .. ~ _,,,,t .... ": "''':'' '\,."'\.\ -
, . . b. de trJns.ic1 no ..., ... J tu.ic:":S:.\. • · ·" • • --· • • 

• • : "1~ _;~ LJU1 !O. • , • • · , . , .: ~; • •. , . .. .i. . 'rro'' ·r h ,, ... , qt1e ,,iu . r0 ;;"~ -:b _, , .10, .1:- '",,1 ~.-
·.di ··ua r arJ con. l -' - · ... . !" ' . • - -

u.ente 11: l." . . . 'e rie" de n tlnerJhliJ .h1. ::-.rn ~· ¡ Ü'-.l~..:'' · 
e\liJf qtuJC!Olle~ O · ::- ' . ~ 1 ) l ~i~n . ·. . que han Jpliodo c>.sr-.i lóp '.l sud en ,1..,y .r ,.e .. h 1 " . . \ :' 

l.;< Jíl\"6 0g.ioones . l . 1. . . . ~ _,. 
. · · -. ·/ eterencias de los su¡eros rt'Spe<..' t :l J:- 1'0 101.. .l:- ,h :-.l-

1en.s1one~' o p¡; - J ¡ · ~ ll J. . · ' allá de Jos derechos form:tles que esr:i:: "lt ~:m 0 -iL" 0:
rro aU&~, mas . . . , . , . . . -. . J., ·li- . 

- e no ,iempre el mdinduo eso en rusp :,.1uon º '" uu ::..n . 
recurso~ q u • . _ 
En este sentido. el enfoque de las capacidades orre.:c: _m_1 _:ip r:no 1..· 111-

ceprual indicado para la eYaluación. en la que la pos.ibilida .. 1 de ek ·-
ción de los sujetos se erige en foco cenr.ral. 

Siguiendo esta lógica evaluativa, un sistema de prorección soci:tl 
que asumiese o estuviese cercano a la lógica de las capacidades seria 
aquel que desarrollase un sistema de igu aldad de o portunidades 
orientado a incrementar las opciones reales (campos de acció n indi
,;dual) ofrecidas a los/ as trabajadores/ as (y en general, a toda la po
blación) ante situaciones de transición o en determinados aconteci
mientos vitales, de modo que fuese posible revertir o rediri air una 

. d o 
trayectoria e potencial riesgo biográfico. 

El enfoque de las capacidades fue inicialmente desarrollado como 
~~del.o para evaluar las políticas de desarrollo, y especialmente aque-
Ud) orientadas a la ed · ' li · · , d . r ucc1on o e mmac1on e la pobreza. Posterior-
mente ha sido apli d · d li . ca o como instrumento de evaluación de otro tipo 
e po tlcas públicas· · b . . 

P
ectiv 

1 
. . ' sm em argo, no se ha utilizado desde una pers-

a ongitudmal la ' · d , · . . , ral deia . , ' _uruca quepo na medir la dimens1on tem po-
Ob proteccion social, tal como se ha señalado. 

v1ameme esta a li . , d 1 una perspec.;v 
1
' . pdincacio~ e enfoque de las capacidades en 

1 . " a ong1tu al e . · l a dunensión t al xige, en pnmer ugar, tomar en cuenta 
ginaJ. Pero estemp_or ' algo que no está presente en el enfoque ori
temporal no pauneudsmla necesidad de contextualización biog ráfico-
"s ,..;.1,, e ograrse si d d · · º '1<11 ·Esta contextu li . , n una ª ecua a con tex tuah zac1ón 
ta · a zac1 · · , 

d
nuento de los suiet on penrutma no sólo situar el compor-
e pod ~ os en el marco d d . er Y de identifi . , e unas etermmadas relaciones 

concep d cac1on grupal · b. , 
1 

to e capacid d ' smo tam ien hacer operativo el 
~ 0 los factores de coª ' qu~, exige conocer el contexto de elección 
iortnaJ. nvers1on q p lllenre pueden 

1 
~e operan sobre los recursos con que 

ero la exte . , contar os individuos 
rección . . ns1on teórica del d . 
ªPÜca .,indicada implica ta b., mo elo de las capacidades en la di-
las Po~~n de! modelo de Sm ~n u~a extensión metodológica . Una 
kbora] ticas públicas per . en objetivo de evaluar el grado en que 

es ale· da nuten a las d Ja s de las s·tu . personas esarrollar trayectorias 1 ac1ones d · e nesgo supone la necesidad de 
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superar la aproximación metodológica cuantitativa 
abrum.adoran1ente los estudios orientado l l ~~e desarrollan 

, bli . . s a a eva uac1on de politicas 
pu cas. Para ello es necesario rntroducir una dimens

1
·
0
- li · 

l · · · , · n cua tan\·J 
en a investigac1on, siendo el método más adecuado el uso de 

· b. 'fi entre-
vistas iogra ce-narrativas. El uso de este tipo de entrevistas, tamo si 
se hace desde planteanuentos más cercanos a los relatos de vida como 
si se opta por el planteanliento más amplio de las historias de vida (y 
siempre que no se dejen de lado aquellas informaciones que permi
ten una reconstrucción de "lo vivido") , permite establecer el grado 

de agencia o control de los individuos, en el marco de unas determi
nadas medidas de protección social. 
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Resumen. «Trayectorias laborales y enfoque de las capacidades. 
i::1~mentos para una evaluación longitudinal de las po
líticas de protección social» 

Las tr:iyecrorias !ª?orales se caracterizan cada vez más por sus intermitencias, 
cambios y ttans1c1ones enrre estados y situaciones. Ello ha supuesto nuevos 
reros para las políticas públicas y su capacidad de protección. En este contex
to, el aróculo revisa codo un conjunto de investigaciones que han anali~ando 
la protección social desde una perspecriva longirudinal, tomando el conJu~co 
del ciclo vital y la inreraccion del empleo con otros espacios virales (fanuliar. 
formativo . .. ) como foco. Estas perspectivas sin embargo, no tienen en cuenca ' ~ · oni-
los aspectos de agencia, al cenrrarse funda1nenta1menre en el marco ins . 

. . b · d ante s1-
c1onal que deternuna los recursos de que disponen los rra ªJ3 ores . 
ruaciones de can1bio. Como modo de incorporar estos aspectos de agenna,J~ 
propone tomar la perspectiva de las capacidades de Amarrya Sen, aunque e 
supone introducir algunos cambios en la formulación original. 

. ·' cial enfoque 
Palabras da11e: trayecroria laboral, curso de vida, protecc10n so ' 

de las capacidad, perspectiva longirudinal, agencia. 

