
Ediciones de Intervención Cultural
 

 
Trabajadores desiguales: I. Segmentación de la clase obrera y estrategias laborales
Author(s): Albert Recio
Source: Mientras Tanto, No. 28 (Noviembre 1986), pp. 69-85
Published by: Ediciones de Intervención Cultural
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/27819620
Accessed: 14-02-2022 10:43 UTC

 
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide

range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and

facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

 

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at

https://about.jstor.org/terms

Ediciones de Intervención Cultural is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and
extend access to Mientras Tanto

This content downloaded from 158.109.174.204 on Mon, 14 Feb 2022 10:43:23 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 Trabajadores desiguales
 I. Segmentaci?n de la clase obrera y estrate

 gias laborales
 Albert Recio

 0. Introducci?n

 Las transformaciones que se est?n produciendo en el mundo del
 trabajo constituyen, sin lugar a dudas, uno de los desaf?os m?s im
 portantes a los que debe hacer frente cualquier opci?n de izquier
 das. Es evidente que, en un plano inmediato, es el movimiento sin
 dical el m?s afectado por estos cambios. Los sindicatos son, en par
 te, un resultado de la situaci?n laboral que viven los trabajadores
 y de las representaciones culturales e ideol?gicas que genera esta
 experiencia.1 Por esta raz?n la crisis de los sindicatos est? en buena
 medida ligada al actual proceso de transformaci?n de las relaciones
 laborales.2 Queremos resaltar, sin embargo, que los efectos de estas

 mutaciones no se limitan al plano sindical sino que afecta a otros

 1. Es a todas hicee patente que en la configuraci?n de loe movimientos sin
 dicales juegan otros elementos, algunos de ellos "externos" a la experiencia
 individual de los trabajadores. Como ha se?alado Sabel {1982), las ideolog?as
 pol?ticas Juegan asimismo un papel importante en el desarrollo de organiza
 ciones obreras. El trabajo hist?rico de Thompson (1963) era ya bastante expl?
 cito al destacar la interrelaci?n de elementos objetivos y subjetivos en el
 desarrollo del movimiento obrero. Aqu? queremos enfatizar especialmente los
 primeros sin olvidar la importancia de los otros.

 2. La idea ha sido expresada de diversas formas por diferentes corrientes de
 pensamiento, desde la farragosa formulaci?n de Negri {1980) hasta la de auto
 res insti tucionalistas no marxis tas como Piore (1985). La coincidencia de pen
 sadores tan diversos es un ?ndice de la profundidad del fen?meno. En nuestro
 pa?s, y a nivel sindical, destaca la realizaci?n por CCOO de un simposio so
 bre "Sindicatos y transformaciones sociale?" en 1983 sin que esta preocupa
 ci?n por el debate te?rico haya generado una reelaboraci?n profunda de la
 estrategia pol?tica.

 ?
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 planos relevantes de la vida social. Instituciones como la familia, el
 estado, las comunidades nacionales, por poner ejemplos, est?n asi
 mismo en proceso de transformaci?n provocando presiones sobre la
 estructura del mercado de fuerza de trabajo y, al mismo tiempo, es
 t?n afectadas por los cambios que en ?l ocurren. El complejo entra
 mado de interrelaciones que tiene lugar afecta al conjunto de con
 diciones de cualquier proyecto transformador. Es obvia por tanto la
 necesidad de estudiar detalladamente el contenido y la orientaci?n
 de este desarrollo.

 La numerosa literatura te?rica aparecida desde los primeros estu
 dios sobre la segmentaci?n del mercado de fuerza de trabajo no ha
 generado un debate suficiente entre la izquierda local.8 En general
 se ha tendido a reducir el an?lisis de la cuesti?n en t?rminos de una

 teor?a marxista tradicional, la del Ej?rcito Industrial de Reserva.4 No
 cabe duda que dicha interpretaci?n constituye una de las claves
 para entender la situaci?n actual. Gran parte de las pol?ticas labo
 rales empresariales puestas en marcha a lo largo de los 70* y 80"
 est?n dise?adas para dividir y fragmentar la capacidad de organiza
 ci?n y de lucha de la clase obrera con el objetivo de reducir los
 costes salariales por v?as diversas: reducci?n de salarios y cotizacio
 nes sociales, aumento de la disciplina y los ritmos de trabajo, re
 ducci?n de controles sobre seguridad e higiene, etc. El problema de
 optar por este nivel de an?lisis no estriba en su inadecuaci?n sino
 en que puede limitar la comprensi?n del fen?meno en toda su com
 plejidad. Ello puede reducir la capacidad de elaboraci?n pol?tica y
 mantener nuestras propuestas en un plano exclusivamente de de
 nuncia.

 En el trabajo que aqu? presentamos nos proponemos como objeti
 vo a) analizar las diversas variables que inciden en este fen?meno
 para obtener una perspectiva te?rica que permita comprender las
 principales l?neas de fuerza que inciden en los procesos reales; b) su
 gerir y examinar l?neas de actuaci?n que permitan desarrollar una
 pol?tica cap?z de articular al conjunto del movimiento obrero en
 un proyecto de emancipaci?n.

 4. Entre los textos b?sicos merece destacarse Doeringer/Piore (1971), Edwards/
 Gordon/Reich (1975), Piore (1979), Piore/Berger (1980), Wilkinson (1981),
 Gordon/Reich/Edwards (1982). Algunos de los art?culos principales han sido
 traducidos en Tonar?a (1983). A nivel espa?ol destaca asimismo el n.? 3-4 de
 Sociobg?a del Trabajo (1980).

 4. Son significativos al respecto los trabajos de F?lix Ovejero (1985) y el
 libro de J?dar/Lope (1985). En nuestro propio trabajo (Recio, 1985) consi
 deramos que es la posibilidad de segmentar y discriminar a la fuerza de tra
 bajo el principal impulsor de las nuevas formas de contrataci?n laboral y de
 la subcontrataci?n entre empresas.
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 Hemos dividido el trabajo en cinco apartados. En el primero desta
 camos los ejes centrales que determina las pol?ticas empresariales en
 materia laboral y que explican las diferentes condiciones que impe
 ran en distintos segmentos del mundo laboral. En el segundo anali
 zamos el impacto que tienen las luchas obreras sobre el marco dise
 ?ado anter?orrnente. En el tercer apartado entramos a discutir la in
 cidencia de instituciones externas al mundo del trabajo asalariado
 sobre el funcionamiento del mismo. Con estos tres apartados confia
 mos en tener una perspectiva suficientemente amplia para discutir la
 situaci?n actuaL El apartado cuarto est? destinado a analizar los
 elementos principales que juegan en la crisis actual del mundo la
 boral. Por ?ltimo, el apartado quinto se ocupa de discutir los funda
 mentos de las distintas propuestas efectuadas para cohesionar pro
 yectos de lucha y de acci?n. Por motivos de espacio los tres prime
 ros apartados se presentan como un primer art?culo y los dos segun
 dos como otro.