I S ie efeme11ts Jor a 
Abstract. "U/ork patlis and capabilities approac ': . º" 

longitudinal evaluation of soda/ care pofwe.si> . . cluwges a11d 
· · ¡ ¡ · d b r/ eír i11ternutte11ae), · li· Professio1111/ c.ireers are 111creas111g y e wmcrense Y 1 

11 -Jor pttbltc Pº 
rmttsirions beriveen srares m1d siru,uio11s. TI1is ft ,1s Ied to 11ew d111 e1~ge>_ 1 t11fto/e set of . ¡ . ¡ riele re111e111~ < • . ,, 
cíes mid t/1eir capaciry for proremon. !11 t IIS co11rext, r.1e ª.' ,.. ectille, r11ki11g '15

.
1

; 

resenrc/1 tlwr has nnalysed social prorectionfro111 a lo1w1rud1111il
1
pe :ip . 0.r ¡;fe (fi111111}, 

I d or 1er area) ~ y• 11' 
focus tite lifecyde and i11temcrion berween e111p oy111e11r ª11 . crs ;mo acco1111r, · 
educarion ere). TI1ese perspecri11es, !to1ve11er, do 11or wke age11cy ~'P~ derernti11e5 r/1e ~e~ 
tltey nre}undnmenrally Jocused 011 rite insriruri~11nl.(rm11~111~'k/c;~11ge. In order ro~~
·ources workers hnve <lf rheir disposal ro deal lva!t sf(uar1om o S i '· ~apabi/ities apP 
;or orate these age11cy aspe~ts, r/ie p~oposal is ro rak~ A111t1rt~~i i:i~/¡om1u/arioll· 
ac/: although this i11110/11es mrrodurmg so111e clw11ge) ro rhe rg ·¡· ·es t1pP'º"d1, 

' . · a1pabr 10 
Keywords: Lnb?ur Trnjecrory, life course, sow1/ prorecr1011, 

/ongitudi11nl perpsect111e, ageucy. 

b 
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l. Introducción 

El análisis socioló · 
debe tomar en e gi.~od sob~~ los procesos de degradación del trabajo 
nera ons1 erac1on los d 1 . . n por sí mis mo e os orgaruzac1onales que ge-
Y n . mos nuevos co l ' 
b 

.uevos nesgos La . . ntextos, en os que se redefinen vieíos 
a d · organiza ' d · ;i 

l 
Jo, ebe analiza cion pro ucuva, la organización del tra-

os acc"d rse como una de 1 . 
da 

1 entes laborales (C . :_s causas primeras que explican 
estas cu . astillo 200::>b) N · · ·, b 

ga . . esnones desd ' . . · uestra mvest1gac1o n a or-
n1za , e una po ' , · 

20() c1on caracte , . s1c1on cnnca con los modelos de or-
,, 7), fuertementenstico.s de nuestra época neoliberal (Wíllmott 
••1a11age cuemonad d d la ' 
nuest 111en1 Studies (Fe , dos es e perspectiva de los Crítica/ 
de o to ~Unto de vista lrnan ez Rodríguez, 2(J07a, 2íJ(J7b) . Dcc,de 

rgan1za ·, , os procesos d l"b l. · , ttesp c1on del trab . e J era 1zac1o n son una fonna 
Onden a.JO en el ámb· · , · SOciolo' . con efectos c Ho macrosoc1olog1c<> y i,c C<J-

gico d oncretos en c da . , • entro de ª emprc~a en el nivel micm -
un entorno c . d , . . . • An aractenza o por el inc..l1 v1dual1 ·.-

1. tonio L' 
¡¡ Senda opez Pelá 
de e· del R ez, Facultad de Cíe . . . . 
tle J~ncias Poi(' 7, 28040 Madr1d· S nc~as Poht1c:1•, y Sc,cí<Jlr,Í');I. ' Jl 11 1 ,, J'w ... , ¡ ,¡,. 

ctron¡ l:!cas y s · • a grano Sc<'"d< s' J r 1 COs:al Oc1olooía C 1::1" ) · ;,.ne lt::t- . í1 1•;u11h 1 :11 11)1.1,f 
opez@p li "" • enrro Asociad 1 ¡ ' 

":iQ·' o .uned es· s d r:. '' e ':: ~ 11111 1, d 1; 'ic¡" "'"' · ( ,1 ,, " " 1., 
~"' dr/Traba· · ' sega Oi~seg0vi;.. uncd .c·.. · 

~o. nueva · 
cpoc~ . núm 67 -

. . o tono de 2<1i'-1, pp. l 'i l ~ 17 ··,. 
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mo, la épica del directivo la individualiza . , 
ral, del éxito, del fracaso ~ tamb., d d c1on de la trayectoria !abo
la enfermedad laboral (' ' ien, es_ e nuestro punto de vista, de 

. . que pasa a ser s11nplemente una enfermedad 
personal, responsabilidad del trabaiador/a indiv·d al · 

d · l d d l ~ 1 u mente cons1de-
r:_ o, a1s a a e contexto laboral en el que se produce). Desde hace 
ª?ºs desarrollam?s un proyecto de investigación sobre salud, segu
ndad en _el trabaJ? y nuevas formas de organización, en el que he
m.os analizado la mfluencia del trabajo a turnos y en horario noc
turn~ (López Peláez y Pinilla , 2006), los desplazamientos de los 
trabajadores y su impacto sobre los accidentes laborales (accidentes 
en misión y accidentes in itinere) (López Peláez y Segado Sánchez
Ca bezudo, 2009a), y en este artículo presentamos algunos resulta
dos de la investigación que hemos desarrollado en los último~ c:es 
años sobre los procesos de liberalización del transporte ferroviar~o, 
específicamente los viejos y nuevos rieso-os que afrontan los trabaJ,ª
dores de este sector, en el que la seguridad de pasajeros, mercancias 

b 
· d · 1 ·al U · o-uro es un eren y tra ªJª ores Juega un pape cruc1 . n tren mseº 

que no se utiliza. de li-
La legitimidad del capitalismo moderno, y de los pro~_esos ni-

. . , 1 . 1 d 1 d. , . y de o-est1on, va u 
beralizac1on, en e ruve e 1scurso econorm~o 0 al (B 1 anski y 
da a un aumento de la explotación en el ámbito labor_ 

0 
_cocécni-

. d ecronas soc1 
Chiapello 1999). Las consecuencias e estas rray Joma) no 

' . . , forma de cecno o 
cas (entendiendo la orgaruzac10n como una di - el proceso 

· Cuando se sena e 
son visibles en sus primeros momentos. . , Europea, Y s 
de liberalización del transporte ferroviario en la Union., del trans-

, . ar la gest1on n 
establece el año 201 O como límite para separ ncrábarnos e 

d 1 
· 6 tura nos enco ·, de 

porte del mantenimiento e a m raestruc ' 1 d rticuJac1on 

P
lena exaltación del neoliberalismo como mode 

0 ~:tramos inrne;-
d A 1 año ?009 nos ene · econo-

nuestras socieda es. unque ~n e d] d desarrollo socio d·chº 
sos en una crisis radical de dicho m? e o e s y basadas en i srro 
mico las decisiones tomadas una decada ~nte 'r ello desde n~~s de 

' ·ali ' d Es necesario Pº ' 1 0 áJis1 
ideario, están maten z_an ose._ . . , n ~ociológica e a erniire 
punto de vista, introducir en la mvest1ga~10 rospecriva), que p frof1t:3r 
las tendencias de evolución (la perspecova p de decisiones, y a scrtJC' 

. , alificada para la toma la con r 
aportar informac1on ~u . . . do críticamente en ra supera 
posibles efectos negativfuos, inte;~~~:ste planteamienr~, x:bate cíe~~ 

. , . al de nuestro ruro. . . orar en e acegi 
c1on soc1 d C lli dridge es necesario mcorp blecer eser< ·or1es 
el dilema e d o . n de ca~bio previsibles, para esta as organiz:1~~ de' 
tífico las ten ~nc1a~odificar la rrayecroria de nues~\rnplantac10 
que nos pe,r.1111ta:llindridge, 1980), antes de que s 
y tecnologias (C 
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ñninra, su cristalización, genere consecuencias difícilmente reversi-

bles (López Peláez, 2003). . . . , 
Específicamente, nos centramos en la mvesugac1on sobr~ la evo-

lución de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, desde 
una perspectiva que combina la metodología prospectiva (estudios 
Delphi) y la metodología propiamente cualitativa (entrevistas y gru
pos de discusión). Para ello, a lo largo del año 2006 realizamos ocho 
entrevistas a expertos en el actual proceso de transformación ferro-
1iaria: dos directivos de las dos principales empresas del sector (cuan
do utilicemos en el artículo algunas de sus aportaciones, los denomi
naremos respectivamente El y E2), un responsable sindical de salud 
la~oral (E3), un delegado de prevención (E4) , un técnico de preven
C!On (E5), un jefe de prevención (E6) y dos responsables sindicales en 
el sector (E7 y E8). Llevamos a cabo cinco grupos de discusión (el, 
G2,G3, G4_Y GS), a través de los cuales accedemos a las representacio
nes colecnvas (Callejo, 2002) sobre el proceso organizacional en el 
(ue se hallan inmersos los trabajadores del sector ferroviario, tanto 
(~dqu~ pertenecen a Renfe (Red de Ferrocarriles Españoles) y ADIF 

d
nurustrador de Infraestructuras Ferroviarias) como los que se en

cua ran en la trab . s numerosas subcontratas que desarrollan gran parte del 
mosªJ

1
° real en el área de mantenimiento, limpieza y talleres. Analiza-
os nuevos . . . estrat . Y viejos nesgas laborales que se están generando y las 

drid egias _que desarrollan para afrontarlos. Se llevaron a cabo en Ma-
y se diseñaron fi · , d . ria profi . en . unc1on e tres vana bles: perfil laboral, catego-

realiza~sional ~,actividad. Basándonos en la metodología Del phi, 
d os tambien un · · · ' · b l l · ' e los ries a mvest1gac10n prospecnva so re a evo uc1on 
paron 30 g°.s para la seguridad y salud en el trabajo, en la que partici
las pautas ~xt~rtos relevantes previamente seleccionados. Siguiendo 
laciones det itua~es en los estudios Delphi, se realizaron dos circu
e?vió en sep~ues~onario Oa primera circulación del cuestionario se 
flo,en novie. e~n re de 2006, y la segunda circulación del cuestiona-
30 expertos ~dre de ~006) . En ambas circulaciones respondieron los 
Prospectiva· n ependientemence de los debates sobre la metodología 
tra 'en relació l , · ~ ta de una m d n con e metodo Delphi hay que senalar que se 
Pha eto oloo-ía lid d (L. ff 9 ) d lllente utili d o· , cons? a a mstone y Turo , 1 7 5 , am-
era, 1999) A za ~en el area científico-tecnológica en general (Lan-

en 1 · · partir de los - · lid d .. ªinvestiga . , anos setenta del siglo x:x se ha conso a o 
U~ihzándose e~ion sobre tendencias sociales (Adler y Ziglio, 1996), 
~~lllos interna _muchos informes de referencia realizados por orga

ader, 2000· Ecionales, también en el ámbito del transporte (Hader Y 
' uropean e . . omnussion, 2001) . 
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En primer lugar, analizaremos el contexto 
desenvuelve la actividad de los trabajado - . !general en el que se 
ferroviario En se d 1 res en e sector del transporte 

. · _, gun .°. ugar, presentaremos las principales tenden-
cias de evoluc1on prev1s1bles en los próximos at1os y final li 1 · · , mente, ana-

za ren1os e disc~rs<? de expertos y trabajadores sobre los retos que 
afrontan Y ~as prmc1pales estrategias que pueden desarrollarse para 
que el traba)~ ~ecente pase a convertirse en el modelo de rmbajo cotidia
no. En defimtiva , en este artículo presentamos los principales riesgos 
diagnosticados por expertos y trabajadores, y las principales tenden
cias de evolución de los mismos. De esta forma , podemos afrontar de 
forma más adecuada los riesgos emergentes, derivados del mismo 
modelo organizacional en el que estamos inmersos. 

2. Evolución de las condiciones de trabajo 
en el sector del transporte ferroviario en Europa 

. C ill 1999· Tezanos, 2001) 
El debate sobre el futuro del trabajo ( ast o, ~ d guri-
debe abordar desde nuestro punto de vista, las condiciones edse de la 

' . 1 la búsque a 
dad y salud en el trabajo, en un entorno en e que . , recariza-
flexibilidad sin límites acaba justificando la degradacwn Y p conse-

. . ?00?) . da como una . , 
ción del puesto de trabajo (Pneto, - - , asunu ccurac1on 

. d 1 sos de reestru 
cuencia no querida, pero necesana, e os proce -clusógenos 

1 bali d E procesos ex d 
empresarial en un comexto g o za o . stos . sociedad e-
afectan tanto a la persona trabajadora como ª la_ P~ºr~a y empleo: 
mocrática, basada en la relación íntima ei:t~e c1~ -~1: sin el esratut~ 
"La norma de empleo de una sociedad es imnte J b res en el qu~ s 
de ciudadanía que define el sistema de derechos yd e_ e una insóruc10: 

· h · dadanía avanza a sin d y acen 
incrusta; y, al contrario, no ay ~IU . democratiza a ral" 
nalización del mundo del trabajo debidamente en el mundo labbºrales 

·¿ d d · Jdad que se genera . os fa o 
ta a la diversi a y es1gua . 1 mbién Los nesg co de 

2007b ?7 ?8) y esto me uye, ta , su pues . 
(Alonso, ,_pp. - -- ~ futuro de cada persona en destruco-
que afectan ra~c~mente larizadoras generan procesosme11lldo la 

trabajo. Las pra~t1~;\~:~:1ajadores (Betrisey, 2006), ~:Jos clíerl~~ 
vos para la salu . . , de los suministradores o la preve 1 

. , de la orgaruzac1on, bandona b Jº ~1 
pres1on . d odelo de trabajo que a del era a )as 
acaba impo~en º1 u;o~es (Espulga, 2004). La cultu:ansforrtlªrl 
ción de los nes~o~ a , transformando porque se 
el sector ferrov1ano se esta 
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~· ... ~-... ... ~ ...... ~= ... _ ., .., .. ,; _..: - "! '"11 r .3r"'"\ ), d.!> · ·on"- qu" op.3ran en o ' Q~ -'- -~ =-_.,¡ .. ~ .. \,,.;~.!\-- ........ '\;: ·--· '" 0J'baruzac1 -~ '- '-· · · . - . .. -: . . . 
ado de rrabaio en el que L~ ili.w.u e'.)::-c :.:.!j.:s:.:ud!l.:>:J.O. ~~ 5-un mere J • • _ , _. _ • • • _ . • • 

nodernidad \º neoliberalismo conlle\·¿ 2 ~ ;:-r.:..:..:.a :-ce.., o;:- .Jcre-:: no~ ~ 
.. • .. .. .. , .. 1 -

un progresirn dererioro de las con...;_:.ci<?nes.. ce -:-2::-2: o y .:e 12.5 conu.i-
riones de ,;da (López Peláez y Ponce e Leon. _OO.:> . . 