 1. Relaciones laborales: Acumulaci?n y lucha de clases

 En la econom?a capitalista, caracterizada por la separaci?n entre
 los productores directos y los propietarios de los medios de pro
 ducci?n, las relaciones laborales juegan un papel central. Tanto des
 de el punto de vista de clase como del capitalista individual la re
 soluci?n del problema laboral se presenta como uno de los m?s rele
 vantes, aunque no el ?nico, y de su soluci?n depende la rentabilidad
 empresarial y la "gobernabilidad* del sistema. Desde el punto de
 vista del capital el conflicto se presenta con una triple dimensi?n:
 la distributiva, la de control y la de flexibilidad. Se da una cuarta
 problem?tica: la de disponibilidad de mano de obra adecuada, en
 calidad y cantidad, a las necesidades del momento, pero considera
 mos que ?ste es un problema que se plantea con menor regularidad
 y para el que el sistema ha conseguido hallar buenos expedientes
 resolutivos.0 Por ello prescindiremos de ?l en nuestro trabajo.

 El aspecto distributivo es sin lugar a dudas el m?s conocido y el
 que provoca, al menos en apariencia, mayor n?mero de conflictos.
 Las disputas en torno a salarios y retribuciones forman parte del am
 biente cotidiano de nuestra sociedad. Las teor?as neocl?sicas que in
 tentan explicar el salario como contrapartida a la productividad de

 5. Como es sabido la resoluci?n de estos problemas ha pasado por dos ejes:
 1) La innovaci?n tecnol?gica que crea oferta de fuerza de trabajo excedente
 y var?a las cualificadones requeridas; 2) el acceso a reservas de mano de obra
 existentes en instituciones externas al mercado capitalista. Estas "reservas" de
 trabajadores no han sido a?n agotadas tras dos siglos de intensa acumulaci?n
 de capital En este sentido la concepci?n del "Ejercito industrial de reserva**
 sigue siendo una propuesta te?rica utiL
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 los trabajadores y que sugieren la posibilidad de establecer una dis
 tribuci?n a trav?s del mercado, capaz de satisfacer las expectativas
 de los distintos agentes, son contradichas a diario por las pr?cticas
 reales de estos mismos agentes: huelgas, bajos rendimientos... para
 conseguir mayores salarios; pol?ticas antisindicales, pr?cticas discri
 minatorias por parte de las empresas con tal de reducirlos.6

 De esta problem?tica sobradamente conocida nos interesa destacar
 algunos aspectos. Primero, cada empresa debe operar con un nivel
 de retribuciones que le permita la obtenci?n de beneficios. Esto im
 plica relaciones del nivel de salarios con la productividad global
 obtenida por la empresa y con el margen de monopolio de que dis
 fruta en el mercado de bienes. Cuanto m?s altos sean, m?s margen
 de maniobra tiene la empresa y mayor libertad para desarrollar una
 pol?tica salarial compleja. Segundo, para cualquier empresario indi
 vidual el reducir los salarios se presenta como una posibilidad auto
 m?tica de aumento de beneficios. Sin embargo, podemos observar
 que no siempre las empresas enfocan su estrategia laboral en la v?a
 de forzar los salarios a la baja. La raz?n m?s poderosa que explica
 esta situaci?n es que las reducciones salariales provocan descontento
 y pueden afectar al rendimiento laboral de los trabajadores. Por
 esta raz?n las opciones m?s osadas de los empresarios en ara de
 obtener salarios m?s bajos pasan por la puesta en funcionamiento
 de mecanismos de discriminaci?n laboral (contratos especiales, sub
 contrataciones, trato discriminatorio a grupos sociales bien defini
 dos...) que permiten soslayar la aparici?n de descontentos genera
 lizados.

 Al referirnos al control queremos destacar un amplio abanico de
 problemas que tienen elementos comunes. Como ha sido repetida
 mente estudiado, el contrato de trabajo no resuelve autom?ticamente
 el comportamiento que va a tener el trabajador.7 El empresario debe
 conseguir que este comportamiento sea el adecuado a sus objetivos
 rentabilistas. A menudo se tiende a pensar este problema en t?rmi
 nos de mera supervisi?n. Y de hecho la adopci?n de t?cnicas taylo
 ristas orientadas a parcelas tareas, a predeterminarlas, a aislar a los
 trabajadores en sus puestos de trabajo, a construir una jerarqu?a
 bien definida sobre los asalariados ha sido una de las principales
 alternativas de organizaci?n del trabajo adoptadas por el capital.
 Sin embargo esta pol?tica, como opci?n que pretende reducir delibe

 6. No entramos aqu? a criticar las teor?as neocl?sicas de la distribuci?n. El
 car?cter conflictivo de la distribuci?n de la renta entre salarios y beneficios
 est? bien fundamentada en la obra de autores como Sraffa, Joan Robinson,
 Roemer, etc.

 7. Gintis (1976), Vegara (1980), Redo (1985).
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 radamente el tema del control al de la supervisi?n estricta, no es
 posible en cualquier contexto productivo ni siempre se ha revela
 do ?ptima.8

 Complejidades tecnol?gicas en unos casos, organizativas en otros
 (pi?nsese en la vasta maquinaria organizativa de las multinacionales
 y la gran mara?a de instancias de poder intermedio que generan),
 producciones en peque?as series que frenan la mecanizaci?n, son
 problemas que obligan a adoptar soluciones diferentes a las de la
 simple parcelizaci?n. En muchos casos el capital sigue dependiendo
 de la iniciativa y buena voluntad de los trabajadores para tener ?xi
 to. El tipo de colaboraci?n que se necesita de los trabajadores difiere
 seg?n las caracter?sticas del puesto de trabajo. En unos casos se
 trata de trabajadores altamente cualificados cuya actividad no puede
 parcelarse (por ejemplo, t?cnicos de mantenimiento), en otra de con
 seguir supervisores fieles, en otra de directores de oficina bancaria
 responsables a la hora de conceder cr?ditos y en otra simplemente
 de trabajadores manuales que hacen frente a circunstancias impre
 vistas.0 En muchos casos no se trata tanto de supervisar lo "hecho"
 sino de conseguir que el trabajador tenga una actitud laboriosa y
 sepa responder adecuadamente a las necesidades de la empresa. Se
 trata de obtener trabajadores leales, motivados y que hayan interio
 rizado, al menos parcialmente, los objetivos de la empresa como pro
 pios, que se identifiquen en parte con la misma y que est?n predis
 puestos a "cumplir".