En el año 2000, estabar1 empleados en el senor r.~rroY"ia.rio cie la 
Unión Europea a 15 aproximadameme unos "7 / 0 .000 rr2b2jadores. 
En el año 2005, esra cifra se había reducido liger-.m1cme, basra alcan
zar los 760.000 trabajadores. En un enromo cic 1.iberilización obliga
ru (por las directivas de la Urüón Europea) , las recsrrucruraciones no 
han tenido mdavía un efect0 muy negaciYo debido a la negociación 
c?lectiva y a las propias particularidades del secmr (en el que la segu
ndad de mercancías, trabajadores y usuarios juega un papel funda
m~mal). Espe_cí_ficameme, el acuerdo sobre las condiciones de presta
Cion de se~~c10 de trabajadores móviles que realizan servicios de 

b
1
m.erod perabilidad rransfronreriza, fumado entre la Federación de Tra-
ªJª ores del T ( ) l -rril ( ranspone EFI y a Comurudad Europea del Ferroca-
nor~~: enero de 2004, ~bli_ga a todo el s~ctor, estableciendo 
tiem , ~ de descanso d.iano y semanal, nempos de reposo y 

pos maximos de d · , D trabaio con ucc1on. e esta forma, las condiciones de 
ª seguras caract , . d 1 

(muchas de 
11 

d _ensucas e as empresas rradic. ionales del sector 
e as e titula . d d , bli ) li . , 1-as empresa e . . n ª pu ca se ap can tamb1en a las nue-

ali s 1errov1anas na ·d al b · d . r zadoras L lib . . ci as a ngo e las nuevas normas libe-
. a erali ' · Presencia de zacton, sm embargo, no afecta solamente a la 

1 li nuevas empres , . . mp ca que die as Y como gestionan su propio personal. 
ro . 1erentes emp b · . gene1dad d resas tra ªJan en el nusmo lugar y la hete-
n e empresas cr b · d ' era, por sí rnis ' ª ªJª ores y modelos de organización ge-
coo a· ma, nuevos ent d b · r !nación y . ornes e tra él.JO, nuevos problemas de 
de) nuevas sttu · d · os trabaiado aciones e nesgo para la seguridad y salud 

Las J res. 
co dº en el n tciones del tr b . d 

,, que se incluy 
1 

ª ªJº el sector del transporte en general 
"'erosi · e e transport fi · · , . ' eu 0n en los úl,.; e erroVIano, estan sufriendo una len-

rope . "mos años L ¡ d . d 0 refle1an · os resu ta os de las encuestas a ruvel 
e que· J , respecto al . . . , 

tran Jas específicas El 
30 

proceso de liberalizac1on, un conjunto 
les 1sPorte tiene una·. % del conjunto de empleados del sector 

• o qu · Jornada lab al · de trab . e indica unas dº . or superior a las 40 horas semana-
unaj a.Jadores (sólo el ~~1\01ctones algo peores que las del conjunto 
37'Y. ~rnada labora} s - _,-Yo del total de trabajadores europeos tiene 
lió; e e los trabajado~pe~o~ ª las 40 horas semanales). Además, casi el 

n turno noctu es e sector transporte trabaja en alguna oca
rno (frente al 21 % del total de trabajadores), el 
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57% tienejo~nadas superiore_s a las 10 horas diarias (frente al 43%dei 
total de trabajadores), y trabaja en horario a turnos el 25 6% frenre al 
18~ del total de trabajadores (EFILWC, 2005). Desde la p:rsp~criva es
pecifica que nos ocupa en este artículo, las condiciones de seguri
dad Y salud en el trabajo, en el ámbito de los riesgos físicos, el 20% 
de los trabajadores está expuesto a vibraciones y/ o ruido alto du
rante la mitad o más de su jornada. El 32% de los trabajadores debe 
adoptar siempre o casi siempre posiciones dolorosas o fatiganres, y 
el 21 % de los trabajadores moviliza cargas pesadas con esa misma 
frecuencia. No es extraño que el 39% de los trabajadores del sector 
del transporte considere que su salud o su seguridad están amenaza~ 
das por los riesgos vinculados con el trabajo que desarrollan, casi 
siete puntos porcentuales por encima de la media de rotal de rra~a
jadores en la Unión Europea. Específicamente, el 45% d~ los r:ab;p-

d 1 .d traba10 esta a1ec-dores del sector e transporte cons1 eran que su 'J , Ja 
tando negativamente a su salud (tabla 1) , dos puntos masd q~011_ 
media de ocupados entrevistados en la IV Encuesta Europea e 

diciones de Trabajo. 

. al d de los trabajadores 
TABLA 1. Incidencia del nesgo en la s u transporte) 

-~___'.d~e~l~a~lJ:lll~·o~'n~E~u~r~o~p~e=a~(~g~e~n~e~r~al~,~y~e~n:.:e~l~s~e~c~t;::or-::r;;;;;;~; b ·adores 
Total de tra a1 

Aspectos de la salud Sector del transporte ~ 

~~~m~á:s~a~~~e~c~ta~d~o:s:._ __ ~~~~~(º~%~)~~~~~~---
La audición .. ... ... .. ......... . . 
La visión ...... ... ............... . 
Dolores de espalda ..... ···· 
Dolores de estómago .... . . 
Dolores musculares ... .... . 
Estrés ........... ........ .. ........ . 

23 
29 
71 
21 
66,8 
68,6 
34 

Insomnio· ·· ···· ············ .. ···· 34 1 ti rr~/JIJ· . . d , .. ,es e . 
lrritab11ida ······· ······· ·· ······ de Cv11rl1<1º1 pobliJl· 

. d 1 daros de la IV Enmesta E11rvpe~ CondicioOS· 
· · ropia a parur e os . d Working 

Fuente: Elaborac1on p ·on for lmprovement ofLiving an 
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. . al ma's allá de la literatura sobre las " delo orearuzac1on , 
dd "~u~'a'º lmliob ralizacÍón? ;qué tendencias de evolución prevén en 
rrot.iJa~ e a e ' '-

di ' diururo inme aro. 

3. El sector del transporte ferroviario 
en el siglo XXI: tendencias de evolución 

Podemos diferenciar tres dimensiones clave para la seguridad Y salud 
de los trabajadores. En primer lugar, cómo va a evolucionar el mode
lo organizacional, ya que la estrategia de subcontratación ilimitada 
genera nuevos problemas de coordinación y a menudo esconde una 
precarización de las condiciones de trabajo. En segundo lugar, cuáles 
son los principales elementos característicos del modelo emergente 
en los próximos 10 años (estabilidad en el empleo, número de acci
~entes laborales, nivel de saturación, porcentaje de trabajadores aque
jados por estrés) . Finalmente, cuáles son los principales riesgos para la 
1egundad Y salud en el trabajo que van a afectar a los trabajadores del 
lector ferroviario. 

. La sub~ontratación ya es hoy en día una de las principales estrate
gias orgaruza . 1 
an . ciona es, a pesar de los problemas que ha supuesto en 

tenores proc d . . . , 
viario· "El esos e pnvat1zac1on en el sector del transporte ferro-
Con B .. fªn _Problema del periodo 1996-2001 fue la seguridad. 
norma ntis Raíl funcionaban mediante una jerarquía que imponía 
beraless que_ todos debían conocer y obedecer. A juicio de los neoli-

esta tntegr . , . 
Pende d 1 acion vertical es onerosa y poco flexible porque de-

e os con . . 
Adoptada ocim1entos y experiencias de los trabajadores. 

s estas prernis , fi d . , que presci ¿· as, se aposto por una nueva orma e gest1on 
ferroviari~s 1Lª por completo de los saberes que habían acumulado los 

· · as ope d b lllás de un c ra oras su contrataron servicios. Se formaron 
mercancías ~ntenar de empresas que prestaban servicios de viajeros y 
t'tack. Esta p que, para poder circular, debían coordinarse con Rail-
un d ' or su parte fi di · · d ª e ellas fue , ue v1d1da en unidades geográficas, y ca a 
A su Vez, las subsubcontratada a una empresa exterior por cinco años. 

. , ·ctál es ~I su?contratar lo co~~tas, con objeto de lograr beneficios, volvieron a 
·, reorganizacion, d segurv tnásdi de dos rnils trba ªJos. Definitivamente, Railtrack se fragmentó en 

jo (2005), European foundan 

de transformacwn Y diciones e rea' nac¡ su contrata 
E este proceso d obre las con iesgos 5 in... 

0 nes que 
5 

. s y, pronto, se produjeron graves descoor-
n · s y trabaja ores s b ·o Y Jos r 'sCÍ'ª b'dVe de los acc·de tradujeron en falta de eficiencia y seguridad. El más 

discurso de directtvob . ;i ·co' mo evalúan su tra haJ Jas caractef'l I ent 
1 tra a10 e: d h c o es ocurrió en Hatfield en octt1bre de ?_.000 perla 

dad y salud en e , :.i • ' experimentan e e 1 
;i ·corno 

L__l_e_s_q_u_e~a-6-ro_n_ta __ n_._· _c: __ ~~~--------~~~--------~~~----~~~~~--------~~~~~----~~~~~----~~~~ 
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rotura de un carril. Tras el siniestro fueron establ . . 
limitaciones de velocidad en toda la red británic e~das ~n_nume~ables 
quebrada su confianza en la seguridad los retrasoª·s seoscvo1aJ~r~s vieron 
· 1 bl · , ' nvm1eron en 
l?to era es y bajo la afluencia al ferrocarril " (Cobos Artea!:!a y Mar-
tinezVara, 2005, pp. 154-155). b 

Para los expertos entrevistados, es necesario diferenciar entre la 
actividad nuclear, el transporte, en el que se subcontratará en una 
proporción menor (en torno al 30% en los próximos 10 años) (gráfi
co 1), y las tareas de mantenimiento (donde el porcentaje de subcon
tratación superará rápidamente el 60% de la actividad) (gráfico 2) y el 
sector de la construcción de infraestructuras (donde los porcentajes 
de subcontratación superan ya el 60% de la actividad) (gráfico 3). En 
función de estas previsiones, las actividades de coordinación Y con_rrol 
se convierten en una cuestión estratégica y, como veremos postenor
mente el discurso de expertos y trabajadores recurrentemente p_one 
de reli,eve la necesidad de diseñar mejores protocolos de coordina-

ción y supervisión. 

GRÁFICO 1. 

· · propia Fue11re: Elaborac1on . 

·, de tareas 
Porcentaje de subcontratacion 

en el área del transporte 
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<c¡co 2. Porcentaje de subcontración de tareas 
GR.v • • . 

en el área de manterunuento 

·:1 -------· 1 

701 ~:~-::~-
40 1 
:rl ~~~~~~~~~~~~~~~-; 

10,--I _________________ ....; 

ol 
1 2010 1 2015 1 2020 2025 1 2030 1 2035 1 2050 

-u~ 50 1 53 1 60 1 65 1 70 1 72,5 ' 75 
1 ¿ 1•CUarti] 40 1 50 1 55 1 57 1 60 1 65 1 70 

~·eua1111 50 
1 60 1 76 1 80 1 80 1 81,25 1 86,25 

fut.111: Ellboración propia. 

--Mediana 

~- 1" Cuartil 

-.!.-3"' Cuartil 

GRÁf1co 3. p orcentaje de subcontratación de tareas 
en el área de construcción 
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En los pró~mos 1 O años, los expertos prevén que la estabilidad en 
el em.pleo sera n~enor (lo que implica una mayor precarización el 
mercado de trabajo en este sector) (gráfico 4), el número de acciden
tes laborales será menor (gráfico 5) , el nivel de atención exigido por 
la tarea será mayor (gráfico 6), el nivel de saturación será mayor (grá
fico 7) y, consecuentemente, aumentará el porcentaje de trabajadores 
afectados por estrés (gráfico 8) . En definitiva, los accidentes laborales 
disminuirán y, como señalan en sus comentarios los expertos, las c~
racterísticas de la actividad en este sector favorecerán la emergenoa 
de un nuevo patrón de riesgos psicosociales, al que hay que prestar la 
debida atención desde el ámbito de la prevención. 

GRÁFICO 4. Evolución de la estabilidad en el e121pleo 
en el sector ferroviario en los próximos 10 anos 
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4% 

1 CJ Mayor •Menor D lgua:!] 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO 5: Evolucion _e _nume róxirnos 10 ano 
en el sector ferrov1ar10 en los p 
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GRÁf!CO 6. Evoluc1on e .ni. n los próximos 10 años 
por la tarea en el sector ferroVlano e 
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\ El Mayor • Menor o Igual 

F-...,11i: llibonción propia. 

GRÁFICO 7. Evolución del nivel de saturación 
de los trabajadores en el sector ferroviario en los próximos 

10 años 

20,83% 

8.33% 

h.tnre: E!.obo .. 
l'lc1on propia. 

\o Mayor • Menor O Igual \ 
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GRÁFICO 8 Evol . , ª zudo 
. uc1on del p . 

por estrés en el sector ferr~~=~t:Je die trab~j~dores afectados 
en os proximos 10 -anos 