 El tema del control abarca un amplio espectro de estrategias y so
 luciones organizativas que en general combinan aspectos de acota
 ci?n y supervisi?n de la actuaci?n de los trabajadores con elementos
 que pretenden obtener su adscripci?n a la empresa. Ello abre espa
 cio a una amplia y variada gama de soluciones organizativas.

 El tema de la flexibilidad tiene que ver con otro de los problemas
 clave de la empresa capitalista: el de la realizaci?n en el mercado
 del producto. Tiene que ver por tanto con el car?cter mercantil del
 Modo de Producci?n Capitalista; y afecta al empleo de dos formas
 distintas. En primer lugar a trav?s de las fluctuaciones en el nivel

 8. La obra pionera de Braverman (1974) que abogaba por una perspectiva
 de parcelaci?n creciente del trabajo ha dado lugar a una abundante litera
 tura que ha servido para clarificar posiciones. Destacan al respecto: Friedman
 (1977), Edwards (1978), Coriat <1979), Clawson (1980), Littler (1982), S?
 bel (1982).

 9. Un caso l?mite se expone en Shapiro-Perl (1979) en el que se describe
 como un grupo de trabajadoras de una f?brica de cepillos, sujetas a una or
 ganizaci?n taylorista, aumentan su productividad al realizar peque?os arre
 glos de la maquinaria, no previstos en el esquema de la empresa. Con ello
 ven aumentadas tambi?n sus primas de producci?n al reducir los tiempos
 muertos.
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 de producci?n que se traducen en fluctuaciones en el nivel deseado
 de empleo por parte de los empresarios. En segundo lugar en for
 mas de funcionamiento laboral espec?ficas de determinados merca
 dos de productos. Esta segunda caracter?stica tiene especial rele
 vancia al analizar las modalidades temporales de empleo: activida
 des estacionales (ligadas a eventos especiales como las vacaciones, las
 modas, etc.), actividades que tienen lugar en horas determinadas,
 muy concentradas (por ejemplo, la restauraci?n o el transporte es
 colar), actividades en producci?n continua que demandan trabajo
 nocturno... Se exige de los trabajadores plasticidad para amoldarse
 a los dos tipos de variaciones para que las empresas sean a la vez
 flexibles en el mercado de productos y rentables. En cualquier so
 ciedad se requieren actuaciones flexibles para hacer frente a cir
 cunstancias variables o atender necesidades espec?ficas. Pero es asi
 mismo evidente que la variabilidad y la forma de resolverla est?
 relacionada con el marco social al que se enfrenta. Las instituciones
 capitalistas promueven m?s variabilidad: no coordinaci?n a priori
 de la producci?n, obsolescencia de los productos en aras a fomentar
 la acumulaci?n (modas, etc.), requerimiento de servicios personales
 ligados a la muy desigual distribuci?n de la renta, etc. Es asimismo
 evidente que al cargar la variabilidad sobre las espaldas de los tra
 bajadores el capital trata de preservar sus beneficios.

 Control, distribuci?n y flexibilidad se convierten en focos de con
 flicto, real o potencial. Para los trabajadores las soluciones que trate
 de imponer la empresa les afecta en su nivel de consumo, en su
 autonom?a laboral, en las condiciones generales de trabajo, en su
 re n irniento social, en su estabilidad econ?mica y psicol?gica...
 De aqu? que el conflicto aparezca por motivos diversos y adopte
 formas variadas: huelgas, absentismo, trabajo a reglamento, baja
 motivaci?n en el cumplimiento de tareas, petici?n de leyes protecto
 ras, etc.

 Para los capitalistas el problema se enfoca como un problema de
 "gesti?n" de un input especial. Con ello se enmascara el contenido
 de un comportamiento pol?tico que pretende conseguir docilidad y
 rendimiento de la fuerza de trabajo. Para la consecuci?n de este obje
 tivo el capitalista puede implementar una serie de mecanismos di
 versos que conjuntados estructuran el marco de relaciones labora
 les de la empresa.

 Entre los elementos que utiliza el empresario podemos destacar: la
 tecnolog?a y los medios de producci?n a los que se incorpora. Por

 medio de ella configura la estructura de puestos de trabajo, prede
 termina ritmos, var?a cualificaciones... No hay muchas dudas de que
 las ventajas de la parcelaci?n, de la reducci?n de la autonom?a de
 los trabajadores, ha constituido uno de los acicates de b?squeda de
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 nuevas tecnolog?as de producci?n.10 Hay que se?alar sin embargo
 que las tecnolog?as est?n condicionadas por los contenidos materia
 les de cada actividad productiva, por lo que ?sta se presenta como
 un condicionante m?s de la organizaci?n del trabajo.11

 El segundo gran campo de intervenci?n empresarial lo constituye
 el dise?o organizativo. El tipo de jerarqu?a adoptada, la estructura
 de los equipos de trabajo, la regulaci?n de las comunicaciones, las
 pautas de promoci?n, etc., ayudan no s?lo a desarrollar la supervi
 si?n, sino tambi?n a fomentar determinadas actitudes y valores. Aso
 ciado con lo anterior destaca asimismo la estructura de retribucio
 nes que refuerza las pr?cticas de control y motivaci?n. En este apar
 tado entran tanto las formas de retribuci?n (salario por pieza, sala
 rio fijo, por horas), como los mecanismos de incentivaci?n (primas,
 complementos de antig?edad, normas de aumentos salariales, horas
 extras) y los complementos extrasalariales (pensiones, pr?stamos, po
 l?tica de vivienda, etc.).