4,17% 

1 D Mayor • Menor O Igual j 

Furnte: Elaboración propia. 

~onsecuentemente, al establecer los principales riesgos para Jos 
trabapdores en el sector del transporte ferroviario (gráfico 9), Jos ex
pertos se1i.alan en primer lugar el aumento del estrés en los puestos de 
trabajo de mayor dedicación. En segundo lugar, los riesgos físicos rra
dicionales, como el atropellamiento o la electrocución. En tercer Ju
gar, la monotonía y la rutina en el trabajo. En cuarto lugar, la mayor 

' 9 P · · 1 · I · d d y salud en el 
GRAFICO • rinc1pa es riesgos para a segun a . río 
trabajo que afectarán a los trabajadores del sector ferrovia 

Las condiciones flsicas de trabajo, vibraciones y 
riesgo eléctrico 

Mayor exJgencla de polivalencia y mayores 
conocimientos técnicos 

La rutina y ta monotonía en el trabajo 

trucción y mantenimiento de las líneas 
La ~~s (atrapamientos arrollamientos. golpes. 

rerrov1anas • . caídas, electrocución) 

trés en tos puestos de control y 
Aumento deld~s .6n. mayor carga mental e 

mayor de 1caci · . 
Intensidad en el trabaJO 

º·ºº 

2,17 

1,00 
2.00 3,00 
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¿Cuáles serán en su opinión 
los principales riesgos prioritarios 
para la plantilla de las empresas 

del sector del transporte ferroviario? 

Valor Media 
ponderado<11 ponderada l2l 

AJmento del estrés en los puestos de con-
ifOI y mayor dedicación: mayor carga 
mental e intensidad en el trabajo .. .... .. ... .. . 

La consirucción y mantenimiento de las lí-
n~as ferroviarias (atrapamientos, arrolla-

1 mie.nios, golpes, caídas. electrocución) .. . 
~ r~tma Y la m?notonía _en el trabajo ....... ... . 
. a¡or ex1g.enc1a de pohvalencia Y mayores 
conoc1m1entos técnicos 

Las condiciones físicas de·t~~b-~j~ ... ~ib~~~¡~~ 

52,00 

49,00 
38,00 

33,00 

2,17 

2,04 
1,58 

1,38 

nes Y nesgo eléctrico ..... ..... ........ .. .. ...... .... 30,00 1 25 
(1) Sul!U del . ' . as puntuaciones dadas p ¡ (nt2do enprimerl 

5 
or os expertos comando en cuenta el orden de prioridad 

lu 
2 

ugar, puntos; en segundo lu r 4 · gu, pumos;)• en q · 
1 

ga ' puntos; en tercer lugar, 3 puntos; en cuarto 
(') p . · umto ugar 1 punto) 
• mmedio ' · Fu que toma en cuenta la · · mr~: Elaboración . unportancia de cada valor con respecto al total 

propia. · 

exigencia d li b · . e po valencia y fi al a.Jo (vinculados con vib · '. n mente, las condiciones físicas de tra-
raciones Y con el riesgo eléctrico). 

4· El d' tscurso d 
sobre la 

1 
e ~xpertos Y trabajadores 

d evo uc1ón d 1 e seguridad e as condiciones 
en el s Y salud en el traba1o 

ector del t ~ En ransporte ferroviario 
un co ltlodi ntexto de . . ficar 1 cambio, exist ·bil. Visibles e as estrategias d e_~ posi 1dades para establecer o 

· om e prevenc1on fi · , d nologías (Ai 0 muestran ¡ . . en unc1on e los riesgos pre-
la ba D' as mvest1gacio b al · , . Percepc·, r Y 1az, 1994) . . nes so re ev uac1on de tec-
C!ón y¡ 1~n que tienen 

1 
' es importante tomar en consideración 

e . os ries os experto b 1 . 
0J.ncide gos que deb fi s so re as tendencias de evolu-

el sigu¡e n todos los expe en ª rontarse. El punto de partida en el que 
nte· n rtos emrev · d · os encontra ista os en nuestra investigación es 

mos en un n . uevo entorno, derivado del pro-
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. ~u o 
ceso de liberalización . Cuál 1 . 
nuevo entorno? Pode~1~os d es son as principales características del 

d 
. estacar tres que so . 

ten enc1as de evolución q l '. n consistentes con las 
ue 1emos analizado en el ep1'g-r- . rcue amenor: 

-En primer lugar, no sólo aumenta el número de empresas que 
opberan en e~ sector. También aumenta exponencialmente Ja 
s1:"1 contratación, de ahí que, con pocos operadores, en las est.:1-
c10nes Y los talleres coincidan en el tiempo empresas muy dife
rentes, con personal muy heterogéneo en su formación, habili
dades y competencias. 

- En segundo lugar, la necesidad de una mayor coordinación en 
todos los niveles de actividad. Ante un entorno cada vez más 
complejo, los expertos demanda un convenio colectivo propio 
del sector que permita hacer frente a las nuevas situaciones. La 
heterogeneidad, las nuevas actividades y la subcontratación, 
además, generan problemas de identificación: por ejemplo, un 
taller de mantenimiento que antes, por pertenecer a Renfe, 

, 1 e d . , d d ·nd.icato ahora pertenec1a a a ie erac1on e transporte e un s1 ' ' al 
puede ser reclamado, por ejemplo, por la federación de~ mdi~\ 

· · ración sm ca · y esto genera un conflicto en la propia represen 

codo el que 
La idea es igualar las normas laborales en un sector Y . Jos . . , . [ J S ta de evJtar que 
quiera cornpear. que sepa los rruru1nos · ·· · e tra d da enipre-

. , d diendo e ca J converuos sean solo de empresa, y que, epen 
1 

eores. [E7 · 
sa, las condiciones puedan ser mucho mejores o mue 10 P 

. . . al es ue escuviér~111os 
Debería haber un converuo sectorial. y lo ide ·dades ferroviarias. y 
dentro o al menos dos: uno puro y duro de ena l eales decrecos, 

' gu1 das por os r , de otro de contratas [ ... ]. Salvo cosas re a hace a craves . 
codo el resto está externalizado (en talleres ro?obse ). El conver;i

1
° 

. ·, l e de 111amo ras. · · [E' · contratas; en circulac1011, con e agent . d L..~ ya veremos. , , . a parar e a1u 
del sector sería una garanna rruruma. y e 

tienen qu 
· de rrúnimos, a]ud 

Veo viable y esencial que haya un converuo "da la seguridad y se se 
' · donde queda recogi · · nes qu mantenerse los nururnos . de condic10 

en el trabajo, las jornadas laborales, unalenearaescatal. [Ell· 
han conseguido cuando Rerúe era estat o p rce fe' 

, · d J cra!l5P0 'as 
cceríscicas estrateg1cas . e erca11c1 

- En tercer lugar, las cara l ·dad de pasajeros, rTl · ... speC' 
l · 'n con a segun di de ¡,. 

rroviar~o, en re ~c~~n necesario reforzar los -~1e d:~rabajo. deS' 
y trabajadores, a .al nce de Ja inspecc1on 

. , n del Estado, espec1 me 
ClO 
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de una perspecáva que tenga en cuenta la transformación del 

sector. 

Los gerentes, mandos intermedios, ~éc~cos de prevención Y res
ronsables sindicales muestran una conc1enc~a clara s?bre los procesos 
de cambio, sobre las posibilidades y limitaciones eXJstentes, sobre los 
riesgos emergentes y sobre las necesarias adaptaciones que la cultura 
de la prevención de las organizaciones, y de los trabajadores, debe 
adoptar para afrontar los nuevos desafíos derivados de la liberaliza
ción. Los discursos manageriales no resisten la confrontación con la 
experiencia real, en la que se experimentan claramente los límites del 
modelo emergente, y por ello se reclaman reajustes que permitan una 
mayor seguridad en el puesto de trabajo. La crítica teórica de esta cu/
film de la gestión (Parker, 2002) coincide con las desventajas concretas 
qbeue ~esc~~ben los afectados por los procesos de reoro-anización y li-

ralizac1on. t> 

En este conrext 1 di d 1 ce-·dad d o, en e scurso e os expertos se constata la ne-
~1 e afronta 1 · · · ción 1 e r os nuevos Y Vlejos riesgos tomando en considera-ª trans1ormación d l . . 

tratació . . e as orgaruzac1ones (mayor nivel de subcon-
n y, por cons1guient · · d d 

la becerogeneidad de . e, mayor pnon a para la coordinación), 
adecuada (e trabajadores Y tareas y la carencia de formación 

n un contexto e l 1 di · en la experien · d 
1 

n_e que e tra cional aprendizaje basado 
cil cada vez) pcia le os trabajadores más antiguos se vuelve más difi-

. ara os expe t · ceso de libe ali . , . r os entrevistados, en Renfe antes del pro-
r zac1on existí . . , 

9ue es uno de¡ ' ª una arraigada cultura de la prevención 
Jo os mayores a t" d ¡ ' que perdura h h c ivos e a cultura ferroviaria del traba-ª AD asta oy d' E 
. IF,que lo incorp 1ª· ste modelo de gestión se ha traspasado 
tiva· ora como · ' 1 · cuestion c ave en su estrategia preven-
E . 
ntiendo que el 

dad Por u persona] de Renfe · · 
de Reni e va en el propio fi . tlene muy arraigado el tema de seguri-
que cun~p~\muy consciente ~uCio y s~en las normas, cualquier trabajador 

r a. [El]. e cuan o se da una norma de seguridad hay 
En ADIF 
!taro-: estamos cub· 

""'uento iertos y satisfc h d , 
Presa, no v Preventivo no se h ec ?S e como ha quedado, la óptica de 
[E2]. eo riesgos probi ,ª _perdido, es fundamental para nuestra em-

ematicos pa d ra ª aptarnos a la nueva situación. 
Los lllod 

en una fu el os trad. . 
en icionales de fi · , 

e cultura del b . ormac1on y prevención, basados 
tra él.JO en R nfi . e e, tienen que transformarse 
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en este nuevo entorno, en función de las vari bl . 
proceso de liberalización Podemos d ' fc . ª1 es .qu~ mtroduce el 
siones: . 1 erenc1ar as siguientes dimen-

- En prü~er lugar'. para reducir los niveles de accidentaLdad, es 
necesario cumplir los planes de prevención, realizar las evalua
ciones de riesgos, informar a los trabajadores y establecer pro
tocolos de coordinación que tengan en cuenta la heterogenei
dad de los trabajadores y empresas: 

A consecuencia de las evaluaciones de riesgo y la accidentalidad, sa
bemos cuál es nuestra mayor problemática. Estamos en unos niveles 
de accidentalidad que a ninguno nos gustan, pero estamo~ ,log~and.0 
que la accidentalidad de carácter grave se reduzca, y tambien dm.1~
nuye la de carácter leve. Tenemos extensos programas de formac~n 
dependiendo de la tipolo!ria y situaciones que se hayan pr?duci 0

· 
. . . . ti , 1 , a de mfonna-dingtdos a coleco.vos específicos, y atacamos por a vi 

ción, implicando a los mandos. [E2] . 
. d coordinación, 

Lo que hacem.os es aplicar la legislación en maten.a e b ,iadores 
. d · d d Si estos rra a., operando con las nusm.as normas e segun ª · h s es rrasla-

. il . 1 on lo que ace son tuyos te encargas de vig ar, Y si no o s ' . n que de-
' d ellos te nene dar la normativa a la empresa contrata a, Y · haciendo 

, ¡· d d alguna manera ir inostrar que lo estan cump ien o Y e [ l] 
, d egtirarte. E · una vigilancia no permanente pero s1 e as . 

. . , de Jos trabaja-
. ] alificac1on ·¿ s -En segundo Iuaar, para mejorar a cu . , 

11 
imparo o º de formac10 - za 

dores es necesario programar cursos diante ensenan 
or c~ntros cualificados, y que se ,ª~apten, m~ mercado de era: 

ponlíne por eiemplo, a las caractenmcas de ~, de trabajadore 
' 'J • , la rotac10n -

bajo en el que la s~bcontratac10n y 1 s róx:imos anos. 
en el lugar de trabajo va a aumentar en o p . ·¿ d de 

fac1h ª 
. d ue el empresario ten~ o !J)If, de~ 

Para evitar la pr~c;ned~ ~~presas en este caso Re ~ajador, for~ 
cambiar los trabaja o~es'. ~ de la fo~ación para ese rra 
herían exigir la acreditac~on 
mado por un centro cualificado. [E6]. d preven-

} ogramas e ¡ón, 
. la eficacia de os pr d revene 

- En tercer lugar, m2or:~mente, de los sen¿,cios fa pque I~ pre: 
ción y, correspon euln de la organizac1on en perJ·ud1car ~ 

. d na e tura . para d l.lfl" 
fa:vorec1en o u ili como un mecanismo Se rrata e 
:vención no se. ut ce el)·udicar a la empresa. 

b · dores ni para P 
tra ªJª 
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. , clave para roda la organización: proteger la seguridad 
cuesnon d l leados 
v salud en el trabajo de cada uno e os emp . 

El PIR (Parte de Incidencia de Riesgos) es u~ document.o muy utiliza
d en muchas empresas para elevar incidencias en mat:ena de PRL (Pre
\·~nción de Riesgos Laborales). Este ópo de documento es a veces muy 
útil, pero lo es si tamo la persona que hace la propuesta e.orno la perso
na que lo tiene que revisar y elevar realmente lo hacen bien. [El). 

Mi eiqieriencia me dice que en la rnitad de las veces e~ en los centros 
de trabajo donde hay más problemas. No hay que olv1dar que el r~s
ponsable de seguridad y salud en el trabajo no deja de ser un trabaja
dor, no un ejecutivo. Este debería ser el más preocupado en dar res
puesta irunediata [ .. . ]. Hay que trabajar la vía de los mandos 
imem1edios [ ... ].Se rrata de involucrarlos para que la prevención sea 
parte diaria de su trabajo. Que el mando intermedio se conciencie de 
que la prevención es lo mismo que la producción. [ES]. 

Muchas veces la prevención se utiliza como moneda de cambio, y al
gunas veces un problema importante de PRL se acaba cuando se llega 
ªun acuerdo de otra vía que se está negociando por otro lado se usa 
la prevención para echar más leña al fuego y cuando lo otro se ~esuel
ve,la prevención queda apartada y nadie se vuelve a acordar. [E3) . 

La perspectiva d 1 b · 
zar el d. e os tra ªJadores, tal y como se constata al anali-

1scur:so que e 1 
vado a cab merge en os grupos de discusión que hemos lle-

o, es también · 1 . 
penos ent . consmente con as preocupaciones de los ex-
r revistados y 1 d . 
1orrnuladas 1 ' con as ten enc1as de evolución previsible 
. por os experto h . . 

ctones de nue tro . s que an part1c1pado en las dos circula-
que han parti~i ~uestionario Delphi. La mayoría de los trabajadores 
en el sector ferr~ª. 0 

.en los grupos de discusión llevan muchos años 
Proc viano Y son co · d eso de camb· ' . nsc1entes e que se encuentran en un 
gos e io, que va a mt d · ' 

' n un sector di . ro uc1r mas precariedad, y más ries-
Preve ·, tra c1onalm b nc1on muy · . ente muy esta le y con protocolos de 
nuestro b. 111ternalizados 1 b . 
,....b . 0 ~eto de e di por os tra ªJadores. En relación con 
''

4 a.Jo 1 stu o los ries l de en e sector d 1 ' gos para a seguridad y salud en el 
stacar tres cuestione~: transporte ferroviario liberalizado, podemos 

--En · 
la Primer lugar los . 

d
n la experienc~ lque llevan traba_iando muchos años seña-
e ap . 1ª Y os comp - · · · rend1zaie s· aneros como pnnc1pal estrategia 

carnb· :i • m emb to en el qu argo, son conscientes del proceso de 
e se encuentran inmersos. 
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Antes aprendíarri d 1 os e os co1npat1eros l 
era una cuestión clara Hay , ~ en a empresa la seguridad 
aqui. [el]. . que tener cuidado. Lo aprendíamos todo 

- ~n segu?do lugar, la heterogeneidad de empresas de contratos 
e. trabaJ.ª~ores, dificulta enormemente el proces~ de aprendí~ 

ZélJ,e trad1c1onal en el que se han socializado los trabajadores de 
n~as edad. No se ~an ni las perspectivas de carrera profesional 
m una homogeneidad contractual y formativa entre los traba
jadores Y entre las empresas que operan en el sector. Establecer 
pautas de actuación consensuadas es más dificil cuantos más 