 Y en cuarto lugar destaca la importancia de las normas contractua
 les y legales que tienen como principal funci?n la de acotar los dere
 chos y deberes de los agentes que entran en la relaci?n laboral.
 Obviamente el sue?o de cualquier empresario es que estas regula
 ciones s?lo recogieran unas normas m?nimas de control sobre los
 trabajadores (puntualidad, disciplina.. ) y quedara con las manos
 libres en el resto de aspectos (contrataci?n y despido, cambio t?cnico
 y organizativo, etc.). De aqu? el credo aparentemente liberal de la
 mayor parte de empresarios.

 Queremos resaltar el hecho de que las empresas tratan de configurar
 combinaciones adecuadas de estos elementos con el fin de conse
 guir un marco laboral id?neo. Es evidente que a la luz del ?xito del
 sistema capitalista esto se ha conseguido en un n?mero importante
 de ocasiones. Posiblemente ello se deba a que la combinaci?n de
 elementos diversos que tienen relaci?n con una amplia gama de de
 teraiinantes (tipo de producto, tipo de mercado, nivel de nocimien
 to tecnol?gico...) las conceden una notable "densidad" a las solu
 ciones adoptadas y pueden ser presentadas a los trabajadores y a la
 sociedad como soluciones "objetivas", no sujetas a unos intereses
 particulares.

 Cabe asimismo destacar que el grado en que estas configuraciones
 obedecen a pol?ticas conscientes es asimismo variable. En muchas
 ocasiones priman inercias importantes11 y por otra parte el grado de

 10. Rosenberg (197?), Piore (1968) son expl?citos al respecto.

 11. Diversos estudios sobre esta problem?tica muestran un cambio de actitud
 er?iresarial al respecto. En los a?os 60 el crecimiento econ?mico impulsaba
 a las empresas a preocuparse por la consolidaci?n de su propia fuerza de
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 autonom?a empresarial para adoptar decisiones es variable. Cuanto
 m?s amplio sea el ej?rcito de reserva (o el nivel de desempleo), o
 mayor sea el poder de mercado de la empresa, m?s capacidad de
 maniobra tendr? el patr?n. Las grandes empresas pueden incluso
 dotarse de un ej?rcito de reserva propio fijando unas condiciones
 salariales diferentes a las de las empresas competitivas.13

 En un intento muy interesante de teorizaci?n de las estrategias de
 las grandes empresas, P. Osterman (1982, 1984) ha destacado la exis
 tencia de tres grandes tipos de pol?ticas empresariales, a las que
 llama subsistemas laborales. El subsistema industrial se caracteriza

 por el dominio de empleos estables en una misma empresa, empleo
 al que se accede por unos "puertos de entrada" muy concretos,18
 con formaci?n laboral en el interior de la misma y con movilidad
 centrada en la promoci?n interna. Cuando estos subsistemas est?n
 muy desarrollados aparecen numerosas regulaciones burocr?ticas (a
 menudo negociadas con los sindicatos) que establecen las normas de
 funcionamiento de los mismos. El subsistema de oficio es peculiar
 de las actividades en las que se mantiene un alto contenido profe
 sional y en los que la empresa no controla directamente la forma
 ci?n de los trabajadores. Est?n caracterizados por una fuerte movi
 lidad interempresarial y por normas ligadas a instituciones profesio
 nales (sindicatos de oficio, deontologia profesional...). Por ?ltimo, el
 subsistema secundario engloba a los empleos inestables, con escasa
 formaci?n profesional, con rertibuciones bajas, con alta movili
 dad, etc. Desde la perspectiva de Osterman, que en buena parte
 asumimos, las pol?ticas empresariales se caracterizan por la combi
 naci?n de los subsistemas de empleo utilizados en base a combina
 ciones adecuadas de los elementos citados anteriormente (tecnolog?a,
 organizaci?n...). De ah? que las condiciones de empleo que se ofre
 cen a los trabajadores est?n determinadas de forma importante por
 las decisiones estrat?gicas de los empleadores.

 trabajo y a considerar el tema laboral como un aspecto secundario. En los 70
 esta actitud cambia radicalmente. El tema laboral se convierte en estrat?gico,
 y la flexibilidad y el ajuste pasan a primer plano. Cfr. Freyssinet (1979), Ko
 chan et al. (1984).

 12. Esta idea fue inicialmente destacada por Maltese (1975, en Gordon et
 al., 1985) al estudiar la l?gica de la empresa Ford cuando estableci? el sa
 lario de 5 d?lares diarios. La diferencia con el resto de empresas de Detroit
 era tal que Ford pod?a actuar como si tuviera un ej?rcito de reserva propio;
 perder el empleo en Ford implicaba una ca?da del 50% en el salario; todo
 el mundo quer?a trabajar en esa f?brica. Esta idea ha sido recogida y forma
 lizada por Gintis y Bowles (1981).

 13. La idea de "puerto de entrada" se refiere al hecho de que muchas gran
 des empresas s?lo contratan trabajadores de unas determinadas categor?as o
 puestos de trabajo. El resto se cubren por promoci?n interna. Para su estudio
 Doeringer/Piore (1971)*
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 2. La actuaci?n de los trabajadores

 Hasta aqu? hemos considerado que las pol?ticas laborales incumben
 s?lo a los capitalistas. Como si ?stos actuaran en el vac?o y pudieran
 adoptar estrategias a discreci?n. Es evidente, con todo, que la re
 sistencia obrera juega un importante papel, aunque su capacidad de
 acci?n est? institucionalmente limitada por las prerrogativas de que
 goza la propiedad capitalista. Los empresarios tienen un poder eje
 cutivo indiscut?do sobre una serie de decisiones fundamentales: asig
 naci?n de recursos (en qu? procesos se invierte, con qu? tecnolog?as,
 d?nde...), organizaci?n empresarial, aplicaci?n de sanciones. Esta
 potestad les confiere una enorme capacidad de iniciativa en las situa
 ciones nflictivas y la posibilidad de bloquear la mayor parte de
 actuaciones obreras que atenten de forma seria a su poder y a sus
 beneficios. Pero la actuaci?n de los trabajadores, aunque limitada,
 puede influenciar la configuraci?n concreta de las relaciones labora
 les e incluso, en fases concretas, llevar la iniciativa y alterar la iner
 cia de muchas pol?ticas empresariales. Conviene por tanto estudiar
 cu?l es la l?gica de esta acci?n obrera.

 Globalmente la acci?n de los trabajadores se ha dirigido a incre
 mentar la regulaci?n legal y contractual, al ser ?sta la ?nica instan
 cia en la que institucionalmente pod?an actuar. En la mayor parte
 de los casos esta estrategia se ha traducido en la aparici?n y
 desarrollo de mercados internos de tipo industrial. Se observa que
 all? donde tiene ?xito, la acci?n obrera tiende a aumentar el grado
 de formalizaci?n de las normas de funcionamiento de estos merca
 dos: 14 normas de promoci?n y despido, estructura salarial muy es
 table. En alguno casos se detecta incluso la influencia de la acci?n
 obrera sobre la tecnolog?a adoptada y la organizaci?n del trabajo,10
 pero estos resultados no son a mi entender suficientemente sinto
 m?ticos.

 Las razones por las cuales la acci?n de los trabajadores se ha orien
 tado hacia el desarrollo de mercados internos de empresas es bas
 tante coherente con el tipo de restricciones con los que choca su
 acci?n.

 14. Hay que advertir que en este terreno las diferencias son notables seg?n
 pa?ses. En la medida en que el cuerpo central de la teor?a se ha elaborado
 en los U.S.A. las formulaciones est?n aquejadas de ciertos localismos (por
 ejemplo, la importancia del aspecto antig?edad en la regulaci?n de despidos
 temporales, movilidad, etc.). En otros pa?ses los mecanismos de control o orer?
 funcionan de otra forma: por ejemplo, tal como describen el caso alem?n
 Maurice et al. (1979), aunque Wurdolf (1981) tambi?n destaca la lucha sin
 dical orientada a imponer normas legales.

 15. Quiz?s el intento m?s expl?cito al respecto lo presentan los trabajos de
 Elbaum et al. (1979).
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 Desde el punto de vista de los objetivos los mercados internos tie
 nen dos ventajas importantes. La m?s visible es la introducci?n de
 garant?as sobre la estabilidad en el empleo, la definici?n clara de los
 canales de promoci?n, etc. Pero junto a esta evidencia debe desta
 carse una segunda componente: la voluntad de reducir el margen
 de discrecionalidad de los empresarios como un medio de aumentar
 autonom?a y poder obrero.

 En el apartado anterior hemos subrayado la importancia que los
 aspectos de lealtad y motivaci?n en el comportamiento obrero tie
 nen para la empresa. La estabilidad en el empleo es en muchos
 casos uno de los elementos indispensables para conseguirlas. Pero,
 como hemos estudiado en otro trabajo (Recio, 1985) esta estabilidad
 puede tener lugar en contextos diferentes que expresan distintas si
 tuaciones de * equilibrio " entre clases. Para los empresarios la solu
 ci?n ?ptima es la que hace aparecer esta estabilidad como una
 mera concesi?n al trabajador ya que le permite conseguir lealtad sin
 ceder resorte alguno de poder. Ejemplos de situaciones de este tipo
 los hay a montones: las viejas colonias fabriles catalanas, las pol?
 ticas de "bienestar" de las grandes corporaciones americanas du
 rante los a?os 20, el sistema de empleo de las grandes empresas
 japonesas o las mismas pr?cticas paternalistas de muchas empresas
 espa?olas en los 50 y 60 son buenas muestras de ello. En muchos
 casos la estabilidad laboral, la promoci?n interna, las ayudas extra
 laborales van acompa?adas de la prohibici?n expl?cita de sindicarse.
 En los casos en que hay sindicatos (por ejemplo, Jap?n), ?stos ocu
 pan un papel totalmente tangencial, actuando a menudo como ins
 tituciones de encuadramiento ideol?gico favorable a los intereses de
 la empresa.16

 Frente a estas formas de estabilidad la lucha sindical por la regu
 laci?n de las mismas, por el desarrollo de normas tales como las que
 favorecen la antig?edad, deben entenderse como pol?ticas encami
 nadas a limitar el poder discrecional de los patronos y a transformar
 concesiones en derechos.17 Conseguir mercados internos se presenta

 1 . Para el caso de las primeras corporaciones americanas puede consultarse
 especialmente Jacoby (1984). Para el caso japon?s son especialmente sustan
 ciosos los trabajos de Dore (1973), Cole (1979) y Nohara (1983). Las pr?cti
 cas paternalistas en empresas europeas han sido estudiadas en Lawson (1981).
 Doeringer realiza un cuidadoso estudio de empresas rurales. Un primer in
 tento de estudio para Catalunya en Terrades (1979).

 17. Este proceso est? bien descrito en Jacoby (1984). Por su parte Stone
 (1975), en uno de los trabajos cl?sicos sobre el tema, observa como el reco
 nocimiento de los sindicatos y la negociaci?n interna en la U. S. Steel su
 puso, a corto plazo, una homogenizaci?n de las retribuciones salariales por
 categor?as en las distintas factor?as del grupo. La reducci?n del trato perso
 nalizado, en materia salarial, en el interior de las empresas ha sido una de
 las conquistas de las pol?ticas sindicales (Marsden, 1983).
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 para los trabajadores como im mecanismo para reducir incertidum
 bres y aumentar el control sobre sus condiciones de vida.

 Hay que destacar asimismo que estas pol?ticas han tenido ?xito cuan
 do se han desarrollado en un ambiente favorable. El tipo de desarro
 llo capitalista de la postguerra (caracterizado por el crecimiento de
 la gran empresa, por la adopci?n de tecnolog?as que homogeneiza
 ban una parte importante de la fuerza de trabajo, por la concen
 traci?n de grandes masas de trabajadores) favorec?a el desarrollo y
 estabilidad de los mercados internos. Algunos autores destacan asi
 mismo que el tipo de pol?ticas econ?micas generadas por la "revo
 luci?n keynesiana" al poner el ?nfasis en el papel de los salarios
 como creadores de demanda efectiva conced?an un importante po
 der f?ctico e ideol?gico a estas pol?ticas sindicales.18 Aunque a nivel
 individual los capitalistas no sean partidarios de aumentar salarios,
 las pol?ticas de reducci?n salarial y de liberalismo contractual no
 gozaban en este per?odo de buena prensa, mientras que las propues
 tas sindicales pod?an aparecer en parte legitimadas por la teor?a cien
 t?fica m?s prestigiosa del momento.