actores intervienen, y es más dificil la interlocución cuanto 
más diversas son las empresas a las que pertenecen. 

¿ Cóm.o se va a desarrollar la coordinación preventiva entre los traba
jadores de distintas empresas que ahora van a entrar a trabajar? ~al, el 
compañero lo ha dicho. Por ejemplo, en la linea de Mósroles esta~ los 
compañeros de una empresa privada y si les dicen ellos que ~: or~t 
de cabeza a la vía, se tiran. Cosa que nosotros desde la preve~cion Y ª 

· ba•en o no segundad no van1os a hacer. En estas empresas, que tra r" 
puede depender de si un chaval se tira o no de cabeza ... [G.:>]. 

. istas por Jos 
-En tercer lugar, corroborando las tendencias pre~ biJidad 

expertos (aumento de la precariedad laboral, de la 17esta seo de 

Y aumento también de la intensidad Y carga en e pubeaiado-
1 di de los tra :i 

trabajo) de manera recurrente en e scurso degrada 
, . l b ral factor que 

res emerge la precariedad a o como un . De múlópl~s 
las condiciones de seguridad y salud en el .trabaJº· .-0111a bás1-

d , d rrunar un axi 
formas señalan lo que po namos eno . . d t~"bay'o preca· 

' b · ¡ d aones e ·'"' co de nuestro mercado de tra ªJº: as con 1 
, p láez y sega-

rías generan procesos destructivos de la salud \L~pez :perÍJT1encai1 

d o Sánchez-Cabezudo, 2009b). Los trabaja! dores i~d· o como ~e
. · l · ' y e esp 1n-

o/ mo las empresas utilizan a rotac1on ·do una vez 
c . . li . E este sentl ' . que 
rram.ienta de control disc~p nan?- n i uiera es necesario re-
teriorizado este plantearruento, ru ta?~ q se encuentra ya ~ue 
la empresa presione: el propio dtralbaJab ~r sin Iírnices, en Jan el 

d d una cultura e tra ªJº ·a] ente e 
Sionado entro e d 1 Espec1 111 · ¡¡ti' ' . , segun o ugar. rev1a 
la prevenc10n pasa a. un . ntes esta actitud (y la p 1 puesto 
caso de trabajadores mnud grada de la prevención enl ~dos de 

. d ltura a ecua 1 de eb- . ¡, 
senc1a e una cu . os problemas tanto a os al uier acº" 
de trab~j?) genera s;:; propios trabajadores. Cu q 
prevenc1on como a 
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dad de difusión de la cultura de la prevención debe tener _en 
consideración este entorno laboral, en ~l que aumenta la m
tensidad del trabajo, la rotación en horarios no~turnos Y a tur
nos, Ja carga de trabajo ... Y en el que la precariedad laboral se 
ha convertido en la norma social dentro de la que se mueven 
los trabajadores que ingresan en el sector. 

Estamos mejorando, pero el problema son ahora las contratas, contra
tan mucho inmigrante y les explicas las cosas bien y se piensan que 
las medidas de seguridad no las tienen que cumplir porque, si no, el 
contrato le caduca y va a ir a la calle, hombre, si estás con contrato si 
quieren te van a renovar, o si estás fijo y te quieren echar, te van a 
echar igual, pero ellos no, ellos van de ofuscados que tienen que se
guir, tienen el miedo de decir "Es que a lo mejor me veo en la calle", 
hombre, yo te estoy diciendo que no te van a despedir ni nada, más el 
tema es ru seguridad, que te puede pasar algo y luego ni trabajo ni 
nada, ru puedes mandar dinero a tu familia, ni nada. [ c3]. 

5· Conclusiones 

El discurso de traba 'ador . 
to, tres cuesti Y ~s Y expertos pone de relieve, como hemos vis-

ones cruciales par · 1 d" . 
Y salud en el t b . ªmejorar as con 1c10nes de seguridad 
que se encue~~ ªJ.º en el sector del transporte ferroviario un sector 
efi ª inmerso en u 1 · ' ectos de la lib rali . , 11 comp eJo proceso de cambio. Los 
rna , h e zac1on del se t d d . . }or eterogene·d d d c or son, es e su punto de vista, una 
tiedad d I a e emp b . d 
e e los traba· d res~s Y tra ªJª ores, una mayor preca-
iorrn . , ~a ores que se al . ac1on derivad d 

1 
incorporan sector y una falta de 

uruver ·c1a ª e a falta de fi ·, , · 
r si des y de 1 , di ormac1on tecmca en escuelas y 
iorrnal d a per da prog . d 1 · . es e aprend· · resiva e os canales formales e in-
tienClas iza_ie en la p . 
qu . que cornpanen 1 b _ropia empresa, a través de las expe-

e se tnc os tra a1ado los orporan en 1 . " res veteranos con los trabajadores 
Proble ª actualidad L · Prec . tnas de coordin . , . os nuevos nesgas se vinculan con 
arizaci, d ac1on entre b . 

carga d on e los puest d empresas Y tra aJadores, con la 
corno e trabajo y desgast os . e trabajo Y con la mayor intensidad 
SOciaJ consecuencia dir e psicofísico de los trabajadores que cien~ 

es, com 1 ecta un aum d 1 ' Las t 0 e estrés emo e as enfermedades psico-
ender · · 

lllos años iaas de evolución . 
cambiar ~onen de reliev previstas por los expertos para los próxi

. contrario se e que este modelo de organización no va a 
' van ª acentuar los procesos de subcontrata-
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c1on, aumentarán las características de los 
, · puestos de t b · 

neran rnas riesgos psicosociales y el n . d d . ra ªJº que ge-, . r erca o e traba .. 
nanuca precarizadora en la que JO segu1ra la di-

nos encontramos · 
rrollo tecnológico y los modelos or nizacionale inmersos. El desa-

en este ~as~ el modelo de liberaliza~ón adoptad~~~~~~~~~~~~~~ 
ropea, ~s~nado desd~ ~na óptica neolibera1, comienza a deteriorar 
en la practica las cond1c1ones de trabajo en un sector tradicionalmen
t~ muy regul~do como el ferroviario. La intemalización de la preca
riedad_, adernas, se va a acentuar en los próximos años, como conse
cuencia de la crisis económica actual. Sin embargo, es posible que, 
desde la perspectiva de los expertos entrevistados, el sector del trans
porte ferroviario siga creciendo más que otros sectores, por sus ven
tajas competitivas (menor impacto ecológico, saturación de las vías 
de transporte alternativas, aumento de la velocidad del transporte). 

Los resultados de nuestra investigación ponen de relieve que las 
estrategias de prevención en el sector del transporte ferroviario d~
ben tomar en consideración tres elementos fundamentales. En pri
mer lugar, desarrollar mecanismos de coordinación entre las empre~s 
y trabajadores que desarrollan sus actividades en el mismo luga
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Transporte, trabajo y salud 

Res1111ie11 . «Transporte, trabajo y salud: perspectivas sociológicas 
sobre la liberalización del transporte ferroviario» 

En plena crisis econónúca, y cuando el paradigma neoliberal entra en crisis, la 
liberalización del cransporce ferroviario en 2010 en la Unión Europea pone 
de manifiesto cómo las estrategias organizacionales se diseñan y se aplican a 
lo largo del tiempo, y no es fácil reoriencarlas. En este trabajo, analizamos tan
to el discurso de e>.."Pertos y trabajadores sobre los principales riesgos para la 
segundad y la salud en el sector del transporte ferroviario, cuanto las previsio
nes de_l?s expenos sobre los principales riesgos que el actual proceso de libe
~anon v~ a generar en un sector en el que la seguridad y salud de trabaja
E~res. usuanos Y me_rcancías es un factor esencial para su viabilidad como tal. 

co?crasce _entre nesgas reales, riesgos percibidos y riesgos previsibles nos 
pernulante andalizar las principales carencias del modelo liberalizador que se está 
imp tan o Y las estrate · fr 1 · no de ca b. gias para ª oncar os n esgas previsibles en un entor-

m 10. 
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