 Pese a su ?xito eventual este tipo de pol?ticas no est?n exentas de
 importantes limitaciones. En primer lugar destaca el hecho de que
 el tipo de regulaciones a las que se llegan dejan fuera del ?mbito
 del control obrero las decisiones estrat?gicas de las empresas (inver
 siones, desarrollo organizativo...) y no cuestionan tampoco la estruc
 tura mercantil-capitalista del sistema econ?mico. Estas carencias per
 miten a los capitalistas recuperar parte de la autonom?a perdida me
 diante la b?squeda de nuevas tecnolog?as, nuevas localizaciones,
 nuevas formas de organizaci?n.19 Al mismo tiempo las pol?ticas eco
 n?micas en las que se apoyan se muestran incapaces de prevenir
 los desajustes b?sicos del sistema econ?mico.

 Cuando, a principios de los 70, estas limitaciones se pusieron en
 evidencia la respuesta sindical ha tendido a reforzar el car?cter de
 fensivo de las regulaciones apelando en muchos casos a la autoridad
 estatal para conseguir la aprobaci?n de leyes que bloquearan par
 cialmente la actuaci?n empresarial (posiblemente el paradigma en
 esta l?nea haya sido el sindicalismo italiano). En esta situaci?n los
 empresarios y sus ide?logos, los economistas ortodoxos, presentan

 18. Esta idea de compatibilidad entre el discurso macroecon?mico y la acci?n
 sindical ha sido especialmente sugerida por Piore (1985). De hecho las formu
 laciones de la teor?a de la regulaci?n (Aglietta, 1979; Boyer, 1978, 1979) han
 tratado de formularlo te?ricamente aunque su an?lisis no explica suficiente
 mente los procesos de cambio.

 19. Un estudio detallado de este proceso para el caso americano en Blues
 tone/Harrison {1982). Un estudio de campo muy detallado para el caso de las
 artes gr?ficas en Griffin (1984).
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 esta pol?tica como una grave intromisi?n a la eficiencia del mercado
 con lo que parecen haber conseguido una notable ventaja en el plano
 ideol?gico.

 Aun en las fases de ?xito de estas pol?ticas los inconvenientes han
 sido importantes. El m?s b?sico ha sido su imposibilidad de cubrir
 al conjunto de trabajadores. En aquellos segmentos del proceso eco
 n?mico donde las fluctuaciones son habituales, en las empresas no
 protegidas por barreras de entrada de cualquier signo (pol?ticas pro
 teccionistas, tecnolog?a, marcas...), en las peque?as empresas que
 trabajan subordinadas a los monopolios..., en un amplio abanico de
 situaciones, estas pol?ticas han sido impracticables y en ellas pre
 senciamos el predominio de subsistemas secundarios o versiones pa
 ternalistas de la estabilidad.

 La aceptaci?n de la segmentaci?n de la clase obrera en colectivos
 separados, con condiciones de empleo diferenciadas ha constituido
 un resultado inevitable (aunque posiblemente no querido consciente
 mente por el movimiento obrero organizado) de una estrategia que
 deja en manos del capital el control de las decisiones fundamenta
 les.20 La estabilidad de estas pol?ticas se explica en parte porque la
 segmentaci?n se apoya en diferencias objetivables entre los propios
 trabajadores que les hac?a aceptar esta situaci?n sin provocar gran
 des conflictos.

 3. Segmentos de clase, subculturas, expectativas

 Los analistas de la segmentaci?n han destacado la presencia de gru
 pos sociales diferenciados en cada subsistema laboral. La toma en
 consideraci?n de esta realidad abre nuevos interrogantes que no
 siempre quedan bien resueltos. Intentaremos resumir el contenido de
 las principales aportaciones para pasar posteriormente a su discu
 si?n. Estamos convencidos que sin abordar este problema en pro
 fundidad va a ver imposible articular una pol?tica alternativa viable.

 El empleo de personas diferentes en puestos de trabajo desiguales
 es un hecho reconocido por las distintas corrientes de pensamiento
 que han estudiado el problema de la segmentaci?n,

 Para los autores radicales se trata fundamentalmente de una estra
 tegia capitalista orientada a dividir a los trabajadores a base de
 explotar las diferencias culturales que existen entre ellos.21 En este

 20, La aparici?n de un importante sector de empleo p?blico aumenta a?n
 m?s la segmentaci?n y las diferencias, al ser bastante distinto el comporta
 miento de los empleadores.

 21. ?sta es especialmente la interpretaci?n de Gordon et al. (1981).
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 sentido se destaca la utilizaci?n de las diferencias raciales y de na
 cionalidad por los capitalistas americanos para quebrar la solidaridad
 obrera. Asimismo se reconoce la existencia de una presi?n ideol?gica
 permanente para mantener a las mujeres como mano de obra de
 segunda y separarlas del movimiento obrero. El trabajo de los "ra
 dicales" ha permitido dotar de base documental una estrategia capi
 talista de sobras intuida por la clase obrera.

 Frente a esta perspectiva "tradicional" de la izquierda, los autores
 institucionalistas se esfuerzan en destacar otra dimensi?n del mismo

 problema.22 Ponen el acento en destacar que la estructura diferen
 ciada de puestos de trabajo no se cuestiona porque las diferentes
 actitudes con las que buscan empleo grupos de trabajadores diferen
 tes la hacen aceptable. Esta diferenciaci?n en las actitudes no es
 tanto el producto de psicolog?as individuales como el resultado de
 la inserci?n de los individuos en instituciones sociales no mercantil
 capitalistas. Desde esta perspectiva el estudio de los procesos de
 reproducci?n de la fuerza de trabajo se convierte en muy impor
 tante. La funci?n m?s destacada de estas instituciones es la de fijar
 roles y comportamientos espec?ficos en funci?n del papel que cada
 uno juega en su interior, aunque tampoco se descarta su actuaci?n
 como reproductores de valores comunitarios que afectan al conjunto
 de individuos. Asimismo el an?lisis pone el ?nfasis en la existencia
 de ?reas de producci?n no capitalista. Areas que no s?lo constitu
 yen reservas de mano de obra asalariada sino que tambi?n son "pro
 ductoras" de trabajadores con valores diferentes de los dominantes
 en las sociedades industriales-capitalistas.

 Este an?lisis conduce a subrayar que las estructuras de empleo es
 t?n dise?adas para funcionar con trabajadores que mantienen valo
 res sociales adecuados. En esta l?nea se distingue entre una fuerza
 de trabajo central, plenamente integrada en los valores de la socie
 dad industrial, capaz de generar una praxis adecuada a estas socie
 dades, y una fuerza de trabajo "marginal" que acepta empleos de
 segunda fila porque no est? plenamente integrada a esta sociedad.
 Sabel (1979) ha llamado colectivamente a este ?ltimo grupo de tra
 bajadores, "trabajadores agrarios", para diferenciarlos claramente de
 los "industriales".

 Para estos autores los "trabajadores industriales" son aquellos que
 perciben el empleo asalariado como el centro de su actividad vital.
 Su comportamiento est? dominado por la b?squeda de los mecanis
 mos que les aseguren una buena situaci?n dentro de un ambiente
 que aceptan como propio. La mayor militancia sindical se produce
 entre este tipo de trabajadores y la aparici?n de mercados internos

 22. Destacamos en esta l?nea los diversos trabajos de Piore y SabeL
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 bien estructurados, de disposiciones legales protectoras, de pautas de
 acci?n colectiva, son en buena medida el resultado de su actuaci?n.

 Los "trabajadores agrarios" se caracterizan por el contrario por un
 comportamiento dominado por otro tipo de valores y expectativas.
 En el caso de los j?venes se constata una identificaci?n menor con
 el empleo asalariado. Se considera en parte fruto de estar partici
 pando al mismo tiempo en otras instituciones extramercantiles (el
 aparato escolar y tambi?n las distintas organizaciones comunitarias,
 desde el club deportivo a la pandilla, que ocupan una parte impor
 tante del "modo de vida." juvenil) y en parte por la propia din?mi
 ca de integraci?n paulatina al mundo laboral adulto. En estos gru
 pos siguen teniendo fuerte importancia sub culturas especiales ?el
 rock, el grupo de amigos, la competici?n deportiva...?, pero a la
 vez se entra en el mundo del trabajo con una predominancia del
 aprendizaje y de la movilidad en busca de un empleo con buenas
 perspectivas vitales. De ah? que en muchos casos se observe la acep
 taci?n, e incluso preferencia, por los empleos eventuales, a tiempo
 parcial, que permitan compaginar empleo y estudio y dejen tiempo
 libre para otras cosas.28

 Tambi?n en el caso de las mujeres se detectan situaciones parecidas,
 aunque las circunstancias explicativas se encuentran en otros aspec
 tos. En este caso predomina como es notorio el papel de ama de
 casa que el sistema social asigna a la mujer. Para la mayor?a de mu
 jeres ?sta sigue siendo la actividad principal y el empleo asalariado
 se percibe como una fuente de ingresos complementaria, para cubrir
 gastos imprevistos o incluso en ocasiones como cierta realizaci?n per
 sonal. Se aceptan empleos con niveles de salarios inferiores al de
 reproducci?n individual porque es la unidad familiar y no el indi
 viduo el centro reproductor. Se consideran aceptables, y hasta bue
 nos, empleos a tiempo parcial24 o a domicilio 20 que permiten "cum
 plir" con las tareas dom?sticas y encima ganar unas pesetas.

 Asimismo en el caso de los trabajadores provenientes de formas de
 producci?n precapitalista (peque?os campesinos, artesanos, inmigran

 23. Osterman (1979). Un estudio sectorial en el que se se?ala la relaci?n
 entre ambientes laborales y caracter?sticas institucionales es el de Bailey (1986)
 para el sector restauraci?n neoyorldno.

 24. En este sentido resulta aleccionadora la lectura del informe Jallade (1982)
 sobre el empleo a tiempo parcial. En teor?a ?sta parece ser una modalidad de
 empleo deseada por todo el mundo, pero los estudios emp?ricos muestran que
 son las mujeres las que masivamente se incorporan a estos empleos y que los
 empresarios s?lo los crean para cubrir necesidades espec?ficas. El discurso so
 bre la sociedad del ocio y la elecci?n individual no puede por el momento
 sortear la prueba de la evidencia*

 25. ?Para una perspectiva sobre el tema S an chis (1984).
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 tes del Tercer Mundo...) se observa que tienden a contemplar el
 empleo asalariado como una posibilidad para mejorar su situaci?n
 en el sector precapitalista (adquirir m?s animales para la granja,
 comprar un taxi, ampliar la tienda...). Fruto de esta situaci?n se
 desarrollan valores diferentes frente al empleo, en especial se des
 taca la aceptaci?n de largas jornadas laborales (que permitan recau
 dar fondos a corto plazo), empleos eventuales (el futuro no est? en
 el empleo de por vida) y baja actuaci?n sindical (que forma parte
 de una cultura que les es ajena). Las pol?ticas discriminatorias del
 capital encuentran en ellos una fuerza de trabajo d?cil que por esta
 raz?n se gana la desconfianza de los trabajadores centrales.3*

 Las debilidades de este tipo de an?lisis, de las que no siempre est?n
 ajenos los institucionalistas, estriban en conducirnos a una interpre
 ci?n funcionalista.27 Esta perspectiva pasa por destacar que son las
 diferentes instituciones extramercantiles y precapitalist^ las respon
 sables de crear actitudes sociales diferenciadas que est?n en la base
 de la segmentaci?n de la fuerza de trabajo. Incluso se puede llegar
 a argumentar que los trabajadores industriales participan de estos
 valores y promueven una acci?n sindical que discrimina a mujeres,
 j?venes y extranjeros. Una interpretaci?n que la derecha y algunos
 neoconversos han puesto de moda en tiempos recientes.

 No cabe duda que la familia o la producci?n artes anal son institu
 ciones que tienen siglos de existencia y que no ha inventado el capi
 talismo. Pero de ah? a considerar que la aparici?n del capitalismo
 no modela estas instituciones hay un salto en el vac?o dif?cil de
 aceptar. Los estudios ya citados sobre el paternalismo empresarial,
 el apoyo de sectores importantes del capital a ideolog?as y pol?ticas
 reaccionarias en materia sexual, su utilizaci?n activa de la discri
 minaci?n laboral,28 obligan a estudiar m?s a fondo el tana y apun
 tan hacia la hip?tesis de que el capital ha basado parte de su ?xito
 en saber articular a su favor este conjunto de instituciones y sub
 culturas.

 Ser?amos injustos con los trabajos comentados si no se?al?ramos que
 se han preocupado en destacar que la participaci?n de los traba
 jadores en distintos ambientes de trabajo "marca" de forma palpa

 26. Para un an?lisis de los procesos migratorios, Piore (1979 b), Sabel (1982).

 27. Esta cr?tica ha sido desarrollada detalladamente por Germe (1981).

 28. Piore constata, por ejemplo, que las inmigraciones masivas a los pa?ses
 centrales no son el producto de movimientos espont?neos, sino el resultado de
 pr?cticas dise?adas por el capital En nuestro pa?s la tradicional asociaci?n de
 la patronal con la Iglesia Cat?lica m?s reaccionaria se?ala asimismo la impor
 tancia que para ellos pod?a tener el mantenimiento de valores tradicionales.
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 ble su comportamiento y transforma valores y expectativas pre
 vias.20 En varios de los trabajos se muestra c?mo, en el caso de los
 trabajadores "agr?colas", la realidad les conduce a cambiar profun
 damente sus previsiones e incluso, cuando el movimiento obrero or
 ganizado ha sabido maniobrar, llega a participar en luchas de avan
 zado contenido pol?tico y social.80 Este tipo de trabajos subraya que
 la integraci?n de estos sectores se produce cuando en el movimien
 to predominan ideolog?as y corrientes pol?ticas capaces de concretar
 programas integradores de las distintas tradiciones y facilitadores de
 la toma de conciencia de los reci?n llegados. Desde esta perspectiva
 la pol?tica constituye un elemento activo en la formaci?n de los es
 tratos de clase obrera.

 Sin compartir de pleno sus posiciones pensamos que el an?lisis de
 los institucionalistas llama la atenci?n sobre una serie de aspectos
 relevantes. Un primer aspecto es la constataci?n de la pluralidad
 de la clase obrera. Pluralidad que tiene sus or?genes tanto en la
 diferencia de ambientes laborales como en el juego de instituciones
 extralaborales. Pluralidad que se refleja en la diferencia de expecta
 tivas, valores, formas de relaci?n y tradiciones de organizaci?n. La
 constataci?n de esta situaci?n conduce a una conclusi?n pol?tica que
 no por obvia es menos importante: cualquier estrategia transforma
 dora debe partir del dato de que estas diferencias existen, de que
 la idea de una clase obrera homog?nea puede ser un instrumento
 ?til para el an?lisis te?rico (como lo ha mostrado la rica tradici?n
 de teor?a econ?mica inspirada por Kalecki y J. Robinson), pero pue
 de conducir a errores de apreciaci?n importantes cuando se trata
 de mtervenir en el mundo real. Esta constataci?n no implica la acep
 taci?n de la diversidad como un dato fijo, como un objetivo a man
 tener, sino como un condicionante b?sico de la acci?n.81

 Un segundo aspecto a retener es la importancia de las instituciones
 reproductoras de la fuerza de trabajo en la formaci?n de actitudes.
 Toda pol?tica laboral ser? insuficiente si no se plantea la actuaci?n

 29. Expl?citamente en Piore, 1979 a.

 30. El estudio m?s detallado es el de Sabel (1982) para el movimiento obrero
 italiano de finales de los 60.

 31. Ello no implica que en alg?n caso la diversidad pueda representar la
 posibilidad de desarrollar experiencias interesantes o que el objetivo de un
 proyecto comunista deba ser el imponer una forma de vida uniforme. Si la
 recomendaci?n de Cape echi/Pesce (1983) no debe ser dejada en saco roto,
 parece interesante que cualquier proyecto alternativo debe ser capaz de dife
 renciar la diversidad que es producto de estrategias de transformaci?n y an
 sias especiales de la que es mero reflejo de la subordinaci?n que padecen de
 terminados grupos sociales. En este sentido su propuesta puede resultar bas
 tante conservadora.
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 sobre las mismas. Romper los proyectos segmentadores del capital
 pasa no s?lo por una lucha sindical inteligente, sino por intervenir
 en todos aquellos campos que fomentan la aceptaci?n de la desigual
 dad, la jerarquizaci?n y la compartimentaci?n de roles. Volveremos
 sobre el tema en el apartado final.

 Por ?ltimo hay que discutir, desde esta perspectiva, algunos aspec
 tos de la pol?tica obrera tradicional. En la medida en que se fueron
 cerrando las posibilidades de imponer cambios radicales, el movi
 miento obrero se ha orientado mayoritariamente (y en la mayor
 parte de fases hist?ricas) en tratar de mejorar su situaci?n en el in
 terior del sistema capitalista y a lo sumo recortar el poder de los
 empresarios. Uno de los ejes de esta lucha lo ha constituido la im
 posici?n de restricciones al uso capitalista de la fuerza de trabajo.
 ?sta es la l?gica que preside luchas como la de acotar la jornada
 laboral, la de limitaci?n del empleo a mujeres y ni?os, el estable
 cimiento de normas de antig?edad frente a la movilidad laboral o el
 despido, las pol?ticas de control de la contrataci?n de los trabaja
 dores portuarios de todo el mundo, la tradici?n de los talleres de
 afiliaci?n sindical obligatoria, etc. Cuanto menor sea el recurso al
 ej?rcito de reserva por parte del capital mayor ser? el poder con
 tractual de los trabajadores.83

 El ?xito de esta estrategia no ha dejado de tener efectos ambiguos:
 si es cierto que han permitido frenar las ca?das de salarios de parte
 importante de la clase obrera, incluso en coyunturas recesivas,8* no
 han impedido la liquidaci?n de importantes discriminaciones, espe
 cialmente en lo que afecta a las mujeres o los trabajadores extran
 jeros o a miembros de determinadas comunidades (negros en los Es
 tados Unidos...). En la medida en que el movimiento obrero se ha
 desarrollado en un contexto social que consideraba "naturales" al
 gunos de estos valores tradicionales y que la familia tradicional o
 la naci?n, constitu?an algunas de las instituciones m?s aceptadas, es
 tas pr?cticas pueden no haber sido conflictivas para el propio movi

 miento obrero. El problema puede aparecer cuando alguno de estos
 valores entra en crisis y el capital es capaz de desarrollar una pol?
 tica que cortocircuita las barreras defensivas laboriosamente cons
 truidas por los trabajadores. Algo de todo ello ha ocurrido en los
 tiempos recientes. Trataremos de analizarlo en la segunda parte.

 32. Esta perspectiva est? especialmente engerida por Humphries (1977).

 33. La mayor parte de manuales de econom?a laboral destacan que el dife
 rencial de salarios entre trabajadores sindicados y no sindicados tiende a aumen
 tar en las recesiones porque los primeros tienen mayor capacidad de resistir
 las presiones empresariales.
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